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6. Proyecto, paisaje e infraestructuras
Intervenciones arquitectónicas en la vía romana Numancia-Uxama 

Darío Álvarez Álvarez
Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría
Sagrario Fernández Raga
Carlos Rodríguez Fernández

Laboratorio para la investigación e intervención en el Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural. 
Universidad de Valladolid

Recorrer un paisaje patrimonial resulta una expe-
riencia mucho más fascinante que visitar un mo-
numento. Mientras que el monumento produce en 
el visitante sensaciones gratificantes pero limitadas 
en el espacio y en el tiempo, el paisaje patrimonial 
crea enlaces y establece interconexiones entre los 
diferentes elementos que lo configuran, en un espa-
cio ilimitado, añadiendo otros valores y provocando 
sensaciones más intensas y duraderas en el tiempo.

El proyecto realizado por el Laboratorio de Paisa-
je, Patrimonio y Arquitectura1 de la Universidad de 

Valladolid valoriza el itinerario de la Vía Romana 
que discurre entre las poblaciones romanas de Nu-
mancia y Uxama (Burgo de Osma), en un tramo 
de 8 kilómetros de longitud que discurre de for-
ma prácticamente paralela a la autovía A-11, con 
varias situaciones en las que ambos itinerarios se 
cruzan, dando lugar a un proyecto de coexistencia 
entre los restos de la vía romana y las nuevas in-
fraestructuras necesarias para vertebrar el territorio 
que atraviesan. 

Como proyecto se asienta en la larga experiencia 
del equipo redactor en la realización de proyectos 
similares en el campo del patrimonio y de los pai-
sajes culturales, sometidos a continua discusión y 
debate en foros nacionales e internacionales.

1 El Laboratorio para la investigación e intervención en el 
paisaje arquitectónico, patrimonial y cultural, es un Grupo de 
Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid, 
coordinado por Darío Álvarez Álvarez y Miguel Ángel de la 
Iglesia Santamaría, del que forman parte Sagrario Fernán-
dez Raga, Carlos Rodríguez Fernández, Flavia Zelli y Nieves 
Fernández Villalobos, doctores arquitectos, y Laura Lázaro, 
arquitecta. 
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La coexistencia en el Paisaje Patrimonial 

La coexistencia está siempre presente en los pro-
yectos que el equipo LAB/PAP ha realizado en el 
ámbito patrimonial, en un intento por definir un 
nuevo concepto de paisaje cultural. Las interven-
ciones llevadas a cabo en el yacimiento arqueológi-
co de Clunia en Burgos, a partir de la redacción de 
su Plan Director en 1995, son una buena muestra 
de ello, especialmente la lenta y minuciosa tarea de 
investigación y restauración del magnífico teatro 
romano excavado en la roca, que ha permitido re-
cuperar su carácter original, posibilitando la reali-
zación de representaciones teatrales, sin renunciar 
al encanto poético de la ruina en el paisaje, fusio-

nando categorías estéticas y funcionales2. También 
la recuperación del Foro romano en el yacimiento 
arqueológico de Tiermes (Soria) y las propuestas 
para reinterpretar la arquitectura de la ciudad en el 
particular paisaje sobre el que se asienta, ahondan 
en cuestiones similares, proponiendo instrumen-
tos arquitectónicos (pasarelas, conexiones, escalera, 

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez

Fig. 1. Pasarela peatonal para 
peregrinos del Camino de 
Santiago sobre el río Esla 
en Puente Villarente, León. 
Fuente: LAB/PAP.

2 La intervención en el teatro de Clunia ha recibido varios 
premios, entre ellos ha sido Finalista en la XI Bienal Española 
de Arquitectura y Urbanismo. Lo próximo, o necesario. Bar-
celona: Fundación Caja de Arquitectos, 2011. pp. 376-383. Y 
más recientemente en la XV Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo, España Vacía, España Llena (2020), por la in-
tervención en la escena y postescenio del Teatro.
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Fig. 2. Pasarela peatonal en Puente Villarente en el cruce de la 
ribera del Esla con el puente medieval como fondo de la pers-
pectiva. Fuente: LAB/PAP.

Proyecto, paisaje e infraestructuras
2023 © http://www.traianvs.net/



206

miradores), para una mejor comprensión de la rela-
ción entre el paisaje construido y el paisaje natural 
de la roca3.

