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1  Este artículo es el resultado de la investigación llevada a cabo en colaboración por los dos autores. En este contexto se atribu-

yen a Francesco Gastaldi los párrafos 1, 3.1 y 4 y a Federico CaMErin los párrafos 2.1, 2.2 y 3.2 (las primeras partes de los 
párrafos 2 y 3 han sido desarrolladas por parte de ambos autores). Federico CaMErin ha participado como coautor durante el 
desarrollo del proyecto European Joint Doctorate «urbanHIST». This project has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.

RESUMEN: Por medio de la celebración de grandes eventos deportivos y culturales tales 
como copas de vela o exposiciones internacionales, a partir de los años noventa algunas 
ciudades italianas y españolas han optado por implementar operaciones de transformación 
urbana de sus centros históricos y de zonas industriales abandonadas, así como de recon-
versión portuaria de los frentes marítimos. A través de una reseña de la literatura interna-
cional en el campo de los grandes eventos, este artículo investiga el papel de algunos gran-
des eventos contemporáneos en la transformación urbana en Italia y España, enfocando la 
atención sobre unos impactos relacionados a ésta, es decir, la atracción de turistas, la crea-
ción de una nueva identidad y las grandes obras construidas. De esta manera se pretende 
contribuir al debate sobre los grandes eventos y sus impactos en la transformación urbana 
en las ciudades de dos estados europeos que han desarrollado sus políticas urbanísticas en 
conexión con estas manifestaciones.

DESCRIPTORES: Grandes eventos. Transformación urbana. Italia. España.
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1.  Introducción

El objetivo de esta publicación es con-
tribuir al debate sobre los grandes 
eventos contemporáneos poniendo en 

evidencia que actualmente es difícil (o impo-
sible) repetir las transformaciones urbanas 
realizadas a través de celebraciones depor-
tivas y culturales en ciudades de dos países 
como Italia y España que han desarrollado 
sus políticas urbanísticas en conexión con és-
tas. La metodología de este trabajo ha sido la 
siguiente: a través de una reseña de la litera-
tura internacional en el campo de los grandes 
eventos y casos de estudio en Italia y Espa-
ña, el trabajo pretende describir las transfor-
maciones urbanas en las ciudades tomadas 
como casos y sus impactos en los contextos 
urbanos de referencia. Este análisis demues-
tra, por un lado, cómo las ciudades italianas y 
españolas no siempre han sabido aprovechar 
el gran evento como mecanismo para desen-
cadenar unos efectos positivos de larga dura-
ción. Por otro lado, hoy en día estas ciudades 
se encuentran en una situación financiera 
de difícil solución debido a las deudas. En 
el apartado 2 se describen los procesos de 
transformación urbana registrados en las ciu-
dades italianas y españolas, que han apro-
vechado la celebración de grandes eventos 
(exposiciones universales o campeonatos 
deportivos) a partir de 1992. Específicamen-
te, por el caso italiano se ha decidido tomar 

2  Para un debate sobre las diferentes clasificaciones y tipologías

en cuenta los grandes eventos desarrollados 
en Génova a partir de la Expo de Colón de 
1992 (y seguidas por la Cumbre del G8 de 
2001, y Génova Capital Europea de la Cultu-
ra en 2004), los Juegos Olímpicos de Invier-
no de Turín de 2006 y la Expo de 2015 de 
Milán. Entre los acontecimientos en España, 
se analizan los siguientes eventos: la Expo 
de 1992 de Sevilla, las Olimpiadas de 1992 y 
el Fórum de 2004 de Barcelona, la Expo de 
2008 de Zaragoza y las ediciones de la Copa 
América de Vela de 2007 y 2010 y del Gran 
Premio de Fórmula 1 entre 2008 y 2012 de 
Valencia. A continuación, siempre con refe-
rencia a los casos de estudio, en el apartado 
3 se ponen en evidencia los impactos gene-
rados con las iniciativas de restructuración 
urbana derivadas de la implementación de 
los grandes eventos. Las conclusiones inter-
pretan en general las situaciones que se han 
generado en Italia y en España a partir del 
desarrollo de los procesos de transformación 
urbana derivados de los grandes eventos, la 
identificación de los aspectos positivos y los 
problemas que se han desencadenado, así 
como los retos y riesgos que se vislumbran 
en el actual contexto de crisis de recursos pú-
blicos de los dos países.

En el ámbito de una competencia interna-
cional que es cada vez más intensa, las ciu-
dades y los territorios concursan entre ellos 
para atraer manifestaciones deportivas o cul-
turales2 de las cuales poder obtener benefi-

  de los grandes eventos, se remite Guala (2002).

Urban transformations and major events in Italy and Spain from 
1992

ABSTRACT: From the nineties, and throughout the celebration of great sporting and cultural 
events such as sailing trophies and international exhibitions, some Italian and Spanish cities 
have chosen to implement urban regeneration projects either of its historical centers or urban 
brownfields, and the reconversion of port waterfronts. Starting from a research of international 
literature in the field of great urban events, the aim of this paper is to analyze the role of some 
of these contemporary major events in urban transformations carried out in Italy and Spain, 
especially focusing the attention on the impacts produced, such as the attraction of tourists, 
the creation of a new identities and the great buildings constructed. In this way the paper aims 
to contribute to the debate on the major events and their impacts on the urban transformation 
between several cities of two European states that have developed their urban policies in 
connection with these manifestations.
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cios y ventajas para la ocupación y el empleo 
local, la financiación pública y la visibilidad 
mediática (roCHE, 2000; viErHoFF & Poyn-
tEr, 2015). El gran evento permite activar los 
tipos de mercadotecnia urbana (o citymarke-
ting), es decir las actividades de promoción 
y comunicación con respecto a posibles vi-
sitantes e inversores: las manifestaciones 
pueden constituir una «joya de la corona» en 
las cuales invertir fuertes valores simbólicos 
(d’albErGo & lEFèvrE, 2007). Algunas ciu-
dades europeas, a partir de la experiencia 
pionera de Barcelona, se han vuelto prota-
gonistas directas y autónomas de la esce-
na internacional gracias a aquellos eventos 
que les han permitido insertarse en circuitos 
económicos innovadores, atrayendo nuevos 
recursos, financieros y humanos, e incremen-
tando sus propios flujos turísticos y culturales 
(savino, 1998).

La promoción de la imagen de la ciudad fun-
ciona como catalizador de las energías de 
todos los actores locales, desde las adminis-
traciones municipales a las empresas y a los 
ciudadanos, y puede desempeñar un papel 
activo para apoyar las políticas de regene-
ración urbana, destinadas a valorar las po-
tencialidades del sistema local, la identidad 
colectiva y su cohesión interna. Frente a este 
gran esfuerzo, la manifestación en sí tiene 
normalmente un curso muy breve y son, por 
eso, fundamentales los efectos de larga du-
ración que puede producir, junto a la «heren-
cia» que es capaz de dejar en un determina-
do contexto urbano y territorial (Guala, 2015; 
vitiEllo, 2009). La significativa cantidad de 
recursos involucrados en la organización de 
un gran evento (no sólo de tipo económico, 
sino también simbólicos, institucionales, rela-
cionales, sociales, etc.) debería representar 
una oportunidad para provocar un proceso 
duradero que pueda autosostenerse en el 
tiempo. Sin embargo, a esta visión «positiva» 
de los efectos socioeconómicos de los gran-
des eventos se acompañan diferentes ries-
gos para las ciudades que acogen los acon-
tecimientos, por ejemplo, la construcción de 
«catedrales en el desierto», los impactos 
ambientales, la gentrificación o el balance 
económico en pérdida. En este marco, la re-
utilización de las estructuras y la previsión ex 
ante de los nuevos cambios de uso, resulta 
ser indicador de una prudente programación 
y gestión del evento como recurso perma-
nente para la ciudad (sEGrE & sCaMuzzi, 
2004; GaMbino & al., 2005).

