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Abstract 
La articulación de la urbe mediante estructuras culturales es un planteamiento recurrente 
en el tiempo. La Fondazione Alda Fendi - Esperimenti (2001) ha participado de estas 
prácticas desde una programación contrastada con el patrimonio histórico de Roma. 
Escenografías desarrolladas en la Curia de los Foros y en el Antico Mercato del Pesce 
degli Ebrei son claros ejemplos. Las intervenciones en el Palazzo Roccagiovine, elevado 
sobre la Basílica Ulpia, (2001) y en el nuevo Palazzo Rhinoceros, en el Velabro, 
configurado sobre restos del siglo XVII, (2012) acentúan esa esencia institucional trabada 
entre el pasado y el presente. Debemos destacar cómo este último inmueble, sede de la 
fundación, reformuló económicamente su planteamiento inicial de “ciudadela de la 
creatividad”. Es un enclave desde el que poner en crisis el tipo museo, así como 
planteamientos expositivos habituales, como revelaron L´adolescente di Michelangelo 
(2018) y Beckett & Beckett (2019). Este discurso plantea estrategias experimentales, 
cualitativamente diversas, para redefinir la ciudad pública contemporánea. 
 
The articulation of  the city through different cultural structures has been a recurring approach over time. 
Fondazione Alda Fendi - Esperimenti (2001) has developed these practices through a program contrasted 
with the historical heritage of  Rome. Scenographies settled in the Curia, in the Fori, and in the Antico 
Mercato del Pesce degli Ebrei are revealing examples. The interventions inside Palazzo Roccagiovine, 
which was built on Basilica Ulpia, (2001) and in new Palazzo Rhinoceros, in the Velabro, configured 
on 17th century heritage building, (2012) accentuate their institutional essence between past and present 
times. We must highlight how this last building, headquarters of  the Fondazione, reformulated, 
economically, its initial approach as a "creativity citadel". It is an enclave from which to put into crisis the 
museum type and regular exhibitions approaches as it was revealed by L´adolescente di Michelangelo 
(2018) and Beckett & Beckett (2019). This discourse proposes qualitatively diverse and experimental 
strategies in order to redefine contemporary public city.   
 
Keywords 
Alda Fendi, Esperimenti, patrimonio, reprogramación, ciudad pública 
AldaFendi, Esperimenti, heritage, reprogramming, public city 
 
  



“Rhinoceros Esperimenti…” 

Introducción 
La construcción del territorio y la ciudad pública es una dinámica especialmente compleja 
donde diferentes agentes pueden condicionar, sustancialmente, su materialización. Una 
parte de los citados ámbitos no son lugares libres de interferencias estatales 
contraponiéndose, en cierto sentido, al concepto de Öffentlichkeit trabajado por Jürgen 
Habermas1. Esta forma urbana donde concurren variables políticas gubernativas no 
siempre se ha revelado de forma exitosa si la valoramos por su capacidad de regeneración 
o si la analizamos desde una perspectiva de articulación de programas funcionales 
alineados con determinadas necesidades sociales. El empleo, en este proceso, de ciertas 
estructuras culturales ha alcanzado importantes cotas críticas e inflacionistas en la ciudad. 
Centrándonos en nuestro ámbito inmediato, podríamos señalar el ejemplo del Fórum de 
las culturas de Barcelona del año 2004 como fallido macro evento con derivadas en otras 
ciudades, americanas y europeas2. Recuperó y cualificó urbanísticamente un distrito, pero 
no consiguió articular un cuerpo cultural sólido en el tiempo, ni en el lugar. El Círculo de 
las Artes y la Tecnología, CAT, de Segovia, destinado a redefinir la periferia existente 
entre la citada ciudad y la nueva terminal de ferrocarril, subsiste tras diversos 
contratiempos y gracias a una versión recortada a un único edificio3. Esta realidad es 
sustancialmente menor al plan que, inicialmente4, definió el arquitecto David 
Chipperfield5. Podríamos incrementar este listado con el Centro de Creación de las Artes 
de Alcorcón, CREAA. Esta apuesta está pendiente de su transformación como sede 
universitaria que no se contemplaba en su génesis6. Sirva como referente, nonato, el 
proyecto para la realización del Centro Nacional de las Artes Visuales, en Madrid7, dentro 
de la antigua fábrica de Tabacos de Lavapiés y que, tras una secuencia de vicisitudes8, no 
ha sido desarrollado en una zona donde localizamos el Museo Nacional Reina Sofía y La 
Casa Encendida de la Fundación Montemadrid9. El papel desempeñado por agentes 
privados, emulando a los poderes públicos, puede alcanzar una repercusión directa en la 

