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Enseñar el proyecto (y transformar la ciudad) en la era de la 
comunicación digital
Teaching the Project (and Transforming the City) in the Age of Digital 
Communication

PAOLO MELLANO
Politecnico di Torino, paolo.mellano@polito.it

Abstract
En estos últimos años se ha asistido a una progresiva desvalorización del papel de la 
Arquitectura. La enseñanza del proyecto de Arquitectura se ve enturbiada y afectada por 
decisiones generalizadas de comunicación y espectacularización que generan imágenes 
cargadas de autorreferencialidad, creadas más para complacer el ego de los proyectistas 
que para acoger a quienes los habitan. Estos hechos causan una cesura con el más hondo 
sentido del proyecto y el vínculo con los territorios y la ciudad. Una vez más, la ciudad 
está cambiando, está siguiendo los ritmos de la bolsa, de los beneficios y de las rentas, a 
una velocidad impresionante. Hoy en día existe un fuerte desapego entre la ciudad física 
y sus ciudadanos, con evidente crisis y consiguiente inadecuación de los modelos de polis 
contemporánea. El mismo desapego hay entre la didáctica del proyecto, que intentamos 
practicar en las aulas de nuestras Universidades.

In recent years there has been a progressive devaluation of the role of Architecture. The 
teaching of the Architecture project is clouded and affected by generalized decisions of 
communication and spectacularization that generate images loaded with self-referentiality, 
created more to please the ego of the designers than to welcome those who inhabit them. 
These events cause a cessation of the most profound sense of the project and the link with 
the territories and the city. Once again, the city is changing, following the rhythms of the 
stock market, profits and rents at an impressive speed. Today there is a strong detachment 
between the physical city and its citizens, with evident crisis and consequent inadequacy of 
the models of the contemporary polis. The same division exists between the didactics of the 
project, which we try to practice in the classrooms of our Universities.

