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Ecologías productivas: hibridaciones entre lo rural y lo urbano a 
través de tres exposiciones recientes
Productive Ecologies: Hybridizations between the Rural and the Urban 
through Three Recent Exhibitions

EDUARDO DE NÓ SANTOS
Universidad Politécnica de Madrid, e.deno@upm.es

Abstract
El cambio que se está produciendo en el planeta nos empuja a revisar las complejas relacio-
nes entre el medio ambiente y los seres humanos. El crecimiento de las grandes metrópolis y 
la despoblación de las zonas rurales han causado el abandono de las actividades productivas 
tradicionales. Se indagan dichas posturas mediante el análisis y comparación de tres expo-
siciones que, desde un enfoque específicamente arquitectónico, abordan el problema de la 
producción agrosilvopastoril en las grandes metrópolis: Capital agricole. Chantiers pour une 
ville cultivée (París, 2018-2019); Countryside: The Future (Nueva York, 2020); La Ciudad del 
Futuro: de la Huerta a la Mesa (Madrid, 2021-2022). El estudio de las posturas teóricas y 
planteamiento museístico de estas tres exposiciones ofrece nuevas luces sobre la inclusión 
de los espacios productivos en las zonas urbanas. Una nueva relación entre las ciudades y 
sus regiones.

The changes taking place on the planet are forcing us to review the complex relationships 
between the environment and human beings. The growth of large metropolises and the de-
population of rural areas have caused the abandonment of traditional productive activities. 
These positions are investigated through the analysis and comparison of three exhibitions, 
which, from an architectural approach, address the problem of agroforestry and pastoral 
production in large metropolises: Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée (Paris, 
2018-2019); Countryside: The Future (New York, 2020); The City of the Future: From Farm 
to Fork (Madrid, 2021-2022). The study of the theoretical positions and museum approach 
of these three exhibitions offers new lights on the inclusion of productive spaces in urban 
areas. A new relationship between cities and their regions.

Keywords
Exposición, ciudad, crítica, arquitectura, cultura 
Exhibition, city, criticism, architecture, culture



670 “Ecologías productivas: hibridaciones entre lo rural...”

“Lo urbano, en oposición a lo rural”
En la última década ha emergido una cuestión relevante en relación al paisaje de la metró-
poli: ¿pueden retornar a ella los espacios de producción agrosilvopastoril?1. Y, si retornasen, 
¿podrían resolver retos ambientales, culturales o socioeconómicas bajo el rol de espacios 
públicos? En un contexto de cambio acelerado del planeta, la población urbana, cada vez 
más numerosa, se aleja –física y afectivamente– de las zonas rurales y sus prácticas, apa-
rentemente ajena al valor de su mantenimiento y a la cantidad finita de recursos que estas 
proporcionan.
Desde un punto de vista histórico, esta tendencia se hizo evidente con las transformaciones 
urbanas acaecidas con la industrialización del siglo XIX. En síntesis, conlleva la desapari-
ción y exclusión de las actividades productivas agrícolas circundantes cuando aparece el 
nuevo tejido urbano metropolitano. “Lo urbano, en oposición a lo rural”, señala el diccio-
nario de la Real Academia Española en una de sus acepciones del término ciudad, recono-
ciendo un sentido ampliamente extendido entre la población: se rechaza implícitamente la 
integración entre lo rural y lo urbano, sugiriendo una exclusión insalvable entre ambos; lo 
urbano obliga a la desaparición de lo rural, y viceversa.
Este fenómeno se inserta en otro más amplio, sobre el modo en que concebimos y habita-
mos las ciudades en tiempos de “cambio global”, especialmente aquellas convertidas –en un 
periodo de poco más de cien años– en metrópolis que concentran la mayor parte de la po-
blación del planeta2. Y la dinámica solo parece acelerarse: las ciudades continúan creciendo 
y su población es cada vez es mayor; mientras, algunas zonas rurales quedan despobladas 
y, con ello, desprovistas de las actividades humanas que permiten el mantenimiento de los 
paisajes y sus servicios socio-ecosistémicos asociados3. Se produce así una intensificación 
del proceso de urbanización –incrementos en la explotación de los recursos naturales y la 
ocupación del suelo– que se alimenta gracias a la infraestructura comercial global, dejan-
do fuera a los terrenos y actividades de abastecimiento y producción que históricamente 
rodeaban las ciudades (fig. 1). En un reciente ensayo titulado “Fábulas del futuro (después 
del Antropoceno)”, Joan Ockman llega a afirmar que la respuesta de la arquitectura, el ur-
banismo y el paisaje a este fenómeno y sus efectos “es el reto central para una teoría crítica 
de la arquitectura y del urbanismo en el siglo XXI”4. Y la pregunta de esta teoría, a su juicio, 
sería: “¿Cómo reimaginar la amplia práctica de la arquitectura hoy, de forma que contribuya 
a aliviar la crisis ambiental en lugar de profundizarla?”5.

