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ARTICULO

Ciudad, casa y naturaleza.
Para una nueva ética de la 
arquitectura del suelo urbano

Paolo De Marco

Resumen: En un momento de gran atención para la 

sostenibilidad de la construcción y la presencia de 

vegetación, este artículo se centra en la arquitectura 

residencial en área urbana, y específicamente en 

el proyecto del suelo como lugar potencial para la 

renaturalización sostenible de la ciudad. Si en el siglo 

xx la cuestión de los espacios naturales en la ciudad 

parece ser competencia de la planificación urbana, 

la arquitectura actual también debe enfrentarse 

a la transformación de la ciudad existente. El 

articulo analiza algunas realizaciones recientes, 

seleccionadas por su calidad arquitectónica, 

difusión geográfica y diversidad lingüística. A 

través de estos proyectos, es posible evidenciar 

aspectos innovadores orientados a una mayor 

interdependencia entre construcción y naturaleza, 

ofreciendo espacios de bienestar y belleza a toda 

la ciudad. Es quizás la semilla de una nueva ética 

de la construcción que, se espera, podría cambiar 

radicalmente el aspecto y el destino de la ciudad.

Proyecto, diseño, residencial, vivienda, 

sostenibilidad

Abstract: At a time of great attention for the 

sustainability of the construction and the presence 

of vegetation, this article focuses on residential 

architecture in urban area, and specifically in the 

ground project as a potential site for sustainable 

renaturation of the city. If in the twentieth century 

the question of the natural spaces in the city seems 

to be competence of the urban planning, the current 

architecture must also face the transformation of 

the existing city. The article analyzes some recent 

achievements, selected for their architectural 

quality, geographical diffusion and linguistic 

diversity. Through these projects, it is possible to 

highlight innovative aspects oriented to a greater 

interdependence between construction and nature, 

offering wellness and beauty spaces to the entire 

city. It is perhaps the seed of a new construction 

ethic that, it is hoped, could radically change the 

appearance and destiny of the city.

Project, design, residential, housing, sustainability

 

Contra la moda de la sostenibilidad

La reciente ley del Parlamento Europeo conocida como Nature Resto-
ration Law (julio 2023) establece para los Estados miembros la obliga-
ción de llevar a cabo intervenciones de restauración de la naturaleza 
en el 20% de las áreas terrestres y marinas para el año 2030. Además, 
impone el objetivo de una cubierta mínima de árboles del 10% en to-
das las ciudades. Esta nueva normativa europea representa la última 
de una serie de acciones que buscan no solo la preservación del medio 
ambiente natural, sino también su fortalecimiento en entornos urba-
nos (WHO 2010 y 2020), en plena coherencia con el objetivo 11 de los 
SDG para 2030, que propone “proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles”. En virtud 
de estos objetivos, la cuestión de la arquitectura green y la presencia 
de áreas verdes en espacios públicos y privados ha vuelto a destacar 
hoy en día en el ámbito sociocultural, aunque el debate sobre estos 
temas a menudo esté viciado por algunos prejuicios (frecuentemente 
se aborda solo desde una perspectiva técnico-tecnológica) o por ter-
minología vaga (Zermani 2022). Además, la pandemia de Covid-19 ha 
puesto de manifiesto aún más algunas problemáticas de las grandes 
ciudades, para las cuales ahora se demanda una política orientada a 
buscar una vida más saludable y una mayor proximidad a los espacios 
naturales. Impulsado por estas nuevas necesidades, el mercado inmo-
biliario ha inducido a un greenwashing de la arquitectura, que a me-
nudo oculta detrás de fachadas verdes y balcones vegetales la falta de 
investigación para mejorar el espacio de la vivienda, sin desarrollar 
una visión sistemática del problema ni innovar en los modelos habi-
tacionales actuales. “El diseño sostenible se ha convertido también 
en una nueva estrategia de marketing entre diseñadores y promoto-
res”, afirma Juhani Pallasmaa (2010, 34), señalando el riesgo de que la 
“moda de la sostenibilitad” confine la vegetación a un elemento epite-
lial limitado a las superficies externas o, peor aún, que se reduzca a un 
adorno sin influir en las características espaciales y en la calidad de 
vida. Para huir de esta tendencia, el presente artículo propone volver 
a examinar y analizar algunos proyectos contemporáneos a partir del 
diseño del suelo, el “lugar natural” del árbol y la naturaleza. Además, 
mientras que las investigaciones actuales se han dirigido principal-
mente a la sostenibilidad arquitectónica y urbana de edificios públi-
cos – a los “nodos de salubridad” (Miano 2020), al “paisaje de la calle” 
(Capuano 2020) y a las políticas urbanas para la creación de nuevos 