La recuperación de la Cañada Real Soriana 
Oriental en Almazán (Soria) o las intervenciones 
en el Camino del Cid en las provincias de Bur-
gos y Soria (a partir de sendos Planes Directores), 
generan micropaisajes culturales que construyen 
breves huellas de la intervención humana. En la 
relación entre paisaje e infraestructuras, destacan 
la propuesta de coexistencia de un nuevo vial de 
acceso al polígono industrial de Ircio, con el ya-
cimiento arqueológico de Arce-Mirapérez en Mi-
randa de Ebro (Burgos) y la solución para la pro-
tección de los restos periféricos encontrados en la 
ciudad astur-romana de Lancia en León, con una 
adaptación de la autovía A-60 a través de la cons-
trucción de tres viaductos que permiten la conser-
vación de los restos arqueológicos más importantes 
sin desviar el trazado de la vía. Dentro de esta pro-
blemática, cabe citar el proyecto y construcción de 
una pasarela peatonal para peregrinos del Camino 
de Santiago en Puente Villarente (León), que no 
solo resuelve el peligro que supone el paso por el 
puente actual, con una fuerte circulación rodada, 
sino que va más allá e introduce una nueva dimen-
sión en su recorrido por el paisaje y el patrimonio 
existente. También es de reseñar el proyecto de in-
tervención en el antiguo cementerio judío de Ávila, 
afectado por las obras de construcción de un colec-
tor urbano, en un auténtico jardín de la ausencia y 
memoria, el Jardín de Sefarad. Todos estos últimos 
proyectos abren una sugerente línea de investiga-

ción aplicada en la relación entre el patrimonio y 
las infraestructuras en el trabajo del equipo LAB/
PAP que se lleva desarrollando durante los últimos 
años y que se recoge en numerosas publicaciones 
nacionales e internacionales, especialmente en los 
libros Modelos de Paisajes Patrimoniales. Estrategias 
de protección e intervención arquitectónica, publicado 
en 2017, y Paisajes patrimoniales en coexistencia4.

4 FERNÁNDEZ RAGA, Sagrario. Paisajes patrimonia-
les en coexistencia. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 
2020. Publicación de la Tesis Doctoral: Paisajes Patrimoniales 
en Coexistencia: modelos arquitectónicos para la integración 
de infraestructuras viarias en el territorio, realizada por Sagra-
rio Fernández en 2018, que amplía esta cuestión y recoge una 
serie de casos de estudio de gran interés dentro del panorama 
internacional, como son los del viaducto de Millau y el acceso 
al Mont Saint Michel en Francia, así como el problema ge-
nerado por la interrupción viaria en el paisaje patrimonial de 
Stonehenge, en Inglaterra. 

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez

3 RODRÍGUEZ, CARLOS. Topografías arquitectónicas 
en el Paisaje Contemporáneo. Sevilla: Editorial Universidad 
de Sevilla, 2019.
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Proyecto, paisaje e infraestructuras

Fig. 3. Jardín de Sefarad. Paisaje conmemorativo del antiguo 
cementerio judío de Ávila. Fuente: LAB/PAP.
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El proyecto Iter Plata

Bajo estas mismas premisas se desarrolla el pro-
yecto Iter Plata, que contiene las estrategias de pla-
nificación, intervención, puesta en valor y difusión 
de un amplio paisaje patrimonial, generado a par-
tir del trazado de la antigua vía romana de Mérida 
a Astorga, conocida como Vía de la Plata, y que, 
en su discurrir por el occidente de Castilla y León, 
coincide en gran parte con uno de los ramales de 
los Caminos de Santiago del Sur. El proyecto, rea-
lizado en 2010 por el Laboratorio por encargo de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, toma la forma de un Sistema Te-
rritorial Patrimonial5, y no es solo un estudio sino 
una propuesta de actuación, fundamentada en un 
análisis riguroso de los problemas existentes en los 
diferentes lugares, en situaciones de conflicto muy 
diversas.