Keywords
Proyecto de arquitectura, ciudad, enseñar el proyecto, habitar, calidad de vida 
Architectural project, city, project teaching, living, quality of life
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Introducción
En los últimos años, salta a la vista la paulatina desvalorización del papel de la Arquitectura. 
Es evidente que la deriva hacia la mercantilización de la profesión es constante, hasta el 
punto de que el proyecto se ha convertido en un servicio que hay que contratar con el máxi-
mo descuento económico y de tiempo.
Al hojear asidua y detenidamente las revistas, seguir los blogs y cuentas de las redes socia-
les más importantes, seguramente podemos encontrar mucho material sobre arquitectura, 
pero es inevitable constatar el empobrecimiento cultural de esta disciplina, ante las escasas 
reacciones, sobre todo en la esfera pública.
Siempre estamos conectados a Internet, y siempre al día. Las estadísticas dicen que, en 
comparación con un coetáneo del siglo XVI, un niño de hoy tiene a su disposición doscien-
tos millones de libros más. Pero si no los lee (porque todos esos libros no se pueden leer), 
¿para qué sirve toda esa abundancia?
Y hasta en la práctica de la Arquitectura, como herramienta para construir espacios y lu-
gares públicos de calidad, paisajes habitables cada vez mejores, el panorama que hallamos 
resulta oscurecido y enturbiado cada vez más por unas ansias generalizadas de comunica-
ción y espectacularización, que producen imágenes llenas de autorreferencialidad, vacías 
de contenido y de alma, y que se crean más para agasajar el ego de los diseñadores que para 
acoger a quienes los habitan.
Todo esto puede provocar estados de ánimo contradictorios: podemos sentirnos deprimi-
dos, escandalizados o indiferentes, pero persiste la cuestión de que a quienes ya se han 
formado una opinión sobre la utilidad de esta yuxtaposición de eslóganes (por lo demás, 
efímeros) no les queda más que la renegación, el rechazo como posible escapatoria.
Estos hechos crean una cesura con el sentido profundo del proyecto y el vínculo con los 
territorios, los habitantes, la historia, la ciudad y el paisaje. Han trastocado la esencia de la 
Arquitectura, en provecho exclusivo de la Economía.
Parece que todo se ha ido descuidando y unificando en las formas de esta nueva moder-
nidad, y la depauperación del pensamiento se produce de forma lenta pero inexorable, así 
como la merma de la carga positiva del proyecto de Arquitectura, como motor de las trans-
formaciones del mundo en que vivimos, ante una hipertrofia de muestrarios de materiales, 
de altas tecnologías, casi al servicio exclusivo de la imagen del producto manufacturado, de 
la cultura de lo efímero y del mercado, con independencia o hasta indiferencia de la cultura 
de los lugares.
Las empresas trabajan mal, los valores de la artesanía se han ido perdiendo, los plazos 
que los inversores exigen a los constructores son cada vez más cortos y el arquitecto se ve 
desbordado al tener que realizar proyectos a destajo.
La ciudad está cambiando, también en esta ocasión, siguiendo el ritmo de la bolsa, de los 
beneficios, de los alquileres, con una velocidad impresionante y desenfrenada.
Actualmente, se observa una fuerte desconexión entre la ciudad física y sus ciudadanos, 
con una crisis evidente y la consiguiente insuficiencia de los modelos contemporáneos de 
polis.
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Y este distanciamiento también se puede notar entre la didáctica del proyecto, que procu-
ramos practicar en las aulas de nuestras universidades al proponer modelos culturales de 
alto nivel, y la realidad de las imágenes, posts y reels que bombardean nuestras mentes sin 
cesar.
Por si fuera poco, la cuestión de la pandemia ha supuesto un cambio rápido y poco conscien-
te de las formas de presentar y debatir un proyecto, en el seno de nuestros talleres didác-
ticos: la imposibilidad de una relación directa y presencial entre los profesores y los estu-
diantes ha propiciado la irrupción de plataformas informáticas de teleconferencia –a través 
de otras soluciones, concebidas para otras necesidades– por medio de las cuales, en una 
pantalla más o menos grande (pero siempre más pequeña que una hoja de dibujo normal), 
poder compartir archivos y representar ideas, exponer dudas, proponer modificaciones y 
correcciones, informar de problemas y defectos... todo ello con los retrasos debidos a la im-
perfección de las conexiones de red, y con la dificultad de manipular un signo en el monitor 
que se controla indirectamente con un ratón o un bolígrafo digital. Para quienes –como los 
de mi generación– no son nativos digitales, en cierto modo ha sido algo así como retroceder 
hacia el pasado; paradójicamente, estos programas gráficos digitales hipertecnológicos, en 
lugar de proporcionarnos una calidad excepcional, nos han forzado a actualizar brusca-
mente las formas de dibujar a mano alzada, volviendo a empezar prácticamente de cero, y a 
sentirnos casi como un niño que coge un lápiz por primera vez.

La experiencia del Politécnico de Turín
En cuanto se decretó el confinamiento (el 9 de marzo de 2020), que casualmente coincidió 
con el comienzo del segundo semestre del curso académico en el Politécnico de Turín, el 
desconcierto de quienes tenían que impartir el proyecto y de quienes, por el contrario -los 
estudiantes-, tenían que asistir a los talleres multidisciplinares de diseño, provocó un efecto 
multiplicador que llevó a todos a remar en la misma dirección, buscando la forma más eficaz 
y productiva de colaborar de forma proactiva para cumplir el objetivo: llevar a cabo un pro-
yecto en el plazo de un periodo didáctico, es decir, doce semanas aproximadamente.
De ahí surgieron una serie de iniciativas “desde la base”, y entre otras TeleArchitettura1: 
una plataforma digital, que surgió gracias al ingenio de una serie de estudiantes, doctoran-
dos, becarios de investigación, jóvenes investigadores y profesores más maduros, que se 
puso en marcha y se perfeccionó para recoger y procesar con espíritu crítico la experiencia 
de la enseñanza a distancia, realzando los factores que suponían una oportunidad para 
innovar en la enseñanza del proyecto.
TeleArchitettura declinó este objetivo en dos funciones principales: la primera consistió en 
establecer un espacio virtual de experimentación y comparación sobre la didáctica de la ar-
quitectura y su relación con la sociedad, creando una comunidad de profesores y estudian-
tes, que experimentaron de forma conjunta nuevas formas y herramientas para la pedago-
gía del diseño. Este espacio totalmente “open” enseguida acogió a profesores y estudiantes 
de cualquier institución académica, tanto italiana como extranjera.