1 Richard T. T. Forman, Urban Regions: Ecology and Planning Beyond the City (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008); Rute Sousa y Desidério Sales, “Urban Agriculture: The Allotment Gardens as 
Structures of Urban Sustainability”, en Advances in Landscape Architecture, coord. por Murat Ozyavuz 
(Londres: IntechOpen, 2013), edición en PDF, cap. 28.
2 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), Estado Global 
de las Metrópolis 2020 – Folleto de Datos Poblacionales (Nueva York: ONU-Habitat, 2020), https:// 
unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/gsm_-_folleto_de_datos_poblacionales_2020.pdf.
3 Forman, Urban Regions...
4 Joan Ockman, “Fábulas del futuro (después del Antropoceno)”, en Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura, 
ed. por Manuel Rodrigo de la O Cabrera (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2019), 52-67.
5 Ockman, “Fábulas del futuro...”, 52-67.
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Una posible respuesta llega de la mano de proyectos que buscan un modo expandido de 
vuelta de la naturaleza a la ciudad, implicando de las prácticas productivas agrosilvopasto-
riles con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente urbano y articular mejor la transi-
ción con el paisaje rural. Desde los años 60 del siglo XX, la planificación ecológica ofrece 
conceptualizaciones alternativas al modelo dual para las regiones metropolitanas. Hoy el 
área metropolitana puede comprenderse como un complejo gradiente de relaciones socio- 
ecológicas6 y, desde ahí, es posible reajustar nuestro modo de construir la urbanidad del 
presente y el futuro. En este sentido, los paisajes de la producción agrícola, tradicionalmen-
te excluidos del imaginario de ciudad, están asumiendo un nuevo papel como portadores 
de servicios ambientales y culturales7 capaces de coexistir con la urbe. De hecho, se han 
puesto en marcha numerosas iniciativas en Europa que evidencian su potencialidad como 
espacios públicos en esquemas de desarrollo más inclusivos y sostenibles8.
En este contexto, el objetivo de esta contribución es indagar de un modo crítico en la fisura 
teórica que se abre al disolver la dicotomía campo-ciudad en el ámbito de la arquitectura, 
el urbanismo y la arquitectura de paisaje. Para ello, se exploran tres exposiciones recientes 

6 Cecilia Arnaiz Schmitz, “Propuesta metodológica para la planificación socio-ecológica del territorio. 
Casos de estudio en gradientes urbano-rurales de la Comunidad de Madrid” (tesis doctoral, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2018), 91-101, http://hdl.handle.net/10486/686591.
7 Sousa y Sales, “Urban Agriculture...”.
8 Megan Horst, Nathan McClintock y Lesli Hoey, “The Intersection of Planning, Urban Agriculture, and 
Food Justice: A Review of the Literature”, Journal of the American Planning Association 83, n.º 3 (verano 
2017): 277-295.

