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Abstract
Hasta la introducción de la fotografía y la cinematografía, la memoria visual de algunos 
hitos arquitectónicos, especialmente los que servían de telón de fondo efímero a solemnes 
ceremonias laicas y religiosas, pasaban a la historia por medio de grabados y a veces de 
ècfrasis. En particular, las grandes liturgias políticas de masas del siglo XX a menudo sólo 
se han perpetuado mediante imágenes fotográficas y fotogramas, convirtiéndose, a veces, 
estos materiales documentales en la única prueba de proyectos que, habiendo sido conce-
bidos para la corta vida de la arquitectura efímera, no han dejado otras huellas; tanto más 
cuando los elementos de la composición incluyen materiales “esquivos” como el agua o la 
luz.

Until the introduction of photography and cinematography, the visual memory of certain 
architectural landmarks, especially those that served as the ephemeral backdrop to solemn 
secular and religious ceremonies, was recorded in engravings and sometimes in ècphrasis. 
In particular, the great mass political liturgies of the twentieth century have often been per-
petuated only through photographic images and photograms, these documentary materials 
sometimes becoming the only evidence of projects which, having been conceived for the 
short life of ephemeral architecture, have left no other traces, especially when the elements 
of the composition include “elusive” materials such as water or light.

Keywords
Representación gráfica, arquitectura de luz, proyección arquitectónica 
Graphic representation, architecture of light, architectural projection
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Desde tiempos inmemoriales la captación de la luz natural fue perseguida por los arquitec-
tos hasta límites asombrosos, con ejemplos que van desde el Panteón de Roma o el interior 
borrominiano de San Giovanni Laterano, hasta la Grand Central Terminal de Nueva York, 
sólo por citar algunos significativos ejemplos. Nuestro interés, sin embargo, se centra en 
el uso de la luz artificial como elemento capaz de crear arquitecturas en sí mismas1.

Dejando a un lado el uso de la luz en las escenografías teatrales, es un tema del que la his-
toriografía no se ha ocupado de forma amplia, en gran medida por el hecho de una ausencia 
de fuentes gráficas. Las noticias de proyectos de iluminación anteriores al siglo XVIII, son 
escasos y muy contados. Conocemos por descripciones, las ochenta cornucopias lumina-
rias del Altar de la Confesión en la Basílica de San Pedro, cuya luz brillaba perennemente, 
desde la parte inferior, proyectando la luz sobre el baldaquino reformado bajo Urbano VIII, 
deslumbrando la vista y desmaterializando el borde de mármol que rodeaba el foso, como 
ilustraron numerosos dibujos y grabados de finales del siglo XVIII, como los de Louis Jean 
Desprez.

1 Entre los pocos: Alberto Grimoldi y Angelo Giuseppe Landi, Luce artificiale negli edifici fra Settecento 
e Ottocento. Letteratura, fonti, esempi (Turín: Mimesis Edizioni, 2019); Alberto Grimoldi y Angelo 
Giuseppe Landi (eds.), Luce artificiale e vita collettiva (Turín: Mimesis Edizioni, 2021), con bibliografía 
de referencia.

Figura 1. Alfred Stieglitz, Grand Central Terminal, Nueva York, c. 1930, fotografía. Fuente: Nueva York, 
Metropolitan Museum.

“La forma de la luz...”
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En el Siglo de las Luces, los dibujos proyectuales del revolucionario Boullée incidían en 
el papel de la luz como elemento indisoluble de la propia arquitectura dotándolo de lo que 
él denominaba “carácter”: “Poner carácter en una obra es emplear correctamente todos 
los medios propios para no hacernos experimentar otras sensaciones que las que deben 
resultar del objeto”2. Esos medios propios como señaló Delfín Rodríguez, “implicaban la 

2 Étienne-Louis Boullée, Essai sur l’Art, edición de textos reunidos por Jean-Marie Pérouse de Montclos 
(París: Hermann, 1968), 76.