47

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

↑ fig.01. — Carbajo Barrios Arquitectos 
+ Ozra paisajismo, Complejo residencial 
Cornes, Santiago de Compostela, 2022. Foto 
Luis Díaz Díaz.

parques, la despavimentación, las redes de movilidad sostenible 
(Toppetti y Ferretti 2020) – este artículo se centra en el área de residen-
cia, según diría Rossi, y específicamente en el proyecto del suelo en 
edificios residenciales de reciente construcción como lugares poten-
ciales para la renaturalización sostenible del entorno urbano.

Modernidad, suelo y espacios abiertos

Queriendo remontarnos a los orígenes de la presencia de la naturale-
za en la ciudad y en sus espacios abiertos, el proyecto del suelo cobra 
significado como lugar de arraigo – tanto para la arquitectura como 
para el árbol – implícitamente vinculado a la sensación de bienestar 
(Kräftner 1981, De Marco 2023). Para comprender mejor el panorama 
arquitectónico actual, a continuación se intenta esbozar un estado de 
la cuestión, recapitulando brevemente algunas de las experiencias 
más relevantes llevadas a cabo en el siglo xx.

En Nueva York, ya en 1856 se construye el Central Park de Frederick 
Law Olmsted, mientras que en Europa surge una de las mayores in-
venciones de la modernidad (Mumford 1946, 29), la Ciudad Jardín del 
urbanista inglés Ebenezer Howard. En contraposición a los contem-
poráneos nuevos barrios residenciales londinenses, Howard imagi-
na combinar los beneficios de la vida urbana y rural en un modelo 
de ciudad fuertemente caracterizado por la naturaleza, con cinco 
hectáreas de tierra agrícola a su alrededor para asegurar su autosu-
ficiencia alimentaria (Tagliaventi 1994). A pesar de las diversas expe-
rimentaciones realizadas, la minuciosa planificación necesaria para 
aplicar las ideas de Howard no logra responder rápidamente a la de-
manda de nuevas residencias de esos años. En cambio, el modelo de 
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organización urbana de la Cité Industrielle (1917) de 
Toni Garnier, que introduce el concepto de zonifica-
ción, tiene cierto seguimiento y sigue vigente en mu-
chas ciudades hoy en día. Los Quartiers d’Habitation es-
tán compuestos por una serie de manzanas alargadas, 
donde se distribuyen casas independientes para cada 
familia, haciendo que la superficie construida sea in-
ferior a la mitad del total; el espacio abierto entre las 
casas sirve como jardín público peatonal, convirtiendo 
cada barrio en un gran parque.

Algunas ideas sobre la renaturalización del suelo ur-
bano se encuentran en el plan utópico de Le Corbusier 
llamado Ville Verte (que es en realidad una reconfigura-
ción del modelo ideal de la Ville Contemporaine de 1922, 
del radical Plan Voisin para París de 1925 y de la Villa Ra-
dieuse de 1930), donde las residencias se conciben como 
edificios lineales à redents, elevados sobre pilotis para 
compactar la dimensión en altura y minimizar la ocu-
pación del suelo, dejando grandes espacios libres para 
parques urbanos: “la ciudad moderna estará cubierta 
de árboles. Es una necesidad para los pulmones, es un 
elemento de ternura para la mirada de nuestro cora-
zón; es el mismo aderezo que se necesita para la gran 
geometría plástica que ha sido introducida en la arqui-
tectura contemporánea por el hierro y el hormigón 
armado” (Le Corbusier 1979, 175). En su relación con el 
suelo, el principio no difiere de otras propuestas de la 
arquitectura funcionalista, donde el objeto arquitectó-
nico establece relaciones perceptivas con el contexto 
aunque permanezca sustancialmente distinto.