Figura 1. Central térmica de carbón, Alemania; fotografía de Joanie Lemercier.
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que han tratado de documentar las transformaciones de la vida rural, desde puntos de par-
tida distintos: Countryside: The Future, Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée 
y La Ciudad del Futuro: de la Huerta a la Mesa. La primera de ellas, expuesta en el Museo 
Guggenheim de Nueva York en 2020 y comisariada por Rem Koolhaas, explora los cambios 
radicales en los territorios rurales, remotos y salvajes y el papel pasado, presente y futuro 
del campo. La segunda, fuertemente activada por el compromiso político, tuvo lugar en 
2019 en el Pavillon de l’Arsenal de Paris, comisariada por Augustin Rosenstiehl, centrada 
en los vínculos entre la producción agrícola y la producción urbana, entre lo cultivado y lo 
habitado, y entre la ciudad y el suelo. La tercera de estas exposiciones, mostrada en 2022 
en centro cultural CentroCentro de Madrid, que explora las desconexiones entre lo urbano 
y lo rural a lo largo de la historia. Estas tres exposiciones son campos de prueba, áreas de 
experimentación, utilizándolas sus comisarios para participar en “especulaciones teóricas, 
espaciales y materiales”9. La experimentación de la arquitectura sigue una intencionalidad 
completamente diferente a la de las instalaciones de arte y los artistas. Esta generación 
de instalaciones arquitectónicas tiene como objetivo involucrar activamente al público y 
transformar al espectador en participantes. El desafío para cualquier instalación arquitec-
tónica que trabaje en el contexto actual es, por lo tanto, desarrollar la instalación como un 
laboratorio continuo en el que encontrar nuevas formas alternativas de producción arquitec-
tónica como medio crítico. La exposición se utiliza no como un medio para representar lo 
que ya sabemos, sino como una oportunidad para aprender más sobre lo que no sabemos: 
abre un nuevo territorio10. La exposición laboratorio es una continuación y es parte integral 
de la praxis arquitectónica, ofreciendo un campo de pruebas en el que se llevan a cabo 
investigaciones arquitectónicas. Se ocupa, por ende, de la investigación, el desarrollo y la 
experimentación de propuestas arquitectónicas hasta ahora no imaginadas, no probadas y 
no establecidas11.

Countryside: The Future

Una colección de ideas nuevas y antiguas que pretende redescubrir la dinámica del cam-
po. Un lugar que muchos consideramos estable y de movimiento lento se revela como un 
ámbito increíblemente ágil y flexible, incluso más que cualquier metrópolis moderna.12

Countryside: The Future se exhibió en el Museo Guggenheim de Nueva York entre febrero y 
agosto de 2020. Fue la culminación de una larga investigación interdisciplinar comisariada 
por Rem Koolhaas, director de la Oficina de Arquitectura Metropolitana (OMA), y Samir 

9 Florian Kossak, “Exhibiting Architecture: The Installation as Laboratory for Emerging Architecture”, 
en Curating Architecture and the City, coord. por Sarah Chaplin y Alexandra Stara (Nueva York: 
Routledge, 2009), 117-128.
10 Philip Ursprung, “Presencia. El leve toque de la arquitectura”, PLOT 37 (junio 2017): 169-175.
11 Kossak, “Exhibiting Architecture...”.
12 OMA, “Countryside: The Future”, en Office for Metropolitan Architecture (sitio web), s. f., consultado 
16 de junio de 2023, https://www.oma.com/projects/countryside-the-future.
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Bantal, director de su grupo de expertos AMO, y diseñada en colaboración con Troy Conrad 
Therrien, curator de Arquitectura e Iniciativas Digitales del museo.
La exposición cuestiona la inevitabilidad del crecimiento imparable de urbanización y 
explora los cambios radicales en los terrenos rurales que se identifican colectivamente 
como campo, aquello que no está ocupado por ciudades13. Al igual que hizo Koolhaas en 
su obra anterior –Delirio de Nueva York14– enmarca y selecciona los casos de estudio de 
Countryside buscando fenómenos que refuercen la narrativa de cuadrícula y de grandeza, 
que viene desplegando desde entonces15.