Los grandes eventos pueden constituir una 
oportunidad para experimentar un nuevo es-

tilo de gobierno de la ciudad, nuevas formas 
de coordinación entre diferentes actores (insti-
tucionales y no), colaboración público-privada, 
formas de participación y consenso preventivo 
de opciones básicas. No obstante estas opor-
tunidades, se puede reconocer que hay «peli-
gros» (por ejemplo, la corrupción y la falta de 
participación ciudadana) ligados al carácter 
extraordinario de la acción pública en la ges-
tión de los grandes eventos (derogaciones, 
estructuras extraordinarias de gobernanza, he-
rramientas especiales).

La concertación y la interacción repetida en-
tre los sujetos pueden determinar la consti-
tución de redes relacionales que apoyan a la 
innovación y procesos de aprendizaje colectivo 
del sistema local. Para que se determine una 
innovación efectiva de las transformaciones 
urbanas, se necesita que varios actores, in-
dividuales y colectivos, compartan una visión 
común del futuro de la ciudad, con el objetivo 
de emprender procesos de regeneración, cuyo 
éxito depende, sobre todo, de la capacidad del 
sistema local de integrar aspectos físicos, so-
ciales, económicos y ambientales en el marco 
de las elecciones para la promoción del desa-
rrollo sostenible (di vita, 2010).

2.  Los procesos de transformación 
urbana registrados en las 
ciudades italianas y españolas 

La transformación urbana a menudo acompa-
ña a la planificación de un evento: cuanto más 
grande es un evento, mayores son los esfuer-
zos para adecuaciones estructurales, la crea-
ción de nuevas infraestructuras y de servicios 
(brunEt, 1994; EssEx & CHalKlEy, 1998; 
CasHMan & HuGHEs, 1999; HillEr, 2000; ro-
CHE, 2000). En la agenda política de las ciu-
dades involucradas en la organización de los 
grandes eventos, una parte considerable de la 
inversión está destinada a las obras públicas 
e infraestructuras (metro, ferrocarriles, puen-
tes) y los proyectos arquitectónicos emble-
máticos, mientras que otras financiaciones se 
refieren a la organización del evento. Además, 
la puesta en marcha de las obras ya previs-
tas, pero que entren en el marco del evento, 
se hace posible por el sistema extraordinario 
de gobernanza (estructuras administrativas 
de gestión extraordinaria, procedimientos 
administrativos derogados, etc.). En general, 
un gran evento agrupa enormes intereses, 
poniendo en marcha decisiones y activando 
recursos que de otra manera no hubieran sido 
impulsados. Por ejemplo, el enlace de tren y 
el metro de Turín tuvieron una «aceleración» 
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de otro modo impensable; la prolongación de 
la Avenida Diagonal y la recalificación de algu-
nas zonas en desuso del barrio del Poblenou 
de Barcelona no se habrían realizado sin los 
Juegos de 1992; la recuperación del Puerto 
Antiguo de Génova no habría sido posible sin 
la Exposición Colombina de 1992; Valencia no 
habría construido el nuevo puerto deportivo ni 
realizados otros proyectos (como el llamado 
«Balcón al Mar», cuyo emblema es el edificio 
«Veles e Vent» del arquitecto David Chipper-
field) sin la América’s Cup de 20073. 

La recuperación de los frentes marítimos y 
fluviales (Barcelona, Génova y Valencia en 
el primer caso, Turín, Sevilla y Zaragoza en 
el segundo) es otra gran transformación ur-
bana (ver FiG. 1). Las ciudades portuarias y 
de reparación de buques se han enfrentado 
al mismo proceso, recuperando las zonas 
obsoletas del puerto histórico por medio de 
centros de congresos, acuarios, museos ma-
rítimos: el Acuario de Génova es el segundo 
más grande por tamaño en Europa después 
del de Valencia. Ambos se han convertido en 
la principal fuerza impulsora en la redefinición 
del waterfront en términos de turismo y ocio, 
con más de 1 millón de visitantes al año. Inclu-
so las ciudades situadas a lo largo de los ríos 

3  Aunque en la capital valenciana hay unas críticas nega-
tivas sobre éstas, definidas como como obras inútiles, 
costosas, y sin uso en la actualidad, definible como una 
hipoteca financiera, social y urbanística (Gaja i díaz, 
2008).

4  En Italia, el censo de la población residente más recien-
te es al 30 de noviembre de 2016 (http://demo.istat.it/). En 
el municipio de Génova viven 583.932 personas, en Turín 
887.101 y Milán 1.350.973.

desarrollaron estrategias similares: recalificar 
el borde fluvial, desplazar los procesos de 
trabajos contaminantes y ruidosos en nuevos 
distritos industriales, crear nuevos parques 
urbanos y equipamientos para el deporte, el 
ocio y la cultura. A través de las Exposiciones 
de Sevilla 1992 y Zaragoza 2008, por un lado, 
las ciudades se han abierto hacia sus propios 
ríos, y por otro las infraestructuras realizadas 
han mejorado la conexión del territorio de las 
dos provincias generando una centralidad de 
referencia en las ciudades, y de las regiones 
de pertinencia con el resto del país. 

2.1. Italia: Génova, Turín y Milán

Las ciudades de Génova, Turín y Milán4, tres 
capitales del noroeste de Italia del llamado 
«triángulo industrial» en los primeros años 
del «auge económico» entre la década de 
los cincuenta y sesenta del siglo XX, pueden 
ser emblemáticas para entender el papel de 
los grandes eventos en las transformaciones 
urbanas. 

En el ámbito de las transformaciones urbanas 
ocurridas en Génova en los últimos veinte 
años, los grandes eventos (Expo colombiana 
por los 500 años del Descubrimiento de Amé-
rica en 1992, Cumbre del G8 de los jefes de 
estado en julio 20015, Capital Europea de la 
Cultura en 2004)6 han tenido un papel decisivo 
para movilizar grandes recursos económicos, 
activar capital social y (re)definir la imagen de 
la ciudad (GabriElli, 2006). La recuperación 
del frente marítimo y la regeneración urbana 
del centro histórico han caracterizado todas 
las decisiones más consistentes de política 
urbana de los años noventa y de los prime-
ros años del dos mil, catalizando también las 
mayores atenciones en ámbito de políticas ur-
banas de la ciudad. En el proceso general de 
transformación urbana de Génova, han sido 
fundamentales la identidad histórica y cultu-
ral específica de la ciudad, la carencia de un 
conflicto significativo o permanente entre los 
distintos agentes interesados en la transfor-
mación social, el proceso difuso de renova-
ción de las viviendas, la apertura de nuevos 
locales «de moda» y, en general, la evolución 

5  La Cumbre del G8 fue una reunión de dirigentes políticos, 
que recibió una fuerte contestación social y tuvo un confli-
ctivo desarrollo.

6  Para la organización y el desarrollo del evento de 1992 el Esta-
do italiano gastó 295 mil millones de liras, correspondientes a 
152,3 millones de euros. A continuación, un total de 650 millo-
nes de euros se gastaron entre 1993 y 2005, aproximadamente 
un 75% de los cuales fue puesto a disposición por parte de or-
ganismos públicos diferentes del municipio de Génova.