                                                
1 Sergio Javier Barrionuevo, Yésica Rodríguez. “El concepto de ‘espacio público’ en Habermas: 
algunas observaciones a partir del caso ateniense”. Daimon. Revista Internacional de Filosofía 77, 
(2019): 154. 
2 Ramón Suñé, “Barcelona liquida el Fòrum Universal de les cultures”, La Vanguardia, 29 de 
septiembre de 2017. 
3 Redacción, “Indra instalará en el CAT un centro de producción de software avanzado”, El 
Adelantado, 13 de noviembre de 2018. 
4 Aurelio Martín, “Segovia proyecta el Círculo de las Artes y la Tecnología para 2012”, El País, 23 
de diciembre de 2004. 
5 Teresa Sanz, “David Chipperfield exhibe el CAT en su anuario de arquitectura”, El Mundo, 20 de 
marzo de 2009. 
6 Mónica Gail, “La Universidad del Deporte más importante de Europa se implantará en el 
CREAA de Alcorcón”, ABC, 18 de octubre de 2019. 
7 Redacción, “El edificio de Tabacalera, en la calle Embajadores 53 de Madrid, será la futura sede 
del Centro Nacional de Artes Visuales”, Revista de Arte, 12 de noviembre de 2007. 
8 Díaz de Tuesta, María José Díaz de Tuesta, “El proyecto maldito de Cultura”, El País, 26 de 
febrero de 2009. 
9 Miguel Lorenci, “El Centro Nacional de las Artes albergará el museo del cine y de la fotografía”, 
La Verdad, 26 de agosto de 2010.   
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La Verdad, 26 de agosto de 2010.   
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articulación de la urbe. Esta situación, históricamente relevante, también lo es 
actualmente. El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear en Cáceres10 o el futuro 
nuevo emplazamiento de la Fundación Pinault en la Bolsa de Comercio de París11, tras 
acuerdo con la municipalidad francesa12, son referencias notables. Debemos reseñar 
cómo el hito francés incrementará el programa cultural de un área que ya está marcada 
por la proximidad al Centro Pompidou y al Museo del Louvre. Estas iniciativas suelen 
compartir argumentarios y objetivos con diferentes preexistencias y no siempre sirven 
para la construcción de un acervo funcional conectado con problemáticas de la sociedad 
que los recibe. Este mínimo panorama presenta una realidad crítica sobre esta familia de 
programas y su capacidad como herramienta, reiterativa, de conformación y regeneración 
urbana.  
La Fondazione Alda Fendi - Esperimenti impulsa actuaciones artísticas desde su origen 
hace, aproximadamente, 20 años. Ciertas peculiaridades, como su profundo arraigo en 
Roma y las intervenciones en el patrimonio de la ciudad caracterizan su evolución durante 
estas dos décadas. Los importantes recursos económicos que soportan su actividad han 
conformado una labor que ha afectado a la ciudad histórica al tiempo que plantea 
posibles estrategias futuras para su reactivación más allá de satisfacer las necesidades de 
las masas turísticas. El Foro de Trajano o el barrio del Velabro son ámbitos de actuación 
de lo señalado, bien a través de proyectos efímeros o bien mediante el empleo de 
recientes propuestas estables (fig. 1).   
 

 
 
Figura 1: Fernando Moral, Lane da Dublino, instalación de Raffaele Curi en la Fondazione Alda 
Fendi – Esperimenti (Roma), 2019. 

