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Este libro “Las ciencias humanas y el análisis sobre fenómenos sociales 
y culturales 2 ”, presenta resultados de algunas investigaciones que surgen de la 
acción y reflexión en la práctica. 

El capítulo 1, Jose ́ Manuel Salum Tomé pretende aportar la comprensión 
y análisis de lo que lo significan las Políticas Públicas, así como contribuir al 
entendimiento de los mecanismos de diseño y elaboración de las mismas. El 
autor reflexiona sobre una idea clara y sencilla de los que son las Políticas 
Públicas en un contexto generalizado y los pasos que se debe llevar a cabo para 
implementarlas. 

El capítulo 2, Laura Victoria Burruezo Hernández  habla de una experiencia 
de aula. En dicha experiencia aborda, desde el ámbito educativo, las deficiencias 
observadas a nivel cognitivo y sociocultural en el alumnado que corre el riesgo 
de exclusión educativa y, como consecuencia, cultural. Además, se  basa en las 
ideas aportadas por autores como Peleteiro Vázquez, quien defiende que desde 
la pedagogía en general y desde la enseñanza en particular es desde donde se 
puede desarrollar una labor de cambio social. 

El capítulo 3, Alberto Cedeño Valdiviezo presenta incursionar en su 
origen, su relación histórica con la restauración, con la politica del riuso que 
surge en Italia en los años 70’s y 80’s, sus implicaciones y objetivos con relación 
a las fuerzas económicas del mercado actuales y con los grupos sociales menos 
favorecidos, buscando con esto, establecer si este movimiento arquitectónico 
es sólo una moda o si contiene elementos que le permitirán permanecer en el 
futuro.

En ultimo capítulo, Claudia Milena Correa Otálvaro, Cristian Fernan 
Muñoz Muñoz, Paula Nathalia Matallana, Felipe Lozano Rodríguez presentan los 
aportes sobre la calidad de la educación y la que tanta importancia está tomando 
en los países latinoamericanos como es el caso de Colombia. 

Jadilson Marinho da Silva
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José Manuel Salum Tomé
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REUTILIZACIÓN ADAPTATIVA: SU ORIGEN Y SUS 
POSIBILIDADES FUTURAS

Alberto Cedeño Valdiviezo
Profesor investigador Titular C, miembro 

del Departamento de Tecnología y 
Producción de la Universidad Autónoma 

Metropolitana  Xochimilco
Ciudad de México

http://orcid.org/0000-0002-1464-0100

RESUMEN: Muchas publicaciones 
de arquitectura, especialmente 
norteamericanas y europeas, abordan el 
tema de la reutilización adaptativa como un 
movimiento de moda y, que estrictamente, 
implica reciclar estructuras antiguas 
abandonadas, agregando en algunos 
casos, ecotecnologías y principios de 
bioclimatismo. En este trabajo buscamos 
incursionar en su origen, su relación histórica 
con la restauración, con la politica del riuso 
que surge en Italia en los años 70’s y 80’s, 
sus implicaciones y objetivos con relación 
a las fuerzas económicas del mercado 
actuales y con los grupos sociales menos 
favorecidos, buscando con esto, establecer 
si este movimiento arquitectónico es sólo 
una moda o si contiene elementos que le 
permitirán permanecer en el futuro. 
PALABRAS CLAVE: Reutilización 
adaptativa, rehabilitación, reUrbanismo.

ADAPTIVE REUSE: ITS ORIGIN AND 
ITS FUTURE POSSIBILITIES

ABSTRACT: Many architecture publications, 
especially North American and European, 
address the issue of adaptive reuse as 
a fashionable movement, which strictly 
implies recycling old abandoned structures, 
adding in some cases, ecotechnologies 
and bioclimatic principles. In this work we 
seek to delve into the origin, its historical 
relationship with restoration, with the riuso 
policy that emerged in Italy in the 70’s 
and 80’s, its implications and objectives 
in relation to the current economic forces 
of the market and with social groups. less 
favored, seeking with this, to establish if this 
architectural movement is just a fashion or 
if it contains elements that will allow it to 
remain in the future.
KEYWORDS: Adaptive reuse, rehabilitation, 
reUrbanism.

1 |  INTRODUCCIÓN
La reutilización, esa disciplina que 

ha acompañado la historia del ser humano 
y, que desde los años setenta y ochenta 
se dedicó a la conservación del patrimonio 

Data de submissão: 12/12/2022
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cultural, ha cambiado su papel en los últimos años, como consecuencia de la llegada del 
neoliberalismo y la globalización a la economía mundial, y se ha transformado en lo que 
hoy se llama reutilización adaptativa, anteriormente conocido como reciclaje arquitectónico.

