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Resumen 
Como proyectistas, podemos centrar nuestra atención en un tema fundamental entre otros 
muchos, el tema de la arquitectura entendida como vestido para el cuerpo. Como respuesta a 
nuestras necesidades básicas, que actúa como una tercera piel, a la que se asocia la idea de 
organismo arquitectónico de pequeñas dimensiones. Estudiar el habitar, centrándose en sus 
dimensiones mínimas, tiene sentido no tanto para una situación habitacional estable, sino 
desde la transitoriedad. La demanda de residencias temporales impulsa a la investigación 
proyectual a concentrase en la escala humana, en un modo de habitar basado en las acciones 
que el cuerpo humano realiza; partiendo de que bienestar y calidad no se basan en la cantidad 
de espacio implicado, sino en sus facilidades de uso. La custom small house es un 
microcosmos, una investigación sobre el espacio mínimo, sobre estructuras a medida, que se 
pregunta cómo puede la célula base convertirse en organismo social.  

Palabras clave: hogar transitorio, microcasas, espacio humano  

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
As designers we focus our attention, among many others, on the theme of architecture as a 
body suit, in the sense of an architecture that respond to primary needs, as a “third skin”. This 
objective is bonded to the concept of a small dimension architecture.Understanding the living 
within micro-architectures unfolds the meaning of transitory-living as alternative to the settled-
living .The investigation of transitory house urges to concentrate the research in the design 
sphere on the human scale, on the way of living focused on the activities that the human body 
performs. The well-being and quality do not lie in the quantity of space involved but in the 
facilities.The customized tiny house is a microcosm, is a survey on minimal space, on tailored 
configurations, and it is a question on how the customization of small houses can become the 
basic unit of a social organism. 

Keywords: transitory-living, tiny house, human space  

Topic: The house: myths, archetypes, ways of living 
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Introducción 

Habitar es un rasgo esencial del ser humano, nosotros construimos en virtud de nuestra 
necesidad de habitar, es en este ámbito que pensamos en un hogar, en un espacio en el que 
se traduce la esencia del estar, de cuidar, de tener paz. Centrar la atención en el interior de la 
vivienda, significa repensar el significado de habitar, de su espacio, de su construcción. En el 
interior se concreta la idea de casa. Sobre este tema específico conviene desarrollar varios 
razonamientos, aún sabiendo que la delimitación del ámbito no excluye el contexto al que la 
vivienda siempre hace referencia, osea el exterior, la ciudad. Una reciprocidad reconocida, 
implícita, y que ya en 1485 Leon Battista Alberti había sintetizado: «...la Ciudad según el juicio 
de los Filósofos es una casa grande, y por el contrario la casa es una Ciudad».1 Conviene sin 
embargo destacar como el paradigma de Alberti, en el que la parte hace referencia 
necesariamente al todo y viceversa, hoy se haya reducido a pedazos, o por lo menos interfiere 
con numerosos campos problemáticos, como por ejemplo el tema del espacio, del lenguaje, de 
la función. Cada uno de estos campos se rige por una lógica interna, pertenece a un “juego 
lingüístico” particular y específico, que será conveniente comprender permaneciendo dentro de 
ese juego. De hecho, por analogía, y como ocurre en los procedimientos científicos, nuestro 
conocimiento “será más potente en cuanto sea más excluyente”. Delimitar el campo de 
investigación y de acción, en nuestro caso trabajar en la idea de interior, asumiendo desde el 
inicio los límites, significa desarrollar las diferencias enigmáticas que estructuran los diferentes 
lenguajes compositivos. La vivienda es la entidad en la que nos instalamos, donde nos 
sentimos en casa. Un lugar donde se toma conciencia de como manifestamos nuestra 
estabilidad, de como aparece, como se representa; pero a la vez el interior de la vivienda es el 
lugar en el que lo que percibimos está de alguna manera materializado en el espacio. 

 

1. Custom small house: función, utilidad, medida 
La introducción formula un tema interesante sobre el cual reflexionar más atentamente: la 
relación entre arquitectura, entendida como acción experimental, y la investigación proyectual 
aplicada a condiciones habitativas especificas; cuando éstas se configuran como anteprima de 
una demanda social emergente. 

La necesidad de contestar culturalmente y socialmente a las necesidades objetivas, entra en 
sintonía con la determinación de no establecer soluciones proyectuales injustificadamente 
tangibles, sino instar al resultado mediante constantes interacciones, negociando un modelo de 
habitar flexible y sostenible.  