1 https://telearchitettura.polito.it/it/ta.
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El segundo cometido era compartir con estudiantes del mundo entero (ya que Internet llega 
a todos los puntos del globo) los resultados de los talleres de diseño de los cursos trienales 
y de máster en Arquitectura del Politécnico de Turín, convirtiéndose asimismo en una ex-
celente herramienta de orientación para los estudiantes que pudieran estar interesados en 
cursar estudios universitarios de Arquitectura.
En la necesidad de encontrar soluciones innovadoras para la enseñanza a distancia, los 
estudiantes y los profesores se mostraron dispuestos y con gran entusiasmo –y también 
con una buena dosis de humildad– a entablar un diálogo que en cierto modo era desparejo, 
dado que los estudiantes, por una vez, llevan ventaja en el uso de las herramientas digitales 
de última generación, al contrario que los profesores, que, por su parte, reúnen la experien-
cia y los conocimientos necesarios para guiar a los estudiantes en la dirección correcta. No 
cabe duda de que de esta confrontación surgieron situaciones interesantes: la innovación 
impuesta por la contingencia del caso y la experimentación de nuevos métodos pedagógi-
cos han generado un binomio inédito, original y útil para avanzar, incluso una vez superada 
la emergencia pandémica, por nuevas vías, nuevas formas de modernizar la enseñanza del 
proyecto.

Figura 1. El volumen que narra la experiencia de TeleArchitettura puede descargarse en línea desde este 
enlace: https://telearchitettura.polito.it/it.
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El objetivo inicial de TeleArchitettura era disponer de un espacio virtual que sirviera de 
observatorio sobre todas las experiencias innovadoras (y también sobre las incipientes di-
ficultades) que se habían puesto a punto en las distintas entidades académicas para hacer 
frente a la emergencia didáctica: un espacio que tal vez hoy definiríamos como metaverso, 
con vistas a ampliar en lo posible el intercambio de ideas y a compartir las soluciones que se 
van adoptado, aunque se trate de cuestiones muy concretas, casi puntuales: ¿cómo relacio-
narse con los estudiantes en la revisión de los proyectos, y corregir sus dibujos con la mayor 
eficacia posible? ¿Cómo superar la imposibilidad de reunirse en la zona de estudio para 
realizar una inspección? ¿cómo dirigir el trabajo en grupo, que se organizaba normalmente 
en las aulas, durante el Taller de proyecto? Estas solo eran algunas de las preguntas que se 
plantearon y debatieron en red. Y luego, a medida que iban perfilándose las posibles solucio-
nes, en poco tiempo, en un par de meses, pasamos a la implantación de las técnicas que se 
habían experimentado, a la optimización de las formas de trabajar, y a su codificación y nor-
malización, con vistas a la necesaria adopción en lo sucesivo, para convertir estas nuevas 
prácticas en algo habitual y normal, incluso después de la emergencia pandémica.
Alguien ya lo dijo: “nada volverá a ser como antes”, y de hecho así ha sido.
Tratando de suplir, cuando menos virtualmente, la posibilidad de acudir a los espacios en 
los que se suelen celebrar la exposición de los trabajos de los talleres multidisciplinares 
de diseño, al final del semestre –los final reviews– se planteó la posibilidad de alojar en la 
web una selección de láminas de cada curso de diseño. Esta, concebida como una función 
secundaria del proyecto TeleArchitettura, no tardó en convertirse en la dimensión principal 
de la plataforma.
Y desde el verano de 2020, el conjunto de páginas web y sociales, así como las herramien-
tas para la organización interna de los cursos, fueron cobrando nuevas formas: la web se 
fue adaptando a las necesidades de los profesores y estudiantes, creando nuevas secciones 