Fig. 1/ Los edificios símbolo de la transformación 
llevada a cabo en el frente marítimo de Barcelona 
para los JJ. OO. de 1992. El Hotel Arts y la Torre 
Mapfre, cuyas alturas son idénticas, 154 metros y 44 
plantas, identifican la entrada al Puerto Olímpico. 

Fuente: fotografía de Federico CaMErín, 2016.
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del tejido comercial funcional a los nuevos 
usuarios, así como la presencia de una de-
manda atenta a las componentes artísticas 
de la oferta lúdica, cultural y comercial, con-
tribuyendo a desarrollar sustanciales cambios 
en el paisaje urbano del centro histórico. Las 
intervenciones relacionadas con los grandes 
eventos (renovación y mantenimiento urbano, 
recuperación de espacios públicos, la restau-
ración de fachadas de edificios y lugares de 
valor arquitectónico) se han llevado a cabo en 
conjunto con la mejora de la red de carreteras, 
la consolidación de una política de peatonali-
zación, la regularización de los flujos de tráfico 
en la manera de dar nuevos roles y un nuevo 
aspecto a las características tradicionales de 
la ciudad (por ejemplo Plaza De Ferrari, Vía 
Garibaldi con su museo en Palacio Rosso) y 
de nuevos ejes o centros urbanos Vía San Lo-
renzo, el área del Expo en el Puerto Antiguo 
y las fachadas de Sottoripa, Vía Cairoli y Vía 
Balbi.

La ciudad de Turín, en cambio, ha tomado 
como referencia Barcelona, en primer lugar, 
en el proceso de planificación estratégica 
para darse una nueva visión para el futuro, 
identificando nuevas direcciones de desa-
rrollo, y, sucesivamente, como un importan-
te punto de referencia para la gestión de un 
gran evento olímpico (borElli & santan-
GElo, 2004). La ciudad decidió considerar 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 
un evento estratégico para todo el territorio 
local, no sólo en ámbito urbano, y se distri-
buyeron las obras de manera policéntrica en 
el contexto metropolitano, implementando 
escenarios de desarrollo que habían sido 
parcialmente planeados por el Plan Regula-
dor General (Gastaldi, 2009). El programa 
de transformación urbana se centró en dos 
temas principales: el fortalecimiento y la ca-
lificación de la oferta deportiva, recreativa y 
de alojamiento y la mejora de la accesibili-
dad y la movilidad. Para el desarrollo de la 
manifestación se gastaron 2 mil millones de 
euros en obras ubicadas en la ciudad y en 
el territorio circunstante. En la ciudad se ubi-
caron todas las instalaciones cubiertas para 
los deportes de hielo, la renovación del esta-
dio para las ceremonias de apertura y cierre 
del evento y la realización de una gran villa 
olímpica para los deportistas y los medios de 
comunicación; en los valles Susa y Chisone 
se realizaron las instalaciones de competi-
ción y entrenamientos y dos villas olímpicas. 

7  El financiamiento para la transformación del área donde 
se desarrolló la Expo fue de 1,31 mil millones de euros 
(proporcionados por los entes públicos); 1,3 mil millones de 

Las obras relacionadas consistieron en inter-
venciones infraestructurales (especialmente 
en relación con las instalaciones de competi-
ción), intervenciones menores en los munici-
pios metropolitanos donde se realizaban los 
entrenamientos y las competiciones, centros 
de esquí más pequeños con equipamientos 
territoriales y de ingeniería ambiental, los 
servicios de salud y la mejora de instalacio-
nes turísticas de montaña.

En Milán la Exposición Universal de 2015, 
cuyo tema fue «Alimentar el planeta, energía 
para la vida», se consideró como una opor-
tunidad única para los nuevos procesos de 
desarrollo económico y turístico de la ciudad 
y de Italia, pero en la actualidad la principal 
preocupación se refiere a las condiciones y el 
proceso de reutilización del área al finalizar la 
Expo (ver FiG. 2). La Expo fue instalada en un 
espacio de 110 hectáreas de uso agrícola en 
la periferia noroeste de la ciudad, una zona 
afectada por fuertes cambios socio-econó-
micos y urbanísticos, bien conectada con 
la región metropolitana milanesa por la pre-
sencia de infraestructuras públicas (metro, 
trenes regionales y de alta velocidad) y en 
posición baricéntrica con respecto a los aero-
puertos de Linate, Malpensa y Orio al Serio. 
La transformación física atañó solamente al 
recinto expositivo y, debido a la reducción del 
financiamiento público y privado y a un es-
cándalo de corrupción7, tuvo repercusiones 

  euros se gastaron para su organización (con contribución 
prevalentemente privada) y otros 11,8 mil millones de euros 
para las obras infraestructurales.

Fig. 2/ 1. El llamado «árbol de la vida», instalación 
interactiva del consorcio «Orgoglio Brescia», diseñada 
por Marco Balich que mide 37 metros de altura. Ha 
sido el símbolo de la Expo y ha constituido un gran 
espectáculo de luz a lo largo de todo el evento. Hoy 
en día aún no se ha desmantelado. 

Fuente: fotografía de Federico CAMERIN, 2015.
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en el proceso de ejecución del recinto y de 
las infraestructuras de conexión territorial. 
Con respecto al proyecto que ganó la asig-
nación de la Expo, el recinto fue reducido 
de 50 hectáreas, mientras unas actuaciones 
previstas se cancelaron (por ejemplo, la línea 
6 del metro) o no se terminaron antes de la 
inauguración de la Expo (la línea 4 del metro 
y la autopista «Pedemontana»).

2.2.  España: Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza y Valencia8

En España los grandes eventos han puesto en 
práctica transformaciones incisivas de las prin-
cipales ciudades, pero también en este caso 
los efectos no siempre fueron positivos en el 
período posterior a los acontecimientos (iGlE-
sias & al., 2011; dEl roMEro rEnau, 2012; 
díaz oruEta, 2012).

En Barcelona, los Juegos Olímpicos de 1992 
han sido capaces de activar procesos de 
desarrollo y transformación urbana estables 
(aa. vv., 1992). Por medio de las Olimpia-
das, cuyo coste total alcanzó a los 6.728 mi-
llones de euros, la capital catalana se rea-
propió de la fachada marítima, a través de la 
recalificación de 5,2 kilómetros de costa que 
se transformó en un lugar de ocio, tiempo li-
bre y de turismo. La cita olímpica de 1992 
supuso una gran inversión en infraestructu-
ras y equipamientos para la ciudad (rondas 
de circunvalación, una nueva terminal del 
aeropuerto, puerto olímpico), la integración 
entre los distintos equipamientos generados, 
una descentralización entre los servicios so-
ciales (junto a las oficinas administrativas y 
de información) y culturales, una reactivación 
económica, una mejora considerable en las 
zonas más abandonadas y en los barrios 
periféricos, incluso la realización de la villa 
olímpica Parc de Mar, que convirtió un área 
industrial en desuso de 130 hectáreas en una 
zona industrial, equipada con instalaciones 
deportivas y playas, etc. Dado el éxito de 
1992, se trató ayudar a consolidar el proce-
so de regeneración urbana y la imagen de la 
«marca Bcn» a nivel internacional a través de 
otro gran evento, el Fórum de las Culturas 
de 2004 (álvarEz & al. 2012). En estrecha 
relación con las predicciones del innovador 
plan urbanístico 22@, el evento  sirvió para 
producir una profunda reforma urbana en la 

8  En España, al 1 de enero de 2016 en los municipios de 
Barcelona hay 1.608.746 residentes, en Sevilla 690.566, en 
Valencia 790.201 y en Zaragoza 661.108 (http://www.ine.
es/jaxiT3/Datos.htm?t=2911).

antigua zona industrial de Poblenou, con la 
prolongación de la Avenida Diagonal cerca 
de la desembocadura del Besós, en un área 
de 30 hectáreas de superficie que no habían 
sido afectados por las transformaciones an-
teriores de 19929.

