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la città del teatro de giorgio strehler
 

Juan Ignacio Prieto López
Antoni Ramón Graells

1 . Genealogía de un concepto 

 En los años ochenta, el concepto Città del Teatro materializaba una aspiración del 
director italiano Giorgio Strehler, ya puesta de manifiesto en los años sesenta cuando dirigía 
el Piccolo Teatro de Milán . Ciudad del Teatro hacía referencia a la síntesis de arte, técnica, 
formación cultural y dramática, arquitectura y urbanismo . En realidad la noción asumía un 
significado concreto, el de concebir una estrategia de implantación en la ciudad de Milán 
de una serie de equipamientos que actuando de manera conjunta aumentasen la presencia 
ciudadana de la compañía . 
 En el escrito «Una città per un teatro d’Europa», explicando el proyecto de la nueva 
sede del Piccolo, Strehler manifestaba: «Es por eso que he pensado en algo más que un teatro 
que hace un espectáculo noche tras noche, he pensado —con ese tanto por ciento de sueño 
y utopía que siempre hay en cualquier gesto concreto de la vida cotidiana— en una Città 
del Teatro en el corazón de Milán . La he pensado para Milán, pero también para Europa» 1 . 
Bajo una cierta capa «utópica» por el lenguaje usado, la propuesta urbana de Strehler tenía 
un «topos» bien definido, y pretendía ser terriblemente pragmática y realista . 
 La deriva urbana del Piccolo se inicia en 1964, cuando Giorgio Strehler y Paolo Grassi 
publicaron un artículo titulado «Un teatro nuovo per un nuovo teatro» en el que mostraban 
la necesidad de contar con una nueva sede que superase las limitaciones de la sede de via 
Rovello y permitiese acoger un programa multifuncional más ambicioso . La búsqueda de 
un nuevo emplazamiento se limitó al sector central de la ciudad . Inicialmente se consideró 
el Teatro Dal Verme en San Giovanni sul Muro, un teatro de 3 .000 localidades construido 
por Giuseppe Pestagalli en 1872, pero que fue descartado por problemas financieros para 
adquirir terrenos en su entorno y por las dificultades de aparcamiento y tráfico en la zona . 
 Otra de las opciones consideradas fue el Teatro dell´Arte, dentro del Palazzo dell´Arte en 
el recinto de la Triennale di Milano 2 que se descartó al tratarse de una zona poco atrayente 

1 . Giorgio Strehler, «Milano, una città per un Teatro d´Europa», en Giorgio Strehler et al ., Théâtre en Europe, 
París, Éditions BEBA, 1986, p . 194 .