Figura 2. La corrección en línea de los proyectos de los estudiantes. Fuente: https://telearchitettura.polito.it/it..
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específicas para la exposición de material gráfico, pero también para la ilustración de los 
programas, y la cuenta de Instagram, dada su particularidad de facilitar el intercambio de 
imágenes, cobró mucha más importancia que la de Facebook. Además, la facilidad para 
organizar reuniones “a distancia”, en las que debatir, presentar, criticar o promover las ac-
tividades y los resultados de los módulos didácticos, aumentó de forma exponencial las 
posibilidades de conocimiento, intercambio y comparación, mejorando significativamente 
la difusión de las actividades.

La modernidad: una hoja de doble filo
Si, por un lado, la emergencia pandémica obligó a los profesores y a los estudiantes a in-
ventar una nueva forma de hacer didáctica, basándose en el potencial de las herramientas 
digitales y en las posibilidades de difusión de la web, por otro lado, se puede constatar fácil-
mente un aumento notable, incluso hiperbólico, de las posibilidades de encontrar en la web, 
sin esfuerzo, todo lo que se puede necesitar para elaborar y montar un proyecto: desde los 
ejemplos que se pueden tomar de las miles de páginas online, pasando por bibliotecas de 
detalles tecnológicos y sobre materiales, técnicas, hasta catálogos de soluciones preconfec-
cionadas de secciones de tabiques interiores y exteriores, verticales y horizontales, hasta 
verdaderos “bloques” tipológicos –como baños, dormitorios, cocinas y salones- para tomar 
y montar casi como si fueran piezas de un Lego–.
Los mismos fabricantes de materiales, sistemas y componentes de construcción han puesto 
a disposición en sus sitios web módulos tecnológicos en formato DWG que se pueden co-
piar, pegar y adaptar a los archivos de proyecto.
Por no hablar del software basado en Inteligencia Artificial, que a estas alturas, tras fi-
jar ciertos datos básicos (forma y superficie de la parcela, volumen edificable, distancias a 
linderos, altura máxima posible, etc.) se muestra capaz de proponer varias soluciones de 
diseño, todas viables y todas plausibles, entre las que elegir la que más convenga (al cliente 
o al proyectista).
Y esto, no solo para un estudiante (que siempre está dispuesto a obtener el máximo resul-
tado con el mínimo esfuerzo), sino también para un profesional perezoso, puede parecer el 
“País de Bengodi”2. Donde la elitropía ya no es la piedra que lo vuelve a uno invisible, sino el 
proyecto, o el detalle de diseño, que una máquina procesa sin esfuerzo.
Lo cierto es que, ya antes de 2020, nos encontrábamos en esta situación y llevábamos tiem-
po deplorando estos riesgos y esta deriva3, de los que, hoy por hoy, me temo que ya no sea 
posible escapar. Es más, parece que las ciudades se van encaminando cada vez más hacia 
la homologación de formas, materiales y soluciones tecnológicas que se guían más por el 
software que por el razonamiento humano y, por tanto, por la sensibilidad y la poética de 
un proyectista que, por el contrario, debería pensar ante todo en hacer vivir bien a los des-
tinatarios de su obra.

2 El País de Bengodi, un barrio del pueblo de Berlinzone, es un lugar imaginario que Giovanni Boccaccio 
describe en la tercera novella de la octava jornada del Decamerón, titulada “Calandrino y elitropía”.
3 Paolo Mellano, “Regaining the Culture of Cities”, City, Territory and Architecture 4, n.º 1 (2017): 1-6.
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Da la impresión de que los estudios de arquitectura han caído en un trance nada compe-
titivo, desde el punto de vista de la calidad arquitectónica y urbana. La única calidad a la 
que prestan atención es la que se expresa mediante certificaciones energéticas. Lo que más 
importa es deslumbrar, brillar, construir algo que atraiga la atención de los medios de co-
municación, las revistas de moda, las redes sociales, que satisfaga al mercado y transmita 
un mensaje –por no decir un eslogan– de sostenibilidad y eficiencia.
En la mayoría de los casos, el resultado es un paralelepípedo, o al menos un volumen ele-
mental más o menos deformado, con superficies reflectantes, clase A+++++++, etcétera, 
etcétera.
Es verdad que estoy haciendo una caricatura, pero de los cinco edificios clasificados en 
2021 por Standard & Poors como los más eficientes del mundo4, ninguno ha salido de la 
mano de los arquitectos galardonados con el premio Pritzker. Esto tendrá que significar 
algo, ¿no?