Dentro de dichas consideraciones se establece una condición clave para hacer 
arquitectura; que respetando sus elementos formales más significativos, debe programar 
soluciones dentro de los límites impuestos por las posibles realidades. A las que el proyecto 
está destinado a dar respuesta. 

La genealogía de la expresión creativa y la disciplina en los usos técnico-constructivos, que 
marcan el éxito de un procedimiento proyectual, se subordinan no obstante vulnerabilidad 
derivada de las incoherencias sociales. Por su relevancia acuciante se ha convertido en testigo 
de una mutación que se refleja también en el ejercicio del trabajo del arquitecto, cada vez 
menos teórico y más atento a las necesidades físicas primarias y a las dimensiones más 
                                                           
1 Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, trad. por Cosimo Bartoli (Florencia: 1550), Libro I - Cap. 9. 
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abstractas de la condición humana. Un comportamiento activo que se dirige hacia una visión 
ética-social de la arquitectura, y crea así un vínculo entre la correspondencia del artefacto y las 
razones profundas que lo llevan a su concepción. Esta condición no debe verse como una 
limitación de la autonomía del proyecto, o una interferencia reductiva, sino como un estímulo 
que nos lleva hacia una idea general de la arquitectura como “sistema” que finalmente 
encuentra un equilibrio interno solidario, entre forma y función. 

Este concepto nace y se desarrolla alrededor de la necesidad que hacer que prevalezca una 
lógica en el proceso proyectual, englobada dentro del objeto arquitectónico, cuya aportación no 
es forma entregada al mundo, sino su efectiva utilidad y función. 

Mediante la renuncia a la especialización formal dominante y sin dirigirnos explícitamente hacia 
una calidad estética buscada y autosignificativa, surgen otras prioridades que proceden de una 
intención precisa: investigar las distintas variables funcionales del espacio interior y los 
contenidos que el mismo asume cuando se somete a un proceso de extrema racionalización. 

Espacio, forma, utilidad, contenido. A cada una de estas corresponde una modalidad del 
proceso de composición, un particular juego lingüístico. 

Se hace referencia al espacio, entendido como espacio del interior, y a la forma en que el 
mismo se apoya. Una forma que se obtiene por destilación de lo superfluo, como 
reconocimiento de los valores estructurales que el mismo espacio contiene, y que pueden 
identificarse como valor congénito; reconocibles según la secuencia que procede de un espacio 
derivado una forma individualizada.  

 
Figura 1: ¿Cual es el sentido de la racionalidad del proyecto? ¿Es algo más que la concordancia entre objetivo y 
medios, entre fin éticamente basado y técnica? Dado que la racionalidad de la técnica no siempre coincide con la 

racionalidad del fin, y que la técnica, como poder de disposición sobre las cosas, hoy se despliega a través 
modalidades inmateriales, se convierte en virtual, impalpable, tomando distancia de la efectiva fisicalidad del 

instrumento 
Fuente: A. Falzetti (2018) 
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La racionalización deberá entenderse bajo esta particular perspectiva: como posibilidad de 
organizar la reducción de las dimensiones de la vivienda sin sacrificar calidad y complejidad. 
No se trata de retomar fórmulas ya consumadas en un apasionante ejercicio disciplinario,2 sino 
de conectar la idea del espacio mínimo con la idea de valor. No casualmente se utilizó 
anteriormente el término “utilidad” en lugar de “función”. El concepto de la utilidad está pensado 
dentro de una genealogía que proviene de los trabajos de la Ilustración, en los que la idea de 
belleza está relacionada con el concepto general de la utilidad. Como tal se separa de las 
superestructuras formales, de las indicaciones difusas de una seudo-ciencia estética, para 
afirmar que lo bello deriva directamente del concepto de utilidad, y qué no está vinculado 
simplemente a dar cobertura a las necesidades, sino más bien a la idea de felicidad y de 
bienestar social: 

… los tratados del siglo XVIII derivaban el concepto funcional del principio de verdad y razón, pero 
el método por el que tal deducción se realizaba era de todo menos subjetivo: la conexión entre la 
belleza y la finalidad prevista se conseguía mediante el concepto general de la utilidad, finalidad y 
utilidad adquirían sentido por medio del paradigma de la felicidad que se refería al hombre como 
ser social. Así pues el concepto de función no era un dato estático sino un principio dinámico 
referido a toda la sociedad.3 

La cuestiones tratadas hasta ahora se sitúan sobre la mesa de proyectista, desplegándose de 
diversos modos: el razonamiento que se centra en un espacio dominado por la función, el 
significado de utilidad como elemento esencial de la construcción que determina su condición 
de ser y, finalmente, el espacio interior en sí mismo como valor propio y ya no referido al 
exterior.  