Desde finales de los ochenta, Sevilla reflexio-
nó sobre la identidad y su papel en la España 
posfranquista, utilizando la Exposición Univer-
sal de 1992 como una oportunidad para fo-
mentar un nuevo desarrollo urbano, mediante 
la aplicación de las disposiciones en un marco 
de planificación bien definido. El nuevo Plan 
General de Ordenación Urbanística de 1986 
planteó por primera vez el equilibrio entre el 
centro y la periferia de la ciudad, la forma ge-
neral y la recomposición de la trama urbana, 
y también la protección integral del centro his-
tórico como elemento valioso a conservar en 
su conjunto, más allá de los edificios patrimo-
niales concretos (dEl PóPulo & Gil-dElGado, 
2002; MarCHEna GóMEz & HErnándEz Mar-
tínEz: 395-400). La incidencia de la Expo de 
1992 en la transformación urbana fue intensa 
(PérEz EsColano, 1998), gracias a la enor-
me inversión (alrededor de 6 mil millones de 
euros) destinada al 90% a obras de infraes-
tructuras fuera del propio recinto expositivo. 
La realización del recinto en la llamada «isla» 
de la Cartuja (215 hectáreas), una zona que 
había sido objeto de polémicas urbanas en los 
años de la Transición al despertar tensiones 
inmobiliarias especulativas, fue acompañada 
por otras iniciativas. Se construyeron nuevas 
obras infraestructurales (aeropuerto, la esta-
ción de ferrocarril Santa Justa, varios puentes 
sobre el río Guadalquivir, entró en funciona-
miento la primera línea de alta velocidad en 
España y se realizaron vías rápidas de circun-
valación y avenidas de conexión interior de la 
ciudad), espacios culturales (como los teatros 
Central y de la Maestranza), el gran parque 
urbano del Alamillo, se reabrió la lámina fluvial 
colindante al centro histórico y se produjo un 
aumento cuantitativo y cualitativo de la oferta 
hotelera de la ciudad.

Un recurso clave en la transformación de la 
ciudad de Zaragoza ha sido la organización 
de la Exposición Internacional 2008 «Agua y 
Desarrollo Sostenible», realizada en un área 
de 25 hectáreas fuera de la zona urbana, en 
un meandro del río Ebro. La puesta en marcha 
de la «Expo 2008» fue un pretexto para de-

9  La inversión total fue de 3.260 millones de euros. De éstos, 
1.233 provienen del sector público y 2.027 del privado.
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sarrollar proyectos ya elaborados en los años 
anteriores. De hecho, se trató del proyecto 
de las riberas del Ebro que fue incorporado 
al Plan General de Ordenación Urbana de 
2001, así como el del nuevo proyecto inter-
modal de la estación de Delicias. Simultánea-
mente a la puesta en marcha del evento, se 
puso en funcionamiento el denominado Plan 
de Acompañamiento (MonClús FraGa & Pé-
rEz EsColano)10 en el que se incorporaban 
proyectos e iniciativas de infraestructuras, 
espacios públicos y equipamientos, en torno 
a la ribera del río Ebro, gracias a la realiza-
ción de puentes, tanto para vehículos como 
para bicicletas, el ferrocarril y los transeúntes. 
A su vez, el Plan de Acompañamiento favore-
ció la implementación de los planes de mejora 
de la ribera del Ebro, favoreciendo así la in-
tegración a éste de los ríos Gállego, Huerva 
y los del Canal Imperial de Aragón. De esta 
manera el Ebro ha terminado siendo el eje 
vertebrador de la ciudad de Zaragoza y dejó 
de ser un obstáculo para la expansión urbana, 
para convertirse en el punto de unión entre el 
casco antiguo y las nuevas urbanizaciones 
(PElliCEr & GriMal, 2013).

La ciudad de Valencia, después de la realiza-
ción de una serie de actuaciones estratégicas 
a partir de finales de los noventa, que tenían 
como protagonista el tramo final del viejo cau-
ce del Turia con actuaciones emblemáticas 
(como la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias, 
la Ciudad de la Justicia, el Oceanográfico y el 
propio puerto), fue designada en 2003 como 
ciudad organizadora de la Copa América de 
Vela. Con las ediciones de 200711 y de 2010, 
la capital valenciana se benefició de un am-
plio programa de intervenciones de carácter 
extraordinario que han conducido a la trans-
formación del entorno portuario de la ciudad 
(añó sanz, 2011: 99-198; lloPis GoiG & Gar-
Cía alCobEr, 2012; CuCó i GinEr, 2013) y se 
construyeron varios equipamientos diseñados 
para el turismo náutico. Se trató de los edi-
ficios para albergar los doce equipos partici-
pantes en las regatas en la dársena interior 
(ver FiG. 3), el edificio «Veles e Vents» de ofi-
cinas y bares que se convertiría en el símbolo 
de la competición, un puente levadizo para 
el paso de los veleros, muelles para grandes 
yates (el llamado «Valencia Superyacht Mari-
na»), el mayor puerto deportivo de España, la 
«Marina Real Juan Carlos I».

10  Es un documento que incorpora a un conjunto de pro-
yectos urbanísticos que formaban parte del Plan Estra-
tégico de la Expo de 2008, pero que hacen mención 
a su puesta en marcha incluso tras la finalización de 
Exposición Internacional, y, que afecta tanto al propio 

El otro gran evento que albergó la ciudad fue 
el Gran Premio de Fórmula 1, cuyo circuito 
se construyó entre 2007 y 2008 en una de las 
zonas más deterioradas del barrio del Grao, 
donde se encontraban industrias químicas 
pesadas altamente contaminantes, y la des-
embocadura del cauce antiguo, devenido una 
cloaca. La celebración del evento (no exento 
de episodios de corrupción pública) supuso 
una inversión pública en torno a 235 millones 
de euros para la disputa de cinco ediciones. 
No obstante, la previsión de celebrar el Gran 
Premio hasta 2015, la crisis económica obligó 
a cerrar el circuito, que actualmente se encuen-
tra en estado de abandono. 

3.  Los impactos de los grandes 
eventos en las ciudades 
italianas y españolas 

Después de haber descrito brevemente las 
transformaciones urbanas derivadas de la im-
plementación de los grandes acontecimientos 
en las ciudades italianas y españolas, se pro-
cede a referir algunos impactos relacionados 
con éstas (es decir la creación de una nueva 
identidad y las relaciones de las grandes obras 
construidas con el contexto de la ciudad en el 
período posterior al evento) y explicarlos a tra-
vés de los casos de estudio en los apartados 
3.1 y 3.2.

  recinto de la exposición como a toda el área metropoli-
tana de Zaragoza.

11  Entre 2004 y 2007 las públicas administraciones gastaron 
2.064 millones de euros, mientras los privados 703 millo-
nes de euros.

Fig. 3/ La antigua base del equipo de regatas «Luna 
Rossa» en la zona portuaria de la Marina Real Juan 
Carlos I de Valencia, proyectado por Renzo Piano en 
2007, se demolió en 2016. 