El itinerario recogido en el proyecto se ciñe al in-
cluido en la incoación de Declaración de B.I.C. de 
la Calzada de la Plata realizada en 2001 por la Jun-
ta de Castilla y León, que desarrolla 263 km. por 
las provincias de León, Zamora y Salamanca, atra-
vesando 59 municipios, 62 localidades y 27 núcleos 
urbanos, entre ellos Salamanca, Zamora, Benaven-
te, La Bañeza y Astorga6, si bien este itinerario no 
siempre coincide con el trazado histórico de la an-

tigua vía romana, según los estudios realizados por 
Isaac Moreno Gallo7.

Iter Plata se construye con los propios elemen-
tos del paisaje, que se convierten en las verdaderas 
herramientas del proyecto: desde los elementos 
patrimoniales (restos visibles de la vía, miliarios, 
alcantarillas, pasos, puentes –como el de la Mag-
dalena en Salamanca, o los de la Vizana y Valim-
bre en León-, ermitas, iglesias, ruinas -algunas tan 
singulares como las de la fortaleza de Castrotofare, 
o los monasterios de Moreruela y San Román del 
Valle, en Zamora- hasta los elementos de valor del 
paisaje o las infraestructuras turísticas. Todos ellos, 
convenientemente jerarquizados, juegan un papel 
relevante en los lugares y paisajes en los que se ubi-
can y en su área de influencia. De esta manera son 
los elementos existentes los que, con mínimas in-
tervenciones arquitectónicas, crean el sistema Iter 
Plata, con inversiones muy reducidas, totalmente 
adecuadas a la coyuntura económica del momento. 
De esta manera Iter Plata crea las llamadas “Aulas 
al aire libre”, tramos de varios kilómetros que sin-
gularizan elementos de valor o interés de los dife-
rentes lugares, como el “Aula de los Miliarios” en el 
entorno del río Cuerpo de Hombre o el “Aula de 
la Calzada” en Palacios de Salvatierra, ambas en la 
provincia de Salamanca, estructurando elementos 
visibles de la antigua vía romana.

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez

5 STP, figura surgida a partir del Plan PAHÍS 2004-2012 del 
Patrimonio Histórico de Castilla y León, como mecanismo 
de identificación de los bienes patrimoniales vinculados a un 
espacio o territorio.

6 La incoación no concreta el itinerario con precisión, se li-
mita a enumerar, de norte a sur, los términos municipales, las 
localidades y los núcleos urbanos que atraviesa.

7 MORENO GALLO, Isaac. Vías Romanas de Castilla y 
León. Estudio realizado por encargo de la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 2011, disponible 
en www.viasromanas.net. Se trata de un informe exhaustivo y 
de gran rigor científico que incluye la realización de catas ar-
queológicas, vuelos y otros métodos para comprobar el trazado 
de las vías romanas en la región.
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Fig. 4. Aula 
al aire libre 
de la Calzada. 
Fuenterroble 
de Salvatierra, 
Salamanca. 
Fuente: Manuel 
Jiménez Gon-
zález. 

Fig. 5. Aula al aire libre del 
ferrocarril. Topas, Salamanca. 
Fuente: LAB/PAP.

Proyecto, paisaje e infraestructuras
2023 © http://www.traianvs.net/



210

Iter Plata presta una especial atención a aquellas 
zonas de conflicto y que precisan un mayor detalle 
en su solución, tramos afectados por la presencia 
de infraestructuras viarias que parecen alterar el 
equilibrio del paisaje patrimonial. Lejos de ob-
viarlas el proyecto las convierte en protagonistas 
de una nueva experimentación mediante la cual 
se crea una nueva idea de paisaje patrimonial. El 
territorio Iter Plata es un paisaje complejo cons-
tituido por innumerables líneas de comunicación 
construidas a lo largo de los siglos, líneas que, de 
una u otra manera, han ayudado a generar un con-
cepto de evolución, de progreso, desde la antigua 
vía romana, los caminos y cañadas reales, las carre-
teras y autovías y las líneas de ferrocarril. De ahí 
surgen algunas intervenciones específicas como el 
“Aula del Zurguén” en la ciudad de Salamanca, con 

su complejidad viaria, o el “Aula del Ferrocarril” en 
Topas, con su multiplicidad de líneas en el tiempo 
y en el espacio, o el “Aula de los Puentes” en Cas-
trogonzalo en Zamora, que armoniza los restos de 
los puentes antiguos con los más contemporáneos 
de la autovía. 