                                                
10 Clara Ott, “Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear / Emilio Tuñón Arquitectos”, 
Plataforma Arquitectura, https://www.plataformaarquitectura.cl/.  
11 Virginie Dennemont, “La Colección Pinault alza el telón de su instalación en París”, France.fr, 25 
de octubre de 2019, https://es.france.fr/. 
12 Fernando Moral Andrés, “La definición del icono urbano y global. Estrategias público-privadas 
para la regeneración del museo “Palazzo della Civiltà Italiana”, Revista de Arquitectura 21, 
(2019): 140. 
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La frontera como oportunidad: la matriz fundacional del Foro Trajano 
La actividad de la fundación, bajo la dirección de Alda Fendi, se inicia en 2001, con el 
patrocinio de la excavación, restauración y puesta en valor, de los restos de la Basilica 
Ulpia del Foro Trajano localizados en el interior del Palazzo Roccagiovine y con una 
superficie aproximada de 400 m2 (fig. 2). La basílica, destinada a funciones judiciales y 
comerciales, fue desarrollada conforme proyecto de Apollodoro de Damasco entre el 107 
y 112 d. C. alcanzando unas dimensiones de 170 metros de largo, 60 metros de ancho y 
40 metros de altura, siendo la más grande de la ciudad13. La sede inicial de la fundación 
distaba pocos metros de este lugar, radicándose en una dependencia de la iglesia barroca 
de San Lucas y Santa Martina14. 
 

 
 

Figura 2: Johanna Ekmark, Silos Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, 2016. (Fuente: https://www. 
urbanitaly.com/rome-jean-nouvel-for-fendi/). 

Las prospecciones arqueológicas condujeron al descubrimiento de los suelos originales de 
mármol de la basílica. Esto ha propiciado un nuevo lugar expositivo para la entidad 
                                                
13 Martin G. Conde (ed.), “Roma Archeologica & Restauro Architettura: Cantiere Basilica Ulpia 
Breve Relazione Sugli Interventi Eseguiti, Electa | Fendi (2002) Premessa | = Forum of Trajan & 
Basilica Ulpia | Palazzo Roccagiovine (2001-09): The Alda Fendi Foundation (Sponsor), 
Excavations & Restorations (PDF Reports I & II [07|2011 & 2014])”, Roma archeologia e restauro 
architettura 2020, 20 de julio de 2011, https://rometheimperialfora19952010.wordpress.com/. 
14 Helga Marsala, “Così sarà il mio museo”, Artribune, 24 de septiembre de 2012, https://www. 
artribune.com/. 
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donde los vestigios recuperados conformarán una singular galería denominada Silos y 
cuyo destino será albergar distintas manifestaciones artísticas. Este proyecto nos conduce 
a las palabras de su fundadora donde establece una lectura de lo que implica la 
recuperación de un predio importante desde una óptica de reactivación funcional: 
“Ancient places and the roots of  memory are discovered again, mean while we love and 
give new life to each and everystone, place, anyimage of  the cultural landscape in which 
welive”15. En 2012 se inicia un nuevo proyecto con la adquisición y rehabilitación de 
varios inmuebles, con algunas partes datadas en el S. XVII, en el barrio del Velabro, en las 
inmediaciones del Arco de Jano, que también será afectado por una mínima intervención. 
Este es uno de los monumentos mejor preservados del Foro Boario y que recientes 
estudios lo datan en el año 357 durante el periodo de Constantino II16. En ambos casos, 
tal y como señalaba Antonio Monesteroli al respecto de los edificios públicos de Mies van 
der Rohe, parece plantearse “una única función general, que es la de reunir a un gran 
número de personas que participan de una actividad común […]”17.  