La reutilización adaptativa puede definirse como un proceso mediante el cual un 
elemento no utilizado o ineficaz se convierte en un elemento nuevo que puede utilizarse 
para otro propósito. Así, la reutilización adaptativa en arquitectura implica la ocupación de 
estructuras abandonadas para un uso distinto al que se destinó originalmente, utilizando o 
no, ecotecnologías y técnicas de bioclimatismo. 

Figura 1

Nota: Como ejemplo de reutilización adaptativa, tenemos Mrizi i Zanave es un hotel y restaurante en 
una finca agroturíastica rural localizada en  Fishte, en el norte de Albania.     

Diseño de Plisatelier (Pinterest 2022).

Este tipo de reciclaje arquitectónico es el resultado de la necesidad de ahorrar 
energía en la producción de materiales de construcción, una de las industrias con mayor 
consumo de energía y más contaminantes. Si bien los edificios patrimoniales se han 
conservado tradicionalmente a través de la restauración, rehabilitación y reutilización, 
mediante intervenciones llevadas a cabo por arquitectos restauradores, no está claro si los 
que hoy utilizan esta técnica sean los profesionales adecuados para hacerlo, lo que pondría 
en riesgo la integridad de los monumentos. Esto ha permitido una libertad arquitectónica 
a la hora de hacerlo con el patrimonio que nos plantea la siguiente pregunta ¿hasta qué 
punto se debe permitir que estos profesionales no adecuados ejerzan dicha libertad a la 
hora de practicar esta disciplina? Debemos agregar que esta reutilización adaptativa viene 
acompañada de otras nuevas disciplinas, que surgen y colaboran con ella, como son la 
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nueva concepción de la rehabilitación y el llamado reUrbanismo. 
Para entender las fuerzas que originan y promueven esta técnica, consideramos 

que debemos contemplar los cambios económicos que ha promovido el capitalismo en los 
últimos años, cambios que han llevado a fuertes cambios culturales. El tema del patrimonio 
cultural no es ajeno a estos cambios que produce la modernización, pero influenciada 
fuertemente por otro factor: la globalización (Rojas, 2015). La globalización la podemos 
entender como un brazo actual del capitalismo, sinergia que corroe las bases fundamentales 
de la modernidad: el Estado, la ciencia y la identidad cultural (Brünner en Rojas, 2015, 
pp. 157). Y la modernización como “un reduccionismo económico e instrumental de la 
racionalidad moderna” (Rojas, 2015, pp. 146-147). Sin embargo, parece que la cultura se 
ha extendido como nunca antes, por una estrecha relación con el desarrollo económico 
convirtiéndose en un pretexto para el crecimiento económico, incluso como generados de 
empleos, especialmente en las industrias culturales transnacionales (Rojas, 2015, pp. 160) 
como es el turismo, cuyo crecimiento en los últimos años, lo ha convertido “en uno de los 
sectores económicos más importantes y de más rápido crecimiento del mundo”. Pasando 
de 25 millones en 1950 a un estimado de 1,600 millones en el 2020 (Bandarin & Van Oers, 
2014, pp. 154), aunque habría que considerar una posible reducción por la pandemia del 
Covid.   

¿Cómo surge la reutilización adaptativa? Esta técnica parece tener sus raíces 
en la destrucción de edificios producto de la Revolución Industrial, situación que estaba 
sucediendo en los Estados Unidos de América en la década de los sesenta del siglo pasado, 
y que originó importantes movimientos sociales. 

Paralelamente, es importante mencionar el desarrollo de la disciplina que desde 
la década de 1970 se conoce como reutilización o politica del riuso en Italia. Surge 
esto en la década de 1970, y a principios de los 80, como consecuencia de las luchas 
urbanas de finales de la década de 1960, principalmente por el acceso a la vivienda, 
así como de las modificaciones legislativas tras la intervención en el centro histórico de 
Bolonia para conservar la arquitectura histórica y promover el bienestar social. Siendo 
una administración pública de izquierda la que orquestó esta intervención, se desarrolló 
una posición ideológico-política sobre la forma en que se debe realizar la intervención 
en los edificios patrimoniales y su posterior reutilización. Esta idea sobre cómo reutilizar 
el patrimonio cultural sigue vigente en Italia y, sería esta, una posición diferente a la que 
plantea la reutilización adaptativa.
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Figura 2