Todo ello ayuda a proyectar un paisaje patrimo-
nial que conjuga el pasado más lejano y el presente 
más reciente, construyendo un paisaje didáctico que 
habla de la necesidad del hombre de moverse por 
el territorio en cualquier tiempo, desde la época ro-
mana hasta la actualidad. 

Como parte muy importante del proyecto, se rea-
lizó una señalización específica Iter Plata, conju-
gando la información concreta con la creación de 
una seña de identidad muy reconocible en diálogo 
con los diferentes paisajes hasta fundirse con ellos. 

Fig. 6. Señal tipo del proyecto Iter 
Plata con la identificación de la an-
tigua vía del ferrocarril Plasencia-As-
torga. Fuente: LAB/PAP.

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez
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Fig. 7. Panel de señalización de comienzo y final del Aula al aire libre del ferrocarril. Topas, Salamanca. Fuente: 
Archivo LAB/PAP.

Proyecto, paisaje e infraestructuras
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Fig. 9. Plano de situación del 
Aula al aire libre de los Puen-
tes. Castrogonzalo, Zamora. 
Fuente: Archivo LAB/PAP.

Fig. 8. Mirador del aula al 
aire libre de los Puentes, con 
los restos del antiguo puente 
medieval para el paso del río 
Esla. Fuente: LAB/PAP.

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez
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Intervenciones arquitectónicas en la Vía 
Romana Numancia-Uxama 

El desarrollo y evolución de los diferentes traza-
dos viarios que comunican nuestras ciudades y te-
rritorios, no deja de ser fruto de la evolución de las 
mismas necesidades de desplazamiento del hombre 
a lo largo del tiempo, aplicando en cada época las 
posibilidades técnicas disponibles. No es de extra-
ñar que se llegue a las mismas conclusiones a la 
hora de elaborar un trazado a lo largo de los dife-
rentes periodos históricos, de modo que los recorri-
dos se encuentren continuamente, ya que las con-
diciones orográficas y la razón humana que detecta 
necesidades y elabora soluciones a dichas necesida-
des, son las mismas. La construcción de la Autovía 
del Duero A-118 que comunica el este y el oeste 
de la meseta norte, siguiendo el trazado del río que 
le da nombre hasta su desembocadura en Opor-
to, constituye un eje natural de vital importancia, 
vertebrador del tráfico en la Península Ibérica. A 
lo largo del desarrollo de los tramos comprendidos 
entre Soria capital y El Burgo de Osma, tal y como 
se recoge en los trabajos planimétricos y en las fo-
tografías aéreas de Isaac Moreno Gallo9, la vía se 

8 La autovía A-11 se encuentra muy avanzada, a falta de la 
construcción de los tramos que unen Zamora con la frontera 
con Portugal y algunos tramos entre las ciudades de Vallado-
lid y Soria, desde donde se continuaría a través de la Autovía 
A-15 hacia Zaragoza y Barcelona. 

9 Op. cit. MORENO GALLO, Isaac. Vías Romanas de Cas-
tilla y León. Estudio realizado por encargo de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 2011, 
disponible en www.viasromanas.net.

encuentra en varias ocasiones con la presencia de 
uno de sus trazados primigenios, la vía XXVII del 
Itinerario de Antonino, conocida por ser la vía que 
comunicaba las localidades de Astorga (Asturica 
Augusta) y Zaragoza (Caesar Augusta), y en este tra-
mo concreto, El Burgo de Osma (Uxama) y Garray 
(Numantia, a menos de ocho kilómetros al nordeste 
de Soria).  

Dentro de este recorrido, se identifica un tramo 
de unos 8 kilómetros, que discurre por los munici-
pios de Blacos y Calatañazor en su mayor parte de 
forma casi paralela a la antigua carretera nacional 
N-122 y a la nueva Autovía A-11, desde la Venta 
Nueva hasta el Alto del Temeroso, en una meseta 
elevada poblada por una densa vegetación de árbo-
les, del llamado sabinar de Calatañazor. A partir de 
este punto, mientras que la carretera desciende al 
valle, la antigua calzada romana prosigue su camino 
hacia Uxama a una cota elevada hasta el final del 
tramo conservado. 