Esta misma idea se materializa en 1952 con la Unité 
d’Habitation en Marsella, que tiene uno de sus caracte-
res destacados, subrayado en varios bocetos, en la re-
lación con la luz y la naturaleza, especialmente al ele-
varse del suelo para construir un amplio parque para 
practicar deporte y favorecer el bienestar de los resi-
dentes (Colomina 2019). Para superar la posición fun-
cionalista, en la búsqueda de nuevas tipologías más 
integrables en la ciudad existente, Alison y Peter Smi-
thson presentan en el CIAM 1953 su proyecto para la 
reconstrucción de Golden Lane en Londres, con cinco 
edificios lineales separados del suelo sobre pilotis, pro-
poniendo la circulación peatonal en una street-in-the-
air potencialmente extensible en una red que se adapta 
a la morfología urbana. La solución (nunca realmente 
experimentada) prevé una especie de duplicación del 
suelo, con un nuevo nivel de recorrido peatonal que 
preserva, en el nivel base, la ciudad existente con sus 
monumentos, parques, jardines y redes de movilidad 
(Vidotto 2020).

En Estados Unidos, la reflexión sobre la ciudad se di-
vide entre las teorías de Frank Lloyd Wright sobre la 
extensión indefinida del paisaje suburbano con la 
Broadacre City y, en oposición, la Arcología de Paolo 
Soleri, que busca poner límites al consumo de suelo 
y a la expansión urbana mediante la planificación de 

densidades habitacionales (Soleri 2019). En Japón, 
después de una desastrosa inundación en la ciudad de 
Aichi, Kisho Kurokawa propone una Agricultural city 
(1960) organizada en una estructura cuadricular y en-
teramente elevada por encima del suelo.

Finalmente, volviendo al continente americano, pare-
ce apropiado destacar entre los ejemplos de la integra-
ción de arquitectura y paisajismo, el trabajo conjunto 
de Oscar Niemeyer y Burle Marx. Alejadas de los hori-
zontes utópicos de las experimentaciones menciona-
das anteriormente, las obras de estos maestros brasi-
leños demuestran cómo el proyecto complementario 
de dos disciplinas puede generar un diálogo profundo 
y eficaz que conduce a la construcción de una relación 
recíproca entre naturaleza y artificio.

Sin embargo, a lo largo del siglo xx, la cuestión de la 
presencia de espacios naturales en la ciudad parece ser 
más competencia de la planificación urbana que del 
proyecto de arquitectura, que se ha ocupado principal-
mente de la construcción y, sobre todo, de la vivienda 
pública como “tema central de la investigación arqui-
tectónica durante gran parte del siglo xx” (Sciascia 
2023, 158). El tema de la casa para todos, derivado de la 
necesidad de reconstrucción (especialmente después 
de la Segunda Guerra Mundial) y de la progresiva inur-
bación de la población lleva, por un lado, a la investi-
gación de nuevos modelos alternativos de ciudad y, por 
otro lado, a la búsqueda de tipologías de asentamientos 
urbanos con una alta densidad habitacional. Los espa-
cios abiertos son esencialmente minerales y el tema de 
la relación con la naturaleza pasa a ser interno a la ar-
quitectura, que incluye en si espacios al aire libre y de 
ocio, tanto privados como colectivos, dejando el suelo 
bajo el dominio, casi sin oposición, del automóvil, de 
manera que “la ciudad en el parque se convierte en la 
ciudad en el aparcamiento” (Rowe y Koetter 1981, 67).