Figura 2. Louis Jean Desprez, Illumination de la Croix de Saint Pierre à Rome, 1787, grabado coloreado. 
Fuente: Los Ángeles, Contemporary Musum of Art.
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propuesta de nuevos significados para la reducción formal de la arquitectura”3, mediante 
dos mecanismos e los que Boullée se sentía especialmente orgulloso, como era la “arqui-
tectura de las sombras” y la “arquitectura enterrada”. La arquitectura de las sombras no 
era sino el estudio de los efectos cambiantes de la luz a través de las estaciones o del día o 
la noche, una arquitectura de las sombras destinada, fundamentalmente, a arquitecturas 
funerarias o religiosas (p. e. proyecto para una Iglesia de una metrópolis en la festividad del 
Corpus Christi, 1781 o Cenotafio a Newton, 1784).
En realidad cuando la luz sustituye a un “espacio construido” está realizando una anti-ar-
quitectura si se comparte la idea de que la arquitectura es materia sólida e integrada con 
el suelo; de hecho, dicho “espacio construido” aparece al atardecer y se disuelve con el cre-
púsculo. Proyectos que, en realidad, se convierten en epifanías que se renuevan en el ciclo 
día/noche, durante la duración de las celebraciones, es decir, tres o cuatro noches.
El concepto de la arquitectura de las sombras de Boullée será claramente inspiradora de las 
aparatosas arquitecturas ceremoniales de los fascismos del siglo XX.
Una de las referencias visuales inmediatas serán las catedrales de luz (Lichtdom)4 en 
Nuremberg, para los mítines anuales que entre 1923 y 1938, organizó el partido nazi 
(Reichsparteitag).
A partir de 1927, la ciudad de Nuremberg fue elegida por Hitler como sede, ofreciendo un 
telón de fondo histórico para exaltar la grandeza del antiguo pasado germánico. Nada más 
alcanzar el poder (1933), Hitler decidió construir un gigantesco complejo arquitectónico 
compuesto por arenas, salones, estadios, explanadas, calles y plazas... todo ello ocupan-
do una superficie cuatro veces mayor que la de la histórica ciudad medieval. Entre 1936 
y 1938, el desfile del Politische Leiter en el Congreso de Nuremberg adoptó la forma de 
una gran ceremonia nocturna organizada en el Zeppelinfeld. En 1936, 90.000 funcionarios 
del Estado del Reich participaron en el desfile, repartidos en el centro de la explanada, y 
70.000 miembros del partido se sentaban como espectadores en las tribunas laterales. El 
punto culminante del espectáculo era la famosa “catedral de la luz” (Lichtdom) diseñada 
por Albert Speer, para la que había hecho instalar 130 reflectores antiaéreos motorizados a 
intervalos regulares alrededor del Zeppelinfeld. Cuando Hitler entró en la tribuna principal, 
los reflectores se encendían, erigiendo inmensas columnas de luz en el cielo nocturno que 
alcanzaban una altura de 6 a 8 km. El carácter sagrado y espectacular de esta arquitectura 
intangible marcó la afirmación de una fuerza colectiva unificada en torno a su líder y procla-
mó el advenimiento de una “comunidad popular” (Volksgemeinschaft).
La imponente cúpula de luz se utilizó también para escenificar la ceremonia de inaugura-
ción de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 que fueron inmortalizados en la célebre 
Olympia de Leni Riefensthal.
Y en 1938, tras su visita de Estado a Mussolini, Hitler hizo una entrada triunfal en su ca-
pital iluminada: al poner el pie en tierra, los mismos focos antiaéreos formaron columnas 

3 Delfín Rodríguez Ruiz, “Étienne-Louis Boullée”, en Valeriano Bozal, ed., Historia de las ideas estéticas 
y de las teorías artísticas contemporáneas (Madrid: Visor, 1996), 111-131.
4 Sophie Laroche, Architectures impossibles (Nancy: Musée des Beaux Arts, 2022).
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virtuales alrededor de la rotonda de la Gran Estrella en el Tiergarten, marcada en su centro 
por una columna real, la Columna de la Victoria.
Con su Catedral de la Luz de 1936, Speer afirmó haber creado la primera arquitectura 
luminosa:

La impresión superó con mucho lo que había imaginado. Los ciento treinta haces de luz 
claramente delimitados, colocados alrededor del Zeppelinfeld sólo a doce metros uno de 
otro, resultaban visibles hasta una altura de seis a ocho kilómetros, y allí se difuminaban 
en una gran superficie luminosa. El conjunto daba la impresión de un espacio gigantesco 
en el que los distintos haces parecían tremendos pilares de unos muros exteriores infini-
tamente altos. Una nube surcaba de vez en cuando la corona de luz y añadía un elemento 
surrealista al grandioso efecto. Creo que aquella “catedral de luz” constituyó la primera 
muestra de arquitectura luminosa. Para mí sigue siendo no sólo mi obra más bella, sino 
también la única de mis creaciones espaciales que, a su manera, ha logrado sobrevivir al 
paso del tiempo.5