El primer valor originado que se tiene en cuenta 
a la hora de abordar un proyecto de estas caracte-
rísticas es que la propia construcción de la nueva 
infraestructura, necesaria para el desplazamiento 
del hombre, es el desencadenante de la excavación, 
investigación y difusión de un espacio de valor que 
hasta ahora tan solo había sido únicamente identi-
ficado, pero no explorado en profundidad. La pro-
pia construcción de la nueva infraestructura permi-
te promocionar los restos de la vía romana, como 
elemento vertebrador de un paisaje patrimonial 
digno de ser protegido y recorrido. 

Proyecto, paisaje e infraestructuras
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Fig. 10. Señalización 
general del tramo 
musealizado de la vía 
romana Numancia - 
Uxama, a su paso por 
los municipios de Bla-
cos y Calatañazor en la 
provincia de Soria.

2023 © http://www.traianvs.net/



215

2023 © http://www.traianvs.net/



216

Áreas de interpretación 

A lo largo de todo el recorrido conservado, se 
identifican tres lugares que sirven de conexión en-
tre las vías de comunicación actuales y el trazado 
de la antigua vía romana, permitiendo al visitante 
identificar, recibir información y finalmente acce-
der al tramo de la vía conservado. Estas nuevas in-
fraestructuras para la visita se localizan en puntos 
estratégicos: la primera de ellas en Venta Nueva, al 
comienzo del tramo desde el este y junto a la anti-
gua nacional N-122, un área intermedia en el alto 
del Temeroso, igualmente accesible esta vía, y la ter-
cera, al final del recorrido, en el cruce con la autovía. 

La filosofía que se aplica en estas intervenciones 
es la de conducir al espectador a la experimentación 
del territorio, con la construcción de un pequeño 
pabellón que se vincula al trazado de la antigua vía 
romana, situándose en paralelo a la misma. Una se-
rie de elementos mínimos, un pavimento, un ban-
co, unos muros de hormigón y una cubierta que se 
dispone entre los mismos, definen una arquitectura 
mínima permeable que se abre en forma de ventana 
al paisaje circundante, enmarcando y subrayando la 
presencia de la vía romana. La colocación de pane-
les de información en el pabellón aporta una visión 
científica e histórica del paisaje, que se unen a la 
propia experiencia in situ del espectador, que pasa-
rá a recorrer a partir de ese momento la propia vía 

romana, identificando todos los elementos y restos 
materiales que la conforman. 

De esta forma, las áreas de interpretación funcio-
nan como pequeños paisajes de intercambio en los 
que el visitante abandona por momentos el tiempo 
actual y se sumerge en un paisaje de época romana. 

Área de interpretación de Venta Nueva

El Área de Venta Nueva se divide en dos zonas, 
con elementos de conexión y paso de la carretera 
SO-910. En la primera zona, que se sitúa al borde 
de la rotonda de nueva construcción, en un lateral 
del aparcamiento del Hostal Venta Nueva, se plan-
tea una plataforma informativa que permite iniciar 
el recorrido hasta el área de interpretación propia-
mente dicha que se sitúa en el borde de la calzada, 
al otro lado de la carretera SO-910. 

Para conectar las dos zonas se realiza una ram-
pa completamente accesible (6% de pendiente), 
que desciende desde el área de acceso en dirección 
norte para cruzar la carretera por un paso de pea-
tones. Al otro lado de la carretera se realiza otra 
rampa accesible que se adapta a la topografía y 
permite subir cómodamente al área, en donde co-
mienzan a ser visibles los restos materiales de la vía 
romana, junto a la que se sitúa el pabellón de in-
formación, que se convierte en un umbral que da 
comienzo a un recorrido musealizado. 

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez
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Fig. 11. Área de interpretación 
de Venta Nueva. Plano general 
del área. Fuente: LAB/PAP.

Proyecto, paisaje e infraestructuras
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Fig. 12. Fotografía aérea de Venta Nueva. Fuente: Isaac Moreno Gallo.

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez
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Fig. 14. Pabellón de visitan-
tes de Venta Nueva. Fuente: 
LAB/PAP.

Fig. 13. Señal-ventana junto a 
la Venta Nueva. Fuente: Isaac 
Moreno Gallo. 