Condicionada por la arquitectura de Frank Lloyd Wright, la muestra ocupó la planta baja y 
se desplegó a lo largo de la rampa en espiral que envuelve al recibidor mezclando fotogra-
fías, películas, documentación de archivo, gráficos de papel pintado, esculturas robóticas 
(fig. 2). Además, una notable cantidad de texto explicaba una serie de casos específicos 
mediante el testimonio de distintos agentes implicados16. Casi al final de la rampa, cuando 
desaparecen los textos de las paredes, nos encontramos con una muestra de varios robots 
agricultores y un mural de invernaderos llenos de plantas bañadas por un resplandor infra-

13 OMA, “Countryside: The Future”.
14 Rem Koolhaas, Delirio de New York, trad. por Jorge Sainz (Barcelona: Gustavo Gili, 2004).
15 Deborah Gans, “Countryside: The Future and the Past”, Places Journal (enero 2021), consultado 10 
de junio de 2023, https://doi.org/10.22269/210126.
16 Gans, “Countryside...”.

Figura 2. Countryside: The Future, exposición en el Guggenheim de Nueva York; fotografía de Laurian 
Ghinitoiu / AMO.
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rrojo. Rem Koolhaas se centra más en estas propuestas modernas y se olvida de los muchos 
ejemplos contemporáneos de agricultura regenerativa que no requieren robots, o de los mu-
chos paradigmas ecológicos emergentes para organizar el paisaje según biomas y cuencas 
hidrográficas. La exposición se vio interrumpida por la pandemia de covid-19, algo que solo 
reforzó la actualidad de las tesis planteadas y la solidez de la cuestión central planteada 
por los comisarios: ¿cómo deberíamos habitar el mayor porcentaje de nuestro planeta, ese 
“98% de la superficie terrestre no ocupada por ciudades”?17.
La pregunta nace, según el equipo curatorial, de la publicación en 2018 del informe 
Perspectivas de la Urbanización Mundial por parte de la Organización de Naciones Unidas, 
en el que se afirmaba que la mitad de la humanidad vive en ciudades y se informaba de la 
previsión de que en 2050 dos tercios de los habitantes de la Tierra residirán en ciudades18. 
Ante tal cuestión, la exposición se plantea como un intento de desplazar la atención de las 
zonas urbanas hacia las vastas zonas no urbanas de todo el mundo. A medida que se desa-
rrollaba, abordaba cuestiones sobre el desarrollo y el papel del campo a lo largo del tiempo: 
¿qué era el campo históricamente?, ¿qué nos prepararon las principales figuras políticas 
del siglo XX?, ¿cuál es su estado actual?, ¿qué hay que hacer para el futuro y de qué manera 
podría concretarse?
La estrategia de plantear cuestiones, propia del momento actual y realmente fértil en lo que 
a exposiciones se refiere, se acentuaba con tantas otras preguntas relevantes a los efectos de 
este estudio: “¿Por qué abrazamos la Economía de Mercado en el momento exacto en que la 
ciencia sabía que el Cambio Climático estaba sobre nosotros? [...] ¿Cómo pensar en África? 
[...] ¿Qué es más importante para la humanidad: la Giga Factoría de Tesla, las Termas de 
Vals, la CCTV o un campo de refugiados? [...] ¿A alguien le siguen gustando las ciudades?”. 
Y casi al final: “¿Cómo debemos pensar en la Tierra?”19. Estas y otras preguntas lanzadas 
por los comisarios ponen el foco y, en cierto modo, obligan a mirar hacia ciertos problemas 
del mundo actual. En este sentido, Ulrich Beck ha utilizado el término ciudad del riesgo 
para cuestionar hasta qué punto los instrumentos de los que disponen las instituciones, 
creados para vencer las dificultades, son los adecuados para dominar la situación20.
La exposición Countryside plantea numerosas cuestiones, que aparecen en las paredes 
de la exposición y que son reproducidas a su vez en el libro de bolsillo que acompaña a 
la muestra21. Está tan repleta de extrañas distracciones –desde calcomanías de cerdos y 
balas de heno colgantes hasta una granja de vacas en el desierto de Qatar y cientos de 