5 Albert Speer, Inside the Third Reich (Nueva York: Weidenfeld & Nicolson, 1969), 712.

Figura 3. Lala Aufsberg, Catedral de luz, hacia 1937, fotografía. Fuente: Nuremberg, Archivos Municipales.
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En el universo distópico nazi, es interesante ver cómo, Albert Speer (1905-81) utilizando 
un medio no convencional, consiguió definir una arquitectura efímera e inmaterial, ausente 
de gravitas, que variaba en las diferentes concentraciones temáticas. Constante en cada 
evento es una teoría columnaria “clásica” realizada con 152 reflectores tácticos dirigidos 
verticalmente y colocados a intervalos constantes de 12 m6 , situados en la zona donde entre 
1935 y 1937 se levantaría el Zeppelinfield, modelado sobre el altar de Pérgamo. Durante las 
noches de las concentraciones, los potentes chorros de luz emitidos por los proyectores de-
finían el borde de la zona, dentro de la cual enormes braseros y miles de antorchas creaban 
también un fuerte contraste entre la luz y las largas sombras; todo ello encendido a las 8 de 
la tarde, cuando el sol poniente iluminaría el cuerpo del Führer.
Es posible que la multitud que se encontraba en el interior de este recinto luminoso no 
tuviera una percepción clara del espacio al estar expuesta al resplandor. Es precisamente 
el repertorio fotográfico y fílmico de estos acontecimientos el que sigue comunicando el po-
deroso impacto de estas exhibiciones que celebran un perverso universo de poder y gloria 
(que dramáticamente desemboca en un crimen universal) y que siempre plantea interrogan-
tes sobre la línea divisoria entre arte y moralidad. En particular, el repertorio de imágenes 
revela el nuevo lenguaje de la fotografía de arquitectura en los que comienza a fotografiarse 
desde puntos de vista elevados que hacen desaparecer el horizonte fotográfico y que al 
distorsionar deliberadamente la perspectiva, amplifican estos efectos escenográficos. Esta 
representación fotográfica de las arquitecturas de luz está destinada a la contemplación 
estática, a modo de lectura barroca de esta gran escenografía en la que, al igual que en la 
pintura, las grandes diagonales hacia el infinito o el efectismo de la monumentalidad pro-
ducida en la retina. Dos textos aparecidos en 1925 serán fundamentales en esta nueva re-
presentación de la arquitectura: el libro Amerika, del arquitecto alemán Erich Mendelsohn 
y en el texto de László Moholy-Nagy, Malerie Fotografie Film (publicado en 1927), en el que 
plasmó su “nueva visión” de la arquitectura, cuya transgresión, consistió en rechazar la idea 
de perspectiva que se había venido utilizando desde el renacimiento para modificar el punto 
de vista que se fija y gira o muy alto o muy bajo, anulando la idea de horizonte y perdiendo 
el equilibro ortogonal.
El uso de columnas y cúpulas luminosas fue una contasnte en buen parte de las celebracio-
nes nazis. Una impresionante cúpula luminosa se utilizó para la ceremonia de inauguración 
de los Juegos Olímpicos de Berlín (1936), realizada por Eberhard von der Trappen con la co-
laboración de Speer7 . La cinematografía de Leni Riefenstahl retomó estas mismas proyec-
ciones en su famosa película Olympia (1936), en la que, a través de un montaje espectacular, 
puso en pantalla la defensa del lenguaje clasicista en todas sus formas de representación 
como manifiesto contra el cine expresionista –y por extensión contra la arquitectura de 