2 . El Teatro dell´Arte se había construido en 1933 siguiendo el proyecto de Giovanni Muzio y con unas 1000 
localidades, un aforo de unas 1 .000 localidades tras la renovación llevada a cabo en 1960 por los arquitectos Fulvio 
Raboni y Marcello Grisotti .
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para el público nocturno y un tanto desligada de la trama urbana del centro de la ciudad 3 . 
Al no concretarse ninguna de las opciones, el Piccolo alquiló al Comune de Milán el Teatro 
Lirico en via Larga 14, un teatro con capacidad para 2 .000 espectadores reestructurado en 
los años cuarenta por Antonio Cassi Ramelli tras un incendio en 1938 que había calcinado 
el teatro original 4 . Este alquiler circunstancial fue utilizado por el Piccolo hasta los años 
noventa 5 .
 Sin embargo, el Lirico era simplemente una solución temporal que no colmaba las 
aspiraciones de Strehler y Grassi . La idea de construir una sede para el Piccolo  6 no se 
abandonó en ningún momento . Tras largas gestiones el área asignada por la Amministrazione 
Civica fue una parcela en las inmediaciones del Parco Sempione, entre el piazzale Marengo y 
el corso Garibaldi, en la que se encontraba el abandonado Teatro Fossati y el Istituto Tecnico 
Schiaparelli, demolido en parte para la construcción de la línea 2 del metro y la estación de 
Lanza . 
 Para Strehler el emplazamiento era idóneo por tratarse de un «punto neurálgico, apreciado 
por historia y por cultura, en este nodo del tráfico urbano, junto a otras instituciones 
famosísimas como el Museo di Brera, el Orto Botanico, el Castello Sforzesco, es donde 
deseamos que se construya la que en conjunto parece justo llamar La città del teatro d´Europa . 
Una ciudad a la que el Piccolo Teatro dará vida, continuando con su historia y vocación de 
siempre» 7 . 
 El proyecto de la Città del Teatro fue asignado al arquitecto Marco Zanuso, que en 
1952 había sido el autor de la reforma de la sede de via Rovello junto a Ernesto Natan 
Rogers . Zanuso consideraba idónea la ubicación del proyecto en términos similares a los de 
Strehler, dado que «permitía no alejarse de la zona en la que el Piccolo Teatro había nacido y 
crecido; situarse en el interior de una zona caracterizada por la vecindad de otras prestigiosas 
instituciones culturales como Brera, los museos del Castillo, el Auditorio, etc .; colocarse en 
una zona céntrica e histórica de la ciudad, equidistante de toda la periferia; tener una buena 
conexión con los medios de transporte público (tranvía, autobús y metro) que garanticen la 
accesibilidad de las diferentes zonas de la ciudad, de su perímetro y de la región; promover, 
finalmente, con su presencia, la recalificación de un nodo urbano significativo para el diseño 
de la ciudad, la terminal del Foro Bonaparte, hace tiempo abandonado a una situación casual 
y caótica tanto desde el punto de vista del sistema viario como desde el punto de vista del 
tráfico de acceso de los sectores septentrionales de la ciudad» 8 . 
 

3 . Domenico Manzella y Emilio Pozzi, I Teatri di Milano, Milán, Ugo Mursia Editore, 1985, p . 63 .
4 . El Teatro della Cannobiana había sido proyectado por Giuseppe Piermarini a finales del SXVIII con 

restauraciones a cargo de Achille Sfrondini en 1894, cuando cambia su nombre a Teatro Lirico Internazionale, y de 
Eugenio Faludi en 1932 .

5 . En el Palazzo dell´Orfanotrofio Stelline en corso Magenta se ubicó temporalmente la Scuola d´Arte 
Dramática del Piccolo Teatro, que en los cincuenta se convirtió en la Civica Scuola d´Arte Drammatica .

6 . Para construir esta «fábrica del teatro» la Amministrazione Civica ha renunció al propósito de hacer 
resurgir el prestigioso Teatro Manzoni demolido tras los bombardeos aéreos de la Segunda Guerra Mundial, en 
piazza San Fedele, que originalmente en 1872 era conocido como Teatro della Commedia .

7 . Giorgio Strehler, op . cit ., pp . 183-190 .
8 . Domenico Manzella y Emilio Pozzi, op .cit ., p . 68 .
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2 . El proyecto de la città del teatro de Milán