17 “Countryside, The Future”, en The Guggenheim Museums and Foundation (sitio web), consultado 10 
de julio de 2023, https://www.guggenheim.org/exhibition/countryside.
18 Daniela Bas, “Urbanización y familias”, en Crónica ONU (sitio web), 13 de mayo de 2022, consultado 
18 de junio de 2023, https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/urbanizaci%C3%B3n-y-familias.
19 Rem Koolhaas, Countryside, A Report (Nueva York: Taschen, 2020), 324-351.
20 Ulrich Beck, “La ciudad del riesgo. Arquitectura en la modernidad reflexiva”, Archipiélago. Cuadernos 
de Crítica de la Cultura 62 (septiembre 2004): 99-119.
21 Koolhaas, Countryside, A Report.
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preguntas– que las innumerables partes y piezas dejan al visitante confuso. Como dice el 
conservador del Guggenheim: “No vengas aquí buscando respuestas”22.

Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée

¿No es necesario ir más allá de los fundamentos del urbanismo moderno, que se refleja en 
todas partes en una separación funcional –aquí vivienda, allí industria, aquí agricultura, 
allí naturaleza, aquí comercios, allí oficinas– para entrelazar mejor estas funciones?23

Frente a la visión de Koolhaas más distante al problema encontramos la de esta exposición 
celebrada en el Pavillon de l’Arsenal de París entre los meses de octubre del 2018 y febrero 
del 2019. La agencia de arquitectura SOA, encabezada por Augustin Rosenstiehl, se propu-
so el objetivo de informar, enseñar, educar y, por qué no, razonar con los visitantes. Como 
dice su comisario busca iniciar al público en la puesta en común del urbanismo agrario. Un 
urbanismo que consiste en una reapropiación de los suelos metropolitanos mediante una 
práctica agrícola nutritiva24.
La exposición pone sobre la mesa la historia y el futuro de la agricultura en la región parisi-
na, revelando los vínculos entre la ciudad, la naturaleza y la agricultura. Organizada en va-
rios capítulos, es a la vez cronológica y temática, guía al visitante a descubrir la historia y el 
futuro de la agricultura en la región de Île-de-France, utilizando fotografías de época, vídeos 
de archivo, dibujos, retratos, entre otros documentos25. A todos estos archivos, responde 
una cartografía inédita de la metrópolis y dibujos originales de Yann Kebbi sobre la evolu-
ción de las herramientas y los hábitats del mundo campesino26. ¿El objetivo? Rehabilitar la 
agricultura urbana olvidada que se practicaba en el siglo XIX y desvelar las claves de un 
nuevo urbanismo agrario (fig. 3).
Esta presentación comienza hacia la década de 1870. En ese momento, París era una ciu-
dad cada vez más consumidora y con mayor necesidad de alimentos para satisfacer las 
necesidades de sus habitantes. La parcela más pequeña sin edificar pasó a ser ocupada por 
la agricultura, con varias granjas y fábricas. Pero no quedaron fuera los llamados espacios 
naturales, como parques, arboledas y bosques, en su mayoría públicos. Allí se practicaba a 
diario la caza, la pesca y la recolección, contribuyendo al equilibrio del ecosistema.