6 Según Speer, “era como estar en una gran habitación, con los rayos actuando como poderosas 
columnas de paredes exteriores infinitamente luminosas”, citado en Kathleen James-Chakraborty, Art, 
Culture, and Media under the Third Reich (Chicago: The University of Chicago Press, 2002), 181.
7 Allen Guttmann, The Olympics: A History of the Modern Games (Illinois: University of Illinois Press, 
2002), 66.
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vanguardia–, cuyas principales figuras fueron expulsadas de los estudios de la UFA con la 
llegada de Goebbels y, de hecho, de Riefenstahl.
Además, en 1928, con motivo de la semana Berlin im Licht, Osram construyó una torre de 
luz y el mástil de Unter der Linden se iluminó con miles de bombillas eléctricas, materia-
lizando los sueños de la arquitectura de cristal de Bruno Taut y Paul Scheerbart, así como 
las aspiraciones de László Moholy-Nagy (en particular los famosos fotogramas con registro 
directo de la luz sobre una superficie sensible)8.
Reiterando cualquier distancia ideológica, la habilidad de Speer en el diseño, no sólo con 
los materiales de construcción tradicionales sino también con la luz, también estuvo pre-
sente en el pabellón alemán de la Exposición Internacional Arts et Techniques dans la Vie 
moderne de París en 1937; en el Palais Chaillot se expusieron, entre otros, los pabellones 
alemán y soviético de Boris Jofan y la España republicana de José Lluis Sert y el Guernica 
de Luis Lacasa de Picasso, en recuerdo de la masacre llevada a cabo por la aviación alema-
na sobre la ciudad.
En el edificio, con un pronaos de altísimas quadrae columnae coronado por un águila pru-
siana con una esvástica en sus garras, la iluminación calibrada desde abajo creaba la sen-
sación de que la propia arquitectura emitía su propia luz, creando efectos de una estética 
dramatizada por los fuertes contrastes con las densas y oscuras sombras.
También en otras latitudes, pero en las mismas décadas, la luz artificial utilizada como ma-
terial de diseño para generar formas entra en escenografías (acero y cuerpos iluminantes 
en Dance in Metal de Oskar Schlemmer, Performed by Karla Grosch, 1928) y arquitecturas 
como en el inexacto Palazzo dell’Acqua e della Luce en el E42 de Roma según la solución 
de Albini, Gardella, Minoletti, Palanti, Romano, con esculturas de Lucio Fontana.
En esta última, que según el anuncio del concurso (1939) debía ser la Exposición Histórica 
de la Luz Artificial9, el tema se resuelve con una gigantesca escultura (la fuente) colocada 
en contraste con un prisma cuadrado muy estricto (espacio de exposición) sobre una sala 
hipóstila inundada de luz implantada sobre una pila de agua que refleja la luminosidad, 
aumentando su intensidad.
Un acuerdo que no hacen sino perpetuar las candidaturas al concurso, unas instantáneas 
de las maquetas que, convenientemente tratadas, transmiten la poderosa imagen de arqui-
tectura celebratoria de dos elementos “inmateriales”.
También en el Palacio de los Soviets, diseñado por Armando Brasini para el concurso inter-
nacional (1931), la torre más alta estaba coronada por una estatua de Lenin: por la noche, 
dos potentes proyectores concentraban intensos chorros de luz sobre ella, convirtiéndo-
se en parte de la composición arquitectónica y transformando el elemento central en un 
faro.

8 Michael Jakob, “La conquête de la Modernité”, en Vues d’architectures. Photographies des XIX et XX 
siècles (Grenoble: Musée de Grenoble, 2002).
9 ACS, Fondo E42, sobre 905, expediente 7892.
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El uso de la luz artificial como evocadora de formas es frecuente y, en los últimos años, con 
motivo del atentado de Nueva York de 2001, en Tribute in Light, una instalación artística (la 
primera fue en 2002) busca rememorar el volumen antes ocupado por las Torres Gemelas. 
Montadas en el tejado del aparcamiento de Battery, al sur del monumento conmemorativo 
del 11-S, las dos grandes luces gemelas se elevan hasta seis kilómetros en el cielo y están 

Figura 4. Escultura de Lucio Fontana para el Concurso del palacio de la Luz y del Agua, 1939.

Figura 5. Armando Brasini, Proyecto para el Palacio de los Soviets, 1931.
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formadas por ochenta y ocho bombillas de xenón de 7.000 vatios colocadas en dos cuadra-
dos de 12 metros, que reflejan la forma y orientación de las desaparecidas Torres Gemelas, 
posibilitando su visualización en un radio de 100 km alrededor del Bajo Manhattan.