4 Se trata de The Crystal (Londres, 2012 – arquitectos Wilkinson Eyre); The Edge (Ámsterdam, 2014 – 
estudio PLP Architecture); Al Bahar Towers (Abu Dhabi, 2012 – estudio AEDAS); Sun Moon Mansion 
(Dazhou, 2010 – Himin Solar Energy); Platinum@BCN (Barcelona, 2019 - GCA Architects); cf. https://
www.solerpalau.com/blog/it-it/quali-sono-gli-edifici-piu-efficienti-al-mondo/.

Figura 3. Desde arriba a la izquierda: 1. The Crystal (Londres, 2012 – arq. Wilkinson Eyre); 2. The Edge 
(Ámsterdam, 2014 – studio PLP Architecture); 3. Al Bahar Towers (Abu Dabi, 2012 – studio AEDAS); 4. 
Sun Moon Mansion (Dazhou, 2010 – Himin Solar Energy); 5. Platinum@BCN (Barcelona, 2019 - GCA 
Architects). Fuente: https://www.solerpalau.com.
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¿Es este el resultado de la modernidad? ¿Es a esto a lo que tenemos que acostumbrarnos? 
¿Es este el destino de nuestras ciudades al que hemos de someternos, supinos?
¡Pues yo no estoy de acuerdo!
Esta situación no puede dejar indiferente a nadie. Se impone resistir al avance de estas con-
vulsiones, intentando arrancar de cero desde el sentido mismo del proyecto de Arquitectura, 
indagando en las necesidades y potencialidades que un contexto, un lugar, un espacio de-
terminado que habitar, expresan en definitiva, reexaminando una y otra vez todas las par-
ticularidades que guardan relación con el territorio, con su cultura y con su historia. Por 
supuesto, explotando el potencial de la tecnología, pero sin supeditar el proyecto a los resul-
tados de un algoritmo.
Conviene hacer una pausa para reflexionar.
Si esto es la modernidad, si estos son los resultados del progreso, quizás tengamos que 
hacer una pausa y reflexionar.
Porque en toda la historia de la humanidad, el progreso y los descubrimientos científicos 
siempre han conllevado una mejora de las condiciones de vida, del estado de bienestar, de 
la calidad de vida, de los lugares y de las ciudades. Solo en el último siglo algo ha fallado, la 
evolución, que al llevarse al extremo de sus posibilidades, casi como en un cortocircuito, ha 
provocado una regresión.
¿Dónde se esconde el fallo del sistema?
Una primera reflexión, casi un examen de conciencia, tiene que referirse a la Historia. 
Estudiarla es algo fundamental, comprender las razones que han llevado a los lugares, al 
paisaje, a transformarse a lo largo del tiempo es algo fundamental.
Para transformar el paisaje, hay que conocerlo, en todos los sentidos. Lo que significa, an-
tes que nada, conocer la Historia.
La cual, como decía Gregotti, “es el suelo inerradicable sobre el que caminamos, sobre el 
que se funda nuestro estado, aunque [afortunadamente, añadiría yo] no nos diga nada sobre 
la dirección que hay que tomar”5 más bien, hay que saber interpretarla.
En la relación con la historia también puede (o debe) haber una referencia explícita y volun-
taria a la tradición: como representación, recuerdo, cita, o como melancolía, como nostal-
gia; y a veces hasta con ironía, ¿por qué no? Pero tradición no significa repetición acrítica, 
copia pedestre; muy al contrario, significa reconocer la permanencia del pasado para refor-
mularlo con sentido crítico desde una perspectiva contemporánea.
Precisamente, uno de los rasgos más intrigantes y cualitativos de nuestras ciudades es la es-
tratificación de arquitecturas, materiales y espacios a lo largo y ancho de la historia.
Sin embargo, también hay que “saber olvidar y perdonar a la historia”6, escribe Aimaro 
Isola citando a Ricoeur. En definitiva, hay que apasionarse por el pasado, cuidarlo, conside-
rarlo con pietas, con capacidad crítica para releer y reconocer, en lo que ha sido y ha trans-
mitido, lo que tiene valor y debe mantenerse y potenciarse, de lo que por el contrario puede 