22 “Countryside, The Future”, en The Guggenheim Museums and Foundation (sitio web).
23 Augustin Rosenstiehl, dir., Capital agricole – Chantiers pour une ville cultivée (París: Pavillon de 
l’Arsenal, 2018).
24 “Grand Paris: l’agriculture c’est capital”, LeParisien, Île-de-France & Oise, 21 de enero de 2019, 
consultado 14 de agosto de 2023, https://www.leparisien.fr/paris-75/grand-paris-l-agriculture-c-est- 
capital-21-01-2019-7993392.php.
25 Nolwenn Le Bœuf, “Exposition ‘Capital agricole, chantiers pour une ville cultivée’ au Pavillon de 
l’Arsenal”, Ecologik (sitio web), 27 de noviembre de 2018, consultado 12 de julio de 2023, https://
www.ecologikmagazine.fr/exposition-capital-agricole-chantiers-pour-une-ville-cultivee-au-pavillon-de-l-
arsenal-a2536.
26 “Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée”, Pavillon de l’Arsenal (sitio web), consultado 15 de 
julio de 2023, https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10992-capital-agricole.html.
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Unos sesenta años después, después de la convulsión de la Guerra, un ideal urbano co-
mienza a desarrollarse en el inconsciente colectivo: ciudades más rápidas y prácticas, don-
de la agricultura se convierte casi en una práctica arcaica. De este modo, se acaba con 
el patrimonio agrícola excepcional de Île-de-France de finales del siglo XIX, liderado por 
agricultores “especialistas” que inventaron otros cultivos para alimentar a París mientras 
preservaban la fauna y la flora.

La desaparición de la agricultura en las ciudades y sus alrededores desde el siglo XX es 
un problema bien conocido, pero su complejidad es difícil de comprender. La exposición 
Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée y el libro que la acompaña recorren la 
historia agrícola de Île-de-France desde el siglo XIX hasta nuestros días, planteando clara-
mente los problemas y, sobre todo, iniciando posibles respuestas. Algunas de ellas ya están 
en marcha gracias a pioneros que se adueñan de las azoteas de los barrios, recorren el te-
rritorio en trashumancia o gestionan fincas periurbanas. A la vez encontramos propuestas 
en la exposición que plantean nuevos lugares para cultivar, como son parques, áreas de 
negocio, granjas comunitarias e incluso accesos a autopistas27. Utopías que vuelven a poner 
la cultura y la naturaleza en el corazón de la ciudad proponiendo una visión colectiva e in-
ventando una forma urbana que desafía simultáneamente la tierra y los lugares, los oficios 
y las herramientas, lo humano y lo vivo.
Capital agricole propone profundizar en estas cuestiones, observando la ciudad, su historia 
y su futuro a través del prisma de la agricultura. La exposición desentierra los vínculos cua-
litativos entre la producción agrícola y la producción urbana, entre lo cultivado y lo habitado, 

27 Le Bœuf, “Exposition...”.

Figura 3. Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée, exposición en el Pavillon de l’Arsenal de París; 
fotografía de Vincent Fillon.
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entre la ciudad y el suelo. Pues más allá de sus oposiciones se encuentran las claves de un 
nuevo urbanismo agrícola28.

La Ciudad del Futuro: de la Huerta a la Mesa

¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de vida sin cambiar nuestras tradiciones? ¿Cómo 
producir esos alimentos y relacionarnos con la tierra, el campo y la ciudad para evitar el 
cambio climático? ¿Qué papel juega la arquitectura en todas estas escalas?29