Fuente: fotografía de Federico CaMErín, 2013.
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En primer lugar, los eventos son útiles para 
poner un lugar (e incluso un país)12 «on the 
map», especialmente las ciudades sin identi-
dad, con una imagen opaca, confusa e ilegi-
ble que entra en conflicto con la imagen que 
se desea promover. Por ejemplo, Barcelona, 
Génova y Turín tuvieron que superar el este-
reotipo de las ciudades industriales. Barcelo-
na ya no es el «Manchester catalán», el motor 
industrial de España (narrEro, 2003), así 
como Turín ya no es una ciudad fordista y «ca-
pital italiana del automóvil» (sCaMuzzi, 2001), 
sino una ciudad «always on the move» (va-
nolo, 2008), es decir «siempre en movimien-
to» (ver FiG. 4). Barcelona y Génova llegaron 
al extremo de su crisis industrial entre 1970 
y 1980, y luego aprovecharon la dársena del 
puerto como una oportunidad para la transfor-
mación urbana, pero también tuvieron que tra-
bajar y cambiar su imagen urbana, para tener 
una nueva identidad compuesta por el turismo 
y la cultura. En este caso, la asignación de 
grandes eventos ha constituido una especie 
de efecto multiplicador: un verdadero cataliza-
dor de regeneración urbana.

Por el contrario, algunos procesos de este tipo 
no dependen directamente de grandes even-
tos, cuya experiencia de renovación urbana 
no ha sido un efecto directo y dependiente 
del acontecimiento. Por ejemplo, la transfor-
mación de una ciudad fordista como Turín se 
ha desarrollado de manera autónoma en com-
paración con los Juegos Olímpicos de 2006, 

12  Las Expo de Sevilla de 1992 tuvo un éxito organizativo 
que, junto a las Olimpiadas de Barcelona de 1992, fue-
ron la mejor campaña de imagen de un país, España, que 
había estrenado democracia recientemente, que se incor-
poraba a la entonces Comunidad Económica Europea, 
y cuyas perspectivas económicas empezaban a mejorar 
sustancialmente. 

porque se llevó a cabo a través de una planifi-
cación basada en las decisiones estratégicas 
de la ciudad (bondonio, dansEro & MEla, 
2006). Por el contrario, en el caso de Milán se 
recurre al grande evento, aunque en ausencia 
de una visión unitaria de desarrollo de la ciu-
dad (Pasini, 2015).

A la transformación de la imagen de una ciu-
dad se suelen acompañar algunos elementos 
que mejoran su calidad urbana y la reposi-
cionan a nivel nacional e internacional. Entre 
ellos, está a menudo la contribución de los 
arquitectos estrellas con sus espectaculares 
obras (como en Génova, con Renzo Piano 
que diseñó el Acuario y el símbolo de la Expo 
1992, el «Bigo», ver FiG. 5); la disponibilidad 
de la ciudad en convertirse en un escenario 
de película y publicidad de calidad (osáCar, 
2013); las luces que iluminan las noches de 
las ciudades; el redescubrimiento de las raí-
ces históricas locales, incluso dentro de la 
globalización de la economía y la cultura, etc. 
(Montanari, 2008)13. Todo eso contribuye al 
fomento del turismo. Hay que distinguir entre 
los visitantes del evento en sí mismo (para 
la Expo Sevilla 1992 fueron alrededor de 41 
millones de visitantes), y la estabilización de 
una parte cada vez mayor de visitantes de una 
ciudad en el período post-evento como efec-
to del aumento de la visibilidad y el atractivo 
del lugar. En la historia de los grandes even-
tos, este problema es complejo, teniendo en 
cuenta que en la cotidianidad una ciudad nun-

13  Hay que constatar que a estos elementos se acompañan 
los riesgos de la «apoteosis» del marketing urbano, la 
«espectacularización» del entorno urbano y la «festivaliza-
ción» de las políticas urbanas (vEnturi, 1994) y la «urba-
nalización» de la ciudad (Muñoz, 2008 y 2015).

Fig. 4/ El lema de la ciudad de Turín para las 
Olimpíadas de 2006: Torino always on the move. 

Fuente: fotografía de Francesco Gastaldi, 2006

Fig. 5/ El Bigo encuentra su inspiración en la grúa 
utilizada históricamente en el puerto de Génova para 
cargar y descargar mercancías. 

Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Génova, 1992.
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ca tendrá los mismos usuarios con respeto al 
número de visitantes que han llegado durante 
el acontecimiento. Esta cuestión se debería 
plantear en el proceso de planificación del 
gran evento (es decir, si la herencia se ha 
considerado ex ante en este proceso) y den-
tro del sistema de gobierno (agencias creadas 
a medida para la gestión de la herencia). Un 
caso interesante es aquel en el que el evento 
no lleva a los turistas de inmediato, sino que 
los visitantes aumentan en los años sucesivos 
al acontecimiento (como ocurrió en Génova, 
donde los ingresos para la Expo 1992 fue-
ron mucho menores de lo esperado, alrede-
dor de 1,7 millones, mientras que aumentó el 
número de visitantes en los años posteriores 
hasta la actualidad). En este contexto el caso 
de Barcelona es emblemático: el interés y el 
atractivo se crearon porque las estrategias de 
marketing del evento fueron adecuadas y han 
mejorado no sólo la exposición o la compe-
tencia, sino también los recursos locales (dE 
MoraGas, KEnnEt & PuiG, 2003). En cambio, 
en el caso de Milán hay que investigar si el 
atractivo de la ciudad ha aumentado, después 
de los 20 millones de personas que visitaron 
la Expo de 2015.

En segundo lugar, la literatura sobre las Expo-
siciones Universales y los eventos deportivos 
(incluidos los Juegos Olímpicos), siempre ha 
analizado las grandes obras realizadas, sobre 
todo sus destinos en el período post-evento 
y la relación con el contexto de ubicación (di 
vita, 2014; FrasCHilla, 2015). Con la expre-
sión «the Carnival is over» se indica el éxito 
negativo del evento y el abrupto retorno a la 
normalidad una vez que la celebración ha 
terminado. Ciertamente, la historia de las Ex-
posiciones (como las de Barcelona, Génova, 
Milán, Sevilla y Zaragoza) y de los eventos de-
portivos (Barcelona, Turín y Valencia) es rica 
en obras construidas con fines de exhibición, 
pero difícil de reutilizar en su totalidad, con 
enormes costos de mantenimiento o costes de 
adaptación de las estructuras a nuevos usos. 
A menudo la mayor parte de los pabellones se 
ha perdido porque éstos terminan siendo des-
montados o abandonados (actualmente en 
Sevilla tan sólo quedan en pie una treintena 
de pabellones del centenar en su día edifica-
do, mientras que en Milán la totalidad de los 
pabellones se han fabricado completamente 
desmontables). Esto supone, en primer lugar, 

14  En conexión con este aspecto, a menudo ocurre el fenóm-
eno de la gentrificación, es decir cuando la zona transfor-
mada atrae nuevos residentes con mayores recursos, 
que sustituyen a las clases de bajas rentas que no pue-
den pagar el alto coste de los alquileres y servicios. Los

un mayor coste para reformar los pabellones 
que derribarlos y edificar de nuevo y, en se-
gundo lugar, la degradación que han sufrido 
muchos equipamientos de los eventos por no 
haber tenido ningún uso posterior. Debido en 
parte a las políticas relacionadas con los gran-
des eventos y a la inversión en la transforma-
ción urbana, la otra cara de la moneda en las 
áreas urbanas recuperadas es el riesgo de 
realizar espacios especulativos, disputados y 
controvertidos dirigidos a las élites para com-
petir en los mercados financiero y turístico glo-
bal (SantaMaria CaMPos & MonCusí FErré, 
2013)14. 