5 Vittorio Gregotti, Contro la fine dell’Architettura (Turín: Einaudi, 2008).
6 Aimaro Isola, “Pensare il limite, abitare il limite”, en Disegnare le periferie, ed. por Giammarco C. e 
Isola A. (Roma: NIS, 1993).
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olvidarse, y quizá hasta borrarse. No podemos escapar a la cuestión del diseño, porque es 
una cuestión que pertenece al ser del hombre sobre la tierra, pero tampoco podemos satis-
facer esta cuestión tomando el atajo, dejándonos guiar por algoritmos de máquinas y no por 
el conocimiento y la elaboración de nuestro propio pensamiento.
Proyectar resulta algo agotador, pero si en el afán de proponer imágenes sintéticas que 
interpreten y prefiguren, al mismo tiempo, la naturaleza y el carácter entrañable de los 
lugares, con la intención de restaurar una conciencia profunda de los mismos y, al mismo 
tiempo, poder introducir, respecto a la banalidad de lo existente, incesantes desviaciones, 
alteraciones para poder dibujar, a partir de lo que ya existe, lo que es posible. Es decir, si 
no tratáramos solamente de emplazar los edificios en el suelo, como objetos brillantes a los 
que se puede mirar con asombro, pero tampoco de camuflarlos, de disimularlos entre los 
demás, o en el paisaje; si por el contrario pensáramos que las viviendas y los lugares que 
diseñamos han de acoger7 y acomodar a quienes van a habitarlos, y no simplemente a conte-
nerlos; pero sobre todo si, de una vez por todas, fuéramos capaces de convencernos de que 
las amenazas del entorno construido, de las que a menudo solo pretendemos defendernos, 
pueden convertirse en oportunidades; si fuéramos capaces de comprender el potencial que 
ofrecen la ciudad, el territorio y la naturaleza; si fuéramos capaces de explotar plenamente 
las posibilidades que ofrece la tecnología para obtener resultados que sean cada vez de ma-
yor calidad (y no solo para reducir el tiempo del proceso de proyecto y obtener el máximo 
beneficio económico).
Si así fuera, tal vez podríamos sacar a relucir nuevos lenguajes, enriquecerlos, trascender lo 
que ya se ha hecho, lo que ya conocemos, lo que ya hemos visto. En definitiva, transcender 
la estandarización y la monotonía a las que nos han ido acostumbrando en los últimos años, 
como hijos de la globalización y el capitalismo salvaje.
Este tipo de actitudes podrían derrotarse con facilidad si pensáramos, en todo momento, 
que cada lugar tiene su idiosincrasia y que cada proyecto es una historia en sí misma, y que 
el hombre merece poder habitar, con mérito y con placer, en un paisaje.