Ciudad, cultura y alimentación se daban la mano en la exposición La Ciudad del Futuro: de la 
Huerta a la Mesa, exhibida en la tercera planta del centro cultural CentroCentro de Madrid, 
entre los meses de noviembre de 2021 y marzo de 2022, después del covid-19. Comisariada 
por Jorge López Conde, subraya los equilibrios y desequilibrios que tenemos con la tierra y 
el papel de la alimentación en nuestra relación con ella a partir de diversos casos de estudio, 
desde la Antigüedad clásica (Pompeya) hasta las propuestas de futuro.
Traer al presente estos discursos es uno de los valores y aciertos de esta exposición, que no 
oculta su acercamiento a los postulados de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, que durante su mandato ha desarrollado y se ha preocupado por combi-
nar sostenibilidad y diseño: “... el origen del proyecto está en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el Cambio Climático y contiene unas políticas europeas defini-
das en el Nuevo Pacto Verde”30.
Dividida a modo de diez capítulos, la exposición intenta llegar a una ciudad del futuro que 
no se base en opuestos, sino que las ciudades y la naturaleza alcancen unos acuerdos. Se 
persigue una idea del futuro gracias a la prospección histórica de casos de estudio de ciuda-
des, que siguen vigentes en algunos casos, donde ya hace años se estaban poniendo sobre 
la mesa una serie de problemáticas que tenemos en las ciudades actuales31.
Un formato que da comienzo en el Edén recorre ciudades como Roma, Granada o Madrid 
y plantea soluciones a partir de lo que se define como la ciudad sostenible y la del futuro. 
Dentro de estos diez capítulos establece tres grandes desconexiones entre lo urbano y lo ru-
ral a lo largo de la historia. La primera desconexión llega con la fundación misma de las pri-
meras urbes. La segunda está ligada a los cambios en la forma de vida y a la despoblación 
rural que van desde la Plena Edad Media hasta la Edad Moderna. La tercera desconexión 
está vinculada al crecimiento exponencial de la revolución industrial, al calor del tren, el 
hierro y el vidrio.
Todo esto lo consigue gracias al préstamo de multitud de instituciones, como el Museo 
Arqueológico Nacional, el Museo de Historia de Madrid, el Archivo General de la Villa, 

28 “Capital agricole...”.
29 “La Ciudad del Futuro: de la Huerta a la Mesa”, CentroCentro (sitio web), https://www.centrocentro.
org/exposicion/la-ciudad-del-futuro-de-la-huerta-la-mesa.
30 “Respuestas de la UE al cambio climático”, Parlamento Europeo (sitio web), consultado 20 de julio de 
2023, https://www.europarl.europa.eu/news/es.
31 Beck, “La ciudad del riesgo...”, 99-119.
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la Fundación Enric Miralles o la Biblioteca del Patronato de la Alhambra; la exposición 
construye un relato multisensorial donde abraza formatos, géneros y disciplinas diversos, 
atrapando con un discurso rico en matices. Así, se alternan maquetas, planos arquitectó-
nicos, obras originales, reproducciones y objetos tan dispares como platos, vasos, ánforas 
romanas, mesas o cubiertos.

La exposición se enfoca desde el punto de vista de la arquitectura, ya que es la única disci-
plina que atraviesa todas esas escalas, desde la huerta a la mesa, la que decide que es una 
huerta, diseña esa zona urbana, pero también la que diseña esos mercados, esas zonas 
comunes, públicas, las viviendas y por último incluso esas mesas (fig. 4).
La exposición La Ciudad del Futuro: de la Huerta a la Mesa, relata cuál ha sido a grandes 
rasgos el camino hasta alcanzar el actual sistema, altamente abstracto, donde el ciudadano 
desconoce el origen y los procesos logísticos y económicos que permiten que el alimento 
llegue a la mesa. Recorre estas preguntas creando un atlas multiescalar de tipologías y 
casos de estudio, desde el Edén al futuro de Madrid32, para que todos los públicos pue-
dan aprender del pasado y proyectarse al futuro a través del presente. La ciudad del futuro 
será un ecosistema solidario de ciencias y tecnologías, diseñadas y representadas por la 
arquitectura, para dar forma a una nueva cultura que conquiste los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Lo rural, lo urbano
En este mundo cambiante, la oposición entre ciudad(es) y campo(s) ya no parece apropiada, 
dados los desequilibrios entre regiones. Hay que abrir, hacer más porosas, las fronteras, 

32 “La Ciudad del Futuro...”.