El Palazzo Rhinoceros y la transformación de una periferia interna 
El animal africano fue utilizado como seña de identidad de la operación del barrio del 
Velabro. Finalizada en el año 2018, tras seis años de trabajos de recuperación del 
inmueble18, fue obra de Jean Nouvel. Se respetó la realidad existente, especialmente en su 
envolvente, con el fin de crear un proyecto anclado a la memoria del lugar al tiempo que 
estructuraba un espacio con vocación de servicio cultural para toda la ciudad (fig. 3). Los 
3.800 m2 construidos se reparten en tres grandes unidades funcionales: 25 apartamentos, 
1 restaurante – terraza y la galería de arte que cose el conjunto. Los primeros están 
explotados por la cadena Room Mate bajo el nombre de “The Rooms of Rome”, el 
segundo está gestionado por la cadena Caviar Kaspia19. Los espacios artísticos dependen 
directamente de la fundación que complementa, de esta forma, las dependencias con las 
que cuenta en el Foro Trajano (fig. 4). Ciertamente ha existido un ajuste desde los 
planteamientos iniciales hacia un posicionamiento de orden más crematístico. En el año 
2012, Alda Fendi declaraba su apuesta por formular en este lugar una suerte de ciudadela 
de la creatividad donde podrían alojarse artistas20. La irrupción de los operadores externos 
señalados para la gestión de los alojamientos y del restaurante matiza estas intenciones. 
Ambas empresas pertenecen a corporaciones internacionales centradas en la explotación 
                                                
15 [Alberto Castelvecchi], “Alda Fendi is Calpurnia with Castelvecchi”, Fondazione Alda Fendi – 
Esperimenti, Press Kit, 2019. 
16 Pedro Mateos, Antonio Pizzo y Ángel Ventura, “Arcus DiviConstantini: An Architectural Analysis 
and Chronological Proposal for the Arch of janus in the Forum Boarium in Rome”, The Journal of 
Roman Studies 107 (2017): 237-274. 
17 Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura, (Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1993), 166. 
18 Ateliers Jean Nouvel, “rhinoceros / Fondazione Alda Fendi – Esperimenti”, Jean Nouvel., 
http://www.jeannouvel.com/. 
19 Ana Sánchez Juárez, “Kike Sarasola desembarca en el lujo con Jean Nouvel”, El Confidencial, 9 
de octubre de 2018, https://www.vanitatis.elconfidencial.com/. 
20 Helga Marsala, “Cosí saràilmiomuseo”, Artribune, 24 de septiembre de 2012, https://www. 
artribune.com/. 
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de negocios hosteleros y sin líneas de actuación focalizadas en la cultura. Dentro de esta 
estrategia, el trabajar con una perspectiva de actividades mixtas, empresariales y 
filantrópicas, confiere, inicialmente, un armazón económico, al tiempo que genera 
entidades artísticas de nuevo cuño. Una situación, modestamente, similar la encontramos 
en el Puerto de Santa María con el nombre de Centro de Arte-Casa de Indias. Un 
proyecto que, igualmente, abre su actividad en 2018, dentro de un palacio del S. XVIII, 
destinado a hotel, exhibiciones y residencias21. Esta realidad podría recibir el adjetivo de 
híbrida entre memoria y actualidad, entre actividades intelectuales y económicas, entre 
funciones ortodoxamente recurrentes y propuestas heterodoxas. 
Debemos señalar cómo esta operativa supone la reprogramación funcional de ámbitos 
limítrofes con relevantes enclaves sometidos, estos últimos, en gran parte, a dictados 
derivados de estrategias turísticas globales. Las actividades que albergan las sedes de la 
Fundación Alda Fendi implican una recuperación del patrimonio histórico, desatendido y 
excepcionalmente ubicado, al tiempo que le añaden nuevas funciones. Este hecho implica 
una construcción nueva de la ciudad en esas fronteras conflictivas y que es capaz de 
impulsar una actividad compleja y renovadora frente a rutinas que pueden derivar en una 
degradación de determinados acontecimientos urbanos, externos o internamente 
periféricos. Estamos ante un proceso de reformulación patrimonial y urbana que pone de 
manifiesto, tal y como señala el profesor Miguel Ángel Chaves, quien recoge los 
postulados de Iwona Blazwick, que “la cultura visual no aparece y se desarrolla de manera 
aislada, sino en interacción con la ciudad, con lo social, lo político y lo urbano […]”22. 
 

 
 

Figura 3: Fernando Moral, Palazzo Rhinoceros, Barrio del Velabro (Roma), 2019. 

                                                
21 Casa de Indias, “Centro de Arte - Casa de Indias”, Casa de Indias, https://casadeindias.art/. 
22 Miguel Ángel Chaves Martín, “Artistas y espacio urbano: la representación de la ciudad en el arte 
contemporáneo”, Historia y Comunicación Social 19, (2014): 279. 
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Figura 3: Fernando Moral, Palazzo Rhinoceros, Barrio del Velabro (Roma), 2019. 