Experiencias en arquitectura residencial 
contemporánea

Llegando a la contemporaneidad, la arquitectura del 
nuevo milenio debe enfrentarse a la transformación 
de la ciudad existente, agravada por la crisis climáti-
ca y ambiental. Con este propósito, la investigación 
sobre el proyecto arquitectónico debe “reflejar sobre 
su propia especificidad para contribuir al arraigo de 
una nueva idea de cuidado”, escribe Pasquale Miano, 
trabajando en los aspectos más innovadores y proble-
máticos de la disciplina” (Miano 2020, 15). Con esta 
intención, a continuación, se analizan algunas reali-
zaciones recientes de edificios residenciales, seleccio-
nadas por su calidad arquitectónica, su difusión geo-
gráfica y su diversidad lingüística. Estas arquitecturas, 
interpretadas a partir diseño del suelo y de los espacios 
abiertos, se eligen en un intento de rastrear aspectos 
innovadores orientados a una mayor interdependen-
cia entre construcción y naturaleza. Las estrategias del 
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proyecto sostenible, por supuesto, no se limitan exclusivamente al 
suelo e involucran muchos otros aspectos de la composición, cons-
trucción y tecnología de la arquitectura.

Un primer proyecto es el complejo residencial “Cornes” en Santiago 
de Compostela (2022), diseñado por Carbajo Barrios, que consta de 
125 viviendas, garajes y sótanos, desarrollando 22 tipos diferentes de 
apartamentos, en simplex y también dúplex. Además de las vivien-
das, hay un espacio libre colectivo y tres salas comunitarias: una 
sala para niños, un gimnasio y un comedor común. La disposición 
de los volúmenes, así como los espacios libres de uso público (exclu-
sivamente peatonales), está impuesta por el plan urbanístico. Estas 
calles verdes, diseñadas por Ozra paisajismo, se conciben “como 
áreas de servicio, de salud, de calidad de vida” (Ozra 2023), relacio-
nadas directamente con los pisos inferiores de las construcciones y 
fragmentadas longitudinalmente en dos niveles siguiendo la altime-
tría existente. El diseño del suelo también se anima con una serie de 
vacíos que se asoman a los pisos subterráneos, alejando las fachadas 
de las viviendas y albergando árboles, permitiendo la ventilación e 
iluminación natural de los ambientes subterráneos. El sistema de es-
pacios abiertos se completa con los accesos a las viviendas y con un 
pasaje que atraviesa los tres edificios construyendo vistas transversa-
les y conexiones ecológicas hacia los espacios naturales circundantes. 

↓ fig.02. — Carbajo Barrios Arquitectos 
+ Ozra paisajismo, Complejo residencial 
Cornes, Santiago de Compostela, 2022. Foto 
Luis Díaz Díaz.

↓ fig.03. — Carbajo Barrios Arquitectos 
+ Ozra paisajismo, Complejo residencial 
Cornes, Santiago de Compostela, 2022. Foto 
Luis Díaz Díaz.
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Además, el proyecto busca llevar mucha luz natural al interior de los 
apartamentos, con vistas hacia las áreas verdes, gracias a grandes su-
perficies acristaladas protegidas por una piel externa constituida por 
elementos de hormigón pigmentado, que se convierte en un tema 
compositivo clave: las fachadas, con ligeras inclinaciones y desali-
neamientos, descomponen los bloques, atenúan la radiación solar y 
definen una especie de pasillo perimetral, libre y continuo.

