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Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la 
sociedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
propositivo y abierto a esos textos.
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Entre 1960 y 1962, el arquitecto holandés Aldo van Eyck (1918–1999) redactó The Child, the City, 
and the Artist, durante su estancia como profesor visitante en la Universidad de Pensilvania en 
1960. Se trata de un manuscrito nunca publicado por Van Eyck, hasta que, en 2008, Vincent Ligte-

lijn y Francis Strauven recopilaron la mayoría de los escritos del arquitecto en dos volúmenes. Uno de ellos 
incluye la versión completa del ensayo, aunque con algunas modificaciones y una selección de imágenes 
elegidas por los editores. En 2021, casi sesenta años después de la redacción del primer manuscrito, la 
Fundación Arquia, con Alejandro Campos Uribe como editor y traductor, ha realizado un “viaje de vuelta al 
original” y se ha preocupado por llevar a cabo un proceso de reescritura que acerca el libro a los lectores 
en castellano, bajo el título El niño, la ciudad y el artista. Se trata de una publicación que se ha mantenido 
fiel al manuscrito de 1962, que no es un ensayo sino una colección de impresiones, a la manera de “una 
verdadera dérive en la que el lector se deja arrastrar por las atracciones geográficas del interior del relato”.

Un relato que entreteje las tres realidades recogidas en el título de la publicación: el niño como cuerpo 
imaginante; la ciudad como conjunto de lugares; y el artista como portador de una nueva realidad. Organi-
zado en diez capítulos, con títulos que aluden a conceptos con los que el arquitecto relaciona el mundo que 
él percibe y su forma de entender la Arquitectura —“La imaginación liberada”, “La gran rebelión”, “El Reino 
de lo Intermedio”, “El interior del tiempo”, “Una ciudad es una gran casa”, “La ciudad y los ciclos naturales”, 
“El cuerpo de experiencias”, “El lastre de lo inevitable”, “La disciplina configurativa”, “Dogon: Design Only 
Grace Open Norm”—, el libro podría ser leído al modo cortazariano, donde cada lector elige un orden di-
ferente al establecido. A este conjunto le siguen una serie de obras y proyectos y un epílogo de naturaleza 
abierta, “La historia de otra idea”, donde Van Eyck da voz a sus contemporáneos.

Con un discurso situado entre la modernidad y la posmodernidad, crítico con ambas, el proyecto teórico 
de Van Eyck podría enmarcarse en lo que se conoce como fenomenología. Percibidos por un ser humano, 
nos advierte Van Eyck, el espacio se vuelve lugar y el tiempo ocasión, pues espacio y tiempo no existen 
como tales sino como conciencia del ser en un lugar: pensar en los cuerpos es pensar en el espacio y el 
tiempo que transitan. En particular el tercer capítulo, titulado “El Reino de lo Intermedio”, pone de relieve 
la necesidad de un lugar en el que reconciliar las polaridades en conflicto —interior–exterior, individual–co-
lectivo, grande–pequeño, parte–todo, poco–mucho—, en el que puedan interactuar y restablecerse como 
fenómenos duales. Pero, “¿qué implicaciones tiene lo intermedio con respecto al lugar y su contraparte, la 
ocasión?”, se pregunta Van Eyck en este libro; ¿qué puede hacer la arquitectura para facilitar la acogida de 
sus habitantes?

En la línea de estos conceptos, creo que recuperar la lectura de este manuscrito hoy, en 2023, resulta 
relevante si se realiza en el marco del feminismo contemporáneo, cuya teoría crítica y pensamiento inter-
seccional pueden relacionarse con conceptos fenomenológicos, en especial en lo que respecta a la expe-
riencia, el cuerpo y la subjetividad, temas clave tratados por Van Eyck en El niño, la ciudad y el artista. En 
un intento de re–ajustar el pensamiento para captar la esencial similitud entre casa y ciudad con respecto 
a su sentido humano, Aldo van Eyck se aleja del racionalismo mecanicista para adentrarse en una nueva 
realidad donde la subjetividad toma un papel esencial. La infancia se presenta como modelo por excelen-
cia del potencial humano y de sus cualidades elementales, a la búsqueda de lo que puede aportar a la  
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arquitectura que no es otra cosa, podríamos decir hoy, que la capacidad de colocarnos en la perspectiva de 
otro cuerpo: una empatía radical que ha sido afinada por pensadoras contemporáneas como Clare Hem-
mings. La tarea de sumergirse en la realidad de otro cuerpo nos devuelve a un presente complejo y desigual 
en el que los espacios no son exteriores a los cuerpos. En Fenomenología queer, Sara Ahmed propone un 
modelo de cómo los cuerpos llegan a orientarse en función de cómo consideran el tiempo y el espacio. Aldo 
van Eyck y Sara Ahmed podrían estar hablando de lo mismo, pero sin duda desde perspectivas distintas. En 
Van Eyck, el individuo tiene el poder de capturar e interiorizar el mundo —poseerlo—, mientras que Ahmed 
mira a través de los ojos de aquellos que han sido desposeídos. Su trabajo invita a reflexionar sobre cómo 
podemos desafiar y cambiar las estructuras que perpetúan la otredad y promover una mayor inclusión y 
equidad en nuestra sociedad.