                                                
21 Casa de Indias, “Centro de Arte - Casa de Indias”, Casa de Indias, https://casadeindias.art/. 
22 Miguel Ángel Chaves Martín, “Artistas y espacio urbano: la representación de la ciudad en el arte 
contemporáneo”, Historia y Comunicación Social 19, (2014): 279. 
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Figura 4: Ateliers Jean Nouvel, Vista de los espacios más relevantes del Palazzo Rhinoceros, Vía del Velabro 
(Roma), 2018. (Fuente: http://www.jeannouvel.com). 
 
Esperimenti para la redefinición del enclave  
Raffaele Curi ejerce las funciones de director artístico desde el origen de la actividad de la 
entidad romana. Sus esperimenti, cualitativamente diversos, han jalonado esta trayectoria. 
Estos proyectos, fundamentalmente, han estado dentro del contexto de las artes escénicas 
e influidos por la obra de nombres como ManRay, Vittorio de Sica y Gian Carlo Menotti 
por citar algunos de ellos23. Un sumatorio de fuerzas procedentes de la literatura, de la 
danza, de la escenografía y de la arquitectura, los han nutrido desde el año 2005. Títulos 
como Kaisar, La Lotta, Di trecolori e d´unadimensione, Delta del Niger, NelTempio di Elefantina o 
Farsi han hecho patente esta realidad entre 2005 y 2016. Nombres como Vincent Gallo o 
Cecilia Bartoli han participado en este programa donde el propio Jean Nouvel, por 
primera vez en su carrera, creó en el año 2013 la escenografía de la obra Inaccessibile24. Un 
contexto que ha marcado, profundamente, cualquier iniciativa de la institución. 

                                                
23 [Alberto Castelvecchi], “Alda Fendi is Calpurnia with Castelvecchi”, Fondazione Alda Fendi – 
Esperimenti, Press Kit, 2019. 
24 Fondazione Alda Fendi, “Inaccesibile di Raffaele Curi”, Fondazione Alda Fendi - Esperimenti. 
https://fondazionealdafendi-esperimenti.it/. 
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Podríamos convocar aquí las palabras de MercèSaumell que escribía, para intentar 
aprehender la sistemática de trabajo de La Fura delsBaus, lo siguiente: “En resumen, la 
diversificación de géneros y formatos ha sido utilizada por La Fura del Baus como 
fórmula idónea, y también paradójica, para mantener su propio lenguaje e impulsar las 
capacidades creativas (…)”25. Existe una cierta concomitancia, en cuanto a la diversidad 
operativa, con el trabajo de Curi donde la puesta en escena es clave. En 1973, Richard 
Schechner, publicaba Seis axiomas para el teatro ambiental y dentro de ellos apuntaba lo 
siguiente: “En el teatro ambiental, cuando se usa la escenografía, es empleada en todos los 
modos posibles, hasta el límite de sus potencialidades”26.Este apunte puede revelarnos 
parte de lo que también sucede en los montajes impulsados por la fundación y que 
definen nuevos ámbitos en localizaciones preexistentes que son condicionadas por una 
puesta en escena maximalista. El emplazamiento de estos trabajos no ha sido siempre el 
mismo pero, por repetición, destaca el Antico Mercato del Pesce degli Ebrei, un inmueble 
a medio camino entre el Arco de Jano y el Circo Massimo, que acogió una obra de la 
fundación ya en el año 2007. Debemos señalar que este lugar, marcado por un espacio 
hexagonal central, está siendo reclamado como nuevo polo cultural para la ciudad por 
diferentes entidades. Desde el año 2015, con especial empuje, se aboga por su uso más 
allá de los fines de semana, donde sigue siendo mercado de productos agrícolas27. Esta 
demanda visibiliza cómo otros agentes participan de esta estrategia de reformulación 
patrimonial con la que la Fundación Alda Fendi está significando su labor desde variadas 
acciones. Acorde con una lectura escenográfica, esta apropiación de espacios no-teatrales, 
también confirma la apertura de posibilidades para nuevas puestas en escena y escalas de 
trabajo diferentes, como indica la profesora Evelyn Furquim Werneck Lima28.Una matriz 
creativa caracterizada, en este periodo, por su falta de arraigo concreto. Con la apertura 
del nuevo Palazzo Rhinoceros en el señalado 2018 se abre una nueva etapa en la 
institución.  
En ese año, dos proyectos marcarán su actividad: Rhinoceros AT Saeptay L´adolescentede 
Miguel Ángel Buonarroti. El primero de ellos, en octubre, fue una instalación creada por 
el propio Raffaele Curidon de un rinoceronte de fibra artificial, tótem que buscaba emular 
escenas de la Roma eterna narradas por Suetonio, se disponía en las inmediaciones del 
Arco de Jano dentro de una atmósfera de cualificación luminosa diseñada por Vittorio 
and Francesca Storaro29. Sobre el monumento incidían diferentes haces y también un 
rótulo proyectado que nuevamente nos trasladaba a la antigüedad (fig. 5). Podríamos 