 El proyecto de la Città del Teatro se configuraría entonces como una actuación urbana 
surgida a partir del proyecto de la nueva sede del Piccolo Teatro, la intervención sobre la 
estructura abandonada del Teatro Fossati y la creación de un espacio urbano que actuaría 
como punto de encuentro ciudadano que «podría llevar el nombre de un hombre de teatro 
que tanto ha trabajado en la ciudad para una vida cultural y que ha fundado y dirigido el 
Piccolo Teatro: Paolo Grassi» 9 fallecido en 1981 . 
 El antiguo Teatro Fossati fue objeto de la primera fase de una intervención radical que 
dio lugar al Teatro Studio . Originariamente se trataba de un teatro al aire libre con fachadas a 
las calles Garibaldi y Rivoli, que había sufrido sucesivas modificaciones para adaptarse a sala 
de cine, y estaba abandonada durante décadas en el momento en el que se planteó el diseño . 
En el proyecto de Zanuso, la fachada principal del teatro al corso Garibaldi se volteaba para 
que la entrada del Teatro Studio diese a la via Rivoli y a la plaza de acceso a ambos espacios . 
La intervención obligó a reestructurar completamente el espacio interior, demoliendo la caja 
de escena existente y cambiándola de posición para que quedara en contacto con el antiguo 
acceso principal . 
 Zanuso recuperó la traza elíptica del espacio teatral original con sus 33x19 metros 10 . 
Sin embargo sí se alteró la sección, eliminando el foso de orquesta y definiendo una única 
altura para la sala y la caja escénica que permitía «disponer así de una sala amplia dotada de 
maquinaria escénica distribuida por todo el espacio: un espacio continuo donde la acción 
escénica se puede desarrollar en cualquier lugar» 11 . 
 Un dispositivo teatral configurable en función de las necesidades de la puesta en escena, 
donde los sistemas de iluminación, sonido, televisión, proyecciones,… están expuestos a la 
vista de los 500 espectadores distribuidos en la platea y sobre los cuatro niveles de galerías . 
Un espacio multifuncional transformable que permite disponer la acción teatral en el interior 
de la escena, en el centro del espacio, sobre las galerías,… y generar diferentes relaciones 
con el público que podría ocupar la platea elíptica, las galerías, los asientos perimetrales o 
incluso situarse sobre una estructura dispuesta en el interior de la caja escénica . 
 «Será posible en este espacio teatral proponer espectáculos y eventos teatrales de tipo 
extremadamente diverso desde el punto de vista estilístico, porque los espectadores y, 
también, los espectáculos tendrán con facilidad a su disposición «soluciones espaciales» 
diversas» 12 .
 El concepto de «fábrica del teatro» que se había asignado a la totalidad del proyecto, 
queda especialmente señalado en la elección de los materiales, en los que se prescinde de 
cualquier tipo de acabado superficial y se opta por dejar vistos los muros de ladrillo, con 
pequeños huecos dispuestos por cuestiones acústicas . Esta elección material pretende 
ligar el proyecto con el carácter industrial de Milán y con la arquitectura de las «case di 
ringhiera» que configuraban el paisaje urbano de la ciudad a comienzos de siglo XX . Las 

9 . Ibid .
10. Ibid. 
11. Domenico Manzella, op. cit., pp. 73-74
12. Giorgio Strehler, op. cit, pp. 183-190.
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obras comenzaron en 1979 y continuaron hasta 1986, en el que se abrió el Teatro Studio y 
la Escuela de Teatro que desde entonces se encuentra en ese edificio .
 El proyecto y construcción de la nueva sede del Piccolo Teatro fue bastante más larga y 
accidentada . Frente al carácter experimental y transformable del Teatro Studio, el nuevo teatro 
se concibió partiendo de una estructura a la italiana frente a la que se disponía una platea y 
una galería superior siguiendo la traza de medio octógono, buscando un teatro que redujese 
al mínimo la distancia entre la escena y los 1 .200 espectadores del teatro . Zanuso afirmaba 
que «en el proyecto «e ha tenido en cuenta un orden espacial que favoreciese al máximo las 
condiciones óptimas de visibilidad y acústica, así como la comunicación entre espectadores . 
Los asientos más lejos del límite del proscenio se encuentran a 19 metros en la platea y a 23 
metros en la galería, es decir, dentro de los límites óptimos de un teatro de prosa» . 
 En torno a la escena se disponen en varios niveles los camerinos, salas de ensayo, 
oficinas, sastrería, peluquería y talleres . El nuevo teatro cuenta además con servicios anexos 
como la biblioteca teatral, el archivo histórico, sala de video, guardarropas, ascensores, 
vestíbulos, bar y restaurante . En relación a los materiales, el proyecto recurre de nuevo 
al color rojo y a las barandillas de latón en el interior de la sala, para establecer de esta 
manera una relación con el teatro de via Rovello, y a la obra vista en el exterior, que unida 
a la volumetría con paramentos ciegos de grandes dimensiones y lucernarios industriales, 
refuerzan el carácter de fábrica del teatro que se pretendía para el complejo . 
 Ambos teatros quedarían conectados interiormente por un pasadizo técnico y exteriormente 
por un espacio urbano proyectado por Strehler y Zanuso, que no llegó a completarse . Las obras 
de la nueva sede empezaron el año 1991, y la construcción fue larga y accidentada, viéndose 
salpicada por la polémica acerca del uso indebido de fondos públicos . El edificio, con un cierto 
carácter monumental desde el exterior, se inauguró en enero de 1998, un mes después de la 
muerte de Giorgio Strehler, el 25 de diciembre de 1997 . 
 Así, la Città del Teatro engloba dos propuestas diferentes y complementarias: un 
espacio para la investigación y la experimentación en el que se deberían adoptar diferentes 
tipologías espaciales que permitiesen la mayor flexibilidad posible, y otro a la italiana de 
mayor capacidad y dotado de la técnica contemporánea . Sin embargo, esta formulación no 
hacía referencia únicamente al funcionamiento interno del teatro, sino que buscaba tener 
una incidencia urbana y hacer que la ciudad participase de la creación teatral .
 