Nota: Imágenes del Centro Histórico de Bolonia, paradigma de intervención sobre los centros históricos 
(Cedeño, 1982)

2 |  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
El método inicia haciendo un recorrido de la historia de la reutilización arquitectónica 

y su relación con la historia de la restauración. Analizamos las condiciones económicas que 
han hecho que a partir de la politica del riuso de los años 70’s en Italia, surge la reutilización 
adaptativa con la crisis ambiental. Analizamos las posibilidades y las condiciones para que 
esta disciplina logre permanecer en el futuro. Este trabajo utiliza métodos comparativos 
para desarrollar un marco histórico para la reutilización adaptativa.

3 |  DESARROLLO DEL TRABAJO

La Reutilización Como Parte de la Historia de la Humanidad
Para comprender el papel histórico de la reutilización, consideramos importante 

referirnos a Valerio di Battista y su libro “Il riuso: casistica, problematiche, potenzialità” 
(1995), en el que presenta su versión del origen de la disciplina de la reutilización 
arquitectónica. Según este autor, la historia de la reutilización se evidencia en la historia 
de las construcciones realizadas por la humanidad, ya que los asentamientos humanos 
pudieron ser utilizados por un número de generaciones para diferentes propósitos, y es 
precisamente la continuidad o destrucción de dichos asentamientos y sus valores, lo que ha 
determinado la permanencia o decadencia y desaparición de etnias y culturas (Di Battista, 
1995, p. 90).

A lo largo de la historia, el patrimonio construido es a veces valorado simultáneamente 
como recurso y como valor simbólico, y a veces prevalece uno u otro. Como ocurre en 
épocas de guerra, hambre y epidemias -y como promueven los movimientos a favor de 
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los grupos de población más pobres- al reutilizarse, el valor de las viejas estructuras como 
recurso prevalece sobre su valor simbólico. Esto ha ocurrido por ejemplo con estructuras 
religiosas, transformando templos paganos en basílicas cristianas o construyendo iglesias 
en el lugar de las termas romanas (Di Battista, 1995: 90, 91). 

    

Figura 3 y 4

Nota: La reutilización de cuevas en Capadocia, Turquía (Cedeño, 2012), y de una basílica romana por 
Andrea Palladio en Vincenza (Cedeño, 1982).

La restauración surge en el siglo XIX tras la Revolución Francesa con Eugéne Viollet 
le Duc, y aparece más tarde en Inglaterra con John Ruskin, que tenía una posición totalmente 
contraria a la de le Duc (Choay, 2007, pp 133). En 1879, el arquitecto italiano Camillo 
Boito, con una posición intermedia entre estos dos personajes, redactó la primera carta 
de restauración, misma que uno de sus alumnos más aventajados, Gustavo Giovanonni, 
apoyará y desarrollará para que se lograra la primera carta internacional de restauración de 
Atenas en 1930 y, que posteriormente, desembocará en la internacional Carta de Atenas de 
1964. Con la restauración, la visión de los símbolos se separa de aquella de los recursos, 
es decir, de los bienes con valor de uso entregados por la historia. Los primeros son más 
protegidos y necesarios, ya que en este siglo es poca la arquitectura significativa y, por tanto, 
las construcciones se convierten en un bien económico. Así, la reutilización acompaña a la 
restauración y se convierte en su complemento hasta el punto de que quedará absorbida 
por esta, lo que invita a pensar en otros valores, otros símbolos, para aquellos edificios 
antiguos que tenían dificultades para ser reutilizados. Se buscan destinos nobles como 
sede de instituciones o museos, exceptuando a los edificios religiosos que conservaron 
su uso, así “la reutilización, anteriormente actividad vital e intrínseca a la duración y al 
proyecto continuo de la construcción, en resumen, muere en los paradigmas historicistas y 
estetizantes de la restauración” (Di Battista, 1995: 92).
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Figura 5

Nota: Los edificios históricos son menospreciados por la arquitectura moderna, que sólo los considera 
como recuerdos, lugares de contemplación. 

Imágenes de la ciudad de Buenos Aires (Cedeño, 2007).