                                                
25 VV.AA. La Fura dels Baus 1979-2004, (Barcelona: Electa, 2004), 15. 
26 Allan Kaprow, Richard Schechner y Burd Wirtschafter. Textos de guerrilla y happening, (Barcelona: 
Anagrama, 1984) en Richard Schechner, “Seis axiomas para el teatro Ambiental, 1973 (extractos)”, 
Reliquias ideológicas, 28 de agosto de 2012, http://reliquiasideologicas.blogspot.com/. 
27 “L’Antico Mercato Ebraico al Foro Romano”, Maestri Artigiani e Nuovi Talenti per el #Madein 
Rome, https://made-in-rome.com/. 
28 Evelyn Furquim Werneck, “Old structures for contemporary theatrical productions: a 
warehouse, an arena and a thrust stage”, Art research journal 4, nº 1 (2017): 76 
29 Matteo Vercelloni, “Le magicherughe del rinoceronte”, Interni, https://www.internimagazine.it/. 
Francesca Storaro, “Arco di Giano”, Francesca Storaro., https://www.francescastoraro.com/. 
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25 VV.AA. La Fura dels Baus 1979-2004, (Barcelona: Electa, 2004), 15. 
26 Allan Kaprow, Richard Schechner y Burd Wirtschafter. Textos de guerrilla y happening, (Barcelona: 
Anagrama, 1984) en Richard Schechner, “Seis axiomas para el teatro Ambiental, 1973 (extractos)”, 
Reliquias ideológicas, 28 de agosto de 2012, http://reliquiasideologicas.blogspot.com/. 
27 “L’Antico Mercato Ebraico al Foro Romano”, Maestri Artigiani e Nuovi Talenti per el #Madein 
Rome, https://made-in-rome.com/. 
28 Evelyn Furquim Werneck, “Old structures for contemporary theatrical productions: a 
warehouse, an arena and a thrust stage”, Art research journal 4, nº 1 (2017): 76 
29 Matteo Vercelloni, “Le magicherughe del rinoceronte”, Interni, https://www.internimagazine.it/. 
Francesca Storaro, “Arco di Giano”, Francesca Storaro., https://www.francescastoraro.com/. 
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atisbar cierta conectividad formal con algunas intervenciones desarrolladas por Krzysztof 
Wodiczko pero lejos de plantear confrontación sociopolítica alguna30.  
 

 
 
Figura 5: Francesca Storaro, Rhinoceros AT Saepta, instalación de Raffaele Curi en el Arco de Jano 
(Roma), 2018. (Fuente: https://www.iguzzini.com/es/proyectos/). 
 