3.1.  Los impactos en las ciudades 
italianas

En el caso de Génova no hay duda de que las 
acciones de transformación urbana contribu-
yeron de manera decisiva en revertir las ten-
dencias a la degradación física, económica y 
social del centro histórico. Los eventos contri-
buyeron positivamente al inicio de un proceso 
para revertir la tendencia de deterioro físico, 
económico y social que estaba presente en 
muchas partes de la zona central de la ciudad, 
por medio de la creación de un nuevo water-
front que conectaba la histórica dársena del 
puerto y el núcleo antiguo de la ciudad (PEri-
Cu & lEiss, 2007). Los proyectos impulsados 
a partir de la Expo de 1992 tuvieron un enfo-
que multidimensional e integrado para hacer 
frente a problemas como el deterioro econó-
mico y social, el desempleo, el estado de de-
gradación del patrimonio construido y la baja 
calidad de los espacios públicos. Estas inter-
venciones se han traducido en un crecimiento 
del sentido de pertenencia e identidad a tra-
vés del fortalecimiento de las funciones colec-
tivas y representativas de nivel metropolitano. 
Además, la imagen global de la ciudad ya no 
está relacionada solamente con el puerto y la 
industria, sino con una nueva dimensión coor-
dinada con el arte y la cultura, el patrimonio 
arquitectónico y las formas de capacidad de 
acogida turística, en una óptica más dinámica 
debida al crecimiento de los flujos turísticos 
motivados por eventos culturales. Hoy en día, 
el sector industrial es una parte marginal en la 
economía de Génova, y el puerto conserva un 
papel importante a pesar de haber pasado por 
momentos difíciles en los últimos años. Más 

  casos de gentrificación se deben a la implementación de 
un evento importante ocurrido en muchas realidades ita-
lianas y españolas, de Génova a Milán (DiaPPi, 2009; An-
nunziata, 2014) y de Barcelona a Valencia (CuCó i GinEr, 
2014; ParEja & SiMó, 2014).
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positiva resulta la dinámica del turismo, sobre 
todo cultural, que descubre una ciudad de arte 
aún poco conocida.

En la actualidad los procesos de transforma-
ción urbana parecen estar parados. La misma 
administración de la ciudad, renovada a través 
de convocatoria de elecciones municipales 
en 2007 y nuevamente en 2012, quiso mar-
car, en términos de políticas e intervenciones, 
una «discontinuidad» en comparación con los 
años anteriores. Se tiene la impresión de que 
la temporada de los «grandes eventos» es 
casi imposible de mantener y reproducir, por 
cuestiones presupuestarias y financieras de la 
crisis financiera de 2008, en términos de efica-
cia de los logros en el campo de la transforma-
ción urbana (Gastaldi, 2012). 

Las Olimpiadas de Turín se han desarrolla-
do con mucho éxito y la ciudad se mostró al 
público internacional con una identidad dife-
rente con respecto a la antigua ciudad gris e 
industrial. En la ciudad, las transformaciones 
urbanas que se realizaron ya estaban prefi-
guradas por el plan regulador, y el gran even-
to actuó como acelerador para estas realiza-
ciones. Nuevas construcciones (sobre todo 
las villas olímpicas), en su mayoría residen-
ciales, borraron la memoria industrial ligada 
a la industria automovilística. Las grandes 
instalaciones deportivas, nuevas y reforma-
das, se configuraron como bloques aislados 
que se convirtieron en lugares de la imagen 
colectiva (como el «Palavela», pabellón mul-
tideportivo y de exposiciones construidos en 
1961 y reformado para la cita olímpica, y el 
«Palaisozaki», inaugurado en diciembre de 
2005 para albergar la competición de hockey 
sobre hielo y proyectado por los arquitectos 
Arata Isozaki y Pier Paolo Maggiora).

La comunidad local participó directamente en 
la organización del gran evento y hubo algu-
nos resultados positivos visibles de inmediato 
en términos de mejora de la imagen, realiza-
ción de las obras públicas y mantenimiento 
urbano. Sin embargo, el gobierno del período 
posterior a los Juegos no supo aprovechar los 
resultados positivos de la experiencia olímpi-
ca, con una falta de planes claros respecto al 
uso previsto de ese legado. Los Juegos Olím-
picos fueron una oportunidad para la construc-
ción de redes, materiales e inmateriales, de 
relación territorial de la ciudad con el territorio 

15  El acuerdo de programa (en italiano Accordo di Program-
ma) se ha introducido con el artículo 27 de la Ley n. 142 de 
1990 modificado en 2000 con el artículo 34 del Decreto Le-
gislativo n.267. El acuerdo de programa es un instrumento

circundante. Sin embargo, los beneficios ob-
tenidos con las nuevas estructuras de vialidad 
no han sido acompañados por ninguna estra-
tegia estable de movilidad sostenible a través 
de la intermodalidad, a pesar del éxito de las 
acciones experimentadas durante los Juegos. 
También hay situaciones que el territorio pia-
montés no supo aprovechar: por ejemplo, las 
redes de fibra óptica realizadas en las zonas 
de montaña para el evento, debido a la falta 
de realización de la última milla, y la falta de 
objetivos a largo plazo para el desarrollo de 
las redes culturales construidas en Turín du-
rante el evento. Además, el déficit surgido en 
las cuentas del Comité Organizador dio lugar 
a una dificultad permanente por la Fundación 
post-olímpica para operar a plena capacidad 
para la reconversión de las obras e inmuebles 
(bondonio, dansEro & MEla, 2006).

La Expo de Milán de 2015 ha sido visibilizada 
fuera de una visión estratégica del desarrollo de 
toda ciudad. Eso, junto al alto nivel de conflicti-
vidad entre Ayuntamiento y Región en el perío-
do 2008-2011 y la crisis económica mundial, ha 
ralentizado el proceso de planificación del post-
evento (botto & di vita, 2016). El debate esca-
so y débil de las instituciones sobre el período 
post-evento para el desarrollo futuro del sitio al 
término de la Expo ha puesto de relieve la falta 
de condiciones básicas, especialmente econó-
micas, para una solución de carácter inmobilia-
rio (como previeron el «Acuerdo de programa»15 
de 2008 y el Masterplan de 2013). En la capital 
lombarda el reto futuro para la efectiva utiliza-
ción del área que albergó la celebración es el de 
promover una nueva centralidad, en un sistema 
de lugares de fácil acceso por una red eficiente 
de infraestructuras, en relación con el contexto 
local, trabajando en la calidad de la planificación 
urbana, de la arquitectura y de las conexiones 
a través del espacio público. Un enfoque que, 
para producirse, debe ir acompañado y apoyado 
por una organización pública, que siga todas las 
fases del proceso de redacción del plan urba-
nístico definitivo, para generar y acoger a esos 
factores externos difundidos que pueden dar to-
tal valor al sitio (Morandi, 2015). 