El estudio portugués Aires Mateus Associados, conocido principal-
mente por sus casas unifamiliares esenciales y monocromáticas, se 
ha empeñado recientemente en el proyecto de 170 apartamentos en 
París (con aavp Studio, 2018). El complejo, ubicado cerca del nuevo 
Parque Martin Luther King, consta de dos bloques separados por un 
jardín para los residentes; esta área natural también se conecta al bu-
levar arbolado en el eje principal, construyendo un paso de escala en-
tre los grandes edificios del nuevo barrio y un recorrido sinuoso que, 
entre los árboles, desciende hasta asomarse al cercano parque públi-
co. El espacio abierto, de carácter decididamente informal, también 
sirve como mediación entre las dos partes “construidas” del comple-
jo, en un diálogo que realza mutuamente los diversos elementos: el 
área verde separa un bloque monocromático de color negro (adya-
cente a otra construcción, de la cual retoma la altura) y uno blanco, 
al noroeste, más alto y libre en todos los frentes. La fragmentación 
compositiva impregna progresivamente todo el proyecto, tanto que 
los bloques están definidos externamente por marcos ortogonales 
que “enjaulan” los apartamentos. Estos están compuestos con pe-
queños volúmenes de varias formas y tamaños - algunos evocan el 
arquetipo formal de la casa con techo a dos aguas - ubicados sobre el 
marco, como en una aglomeración de casas unifamiliares. El inters-
ticio entre estos elementos compositivos es nuevamente un espacio 
abierto (privado y en altura) que en algunos casos se convierte en una 
especie de habitación al aire libre, un aspecto que expresa una precisa 
experimentación tipológica sobre el habitar urbano de alta densidad.
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El conjunto residencial Leyhof en La Haya, diseñado por Workshop 
Architecten y Studio Ard Hoksbergen en 2022, consta de 75 aparta-
mentos y 33 townhouse, albergando a familias, jóvenes profesionales 
y mayores. Situado cerca de un bosque, el edificio se desarrolla alre-
dedor de un patio abierto concebido como espacio de vida y comuni-
dad. El patio, en realidad, tiene un doble nivel de suelo: en el nivel de 
la calle hay un estacionamiento para vehículos eléctricos (en sharing) 
y bicicletas, pero también árboles que emergen a través de grandes 
agujeros en el segundo nivel, el verdadero espacio compartido. Este 
proyecto se resuelve a través de la estrategia del suelo (y un nuevo 
subsuelo) que se convierte en el núcleo de la vida, un espacio que to-
das las unidades habitacionales miran y que está animado por varias 
escaleras exteriores que conducen a pasillos para los apartamentos 
superiores. Los volúmenes que delimitan el patio también tienen al-
turas variables y se interrumpen con un paso que permite un amplio 
acceso al primer nivel. Estas alteraciones volumétricas, junto con el 
uso de elementos de madera (el suelo, las escaleras, un sistema de pér-
golas y porches), contribuyen a la variación de la rígida composición 
de las fachadas y crean una multitud de pequeños espacios intersti-
ciales, espacios informales de encuentro en constante cambio.

Una estrategia en cierto modo similar, aunque cambie completa-
mente el contexto social y geográfico, es adoptada por el grupo MAD 
Architects para el Baiziwan Social Housing (Pekín, 2021). A medida 
que el mercado residencial chino ha experimentado cambios drásti-
cos en las últimas décadas, este proyecto busca ofrecer una solución 
para un entorno de vida más humano y equitativo. El nuevo asenta-
miento se extiende por más de 90.000 metros cuadrados y alberga a 
un total de 4.000 familias, entre beneficiarios de asistencia social y 
jóvenes. La gran área rectangular se divide en seis parcelas, cada una 
con dos torres residenciales, fragmentando el programa a una escala 
mucho más pequeña, interconectadas y conectadas en el nivel más 
bajo a la arteria principal que alberga una serie de espacios comer-
ciales y de servicios. El segundo nivel, accesible solo para los residen-
tes, es una especie de gran parque colectivo elevado, con un circuito 
peatonal que se entrelaza y conecta los seis bloques, albergando una 
variedad de funciones comunes, incluyendo gimnasio, jardines, área 
de juegos para niños y un santuario ecológico. Un puente peatonal en 
forma de Y, los senderos aéreos combinados con escaleras y terrazas 

← fig.04. — Aires Mateus Associados + AAVP 
Studio, Complejo residencial BAT, Parigi, 
2018. Foto Jared Chulski.