El segundo, en diciembre, suponía un hito excepcional por ser la primera vez que 
L´adolescente llegaba a la ciudad del Tíber gracias al acuerdo alcanzado entre la fundación y 
el Museo Hermitage de San Petersburgo, propietario de la citada escultura del S. XVI31. 
La pieza inauguraría las dependencias artísticas de los inmuebles reformados. Se dispuso 
sobre un pedestal cilíndrico de mármol verde vedado por un cordón rojo. Este cabo 
articulaba un cuadrilátero de separación del resto de la sala replicando una situación 
similar a la que se da en el museo estatal ruso32. La novedad se presentó en forma de 
candelabro de media altura y nueve brazos de luz artificial en uno de los vértices de la 
zona acotada para la obra pétrea. Un elemento que se integra dentro del diseño lumínico 
                                                
30 Javier Maderuelo, La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos 1960-1989 (Madrid: 
Akal, 2008), 208-209. 
31 Luciano Fioramonti, “A Roma L’Adolescente di Michelangelo”, ANSA, 14 de diciembre de 
2018, https://www.ansa.it/. 
32 Redacción, “Dall´Ermitage al rhinoceros, arrival´Adolescente di Michelangelo”, Il Messaggero, 12 
de diciembre de 2018, https://www.ilmessaggero.it/. 
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creado para esta exhibición por el mismo equipo de Vittorio and Francesca Storaro y que 
pretende rememorar las condiciones de luz que, originalmente, afectaron a la pieza33. El 
visitante interpretó un papel de espectador, de la escultura y de la instalación que la 
parapeta y condiciona (fig. 6). Una exposición con una marcada participación estática por 
parte del público. La obra de Miguel Ángel no se percibe igual aquí que en el Hermitage, 
pero tampoco como podría haberse contemplado si se hubiera insertado en la Sacristía 
Nueva de la Basílica de San Lorenzo de Florencia. En esta muestra, de una única pieza, se 
formaliza un nuevo espacio desde cómo será la “percepción del visitante”34.  
 

 
 
Figura 6: Agf, L´Adolescente di Michelangelo, FondazioneAlda Fendi - Esperimenti (Roma), 2018. 
(Fuente: https://roma.repubblica.it/). 
 
Un año después, las mismas dependencias acogen un proyecto expositivo titulado Beckett 
& Beckett, centrado en la figura del creador irlandés Samuel Beckett. Esta propuesta se 
organizaba a través de dos instrumentos: por un lado la muestra de fotografías de 

                                                
33 Francesca Storaro, “Adolescente di Michelangelo”, Francesca Storaro., https://www.francesca 
storaro.com/. 
34 Sharon Macdonald, “Interconnecting: museum visiting and exhibition design”, CoDesign3, 
Supplement 1 (2007): 158. 
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Tommaso Le Pera donde se reflejan momentos concretos de diversas puestas en escena 
de la obra de Samuel Beckett Happy Days.  Por otro, nuevamente Curi crea una instalación 
centrada en el mismo personaje con el título de Lane da Dublino (fig. 7). Esta se caracteriza 
por la aparición, a lo largo de los espacios expositivos que se reparten por los edificios, de 
figuras, maniquís planos, con la estampa del irlandés, en diferentes posiciones y ataviado 
con un jersey de lana blanca35. También, en algunas estancias, se rotularon breves 
sentencias del autor y una pieza audiovisual se colocó en el hueco central de la 
construcción. Esta instalación, marcadamente dinámica, obligaba a ver todo el predio, 
salvo los apartamentos. Te conducía como un Hilo de Ariadna desde los pequeños 
recovecos hasta la terraza de cubierta. Articulaba un rosario de Beckett replicantes que 
conformaban un ámbito discontinuo, en salas y niveles, donde el público adquiere la 
condición de partícipe de la propia instalación. Frente a la zona donde pende el conjunto 
de fotografías de Le Pera, el itinerario que construye Lane da Dublino, nos lleva a 
considerarlo, gracias a su articulación, como un ámbito capaz de generar cierta agitación y 
emoción social, entre sus visitantes, en línea con las reflexiones elaboradas por los 
investigadores Bill Hillier y Kali Tzortzi36. 
 

 
 
Figura 7: Fernando Moral, Lane da Dublino, instalación de Raffaele Curi en la Fondazione Alda 
Fendi – Esperimenti (Roma), 2019. 