3.2.  Los impactos en las ciudades 
españolas

Barcelona es el ejemplo más emblemático en 
que el gran evento, los Juegos Olímpicos de 

  vinculante entre instituciones públicas para realizar un pro-
yecto urbanístico, y sirve para simplificar el procedimiento de 
Modificación al Plan General de Ordenación Urbana.
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1992, constituyeron el factor para acelerar la 
regeneración urbana de la ciudad ya planifica-
da en la década anterior (boHiGas, 1985). La 
ciudad ha sido capaz de restablecer su imagen 
sobre todo a nivel internacional y de promo-
cionar muchas potencialidades locales. Este 
gran evento se aprovechó como una oportu-
nidad de experimentar un nuevo estilo de las 
políticas públicas, las formas innovadoras de 
coordinación entre los diferentes actores (ins-
titucionales y no), colaboración público-priva-
das, pero sin desarrollar formas de participa-
ción ciudadana en el proceso decisional sobre 
las opciones fundamentales del gobierno del 
territorio. Sin embargo, frente a las actuacio-
nes urbanas «espectaculares» (por ejemplo, 
la construcción de edificios icónicos, la promo-
ción de una multitud de eventos de cultura y 
de ocios y también para albergar conferencias 
nacionales e internacionales) no se ha creado 
un diálogo entre los nuevos edificios y la me-
moria colectiva propia del Poblenou, y ni si-
quiera se ha logrado el objetivo de convertir el 
área en un espacio de encuentro y socializa-
ción para la población. Todo esto ha contribui-
do a alimentar las protestas de los residentes 
por los efectos de los resultados internacio-
nales del «modelo Barcelona», incluyendo 
la masificación del turismo y el aumento del 
coste de vida (CaPEl, 2005; CasEllas, 2006). 
Además, muchas de las críticas al evento de 
2004 se han dirigido a la falta de aplicación 
de intervenciones para resolver los conflictos 
sociales graves, los fenómenos de exclusión 
y delincuencia del barrio cercano «La Mina» 
(MontEsinos i Ciuró, 2014).

Los años de construcción de la Expo de 1992 
en Sevilla supusieron un aumento del empleo 
y una mejora en la economía local. Al creci-
miento de la Universidad de Sevilla en alum-
nos y especialidades, y la mejora y moderni-
zación de la oferta cultural de la ciudad que 
ya venía ocurriendo en esta época, se unió el 
cosmopolitismo y apertura al exterior promo-
vida durante los seis meses que duró la cele-
bración de la exposición universal. Todo ello 
supuso sin duda un cambio en la perspectiva y 
forma de entender la propia cultura y la propia 
ciudad de buena parte de la sociedad local. 
Sin embargo, la depresión posterior a la Expo 
fue especialmente dura ya que el cierre de 
la celebración, a finales de octubre de 1992, 
coincidió con el inicio de la crisis económica 
que sufrió el país entre el último trimestre de 
1992 y 1995. En este contexto se redujeron 

16  El otro grande espacio reconvertido fue el parque temático 
de Isla Mágica de 1997.

las visitas turísticas, el empleo, y la inversión 
pública dejó de fluir. El aspecto más crítico de 
esta gestión fue el retraso en la ejecución del 
plan de reutilización de las estructuras y los 
pabellones, la mayoría demolidos o actual-
mente en un estado de abandono y de infrauti-
lización. A pesar de la dotación infraestructural 
y del reposicionamiento económico de la ciu-
dad andaluza, la Exposición de 1992 implicó 
una fuerte inversión pública cuyos efectos so-
ciales y económicos en el largo plazo no die-
ron los resultados esperados, especialmente 
una gestión poco adecuada antes del proceso 
de reutilización del espacio de la Expo de Se-
villa en el parque tecnológico llamado «Cartu-
ja 93»16. Tras la remodelación y el derribo de 
unos cuantos pabellones se puso a la venta 
una serie de espacios para que las empresas 
de tecnología avanzada viniesen a instalarse 
a este espacio de innovación. Sin embargo, 
no fue hasta 2008 cuando se consiguió ocupar 
la totalidad de oficinas y pabellones. Del pro-
blema inicial de la desocupación y de la falta 
de actividad de este parque tecnológico, hoy 
una gran cantidad de administraciones públi-
cas junto con el resto de empresas instaladas 
aquí atraen diariamente a más de 10.000 tra-
bajadores. Esta cifra alcanza casi los 30.000 
si se incluyen los estudiantes que acuden al 
campus creado en el parque empresarial, así 
como ciudadanos que vienen a realizar gestio-
nes en alguna de las administraciones, crean-
do así formidables problemas de tráfico y mo-
vilidad en la ciudad pese a todas las mejoras 
en infraestructuras realizadas (dEl roMEro 
rEnau, 2010).

En Zaragoza la celebración de 2008 fue to-
mada como una oportunidad para el fortale-
cimiento infraestructural y de marketing urba-
no en todo el mundo, ayudando a aumentar 
su papel en el contexto español (dE MiGuEl, 
2005; MonClús FraGa, 2006)17. Siguiendo el 
ejemplo de la ciudad de Barcelona, el interés 
de convertir a Zaragoza en una «ciudad-mar-
ca» y aumentar el turismo nacional e interna-
cional como un polo de atracción del sector 
terciario se ha colocado encima de otros crite-
rios incluyendo los altos costos de realización 
de las obras, el contenido banal de la expo-
sición y la controversia sobre la gestión del 
medio ambiente y del patrimonio cultural. La 
gestión de la zona de Exposición después del 
final del evento fue una de las mayores preo-
cupaciones para los organizadores, después 
del fracaso de Sevilla (lECardanE, 2013). En 

17  Se invirtieron 2.250 millones de euros: 700 millones en el 
recinto y otros 1.550 en un plan de acompañamiento de 
infraestructuras.
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primer lugar, dentro del recinto de la Exposi-
ción destacan edificios singulares como equi-
pamientos para su posterior utilización por la 
ciudad: la Torre del Agua, el Pabellón Puente, 
el Pabellón de España, el Acuario Fluvial, el 
Palacio de Congresos o el Pabellón de Ara-
gón. Sin embargo, la mala planificación de la 
post-expo evidencia el estado de vacío y ol-
vido que actualmente sufren estos edificios 
emblemáticos. En segundo lugar, el conjunto 
de edificios para los Pabellones Internaciona-
les ha sido actualmente transformado en un 
parque empresarial y de oficinas, cuya comer-
cialización también está resultando difícil por 
la coyuntura del mercado inmobiliario y la so-
breoferta de suelo para actividades terciarias. 
Finalmente, los paseos de ribera y el ámbito 
donde se ubicaron las plazas temáticas cons-
tituyen hoy un espacio público y ciudadano, 
que además sirve de conexión entre la trama 
de la ciudad histórica y el Parque Metropolita-
no del Agua. (PElliCEr, 2015). La crisis eco-
nómica del sector público español contribuyó 
a la parálisis de las operaciones de venta de 
las instalaciones de exposición, lo que alimen-
tó las críticas sobre el legado del evento. La 
Expo, sin embargo, ha impulsado la puesta en 
marcha de una visión estratégica compartida 
de Zaragoza, lo que hace esencial la relación 
entre el río y la ciudad.

También en el caso de Valencia se encuentra 
cierto paralelismo con Barcelona, donde se ha 
tratado de establecer un modelo que aspira a 
ser ejemplarizante y que, a golpe de eventos, 
se inscribe en un discurso tematizador con el 
que la ciudad se proyecta más como objeto de 
compraventa que como espacio de conviven-
cia (dElGado, 2007). Valencia es una ciudad 
donde el financiamiento puesto en marcha por 
el sector público en el ámbito de los eventos 
no representó una respuesta a los problemas 
locales presentes durante mucho tiempo en la 
agenda de los responsables públicos, sobre 
todo de carácter socio-económico en los ba-
rrios de Cabanyal y Malvarrosa (Gaja i díaz, 
2013). La actuación de la Copa América per-
mitió urbanizar terrenos anteriormente sin uso, 
y se construyeron una gama de equipamien-
tos diseñados para el turismo náutico con alto 
poder adquisitivo y que llevaron a la privatiza-
ción de los espacios públicos y emblemáticos 
del viejo puerto. A pesar de la fuerte oposición 
de la población residente, la estrategia sucesi-
va de reconversión de las estructuras se basó 
en una nueva subvención pública para atraer 
más eventos deportivos internacionales (que 
se refieren tanto al mundo de la vela como al 
Gran Premio anual de Fórmula 1) en relación 
con algunas operaciones inmobiliarias de ca-

rácter especulativo. De hecho, hoy en día la 
ciudad sigue afrontando las consecuencias de 
esta enorme carga financiera: estas operacio-
nes han supuesto un formidable despilfarro de 
recursos públicos en proyectos ruinosos y fi-
nalmente fracasados (santaMarina CaMPos & 
MonCusí FErré, 2013).