3 . La ciutat del teatre de Barcelona 

 Aspirando a que el germen plantado en Milán floreciera en otras ciudades, Giorgio Strehler 
proponía la construcción de sedes complementarias en París, Madrid y Bonn . Sin embargo, la 
repercusión más evidente del concepto fue la materializada por su discípulo Lluís Pasqual en 
Barcelona . Ahí la idea se apoyaba en dos funciones básicas que constituían el nuevo ente: la 
formación, en manos del Institut del Teatre, con su biblioteca, museo y centro de documentación, 
y la producción y exhibición en las del Mercat de les Flors y el Teatre Lliure . 
 Más allá del vínculo personal de Giorgio Strehler con Lluís Pasqual las afinidades entre el 
proyecto artístico del Piccolo Teatro d’Arte y el Teatre Lliure resultan evidentes . Refiriéndonos 
al contexto político, social, ambos nacen en una situación de cambio político: el Piccolo, en 
1947 tras la muerte del dictador Benito Mussolini y la caída del régimen fascista; el Lliure, 
en 1977, dos años después de la muerte de Francisco Franco y en el inicio de la transición 
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política . También se ubican en ciudades que sin ser capitales de los respectivos estados, poseen 
un notable dinamismo económico y detentan una voluntad de capitalidad . 
 La filiación del Teatre Lliure respecto al Piccolo se comprueba con la lectura en 
paralelo de sus manifiestos fundacionales . El manifiesto italiano titulado ¿Por qué un Piccolo 
Teatro? 13, que apareció en el programa de la temporada de 1947, propone una estructura 
teatral estable, autónoma e independiente, que rechaza las acciones teatrales de masas y 
la propaganda, para «ofrecer espectáculos de alta calidad artística y precios reducidos al 
máximo» pero sin intentar hacer un «teatro experimental ni teatro minoritario, reservado a 
una serie de iniciados, sino un ‘teatro de arte para todos’» 14 . 
 El convertirse en referencia y ejemplo era una de las voluntades expresas del Piccolo 
Teatro, que incluso se recoge en el manifiesto, que en su párrafo final afirma la ambición 
de servir de ejemplo: «mañana cualquier ciudad, grande o pequeña, podrá imitar a nuestro 
Piccolo Teatro» . En esta línea, el manifiesto fundacional del Lliure se inspira claramente en 
el del Piccolo y asume la labor del teatro como escuela de civilidad . Las citas son literales: 
«No intentamos hacer teatro experimental ni teatro minoritario, reservado a una serie de 
iniciados, sino un ‘teatro de arte para todos’» 15 .
 También la búsqueda de ubicación para la nueva sede del Teatre Lliure vino trazada 
por una deriva errática, que en una primera etapa condujo a la plaza de toros de las Arenas, 
prácticamente en desuso a mediados de los años ochenta . Tras abandonarse el proyecto de 
reconversión del edificio, ciertamente demasiado ambicioso y complejo, y plantearse algunas 
ubicaciones alternativas en unos almacenes portuarios y en diversos espacios industriales 
de Barcelona, en 1990 el Teatre Lliure llegó a la única nave que restaba libre en el antiguo 
Palacio de la Agricultura de la Exposición Internacional de 1929 en Montjuïc 16 . 
 El nuevo Lliure de Montjuïc hace suyos los planteamientos de la sala transformable de la 
cooperativa La Lleialtat en la había iniciado su actividad el Lliure, ya que a pesar de situarse en 
un edificio histórico existente, intenta mantener ese carácter transformable e incrementar el 
aforo y modernizar la maquinaria escénica . Las directrices del proyecto, que incluye dos espacios 
teatrales, la Sala Fabià Puigserver, transformable, con capacidad para 736 espectadores, y el Espai 
Lliure para 172, las había marcado Fabià Puigserver, el director de escena, escenógrafo, sastre y 
alma máter del Lliure, que confió la responsabilidad técnica de la ejecución al arquitecto Manuel 
Nuñez Yanowski .
 Sin ser tan penosas como las del Piccolo, las peripecias de la construcción de la nueva 
sede también se dilataron en el tiempo . Así, aunque en 1990 el alcalde Maragall entregó las 
llaves del antiguo Palacio de la Agricultura a la Fundación Teatre Lliure, la primera piedra 