Ésto da lugar a un programa, en lo que se refiere al procedimiento de ideación, abierto y 
permeable; dirigido ante todo por la composición de llenos y vacíos, por mdeido de la 
representación en planta como figura principal y generadora del espacio interno, subindicador 
más fiel de la función. «Todo esto llevará al arquitecto a indicar un modo concreto de utilización 
de los espacios, una función que contiene en sí misma todas las implicaciones relacionadas 
con la forma [...] solo entonces podremos hablar de “contenidos” de la arquitectura».4  

En particular, el supuesto de reconocer la función como escritura autónoma y diferenciadora 
que transfiere un lenguaje y reglas al espacio interior, hace del binomio forma y contenido, un 
compromiso inevitable. Puesto que, si el carácter específico de la forma arquitectónica es, sin 
duda, su propiedad intrínseca para definir un espacio, el contenido, que vive en ella, no podrá 
no dejarse influir, en su planteamiento general, por la especificidad de la propuesta operativa 
presentada. 

Por ello, aún sin tratarse de una renuncia total a la forma arquitectónica, sino más bien de la 
confirmación del reconocimiento de que el exterior no se reduce al interior y que no toda la 

                                                           
2 Después de las compartidas experiencias del movimiento moderno, se desarrolla una historia, más reciente, de 
experimentaciones de proyecto alrededor de una célula de alojamiento mínima –una mezcla de estos resultados figura en el 
ensayo de Matteo Vercelloni, “Esercizi minimi”, Casabella, n.° 836 (2014): 45-60–, que van más allá de la limitada esfera espacial 
y formal para orientarse en la verificación de soluciones innovadores centradas en ámbito tecnológico y constructivo.  
3 Ferdinando Bologna, Dalle arti minori all’industrial design. Storia di una ideologia (Bari: Laterza, 1972), 199. 
4 Marcello Rebecchini, “Considerazioni su forma e contenuti dell’architettura”, Rassegna di Architettura e Urbanistica, n.° 20/21 
(1971): 25-35. 
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casa se puede "calcular formalmente" «el arquitecto, obrará con autenticidad en la medida en 
que dotará de mayor espacio a estas diferencias, haciéndo que aparezcan plenamente».5 

A esta afirmación le corresponde un papel diferente del proyecto. Al centro de nuestra atención 
como proyectistas, se consolida entonces, una nueva sintaxis del espacio habitado en el que 
se refleja un modelo de sociedad, donde el “usuario” presenta una función esencial, ya sea 
como individuo o como sujeto perteneciente a la colectividad y el proyecto asume una 
dimensión pragmática, valorable en un plan concreto, por su efectividad y legítima utilidad 
social. Ex ante, no se describen las reglas del habitar, pero se formalizan modos de utilizar el 
espacio doméstico, multiplicado y proponiendo nuevas hipótesis diferentes de proyecto. 

Una tendencia que presupone para su éxito, la invención de un “código arquitectónico”, 
contemporáneo, aplicable a un espacio habitado altamente tecnológico y controlado, depurado 
de sobreexposiciones decorativas y desarrollado en su interior. 

 
Figura 2: Explicitación espacial mínima 

Fuente: A. Falzetti (2018) 

La perspectiva materialmente activa, en la que el proyecto encuentra sus condiciones de 
legitimidad y valor social, se consolida en el espacio íntimo y funcional de la casa. Para ir más 
allá, es necesario focalizar el interés en la calidad de las partes que influyen en la configuración 
del espacio doméstico; señalando que el punto focal indeterminado, que lo define en mayor 
modo, es el el término "usuario", que trata de asumir un significado ambiguo. Porque, si la 
situación preliminar de naturaleza arquitectónica se confía a la función, su efectiva utilidad 
confiere un grado de implicación a la "figura del ocupante". Éste es el momento de entablar con 
                                                           