Proyecto, paisaje e infraestructuras
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Área de interpretación del Alto del
Temeroso

El área intermedia se localiza en un lugar carac-
terizado por la larga subida de la antigua carretera 
nacional N-122, que alcanza aquí uno de los pun-
tos más altos de la zona, y en una encrucijada con 
la Cañada Real Soriana y los restos de la antigua 
vía romana. Todo ello configura un paisaje un tan-
to pintoresco, con infraestructuras pertenecientes a 
distintos tiempos, algunas de ellas obsoletas y otras 
en funcionamiento, que la propuesta arquitectónica 

trata de integrar. De nuevo el pabellón principal se 
sitúa en paralelo a la calzada romana, lo que hace 
evidente su vinculación con la misma, pero también 
a la carretera nacional, lo que permite construir un 
cómodo acceso rodado y un área de aparcamiento. 

Aprovechando la inmejorable situación topográ-
fica, desde el pabellón se vislumbra un nuevo hito 
que reclama la atención del visitante, para llevarle a 
un punto ligeramente más elevado desde el que se 
goza de una vista aún más privilegiada. Una nueva 
señal de hormigón, con una ventana recortada en la 
misma, enmarca la visión lejana de Calatazañor y el 
perfil de su castillo, cuya silueta pétrea destaca por 
encima del sabinar.

Fig. 15. Área de interpretación del Alto del Temeroso. Planta 
general del área con la intervención arquitectónica. 
Fuente: LAB/PAP.

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez
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Figs. 16-17. Vistas generales del área como encrucijada de infraestructuras históricas y contemporáneas: la carretera N-122, 
la Cañada Real Soriana y la vía romana Numancia-Uxama. Fuente: LAB/PAP. 

Proyecto, paisaje e infraestructuras
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Fig. 18. Pabellón de visitantes.
Fuente: LAB/PAP.

Fig. 19. Señal-ventana enmarcando 
el paisaje y la población fortificada de 
Calatañazor. Fuente: Imagina Futura.

Álvarez, De la Iglesia, Fernández, Rodríguez
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Área de interpretación de la Autovía

En el área final del recorrido, la vía romana se 
encuentra con el trazado de la autovía de un modo 
inevitable, cruzándose una y otra de un modo dia-
gonal en el espacio, y con ello a la necesidad de 

abordar un proyecto que permita la construcción 
de la autovía, sin borrar completamente la pre-
sencia del antiguo trazado histórico. El ambicioso 
proyecto de construcción de la infraestructura para 
el lugar señalado realiza un desmonte del terreno 
que atraviesa la vía de una profundidad que llega 
hasta los 30 metros, dejando a una cota muy supe-
rior la calzada romana, para lo que se lleva a cabo 

una solución sostenible y económica-
mente viable, que en una operación 
casi de cirugía, genere una sutura vi-
sual entre la antigua vía y la nueva 
infraestructura. 

De este modo, lo que a priori entra-
ña una dificultad para la explicación 
de la vía romana que ha sido desmon-
tada en este punto, se transforma en 
una oportunidad que trata de suturar 
el gran corte topográfico de un paisa-
je que se rompe, surgiendo de la co-
nexión un nuevo paisaje, que dirige la 
mirada del espectador hacia la inter-
vención arquitectónica, que evoca la 
presencia de la antigua vía. Para ello 
se divide el área de interpretación en 
tres zonas, una a cada lado de la au-
tovía, al norte y al sur, y otra junto al 
puente que permite cruzar entre los 
dos lados de la trinchera.

Fig. 20. Área de interpretación de la Autovía. 
Vista general de los miradores norte y sur. 
Fuente: LAB/PAP.
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Fig. 21. Fotografía aérea 
del conjunto. Fuente: Isaac 
Moreno Gallo.
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En el área norte que se conecta con el Camino 
de Blacos, se dispone de una zona de aparcamiento, 
desde donde se accede a la propia vía romana, que 
tras un recorrido de más de 100 metros, se rema-
ta con el Mirador Norte, que consiste en una gran 
ventana de hormigón de forma rectangular de 6 m. 
de ancho, 3 de alto y 2 de profundidad, que inte-
rrumpe la valla de protección, enmarcando el paisa-
je con la visión del otro lado de la autovía, en donde 
se coloca un elemento similar, el Mirador Sur, de 
manera que entre ambos elementos se establezca 
una continuidad virtual del tramo de calzada des-
montada afectada por la obra de la autovía. 