Como afirma Di Battista (1995, p. 91), el Movimiento Moderno “selecciona los restos 
del pasado exclusivamente en función de su valor simbólico”. La ciudad y los edificios 
históricos ya no son un recurso; más bien, su valor de uso se devalúa. La arquitectura 
moderna reivindica su total autonomía de la arquitectura con respecto a la historia, 
proponiendo nuevos símbolos para la ciudad y para el entorno de la civilización industrial, 
negando el valor de un edificio como recurso y símbolo vivo de su ciudad, su entorno y 
la arquitectura del pasado. Así que, para la arquitectura moderna, los edificios históricos 
son sólo recuerdos, lugares de contemplación ajenos a la vida cotidiana contemporánea, 
asignando nuevos valores económicos y de uso a los nuevos edificios, en el entendido de 
que su ciclo de vida sería breve (Di Battista, 1995). Pasaría mucho tiempo antes de que 
esta posición cultural fuera modificada por una nueva relación entre la historia y el valor de 
la arquitectura ya existente. Sin embargo, al pasar los años y dentro aún de la arquitectura 
moderna surgió una tendencia o estilo que Jan Cejka (1995) en su texto Tendencias de la 
arquitectura contemporánea denomina “el detalle atemporal”. Cejka ubica en esta categoría 
la obra de los arquitectos desde la década de 1970 hasta principios del siglo actual: Carlo 
Scarpa, Karijosef Schattner, Gottfried Böhm, Heinz Bienefeld, José Rafaél Moneo y Guido 
Canali, quienes buscaron reutilizar patrimonio histórico, por ejemplo, como museos, 
favoreciendo el diseño contemporáneo, pero sin tener en cuenta las preocupaciones 
ambientales.
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Figura 6

Nota: Carlo Scarpa es célebre por su trabajo en Castelvecchio, Verona, que podría considerarseuna de 
las primeras aproximaciones a lo que másadelante sería la reutilización adaptativa. 

Imágenes de Castelvecchio (Cedeño, 1982).

Al mismo tiempo, surgió el interés de las clases acomodadas por reubicarse en 
los centros históricos tanto para fines residenciales como comerciales. Sin embargo, esto 
desembocó en una verdadera lucha social en la que los partidos de izquierda insistieron en 
conservar estos espacios históricos para las clases marginadas, a las que consideraban 
sus habitantes originales. Con esto, en la década de 1960, el debate arquitectónico sobre 
lo viejo vs. lo nuevo pasó de centrarse en el edificio a centrarse en la ciudad, abordando 
problemas sociales no resueltos debido a la gentrificación de los centros históricos. Con 
esto, el patrimonio construido existente se mostró, no solo como una memoria o un símbolo 
de las comunidades humanas, sino también como un recurso que brinda la posibilidad 
de dar respuesta a los problemas sociales, principalmente el de la vivienda si se reutiliza 
adecuadamente. Así, a principios de los años 70, en todo el mundo la propuesta de 
reutilización “virtuosa”, comenzó a oponerse a la visión que veía el patrimonio edificado 
como un “residuo constructivo” que necesitaba ser remplazado, atribuyéndole valor de uso al 
interior del patrimonio existente, ennobleciéndolo. independientemente de su degradación, 
requisitos técnicos de construcción y condiciones ambientales (Di Battista, 1995).

Así, los valores de uso colectivo y los valores simbólicos de las estructuras existentes 
que habían sido negados durante mucho tiempo, ahora eran reconocidos por la sociedad 
y el Estado. Esta posición fue apoyada por la izquierda en muchas naciones europeas 
a través de nuevas políticas de vivienda (Di Battista, 1995). La izquierda italiana pudo 
hacer modificaciones significativas a la legislación con respecto a la intervención en el 
centro histórico de Bolonia en las décadas de 1960 y 1970, cuando el arquitecto Pier Luigi 
Cervellati - llevó a cabo uno de los primeros proyectos bajo una administración municipal 
del Partido Comunista en Italia, lo que fue recibido por la clase media como una amenaza 
a sus intereses (Cedeño, 1998). De esta intervención paradigmática surgió el concepto de 
conservación integral - reutilización del patrimonio como “contenedor”, por ejemplo, para 
viviendas de interés social o servicios públicos como salud y educación. Además, las leyes 
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resultantes de esta intervención, como la ley 457 de 1978, que condujo a una política de 
reutilización y recuperación arquitectónica, reconocieron los problemas relacionados con 
los centros históricos, como la falta de vivienda, la gentrificación y el deterioro urbano, 
como parte del problema más general de la vivienda, dentro del cual se debe priorizar la 
recuperación del patrimonio urbano (Cedeño, 1989). Según esta política, la reutilización 
permitía: la posibilidad de cubrir el déficit habitacional mediante la reconstrucción del tejido 
residencial; la posibilidad de recalificación de las estructuras urbanas a través de una 
cuidadosa política de servicios; y finalmente la posibilidad de que clases históricamente 
marginadas se reapropian del uso social y colectivo de los espacios urbanos.