Existen a lo largo del libro más fragmentos de consecuencias fenomenológicas, como es el caso del 
séptimo capítulo, “El cuerpo de experiencias”. Así se refiere Van Eyck a una identidad individual que está re-
colectándose o acumulándose, en continuo crecimiento. El pasado deja de ser simplemente un relato histó-
rico y se convierte en una colección de experiencias humanas, un conjunto de vivencias acumuladas que se 
transforma de manera cambiante y es operativo para transformar el presente. De nuevo, escritoras contem-
poráneas como Donna Haraway recogen planteamientos similares pero desafían con mayor radicalidad la 
concepción tradicional de cuerpo. Desde su perspectiva crítica y posthumanista, Haraway ofrece una visión 
compleja y liberadora de la identidad y la corporeidad. El cyborg de Haraway representa una fusión de lo 
orgánico y lo tecnológico, en conexión tentacular con seres humanos y no humanos, y sugiere identidades 
que no son fijas ni esenciales, sino en constante cambio y construcción con los otros. Como Van Eyck, Ha-
raway rechaza las dicotomías y critica la tendencia a dividir el mundo en binarios rígidos como masculino/
femenino o humano/animal —pares que, por cierto, no aparecen en los textos de Van Eyck—. Van Eyck 
y Haraway coinciden en que tales dicotomías simplifican en exceso la realidad y perpetúan jerarquías de 
poder. La respuesta arquitectónica que propone Van Eyck, ya mencionada, es lo entre o intermedio.

En su conjunto, El niño, la ciudad y el artista ofrece una narrativa compleja que apela a la imaginación, 
como advierte Van Eyck, que sigue brillando hoy por su ausencia. Esta imaginación se forja aquí a través del 
acto de escribir y leer. Porque la escritura, nos recuerda el filósofo Santiago Alba Rico —citado por el editor 
en la introducción del ensayo—, instrumento de dominio como de liberación, se encuentra amenazada 
como espacio para la construcción y determinación de los destinos humanos. Para Alba Rico, la historia ha 
desaparecido en el instantáneo y sucesivo consumo de imágenes muy intensas y muy solubles y la lectura 
se erige como alternativa, como la herramienta capaz de cambiar el mundo. Los relatos nos devuelven el 
tiempo, señala; “nos devuelven precisamente el tiempo geológico que necesitan las montañas para formar-
se, los niños para crecer, la atención para fijar la mirada, las manos para prestar cuidados, la lengua para con-
servar su riqueza, los cuerpos para conocerse, la inteligencia y la imaginación para interesarse por un objeto 
o un ser humano concretos”. En este sentido, la lectura paciente de El niño, la ciudad y el artista, escrita por 
un arquitecto que se manifestó a través de sus obras y de sus escritos y re–escrita una y mil veces por Hem-
mings, Ahmed, Haraway y muchas otras, nos recuerda lo que los libros pueden hacer por la Arquitectura. 
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Con este texto -junto con una viñeta donde se aprecia a un niño y a un anciano caminando juntos-, 
se inicia el libro La ciudad de los niños. 
Una llamada clara al cuidado y a la defensa del futuro de los más pequeños que resume, ade-

más, lo recogido en uno de los documentos fundamentales al hablar de infancia, y prácticamente coetá-
neos, como es la denominada Declaración Universal de los Derechos del niño. 

Y es que, aunque muchos son los aspectos recogidos en esa carta, curiosamente ninguno de ellos 
hace referencia explícita a la ciudad. Esa será, justamente, una de las grandes aportaciones de Tonucci, el 
entender que la consecución y defensa de muchos de los derechos de nuestros hijos, a la vida, a la edu-
cación, a ser protegido,… pero también el derecho al juego, al descanso, a la diversión y a dedicarse a las 
actividades que más les gusten, pasarán obligatoriamente –o al menos deberían hacerlo-, por los espacios 
y edificios públicos, es decir, pasarán por la ciudad, por la interacción y el contacto con el resto de ciuda-
danos, y también, como no, con el modo en el que estos actores, los niños, se relacionan con los políticos 
y los técnicos encargados de las tomas de decisiones.

Como decíamos, esta será una aportación importante, pero no la única. Este libro, a pesar de lo escueto 
y de lo sencillo de su lenguaje –o quizás precisamente gracias a ello- no solo introduce y facilita al lector 
la realización de una reflexión personal y proactiva acerca de la multitud de problemáticas que sufrimos 
cotidianamente en nuestras ciudades, sino que, además, adelanta algunas ideas innovadoras, que solo 
hoy en día, más de veinte años después, por fin usamos y asumimos aquellos que nos dedicamos a la 
planificación y el diseño urbano.

Esa apuesta por influir en el lector y ese carácter educativo del libro, se hace evidente ya desde la misma 
organización del documento y en cómo el texto, y su lectura, se divide y se estructura como un proceso.