→ fig.05. — Aires Mateus Associados + AAVP 
Studio, Complejo residencial BAT, Parigi, 
2018. Foto Jared Chulski.
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escalonadas, crean una topografía animada para toda 
el área: una acción de diseño que recuerda a las pro-
puestas de los Smithson, pero que también introduce 
la vegetación y busca ofrecer oportunidades de socia-
bilidad y bienestar a los residentes. La atención a la 
ecología se extiende también al proceso de construc-
ción, que prevé que más del 80% de los componentes 
del edificio sean prefabricados, permitiendo la pro-
ducción de viviendas de calidad superior de manera 
controlada y sistematizada.

El suelo como recurso

Las recientes arquitecturas analizadas aquí, leídas en 
continuidad temporal con algunas experiencias del 
siglo XX, destacan, a pesar de las diferencias de con-
texto, programáticas y lingüísticas, algunas analogías 
conceptuales que podrían sintetizarse para expresar 
nuevos principios para el proyecto contemporáneo. 
En primer lugar, el proyecto del suelo natural es in-
separable del discurso sobre las formas construidas; 
espacios abiertos, vegetación y volúmenes erigidos 
se equilibran mutuamente, en una simbiosis profun-
da que los convierte en componentes indispensables 
el uno para el otro: en otras palabras, el proyecto de 
arquitectura y paisaje son, de hecho, uno solo. Estos 
espacios abiertos, además, tienen un carácter marca-
damente colectivo, participan en los mecanismos ur-
banos como zonas de cruce, espacios de descanso o lu-
gares de sombra; esto es aún más interesante en cuanto 
se trata de edificios privados que, sin embargo, mues-
tran una vocación pública, ofreciendo espacios de 
bienestar y belleza no solo a sus residentes, sino a toda 
la ciudad. Es quizás la semilla, se espera, de una nueva 
ética de la construcción que, si se difundiera en todas 
las áreas residenciales de la ciudad, podría cambiar 
radicalmente su aspecto y destino. En una época en la 
que la imagen exterior y superficial de la arquitectura 
determina su éxito comunicativo y de mercado, otro 
factor de interés es la no estetización del verde, que 
sigue siendo medio y no fin, demostrando que 

ciertamente puede ser un elemento característico del 
espacio y un instrumento para lograr un bienestar 
habitacional, pero siempre haciendo referencia a la 
escala humana. Este aspecto impregna toda la arqui-
tectura más allá del proyecto del suelo y se manifiesta 
en diversas estrategias compositivas destinadas a pro-
porcionar un espacio libre y abierto incluso a los apar-
tamentos individuales, áreas intermedias (privadas 
pero proyectadas hacia el exterior) adaptables según la 
voluntad y necesidades de los habitantes.

Y si el verdadero desafío reside en la transformación de 
lo existente, intentemos revertir estos principios para 
el proyecto del suelo en la ciudad contemporánea y sus 
edificios. Si la famosa Pianta del Nolli representa todos 
los espacios abiertos y públicos de la ciudad de Roma 
en 1748, incluidos los interiores de las iglesias de acce-
so libre, así como los patios de los palacios accesibles y 
sus jardines, una representación análoga hoy de un ba-
rrio residencial del siglo XX mostraría una reducción 
sustancial de los espacios colectivos al nivel del suelo. 
Ciertamente, hay calles más anchas y una trama más 
dispersa, donde no son los edificios los que delimitan 
las calles con sus alineamientos, sino sus cercas que 
limitan áreas privadas, a menudo estacionamientos 
o superficies impermeables, generalmente poco uti-
lizadas por los residentes. De hecho, se trata (con re-
ferencia a la mayoría de la construcción residencial) 
de áreas residuales, no-lugares secundarios en el pro-
yecto o ajenos a él, una especie de junkspace (Koolhaas 
2006). Estas áreas, escapadas de la edificación solo de-
bido a parámetros urbanísticos de “superficie cubier-
ta”, se ofrecen hoy como un nuevo recurso, reserva de 
suelo virtualmente libre para una potencial renatu-
ralización del espacio colectivo-público, para diseñar 
lugares de encuentro y socialización, para el reciclaje y 
resignificación del suelo urbano consumido. 