4. Conclusiones

La literatura internacional sobre los grandes 
eventos (por ejemplo: roCHE, 2000; bobbio 
& Guala, 2002; GarCía, 2004; sEGrE & sCa-
Muzzi, 2004; GaMbino & al., 2005; HillEr, 
2006; ClarK, 2008; triFilEtti, 2008; bain, 
2009; vitEllio, 2009; di vita, 2010; sEGrE, 
2012; sMitH, 2012; boloCan GoldstEin , 
2014; Guala 2015; roCHE, 2017) ha enfocado 
la atención sobre la importancia que los gran-
des eventos tienen para las transformaciones 
del contexto urbano de referencia. El valor de 
los grandes eventos, de hecho, no se limita a 
la celebración como tal, sino que deriva de su 
característica de constituir un dispositivo ca-
paz de activar procesos estables de desarrollo, 
transformación y regeneración urbana. A través 
de los casos de estudios presentados, se nota 
que el evento suele tener un papel decisivo en 
el fomento de mecanismos latentes o inercia-
les, desbloqueando financiaciones, acelerando 
procesos burocráticos y, más en general, au-
mentando la capacidad institucional: todo eso 
es consecuencia de la acción pública extraordi-
naria de la gobernanza de los grandes eventos. 
Por otra parte, las celebraciones son oportuni-
dades extraordinarias para (re)definir la ima-
gen y promover potenciales y nuevos procesos 
de desarrollo local. Sobre el crecimiento de la 
capacidad institucional, la cuestión crítica ata-
ñe a la transferencia de las innovaciones in-
troducidas durante el proceso de organización 
del gran evento en los procesos ordinarios de 
gestión urbana.

Con objetivos diferentes, las estrategias defini-
das para las ciudades italianas y españolas se 
han dirigido hacia la revitalización de algunas 
áreas industriales obsoletas o residuales ubi-
cadas a menudo en sus frentes marítimos y flu-
viales, aspecto común a los casos de estudio. 
Los procesos de desarrollo urbano provocados 
por importantes celebraciones han aumenta-
do, por un lado, la competencia internacional 
de estas realidades italianas y españolas y, por 
otro lado, han jugado un papel crucial en las 
transformaciones urbanas que se han llevado 
a cabo (tanto por las grandes inversiones que 
se requirieron como por la redefinición de su 
imagen).
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En todos los casos presentados, las ciudades 
se han enfrentado a los grandes eventos con la 
conciencia de que pudieran enfrentarse a una 
oportunidad probablemente irrepetible para 
realizar intervenciones de transformación urba-
na. De hecho, al gran evento se ha asignado el 
papel de catalizador y acelerador de recursos 
(especialmente financieros y de planificación 
urbana) para la realización de intervenciones 
urbanas en un tiempo bien definido. En este 
sentido, el sistema extraordinario de gobernan-
za ha constituido un trampolín para las prác-
ticas de corrupción, como sucedió en Milán y 
Valencia. Todavía los casos de los sistemas 
de gobernanza en el periodo sucesivo a los 
grandes acontecimientos no siempre se han 
demostrado eficaces en la gestión del período 
post-evento.

En síntesis, son significativas y emblemáticas 
las tendencias que surgen de los casos de es-
tudio analizados. En cuanto al impacto real de 
transformación urbana, el verdadero problema 
es que una ciudad no necesita el gran evento 
por sí mismo, sino que la celebración debe ser 
añadida a un proceso integrado de desarrollo 
urbano en el tiempo. Tras la conclusión del 
gran evento, las ciudades involucradas se ven 
abocadas a una etapa de estancamiento y de-
presión, común a muchas urbes que han reali-
zado un gran esfuerzo socioeconómico centra-
do en un proyecto concreto, a la conclusión del 
mismo. A partir del análisis realizado a lo largo 
de este trabajo, se puede afirmar que la gestión 
del post-evento debería ser planteada a través 
de la participación del «capital social» (formado 
por la comunidad local, el sistema político y los 
grupos de la red y asociaciones de un territorio 
determinado), la elaboración de una estrategia 
cuidadosa y continua de citymarketing, la pro-
moción del evento y la gestión del período pos-
terior al evento, tratando de conseguir una nue-
va competencia internacional. Esta estrategia 
permitiría aspirar a un mejor reposicionamiento 
de la ciudad, y comenzar un ciclo virtuoso de 
transformación urbana, mejorar el atractivo de 

18  En 2016 Roma renunció a su candidatura a organizar los 
Juegos Olímpicos de 2024, después de que la alcaldesa 
de la ciudad, Virginia Raggi, retiró el apoyo por razones 
de insostenibilidad económica del proyecto, debido a la

los lugares, actuar una diversificación creciente 
de la economía y de la oferta turística, cultural 
y de ocio.

En la base de los grandes eventos desarrolla-
dos en Italia y España, la mayor preocupación 
pareció ser la de no querer perder las opor-
tunidades para acelerar los tiempos de trans-
formación, tanto en sentido físico como en el 
sentido de organización, para adaptarse a la 
evolución en curso y para identificar las polí-
ticas y las intervenciones más adecuadas que 
permiten a diferentes ciudades de «mantener 
el ritmo de los tiempos». Estas dinámicas no 
estuvieron exentas de riesgos y peligros. Des-
pués del caso de los Juegos Olímpicos de Ate-
nas de 2004, que han sido una de las causas 
que contribuyó a la crisis económica y financie-
ra en Grecia (KourEtas & vlaMis, 2010), en 
las realidades urbanas del mundo occidental, 
los grandes eventos parecen haber agotado la 
mayor parte de la fuerza de propulsión de reno-
vación urbana para importantes proyectos de 
transformación, lo que ha alimentado durante 
mucho tiempo la retórica con la que se bus-
có, se construyeron y se acompañaban estas 
oportunidades.

Actualmente, como queda confirmado por las 
continuas renuncias a las candidaturas para 
albergar los grandes eventos18, parece que 
la problemática de la transformación urbana 
discurre por un camino ajeno y alejado de las 
operaciones de los grandes eventos como 
instrumentos de política urbana. Una pregun-
ta surge espontánea: ¿los grandes eventos 
tendrán que adaptarse a las ciudades y no las 
ciudades a éstos, en un cambio de paradigma 
trascendente que también tendrá que ver con 
los territorios? Con este nuevo enfoque será 
importante reflexionar sobre qué modelo de 
negocio será útil para futuros casos relaciona-
dos con eventos internacionales un contexto 
de crisis económica y del mercado inmobilia-
rio que los dos países están sufriendo desde 
2007.

  delicada situación financiera del país. En 2017 la alcaldesa 
de Barcelona Ada Colau renunció de manera consensuada a 
la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de Invier-
no 2026 por falta de tiempo y de consenso político y social.
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