7 Edmond Jabés, Il libro dell’ospitalità (Milán: Raffaello Cortina Editore, 1991).

Figura 5. Bruna y Mellano arquitectos asociados, Cuartel general del Parque Natural de los Alpes Marítimos 
en Entracque (Cuneo, Italia) - 1996/98. Fuente: archivos personales de Paolo Mellano.
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El proyecto de la ciudad, o más bien para la ciudad, siempre debería poder definir una 
estrategia, proponer nuevos planteamientos e implantar el sistema urbano con la participa-
ción de todos los interlocutores locales y todas las competencias necesarias, sin borrar su 
pasado de forma arbitraria. Hoy más que nunca, hay que saber leer concienzudamente las 
diferencias que componen nuestro saber, y recoger la demanda de vivienda que va surgien-
do, para dar una respuesta responsable, auténtica, meditada, es decir, capaz de movilizar 
las competencias que se han ido adquiriendo al margen de las disciplinas canónicas de la 
Arquitectura, incluyendo sobre todo las que se han consolidado en las prácticas, muchas 
veces dolorosas, de la vida de cada individuo.
En realidad, la Arquitectura no tiene la exclusiva del proyecto, que por su propia naturaleza 
es multidisciplinar; y la aptitud para la actividad proyectual es un comportamiento que la 
Arquitectura y el Urbanismo deberían compartir con una Geografía y una Historia interpre-
tativas, apartadas de los paradigmas objetivadores de la descripción, los datos y los docu-
mentos. Pero también con las Tecnologías, las Ciencias de las Estructuras y de la Energía, 
de la Ingeniería Ambiental y de las TIC. Desde luego no quiero afirmar el abandono de esa 
ἀρχή (arché) de la Arquitectura que se ha construido a lo largo de la Historia, que por cierto 
subsiste en filigrana como base de todo nuestro trabajo, pero habría que asumir estas dife-
rencias con la perspectiva que la demanda de habitar plantea a cualquiera que se acerque 
al proyecto de Arquitectura.

Conclusiones
Nosotros, que tenemos la responsabilidad de enseñar en las escuelas de arquitectura, debe-
ríamos procurar ayudar a los estudiantes que asisten hoy a nuestros cursos a trabajar con 
sensatez, competencia e inteligencia en paisajes que se encuentran en situaciones delicadas 
(por lo menos en el caso italiano), pero que al mismo tiempo encierran un gran potencial: 
animándoles, exhortándoles a trabajar en temas paisajísticos y medioambientales, instán-
doles a aprender sobre el pasado para después poder proponer de forma consciente y res-
ponsable actuaciones que reurbanicen la ciudad contemporánea.
Las ideas de los estudiantes suelen tener una peculiaridad: son muy atrevidas, porque se 
desarrollan en muy poco tiempo (unas pocas semanas) y quizás, sobre todo, porque llevan 
la firma de gente joven pero todavía poco astuta, que aún no se rige por las prácticas pro-
fesionales; pero son ideas que tienen el gran mérito de romper moldes, de forzar un poco 
la mano para diseñar nuevos paisajes, innovadores desde el punto de vista formal, pero 
también en el uso de materiales y de tecnologías de la construcción. Si sabemos orientarlas, 
estas ideas pueden dar unos resultados extraordinarios.
En la escuela, cada tema de proyecto puede tratarse según la declinación, la interpretación 
de cada cual; y en la didáctica del proyecto puede proponerse casi cualquier idea, siempre 
que sea lícita, plausible y viable: de hecho, no hay una sola manera de hacer las cosas, no hay 
fórmulas preestablecidas, procedimientos correctos o incorrectos a priori.
Sin embargo, es importante que los proyectos surjan de los lugares, estén sólidamente 
arraigados en el suelo sobre el que descansan, pertenezcan a los paisajes en los que se 
asientan y acompañen sus transformaciones.
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Cada lugar, cada paisaje tiene su propia historia, idiosincrasia, identidad y fisonomía8.
No es casualidad que la forma de construir (pero también de habitar) en nuestros territo-
rios, en el campo, entre las sierras, haya permanecido inmutable durante siglos, y se nos 
haya transmitido: aquellas soluciones tipológicas y constructivas eran, y quizá sigan siendo, 
las que más se adaptaban a un contexto medioambiental caracterizado por unas condicio-
nes de vida y de trabajo muy duras y difíciles.
Por supuesto, esto no significa que no se pueda inventar nada más, que ya se haya dicho 
todo y que ya no tenga sentido seguir investigando. Pero sí que toda investigación debe 
arrancar de lo que ya existe, de la constatación de que las soluciones que adoptaron nues-
tros antepasados tenían su razón de ser y se han mantenido con el paso del tiempo, preci-
samente porque esas razones eran fuertes, tenían bases sólidas, estaban arraigadas en el 
territorio, entendiéndose como tal el espacio, el entorno, el suelo, el clima y la cultura.