Así, encontramos una primera parte, denominada “el proyecto”, donde el autor no solo hace un clarifica-
dor diagnóstico de la ciudad actual, sino donde ya desde el inicio, hace una llamada a todos los ciudadanos 
a la acción, a ser autores principales del cambio. Un cambio de actitud, que además analiza y vincula a 
lo largo de los distintos capítulos a cuestiones técnicas y prácticas y, al mismo tiempo, a ideas totalmente 
revolucionarias, como el aumento de los servicios públicos urbanos como herramientas de mejora la ciu-
dad pero no de transformación del modelo, el uso de la ciudad como espacio principal para el aprendizaje 
gracias al intercambio y al encuentro, a la libertad y la experimentación, la llamada continua a aspectos 
democráticos y a la necesaria implicación activa y real por parte de todos nosotros en las políticas urbanas 
o el poder de transformación que tiene la combinación de actores, como los ancianos y los niños. Un uso de 
la visión concreta y específica de los más jóvenes que, además, le permite adelantar problemáticas de total 
actualidad, como la vinculación cada vez más obsesiva de la seguridad y el miedo con el ámbito doméstico, 
o el mal y desmesurado uso de las “pantallas” a través de las redes sociales, tan evidente hoy en día.

Frente a esta situación, y usando el niño y el juego como punto de partida, continúa de manera lógica 
con ese proceso educativo, evidenciando y desvelando en una segunda parte toda una serie de propuestas, 

A Federico, mi nieto, y a todos los nietos, porque son nuestro futuro.
A todos nosotros, abuelos, porque sabemos dedicar la parte más libre y desinteresa-
da de nuestra vida a construir el futuro de nuestros nietos..

C las cuales partirán de una idea nuevamente sencilla pero fundamental: para cambiar la ciudad debemos 
cambiar el colectivo de referencia. O lo que es lo mismo, ante el dominio de lo que el autor define como el 
ciudadano medio, el hombre, adulto, sano y trabajador, para repensar la ciudad y transformarla realmente, 
se aboga por poner en el centro del discurso a un actor hasta ahora no considerado: el niño. Solo de esta 
forma, según el autor, esa ciudad resultante no solo mejorará para los habitantes más jóvenes, sino que lo 
hará también para todas aquellas personas que viven en ella.

Es a partir de esta reflexión y del papel del niño –de sus necesidades y características-, que Tonucci 
genera una serie de propuestas centradas y focalizadas en aspectos como la movilidad y el necesario 
equilibrio y dominio del peatón frente al vehículo privado, la necesaria búsqueda de la belleza, pero también 
del confort y de las mejoras ambientales, la importancia de la escala, la apuesta por el barrio como unidad 
de intervención y de los centros históricos como lugares de oportunidad, o la urgencia de generar nuevos 
mecanismos educativos pero, sobre todo, participativos, donde tengan cabida todos esos usuarios y habi-
tantes de la ciudad hasta ahora excluidos de los procesos políticos y urbanos.

Una reflexión y unas propuestas que no serán solo teóricas, sino que conformarán la base de toda 
una serie de prácticas reales, las cuales quedan recogidas en una última parte del libro denominada “las 
experiencias”. Esta tercera parte, de manera coherente con la idea de entender la lectura de este libro 
como un proceso, cumplirá por lo tanto una triple función: por un lado, educativa, sirviendo como ejemplo 
de que todo lo desarrollado en el laboratorio urbano de la ciudad de Fano, pudiendo ser considerada y 
usada como un compendio de buenas prácticas de las que aprender y aplicarlas allí y en otros lugares. En 
segundo lugar, y quizás más importante, ejerciendo una labor de sensibilización y empoderamiento basada 
en un razonamiento sencillo pero muy potente: si nosotros hemos podido, ¿qué te impide hacerlo a ti? Pero 
existe una última cuestión a destacar de esa idea de aprender haciendo. Y es que -aunque sería necesario 
la comprobación científica de esta idea- podríamos lanzar la hipótesis de que con estas experiencias prácti-
cas, se iniciaron o adelantaron tendencias y propuestas totalmente actuales, como el urbanismo táctico o la 
renaturalización urbana, donde es evidente la importancia de la peatonalización, el juego y la construcción 
manual con bajos recursos técnicos, comprender la transformación urbana como un proceso educativo y 
de activismo social a muy corto plazo, explorar y desarrollar nuevas herramientas asamblearias ligadas a la 
participación urbana de la ciudadanía desde un punto de vista más inclusivo, aspectos todos presentes y 
centrales en la mayoría de las propuestas de Tonucci.

Todo esto hace del libro La ciudad de los niños, un documento fundamental no solo para la reflexión y 
el estudio de pedagogos y urbanistas, sino para todas las personas que vivimos en ciudades. Sobre todo, 
para aquellos que, como Tonucci, entendemos que la ciudad es mucho más que el espacio físico donde se 
dan relaciones e intercambios. Es el lugar donde nuestra responsabilidad (de nietos, de padres, de hijos, 
de hermanos, de amigos, de conciudadanos, etc.) se evidencia, se defiende y, nunca mejor dicho, se pone 
en juego. 
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