5 Massimo Cacciari, Loos-Wien, en Francesco Amendolagine y Massimo Cacciari, OIKOS da Loos a Wittgenstein (Roma: 
Officina, 1975), 19. 
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esa figura, una comunicación, un diálogo orientado hacia una visión ordenada, no casual, del 
espacio que la acoge, y en el que manifiesta su propio comportamiento. Así el trabajo del 
arquitecto se centrará en la previsión de espacios y funciones partiendo de necesidades y usos 
correlativos. Éstos se declaran importantes elementos gramaticales en la composición de un 
espacio habitado equilibrado entre las necesidades objetivas, esenciales y idénticas para 
cualquier individuo, y las necesidades subjetivas; derivadas de la autonomía interna, de una 
proyección genuina de sus deseos. Razón basada en un profundo significado, porque: 

… el modo de habitar no determina el de vivir, sino que es el modo de vivir el que define el de 
habitar. La planificación del hombre, que se concreta en sus construcciones, se basa en su modo 
de vivir y en consecuencia construye imágenes de su modo de habitar.6 

El ejercicio de precisión elegido encuentra similitud en una figura puntual que pretende 
enfatizar el carácter del espacio interior: la medida. Se parte de la dimensión "limitada" de la 
vida ordinaria, que contiene en sí misma el núcleo fundamental sus valores y la base de 
crecimiento de un minimalismo del habitar, como matriz genérica de una arquitectura, que se 
dirige a un sujeto determinado. 

Así comienza en este punto el proyecto. Se reanuda con una solución situada en el límite de 
sus dimensiones mínimas; a este umbral inferior se asocian acciones puntuales, hechas a 
medida, no para un usuario estándar, sino adaptables a las expectativas de cada destinatario. 

Comprender el habitar, dentro de las dimensiones mínimas, desplaza la atención de como se 
hacen las cosas hacia su sustancia. Huyendo del furor de las modas formales, se favorece un 
método controlado de secuencias parciales que se constituyen, por aproximación, en 
categorías acordes a los contenidos del habitar.  

El problema consiste en poner a prueba los márgenes de la personalización en el interior de un 
espacio reducido. Nosotros personificamos un espacio, cuando lo vivimos; cualesquiera que 
sean las relaciones entre cuerpo y forma-espacio no cabe duda de que están intrincadas. La 
idea de habitar en el límite de un minimalismo virtuoso se asocia fuertemente al tema de la 
arquitectura cuerpo y a una idea de custom small house.  

 
Figura 3: La sencillez y el rigor de la expresión volumétrica revelan el sentido de una toma de conciencia, aquella de 

una aparente renuncia a la forma y a la orientación. Aun cuando esta declaración puede parecer una contradicción para 
la arquitectura, donde todo es forma, la establecida abdicación toma fuerza en la decisión de proyectar una vivienda 

cuya energía vital está contenida toda en su espacio vivible. Un edificio pensando para ser vivido por dentro; lugar de 
vida donde pueden volver a vivir los sentimientos 

Fuente: A. Falzetti (2018) 

Vivir en proyectos de pequeña dimensión reclama a la arquitectura respuestas sin posibilidad 
de confusión. Cuanto más se reduce la escala, más tiene que dar la arquitectura una expresión 
determinada a un modo de habitar. La custom small house es un microcosmos en el que el 
significado original de habitar se recoge en su condición elemental: por un lado es una 
                                                           
6 Sebastiano D’Urso, Il senso dell’abitare contemporaneo. La casa unifamiliare (Rímini: Maggioli Editore, 2009), 31. 
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investigación sobre el espacio mínimo, sobre la configuración de la medida, por el otro es una 
cuestión sobre cómo la custom small house puede convertirse en la unidad básica de un 
sistema social. Cuando pensamos en un modo de habitar el espacio mínimo, hacemos 
referencia a un comportamiento social determinado. La casa transitoria se refiere de hecho a 
un segmento bien definido, caracterizado por comportamientos y modos de asentamiento 
específicos. Una casa mínima que, en este caso, no se refiere a una familia, sino a aquellos 
sujetos que resultan más débiles o marginales. En este sentido la propuesta aquí presentada 
asume connotaciones de una arquitectura al el mismo tiempo ética y social.  

La tecnología, sobre todo con sus connotaciones inmateriales, representa el modo de activar 
funciones complejas en un espacio “zero”. Se puede intentar asignar a las dimensiones 
mínimas las mismas prestaciones que a dimensiones más amplias. Como actualmente ocurre 
en otros ámbitos de acción humanos, también en la vivienda se pueden investigar aplicaciones 
verosímiles para un ámbito de vida digitalizado o digital liveplace. 