El poder de la arquitectura o incluso la arquitectura del poder se manifiesta -ahora en la 
noche del 11 de septiembre de cada año- mediante los reflectores que generan los inmensos 
dos pilones de luz. Sin embargo, su imagen impresa en películas y difundida por todos los 
medios de comunicación modernos recuerda la silueta de las Torres Gemelas y alimenta 
cada día la memoria de las víctimas. Todos estos ejemplos aquí expuestos han demostrado 
hasta qué punto el uso de la luz artificial influye en la relación entre el objeto arquitectónico 

Figura 6. Dan Nguyen, Towers of Light 9/11, fotografía, 2009.
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y su percepción cuando ésta es el resultado de un proceso inducido y programado. Una con-
dición particular que induce a la arquitectura a asumir contextualmente, el papel de telón 
de fondo y de “disposición diseñada” con el de escenario/escenario de representaciones 
dirigidas que van más allá del límite autocrático del edificio para designar acontecimientos 
espaciales y urbanos.
Todo ello exige que se preste especial atención al vínculo, que ha ido evolucionando a lo lar-
go de los años, entre el uso de la luz en el ámbito de la arquitectura realizada y el progreso 
de las tecnologías de iluminación, en continua experimentación, y cómo éstas han influido 
en el cambio de paradigma de la comunicación.
Hasta principios de los años ochenta, el uso de la luz en la fabricación de la imagen ar-
quitectónica apuntaba a formas expresivas, protagonistas y evocadoras, ya que “en la luz 
puede verse el milagroso surgir (origen) de las formas, el despliegue del potencial expre-
sivo de los materiales y las figuras, que se desmaterializan en la construcción y ascienden 
desde las motivaciones prácticas de la escala de valores hasta el ámbito de la más alta 
espiritualidad”10.
Si bien cada uno de los ejemplos citados en el texto atestigua la clara contribución de la luz 
al poder de comunicación como efecto de un proceso que opera sobre la arquitectura, hay 
que subrayar, no obstante, que el papel de la luz proyectada, en esos casos, queda confinado 
en el ámbito de un funcionalismo estricto, limitado en parte por las tecnologías conocidas 
hasta entonces.
La luz se materializa asumiendo el “cuerpo de la arquitectura” y desnudando, con extraor-
dinaria lucidez, su forma hasta el punto de convertirse en un artificio de perspectiva, una 
dilatación del espacio, una exaltación de su perentoriedad. Esta actitud, guiada por la bús-
queda de la máxima adherencia a la forma del objeto arquitectónico, estimula un modo de 
comunicación que afecta más al contenido, es decir, a lo que se quiere comunicar, y menos 
a la relación, es decir, a cómo se comunica. En este sentido, el resultado obtenido debe inter-
pretarse en dos niveles de percepción: por un lado, representa una condición vivencial del 
espacio arquitectónico fuertemente evocadora; por otro, al aumentar la fuerza de los signos 
a través de la luz, confirma una imagen de arquitectura estática, inmersa en una fisicidad 
suspendida, sin movimiento.
Al mismo tiempo, cabe señalar que la comunicación de la arquitectura a través del forza-
miento luminístico de la luz y la sombra, el descubrimiento del potencial escénico y los 
efectos ocultos, presenta una doble cara reservada no simplemente a lo que está delante, 
sino a lo que está detrás. Subyace a esta idea el prejuicio iconográfico que ve la arquitectura 
como algo que puede ser continuamente re-cruzado por el topógrafo moderno que quiere 
comunicar su fuerza y su fisicidad, o incluso volcar sus significados mediante el poder de 
una imagen invisible. Pero lo que se puede comunicar siempre permanece anclado en la 
concreción de la obra.

10 Roberto Secchi, “La ricerca dell’autentico tra metafisica e vitalismo”, en Architettura e vitalismo. 
Scritti di architettura della modernità tradotti e commentati (Roma: Officina edizioni, 2001).
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En realidad, esto ya no es así. La luz como agente de comunicación se convierte en un 
vector polisémico, autónomo e independiente del objeto arquitectónico, del que se distancia 
afirmando su propia autonomía. Se abren nuevas fronteras que llevan a utilizar la luz para 
“animar la arquitectura”.
En este nuevo paradigma se manifiesta el tiempo del cambio. Los “horizontes posibles” 
de la luz, moviéndose dentro de las potencialidades de la disciplina luminotécnica, se han 
ampliado en la capacidad de someter la arquitectura a nuevas expresiones figurativas, cuyo 
dominio no reside en la forma y la regla encontradas sino, más bien, en la valorización de las 
relaciones entre objeto e instrumento y en la dinámica de sus tensiones recíprocas.
Puede ocurrir entonces que sea precisamente la forma-arquitectura, resuelta en imagen, la 
que experimente una deriva singular. La consistencia física del objeto sigue presente, pero 
queda desvirtuada como subtexto, reducida a un objeto insignificante de experiencias visua-
les que se centran en el potencial de una realidad espacial mixta. En el juego de espejismos 
ópticos, se mide la distancia entre la superficie real y sus innumerables “pieles” virtuales. 
Una deriva ilusionista con la consiguiente distorsión de la secuencia que encadena la forma 
al significado al referente.
El material “luz” adquiere así el significado de un elemento forjador de la materia arquitec-
tónica que supera las reglas de la composición y del lenguaje para asumir las de una herra-
mienta operativa, un vector de comunicación no necesariamente subordinado a la forma 
pura del propio objeto.
Esta condición enlaza bien con la idea de una renovación. Un nuevo poder para mediar la 
luz en total autonomía con las formas duras de las geometrías de los edificios, eliminando la 
abstracción de la forma y proyectando la representación arquitectónica hacia una dimensión 
en la que la “representación” se convierte en parte integrante del trabajo creativo.
En el campo de la investigación del diseño de iluminación