Las ventanas-mirador se cierran con vidrio de 
alta seguridad en donde se reproducen mediante 
vinilos, las líneas de la calzada desmontada, de for-
ma que el espectador pueda visualizar su trazado. 

Con ello se consigue un resultado visualmente muy 
efectista y al mismo tiempo se construye un meca-
nismo de activación de la memoria que nos devuel-
ve al tiempo en el que existió el tramo de la calzada. 

En el tercer punto, situado junto al puente, se lo-
caliza una señal-ventana que recorta una parte del 
vacío artificial generado con la construcción de la 
trinchera, una topografía excavada que enmarca el 
valle que ahora contemplamos al fondo. Sobre esta 
misma trinchera, y aprovechando el mismo meca-
nismo anterior de las ventanas-mirador, se reprodu-
ce sobre el vidrio el trazado de la calzada desapare-
cida, conectando a ambos lados del barranco las dos 
plataformas sobre las que se asientan los miradores 
norte y sur, reconocibles a través de las dos ventanas 
de hormigón que desde este lugar funcionan como 
grandes hitos visibles desde la lejanía.

Fig. 22. Vista general de los miradores norte y sur. 
Fuente: LAB/PAP.
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Fig. 23.Ventana-mirador sur. 
Fuente: Isaac Moreno Gallo.

Fig. 24.Ventana-mirador 
norte. Fuente: Isaac Moreno 
Gallo.
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Fig. 26. Señal-ventana orien-
tada al trazado de la antigua 
vía romana. Fuente: Imagina 
Futura.

Fig. 25. Planta general del 
área de la autovía con las
intervenciones arquitectóni-
cas. Fuente: LAB/PAP.
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Paisaje, tiempo y memoria 

En la obra de Caspar David Friedrich, El cami-
nante sobre el mar de nubes, el viajero es retratado de 
espaldas y de una forma enigmática, contemplan-
do el fondo de un paisaje sobrecogedor, el paisaje 
de un abismo poblado de rocas y un mar de nubes 
infinito. Alzado sobre una roca, experimenta una 
cierta sensación de ingravidez sobre un precipicio 
de lo desconocido. 

Con la construcción de la Autovía A-11, se ha 
producido una fisura espacio-temporal, en la que 
se cruzan dos vías, sobre la nueva vía de comuni-
cación, la antigua vía romana, que de forma virtual 
explica su presencia a través de la ausencia: a tra-
vés de la alineación de las dos ventanas se puede 
leer la continuidad de la línea desaparecida. El vi-
sitante contemporáneo, como el personaje de Frie-
drich, se asoma al abismo del tiempo, del tiempo 
de la nueva autovía, con los vehículos pasando a 
gran velocidad y a una profundidad considerable, 
y también del tiempo que permanece suspendido 
en el vacío de la antigua vía romana, recompues-
to a través del dibujo del vidrio. Ambos tiempos 
coexisten a través de la geometría y gracias a la 
mirada del espectador, que pasa así a formar parte 
activa de la intervención y a convertirse, por unos 
instantes, en ese viajero que contempla con cierta 
incredulidad y asombro los avatares de la historia 
y de la memoria.

Todas estas acciones han sido orientadas por el 
grupo de investigación LAB/PAP en la misma di-
rección, buscando definir paisajes de integración, 
en los que nada escapa al valor del conjunto y del 
entorno, en los que se exprime al máximo la po-
tencialidad de los lugares, en un deseo por trans-
mitirla a los visitantes, como parte de su formación 
cultural y social. Las intervenciones arquitectóni-
cas en la Vía Romana Numancia-Uxama, configu-
ran la búsqueda por definir un sistema de proyecto 
arquitectónico que va más allá de la mera técnica 
constructiva, y que indaga en las raíces mismas del 
sentido de la arquitectura en el paisaje, aplicado al 
patrimonio cultural.

Fig. 27. El caminante sobre el mar de nubes. 1818. Caspar David 
Friedrich. 
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Fig. 29. Pabellón de visitantes 
del área sur junto al trazado 
de la vía romana y la autovía 
A-11. 

Fig. 28. Ventana-mirador 
norte, enmarcando el trazado 
de la antigua vía romana.
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