                                                
35 Fondazione AldaFendi, “Snapshots of the absurd. Beckett & Beckett”, Fondazione AldaFendi – 
Esperimenti, https://fondazionealdafendi-esperimenti.it/. 
36 Macdonald, “Interconnecting: museum visiting and exhibition design”. 
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Tanto en al proyecto focal protagonizado por L´adolescente como en el disperso de Beckett 
& Beckett, la denuncia intelectual planteada por Brian O´Doherty en 1976 donde 
consideraba que los museos y galerías de arte se han convertido en un marco físico y 
sociocultural que ejerce una acción sobre la percepción de la obra de arte y que puede 
modificar su significado, cobra plena vigencia37. Estas propuestas expositivas construyen 
un nuevo marco donde la obra expuesta ve tamizados el conjunto de sus valores 
originales tanto por el lugar como por el trabajo curatorial que las afecta. Tammy S. 
Gordon, en su artículo sobre las nuevas tipologías expositivas vinculadas con la historia 
de los Estados Unidos, enfatizaba el carácter de proximidad, de intimidad de estas 
muestras en espacios no-museísticos, entre otras razones, por la existencia de una leve 
medición académica (comisario)38. Aquí estamos en uno de esos espacios ajenos, en sus 
orígenes, a un programa expositivo, pero, en contraste con lo señalado anteriormente, 
cargados de un fuerte plan curatorial. El inmueble sí permite la cercanía con las piezas, 
pero el discurso en el que se muestran las posiciona en una plataforma mental alejada. 
Esta realidad, arquitectónica y museográfica, complejiza el ámbito y es capaz de acentuar 
la resignificación de las obras artísticas que lo habitan. La posibilidad de hacer de la 
“representación” el nudo gordiano de una muestra, por encima, o al mismo nivel que las 
piezas exhibidas, podría plantear un debate en torno a si este formato discursivo es 
siempre pertinente. También aflora una reflexión sobre hasta dónde la narrativa curatorial 
puede ecualizar diferentes estrategias que hagan aflorar contextos intelectuales nuevos, 
intrínsecamente ligados con las piezas convocadas o bien la disolución de éstas en un 
marco expositivo donde su relevancia es contenida.  
 
Reprogramación funcional y formalización de la ciudad pública 
La Fundación Alda Fendi – Esperimenti presenta una particular línea de trabajo donde la 
escala de la institución y su arraigo en una ciudad concreta son cuestiones relevantes. Está 
desarrollando una serie actuaciones donde se abordan diferentes formatos expositivos 
desde discursos alternativos, donde tiene cabida lo espectacular, y que condicionan las 
piezas que se exhiben. Este plan incide de forma directa en la ciudad y en su patrimonio 
histórico. Sus sedes y los distintos escenarios implicados en sus proyectos han supuesto la 
renovación de determinados lugares y espacios no prioritarios, actualmente, para la urbe. 
Este ejercicio cultural ha implicado la resolución de diferentes arquitecturas desde unas 
ópticas que continúan poniendo en crisis el modelo museístico tanto en su relación con el 
contexto inmediato como en la articulación interna de sus contenedores y en la 
confección de un enfoque expositivo propio. Todo lo anterior, amparado por un modelo 
gestión mixto entre el servicio filantrópico y los dictados empresariales.   
Esta sistemática implica la reprogramación real de la ciudad, con diferente intensidad en el 
tiempo, y que conduce a una reactivación tanto de su patrimonio como de las actividades 
que sobre el mismo se desarrollan. Unos edificios que están en difíciles bordes urbanos, 
siempre próximos a enclaves monumentales de primer orden, entran en una vía de 

                                                
37 Maderuelo, La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 318. 
38 Tammy S. Gordon, “Heritage, Commerce, and Museal Display: Toward a New Typology of 
Historical Exhibition in the United States”, The Public Historian  30, n.º 3 (2008): 49. 
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rehabilitación funcional efectiva que va más allá de restauraciones estrictamente edilicias.  
La sistemática de un importante número de sus actuaciones conduce a cuestionar cómo 
gestionar áreas determinadas de la ciudad y cómo materializar programas que pretenden 
alejarse de fórmulas repetidas que derivan, en múltiples ocasiones, en políticas de 
tematización o de silente destrucción de estructuras sociales. La trayectoria de esta 
entidad, en un breve periodo de años y empleando acciones, algunas controvertidas, 
puede presentar una vía para la construcción de la ciudad pública europea contemporánea 
desde planteamientos no exentos de polémica y premeditadamente arriesgados. 
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