 
Figura 4: Modelo de vivienda  

Fuente: A. Falzetti (2018) 

La aplicación de las smart tecnologies encontraría aquí un terreno de ensayo, siendo llamadas 
en primer lugar a experimentar con ellas mismas, demostrando contener una inteligencia 
flexible, adaptable, que proyecto de habitar así entendido requiere.  

Una micro-arquitectura con ambientes domésticos completos y funcionales, no tiene sentido 
visto desde su estabilidad sino desde su transformabilidad. La demanda de residencia temporal 
requiere que la investigación proyectual se concentre en la escala humana, en la manera de 
habitar, basada en las actividades que el cuerpo humano realiza y en aquellas que ocurren a 
su alrededor. El tema del bienestar, de la calidad, no reside en la cantidad de espacio implicado 
sino en las facilidades de uso.  

Esta constituye una oferta innovadora y sostenible del habitar, concebida a la medida, con el 
objetivo de comprender el significado de la reapropiación de los gestos cotidianos, a menudo 
lejanos y perdidos: la simplicidad de la casa se representa a través la simplificación de las 
acciones y de los usos. A esta prerrogativa se quiere asociar la definición de "casa transitoria" 
acuñada en oposición a aquella de "vivienda temporal", en el sentido de lugar para habitar, que 
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dota al proceso de reapropriación de una dignidad colectiva y del bienestar psico-físico de los 
individuos; como signo de una visión común del papel de la arquitectura como instrumento de 
equilibrio social. 

 
Figura 5: Como idea que incluye un pequeño universo de lugares vividos, la célula alojamiento (hogar) hace referencia 

al conjunto como a una concatenación de “mundo en mundos”. Se trata de un microcosmo introvertido con una 
capacidad de representación, de manera que el ojo puede, mirando hacia dentro, observar el exterior que allí se refleja 

Fuente: A. Falzetti (2018) 

 

2. El interior y la parte urbana 

El modelo de habitar hasta ahora investigado se traduce en un principio específico que 
constituye su finalidad principal. El interior, en su definición de espacio a medida, nos lleva 
hasta sus condiciones de uso, materiales e inmateriales (espacios virtuales), nos dirige hacia la 
idea del límite y del umbral. Esto nos permite imaginar una posible correlación en el espacio 
concreto, basada en procedimientos de exclusión (el espacio de habitar protegido-separado), o 
viceversa, de inclusión (el ámbito doméstico que se expande por medio de la comunicación y 
de la integración). Cada pequeño espacio doméstico puede contener una sugestión para su 
uso, y para la presencia simbólica correspondiente. El interior, entendido como unidad 
indivisible (espacial y psíquica), como centro de fuerza (o de conciencia) reconoce una 
autonomía parcial, que no obstante, no refleja el universo al que al fin y al cabo pertenece, es 
decir, la ciudad.  

La elocuencia de las partes que conforman físicamente en el objeto de arquitectura, 
actualmente reclama un elemento de comparación: la relación con la ciudad; entendida como 
estructura que acoge el espacio exterior de la casa. Así se confirma la doble naturaleza: de 
casa y al mismo tiempo equipamiento urbano. Como un modo de pensar el habitar como 
elemento que se cierra de vez en cuando al ámbito de inserción y que encuentra con la ciudad 
un inicio de intercambio recíproco. Establecer con ella relaciones urbanas efectivas y positivas 
resulta una necesidad. 

Al estudiar el pasaje desde interior al exterior observamos una inversión de sentido. El exterior 
es tanto una entidad inmaterial como una entidad física. Se trata de un contraste, en el que se 
conservan las facultades de las partes, si bien admitiendo una autonomía recíproca e 
interdependencia. Si bien independientes entre sí, las unidades mínimas son otras tantas 
representaciones la casa-oikos, en sus modalidades pertenecientes a la esfera individual. Pero 
resultarían fragmentos dispersos si no derivasen de razones más profundas, de su existencia 
como sujetos urbanos. El reconocimiento de sus identidades requiere la identificación de las 
fronteras, a partir de las mismas, el espacio útil de la casa se diferencia del espacio útil de la 
ciudad. Si bien recordando que entre el interior y el exterior no existe una síntesis, sino una 
concatenación: un continuo e infinito juego de referencias. 
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Estaríamos así frente a un razonamiento sin salida, si nos limitásemos a considerar la 
envolvente únicamente como elemento de cerramiento, de separación. Imaginar la piel de la 
vivienda como un perímetro material, una pared, es probablemente simplista. No se trata, en 
efecto de esto, o más bien, no sólo de esto. El juego de diferencias que retroalimenta la 
dialéctica entre interior y exterior no queda representado ni se resuelve con la simple 
materialización del muro, ya sea opaco o transparente. Más bien se necesita un lugar más 
fluido y complejo, autónomo y quizás resolutivo. 