La confianza en las técnicas y la convicción de su ineluctable afirmación ha facilitado un 
proceso creciente, basado en una continua confrontación entre la sustancia tecnológica y 
las prefiguraciones de muchos proyectos, explorando las condiciones de su transformabi-
lidad. Una acción que libera la dimensión de la práctica y del pensamiento creativo hacia 
lo que el filósofo Severino define, a propósito del concepto de límite traspasable o no de la 
tecnología, la “voluntad de hacer que las cosas se conviertan en otra cosa”.11

Nos referimos a las técnicas y lenguajes del arte digital contemporáneo que presentan un 
vasto catálogo de herramientas cuyo alcance desborda los límites habituales de la experien-
cia y acoge nuevos mundos “virtuales” capaces de sustituir a la realidad. El vídeo mapping, 
con su inagotable genealogía de repertorios, y la SAR-Realidad Espacial Aumentada indi-
can fórmulas inéditas para comunicar la arquitectura. Fórmulas que inducen al ojo a ver lo 
que no está ahí. El proyecto visual se mueve, aquí, dentro de espacios libres de invención, 

11 Antonella Falzetti, “Processo creativo e invenzione della tecnica”, en Transizioni. l’avvenire della 
didattica e della ricerca per il progetto di architettura (IX Forum della società scientifica nazionale dei 
docenti di progettazione Icar 14-15- ProArch, Cagliari, 2022), 593.
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superpone una “máscara virtual” sobre la arquitectura, transfiriendo su imagen a un espa-
cio abstracto y multiforme.
En esta dirección, destaca la singular experimentación de la Farnesina Digital Art 
Experience12 en Roma, un evento de videomapping que, en colaboración con el Bright 
Festival, ha utilizado la fachada del edificio, a partir de diciembre de 2019, para experimen-
tar y mostrar el potencial de un viaje artístico basado en la fugacidad de las imágenes.

En el edificio de la Farnesina13, expresión de una regularidad compositiva absoluta, se su-
perponen redes de luz, se entrelazan, se superponen deformaciones luminosas que con-
trastan con las geometrías lineales, produciendo efectos visuales caleidoscópicos, impri-
miendo en la fachada del edificio figuras en movimiento que transfiguran su imagen, pero 
manteniendo al mismo tiempo el objetivo de comunicar asombro, curiosidad, conocimiento 
y suscitar una experiencia envolvente e inmersiva.
En conclusión, la luz artificial puede ser un medio en sí mismo productivo de lenguajes y 
mensajes autónomos (este aspecto ya se ha destacado anteriormente en relación con las 
liturgias políticas de masas), pero en estos casos se convierte en un campo de experimen-
tación independiente. La comunicación a través de la luz, liberándose de la restricción del 
testimonio visual de la arquitectura, se afirma como un campo autónomo de aplicación e 
investigación, puede manipular la sustancia tectónica y el espacio, consiguiendo finalmente 
borrar las huellas del objeto al que se asocia.

12 A partir de 2020 se convierte en una exposición multimedia que se replica, en colaboración con 
Bright Festival, en siete países que acogen grandes eventos de arte digital.
13 El proyecto (hoy sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional) es obra de 
los arquitectos Enrico Del Debbio, Arnaldo Foschini y Vittorio Morpurgo (ganadores del concurso en dos 
fases de 1933-1937). Fue adjudicado por una comisión de la que formaban parte Gustavo Giovannoni, 
Giovanni Muzio y Pietro Aschieri. Las obras, tras diversos avatares, concluyeron después de la guerra y 
el edificio se inauguró en 1959.

Figura 7. Farnesina digital art experience, obra de Antaless Visual Design e Luca Agnani Studio, Bright 
Festival.
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