Figura 4. La Ciudad del Futuro: de la Huerta a la Mesa, exposición en el centro cultural CentroCentro de 
Madrid; fotografía de Paula Caballero.
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aumentar los intercambios entre lo urbano y lo rural, entre zonas urbanas y rurales. 
Preservar las tierras agrícolas, sobre todo en la periferia de las ciudades, y comprender los 
retos a los que se enfrenta la agricultura son objetivos esenciales para el futuro del planeta y 
de sus habitantes. Son temas que no solo se han recogido en las exposiciones mencionadas, 
sino que aparecen en la 18.ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, en los pabello-
nes de España y de Chile (fig. 5).

Se trata de utilizar las exposiciones como medio crítico, no simplemente con fines cultu-
rales, sino también para una reflexión crítica. De este modo, las exposiciones no solo se 
conciben como entornos, como meros objetos expuestos, sino que la forma y el espacio en 
el que fueron mostrados también fueron (y están) hechos para atraer significado, como “un 
pararrayos atrae rayos”33. De este carácter crítico –la exposición como una reflexión explí-
cita– son un claro ejemplo las exposiciones seleccionadas.
Todas ellas tienen que hacer frente al obstáculo al que se enfrentan hoy la cultura de la 
arquitectura y el diseño, ya que para asumir un compromiso autentico y empático con el 
medioambiente deben superar el amor de los arquitectos por los objetos bellos y por las 
imágenes espectaculares, así como su talento para producirlos. Este síndrome se puede ver 
en alguna de las exposiciones y libros que aspiran a ser una forma híbrida entre teoría vi-
sual y textual, que combina un ostentoso alarde “investigador” con deslumbrantes técnicas 
de presentación digital34.

33 Christophe Van Gerrewey, “Outreach Extensions: OMA/Rem Koolhaas Exhibitions as Self-Critical 
Environments”, Architectural Theory Review 23, n.º 1 (agosto 2019): 90-113.
34 Ockman, “Fábulas del futuro...”, 52-67.

Figura 5. Pabellón de Chile en la 18.ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia; fotografía de Marco 
Zorzanello.

Eduardo de Nó Santos



680

Aunque las exposiciones son muy diferentes en escala, ambición y tenor emocional, buscan 
un fin común, documentar y entender la producción de alimentos y otros servicios agríco-
las, haciendo visibles procesos imprescindibles para nuestra existencia que han quedado 
invisibles en un sistema cada vez más abstracto. No es así de extrañar que hayan surgido 
posturas teóricas que llaman a que las ciudades sean capaces de producir por sí mismas el 
número de recursos ambientales que necesitan. El estudio y comparación de las posturas 
teóricas, el imaginario y planteamiento museístico de estas tres exposiciones ofrece nuevas 
luces sobre la inclusión de los espacios productivos en las zonas urbanas. Se advierte un 
llamamiento a la redefinición de la distribución geográfica de los servicios socio-ecosistémi-
cos. En definitiva, una nueva relación entre las ciudades y sus regiones.

Las tres exposiciones coinciden, sin embargo, en acentuar los problemas cualitativos del 
acelerado cambio del contexto social y cultural actual y en considerar los espacios produc-
tivos dentro de la región metropolitana como una nueva evolución de la ciudad (fig. 6). Se 
trata iniciativas que tratan de reencontrar la ciudad con su territorio, de redefinir su propia 
lógica de implantación geográfica, de dotar a la región de nuevos y valiosos servicios socio- 
ecosistémicos y, no menos importante, de aumentar nuestra conciencia de la realidad. Por 
este motivo, el análisis comparado de sus hallazgos y brillos –y de sus carencias y oscurida-
des– permitirá un posicionamiento contemporáneo ante uno de los retos más importantes 
de la metrópolis del siglo XXI.

Figura 6. La grande prairie, Parc de la ZAC des Docks (Saint-Ouen, Francia; 2010-2013), de Agence Ter; 
fotografía de Agence Ter.

“Ecologías productivas: hibridaciones entre lo rural...”