El sujeto de este intercambio de sentido es una línea fronteriza virtual, una secuencia de 
relaciones en conexión entre los vacíos, que nos avisa cuando abandonamos zonas 
domésticas, perfectas y completas en sí mismas. El límite, la pared, la envolvente, o como 
quiera llamarse a esta entidad, que separa pero que también une interior-exterior, constituye un 
término intermedio, un umbral donde la vista es completa, tanto dentro como fuera. 

La delimitación del espacio introvertido del alojamiento debería ser algo más que una valla, ya 
que en realidad constituye un campo de investigación de procesos osmóticos “caracterizados 
por la influencia mutua y por el intercambio entre individuos, elementos diversos, o bien una 
compenetración de ideas, actitudes o realidades culturales”. Pensamos en un lugar-umbral 
materializado en su pertinente espacialidad, pero que al mismo tiempo reclama su carácter 
virtual, consistente en las relaciones basadas en la inmaterialidad de los flujos comunicativos.  

Todo esto reclama un proyecto urbano que renuncie al virtuosismo compositivo como único 
centro de interés, para basarse en una serie de reflexiones más flexibles, independientes de la 
investigación morfológica. Al final del proceso se realizará al fin y al cabo una forma, que no es 
resultado de la aplicación de estilos a la envolvente, sino que es el proyecto de un espacio 
intermedio, de un nuevo sujeto urbano donde se protege la identidad del hogar aún 
colocándola en un nexo de comunicación. La ciudad, por encima del prejuicio topográfico, que 
la describe como un lleno y absolutiza la urbs, es decir, el elemento inmobiliario, es antes 
civitas, conjunto de los ciudadanos, un organismo que se nutre de intercambios, de relaciones y 
de las representaciones de cuanto acontece y se vive. Todo eso presupone la revisión y el 
control de los paradigmas interpretativos ordinarios. «La inmaterialidad de las comunicaciones 
ha activado nuevos modelos de integración entre el espacio virtual y el físico, impulsando el 
nacimiento de nuevas tipologías espaciales [...] en los que actúan y se mueven sujetos en 
éxodo, migrantes».7 

La progresiva desmaterialización de las funciones de intercambio y de interacción social nos 
lleva a buscar nuevos modelos de integración entre un espacio imaginario y el físico. Se piensa 
en un espacio-umbral como tema de aplicación, en un ámbito del proyecto inédito, que es 
conjuntamente espacial y virtual, y que sigue inexplorado. 

El espacio-umbral ya se señaló como un lugar de lo doméstico.8 Sobre la relevancia 
antropológica del lugar se constituyeron además numerosas referencias disciplinarias: 

… en un modo absolutamente razonable y perspicaz la antropología del "lugar" se convierte en 
una fuerte referencia para la disciplina proyectual, mucho más, en cuanto se constituye como 

                                                           
7 Eleonora Fiorani, Erranze e trasalimenti. Sguardi sull’arte nel secondo Novecento (Milano: Fausto Lupetti, 2009), 16. 
8 Michela Bassanelli, “Interno | Esterno: lo spazio soglia come nuovo luogo della domesticità”, BDC-Università degli Studi di 
Napoli Federico II 15, n.° 2 (2015): 315-326. 
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término antagónico a la abstracción antropológica, que a pesar de todas las reacciones poéticas, 
ha terminado prevaleciendo en la práctica actual del proyecto moderno.9 

 
Figura 6: Piezas de ciudad y de modos de habitar se encuentran en una especie de actos de síntesis donde la 

inmensidad convive con el extraordinariamente pequeño. Un modelo de ciudad smart, intrusivo y abierto a una mezcla 
funcional dónde encuentran respuesta nuevos estilos de vida en la evolución de la ciudad 

Fuente: A. Falzetti (2018) 

 

  

                                                           
9 Enrico Corti, Ripensare la città contemporanea, Antonella Falzetti et. al., Riscoprire la città. Nuovi paesaggi per lo spazio 
urbano, (Roma: Argos, 2004), 21. 
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