53

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

CIUDAD, CASA Y NATURALEZA. PARA UNA NUEVA ÉTICA DE LA ARQUITECTURA DEL SUELO URBANO

Bibliografía:

Capuano, A. (Ed.). (2020). Streetscape. Strade vitali, reti della mobilità 
sostenibile, vie verdi. Quodlibet.

Colomina, B. (2019). X-Ray Architecture. Lars Müller Publisher.

De Marco, P. (2023). La ciutat com a jardí. Elements d’una eutopia / The 
city as a garden. Eutopian elements. ANUARI d’Arquitectura i Societat 
research journal, 3, 68-97.

Koolhaas, R. (2006). Junkspace, Quodlibet.

Kräftner, J. (1981). L’albero e l’architettura. Uno studio sugli archetipi / The 
tree and architecture. A study of archetypes. Lotus International, 31, 25-27.

Le Corbusier (1979). Precisazioni sullo stato attuale dell’architettura e 
dell’urbanistica. Laterza.

Miano, P. (Ed.). (2020). Healthscape. Nodi di salubrità, attrattori urbani, 
architetture per la cura. Quodlibet.

Mumford, L. (1946). The Garden City Idea and Modern Planning, en E. 
Howard, Garden cities of To-morrow, Faber and Faber.

Ozra paisajismo (28 diciembre 2023). Cornes espacio residencial. 
https://www.orzapaisajismo.com/proyectos/cornes/

Pallasmaa, J. (2010). Towards a New Metaphor, en M. Balzani, N. 
Marzot, Architetture per un territorio sostenibile. Città e paesaggio tra 
innovazione tecnologica e tradizione. Skira.

Rowe, C., Koetter, F. (1981). Ciudad collage, Editorial Gustavo Gili.

Sciascia, A. (2023). G124 e ZEN2, en S. Pellizzari (Ed.), Diario delle Periferie 
2020-2021, LetteraVentidue.

Soleri, P. (2019). Arcology: The City in the image of Man, Cosanti Press.

Tagliaventi, I., Utopia e naufragio o rinascita del mito?, en G. Tagliaventi 
(Ed.), Città giardino. Cento anni di teorie, modelli, esperienze. Gangemi 
editore, 7-26.

Toppetti, F., Ferretti L.V. (Ed.). (2020). La cura della città. Politiche e 
progetti. Quodlibet.

Vidotto, M. (2020). Alison e Peter Smithson e il sogno di una città pedonale 
(senza eliminare le automobili), en A. Capuano (Ed.) (2020).

World Health Organization (2010), Parma Declaration on Environment 
and Health y Commitment

World Health Organization (2020), Health 2020: a European policy 
framework and strategy for the 21st century. 

Zermani, P. (2022). Natura. Firenze Architettura, 1, 3-5.

← fig.06. — Workshop Architecten, Studio 
Ard Hoksbergen + Flux landscape, Complejo 
residencial Leyhof, L’Aja, 2022. Foto MWA 
Hart Nibbrig.

← fig.07. — Workshop Architecten, Studio 
Ard Hoksbergen + Flux landscape, Complejo 
residencial Leyhof, L’Aja, 2022. Foto MWA 
Hart Nibbrig.

↑ fig.08. — MAD Architects, Baiziwan Social 
Housing, Pechino, 2021. Foto ArchExist.

↑ fig.09. — MAD Architects, Baiziwan Social 
Housing, Pechino, 2021. Foto ArchExist.
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