13 . El manifiesto apareció en el programa de la temporada 1947 del Piccolo Teatro, publicado en Odette 
Aslan (ed .), Strehler. Les voies de la création théâtrale, París, Éditions du CNRS, 1989, p . 28 .

14. Giorgio Strehler y Paolo Grassi, en Odette Asland, op. cit., p. 25.
15 . Miquel Martí et al ., Teatre Lliure 1976-1987, Barcelona, Edicions Teatre Lliure, 1987, pp . 274-280 .
16 . Sala de Máquinas era la denominación de la nave del actual Mercat de les Flors, Palacio de la Agricultura 

en el proyecto original de 1928 de los arquitectos Josep Maria Ribas i Manuel Maria Mayol, redescubierta en 1983 
por Jean Guy Lecat, el explorador de Peter Brook, cuando estaba buscando un espacio donde poner en escena 
Tragédie de Carmen. Al respecto ver: Antoni Ramón, «De Palau de l´Agricultura a Centre de les Arts del Movimient . 
1929-2009», en http://espaciosescenicos .org/filter/espai/Mercat-de-les-Flors-Barcelona . 
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del nuevo teatro no se colocó hasta 1995 y la inauguración se celebró el 22 de noviembre 
del 2001 . Puigserver, como Strehler, tampoco pudo llegar a ver la inauguración del nuevo 
teatro .
 
4 . Modelos de implantación 

 El concepto Città del Teatro hace referencia a la síntesis de arte, técnica, formación cultura 
y dramática, arquitectura y urbanismo, planteando una arquitectura del acontecimiento, 
más que una verdadera unidad urbana y arquitectónica . Una arquitectura entendida como 
organización de la actividad, tal como lo describía Rem Koolhaas a principios del siglo XXI, 
como marco en el que acontecen actos, más allá de ella misma . Una arquitectura que emana 
de unas estrategias de proyecto, que en el caso de un teatro deberían facilitar y provocar 
nuevas maneras de usar los espacios y generar nuevos significados artísticos y sociales . Un 
planteamiento que supondría entender la Città del Teatro como «centro de encuentro a nivel 
ciudadano, provincial, regional y europeo» 17 .
 Más allá de las propuestas de Giorgio Strehler y Lluís Pasqual, lo cierto es que el 
concepto podría ser aplicado a otras experiencias . Así, ¿no sería una ciudad del teatro el 
Lincoln Center for the Permoning Arts en New York, La Cartoucherie de París, la avenida 
Corrientes en Buenos Aires, la Gran Vía de Madrid, o el West End de Londres y el Barrio 
Latino de París?

17. Giorgio Strehler, op. cit., pp. 183-190.

Città del Teatro, Milán
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Ciutat del Teatre, Barcelona

Teatro Studio, Nuevo Piccolo Teatro, Teatre Lliure Gracia, Teatre Lliure Montjuic 
(Fuente: Piccolo Teatro y Jordi Bellver)