8 Luisa Bonesio, Geofilosofia del paesaggio (Milán: Mímesis, 2001).

Figura 6. Bruna y Mellano arquitectos asociados, Plaza de los servicios en el Plan para los Asentamientos 
Productivos de Collegno (Toríno, Italia) - 1998/2002. Fuente: archivos personales de Paolo Mellano.
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Y las nuevas formas y tecnologías tienen que vérselas con el mundo circundante, en busca 
de una nueva armonía, una justa medida para adaptarse con gracia a los lugares, inventan-
do nuevos paisajes.
De eso se trata: de encontrar el punto justo de equilibrio entre lo que existe y lo que se qui-
siera hacer, trabajando por analogías o diferencias, pero siempre intentando modificar en el 
sentido de mejorar, en todo caso de alterar, pero sin trastornar.
Mejorar los lugares significa hacer que sean acogedores: y para que una Arquitectura sea 
acogedora, debe encajar en el lugar con elegancia y aplomo; para entablar diálogo con lo 
que conforma lo preexistente, no es necesario gritar, es necesario mirar, observar, ver, ima-
ginar, inventar y crear9.
A veces una lectura completa del tema, una referencia puntual a los usuarios, en ese lugar, 
puede ayudar en el planteamiento del proyecto. Otras veces un detalle tecnológico puede 
convertirse, más que en un nodo de un sistema de actuación, en un regalo que se ofrece a 
quienes miran, usan y habitan el edificio que lo incluye. En resumen, se trata de recuperar 
la cultura y la historia de los edificios, de los lugares y de las ciudades.
Hay que arrancar en la quinta dimensión10 de la Arquitectura, del paisaje, del mundo en 
que vivimos. Hay que preservar, valorizar y recuperar las identidades paisajísticas, pero 
sin cristalizarlas ni musealizarlas. Las ciudades también cambian, mutan, se transforman, 
al igual que las civilizaciones que las habitan: ahora bien, es imprescindible gobernar esta 
evolución, dando respuestas a las numerosas llamadas (procedentes del mundo económi-
co, político, social, etc.) que no sean evasivas, corrosivas, sino que sepan adaptarse, con 
inteligencia, a los cambios que estamos experimentando. Se trata de mirar al paisaje para 
buscar lo que trasciende el proyecto, superando lo que ya existe, para recuperar nuestra 
identidad.
No podemos negar nuestras raíces, las historias que nos pertenecen y a las que pertenece-
mos, los paisajes que nos acogen y que acogerán a cuantos vengan después de nosotros. Al 
contrario, tenemos que esbozar lugares desde los que podamos mirar hacia un horizonte 
que aún no se ha dibujado, pero que en última instancia nos tiene que pertenecer, tiene que 
ser amigo nuestro.
No es tan importante sorprender como lo es adaptarse al tono, a los valores identitarios, 
a los caracteres de lo que se ha ido construyendo, a lo largo del tiempo, a la cultura de las 
ciudades y de los paisajes.
Es un tema, pero también una cuestión ética que nos concierne a todos.
Es la esencia de nuestro trabajo sobre el paisaje.
Es la responsabilidad (del latín responsare, que significa dar una respuesta) de nuestra 
profesión de arquitectos y en esta dirección han de moverse nuestros proyectos e investiga-
ciones, así como nuestra enseñanza.

9 “la clef c’est: regarder... regarder/ observer/ voir/ imaginer/ inventer/ créer” ; Le Corbusier, Carnet T 
70, n.º 15/08/1963, citado en Casabella, n.º 531-532 (1987).
10 Paolo Mellano, “The Fifth Dimension of Architecture”, en The Culture of the City, ed. por P. Mellano 
et. al. (Turín: Politecnico di Torino), 30-47.

“Enseñar el proyecto (y transformar la ciudad) en...”