Las condiciones que originan la reutilización adaptativa
Con la llegada del neoliberalismo,las ciudades sufren cambios sociales sustanciales 

como la privatización del espacio público, y la visión, puramente económica, de la relación 
entre clases. La inclusión social desaparece del vocabulario de las instituciones. Se dictan 
leyes que suprimen muchos de los derechos de los más necesitados. Se abandona así la 
justicia social y fiscal, principal arma de los más necesitados (Gissara  et al, 2018, pp. 10).

Para hacer más inclusiva la ciudad aparece una única salida: reutilizar el enorme 
patrimonio inmobiliario público abandondo o subutilizado: cuarteles en desuso, escuelas 
abandonadas, fábricas, locales comerciales y terrenos públicos preciosos por la 
potencialidad de uso de la ciudad y que podía llevar a pensar en una nueva ciudad: la 
“ciudad imaginada” (Gissara  et al, 2018, pp. 11).  Es en este marco que se gesta el origen 
de la reutilización adaptativa, con iniciativas sociales en ocasiones y con operaciones de 
especulación en otras.

Otro elemento a considerar en esta ciudad sustentable es la gran cantidad de 
patrimonio industrial abandonado. Como señalan Ronchetta y Trisciuoglio (2008, pág. 9), 
la industrialización es un proceso complejo y generalizado que involucra factores físicos, 
ambientales, técnicos, económicos, culturales e institucionales. Dado que el patrimonio 
industrial suele consistir en propiedad privada, normalmente no está sujeto a las rígidas 
normas de protección que generalmente se aplican a la propiedad pública. Estos autores 
sostienen que el enfoque correcto para la recuperación del patrimonio industrial es la 
arqueología industrial, que estudia el desarrollo industrial de un territorio. Teniendo en 
cuenta la arqueología industrial, la reutilización adaptativa permite reparar y reutilizar 
dicho patrimonio sin tener que someterse a las rígidas normas que se aplican al patrimonio 
histórico tradicional, permitiendo así una mayor libertad constructiva.

Así, los avances tecnológicos de los últimos años han sido fundamentales para la 
correcta reutilización de la arquitectura patrimonial. En las últimas décadas, quienes habitan 
o utilizan estos monumentos han experimentado una mejora en su nivel de bienestar, por 
ejemplo, a través de la reducción de la humedad en la arquitectura patrimonial, que antes 
era un gran obstáculo para lograr espacios confortables. Esto se ha superado gracias a los 
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avances en técnicas como la impermeabilización de cimientos y paredes, baños fabricados 
industrialmente y la mejora de los sistemas de calefacción y refrigeración artificial en 
edificios históricos. Tales técnicas constructivas permiten lograr una arquitectura histórica 
con un nivel de confort equivalente al de la arquitectura moderna.

Como la arquitectura patrimonial se hizo generalmente para durar siglos, es una 
arquitectura sostenible sine qua non. El reto es conseguir las condiciones adecuadas de 
confort y reducción del consumo energético de los edificios históricos.

Por último, hay que mencionar que los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
ONU no corresponden a lo que la reutilización adaptativa y el reUrbanismo proponen como 
disciplinar originadas por la economía liberal y la globalización, así que sobre la pregunta 
¿Qué pasará con la reutilización adaptativa en el futuro? ¿Acaso la reutilización con 
objetivos sociales que han promovido las políticas en Italia regresará con mayor fuerza? 
Consideramos que esto dependerá del camino que tome que la economía mundial en el 
futuro y las políticas sociales que contrarresten las tendencias de la economía.

4 |  CONCLUSIONES
La crisis ambiental ha reafirmado la necesidad de reutilizar estructuras antiguas 

para reducir la necesidad de fabricación de materiales de construcción. Así, el reciclaje de 
la arquitectura patrimonial -hoy conocida como reutilización adaptativa- permite adaptar el 
uso de algunos tipos de edificios patrimoniales, como el patrimonio industrial, de acuerdo 
con la normativa en materia de arquitectura ecológica, sin embargo, la aplicación de 
ecotecnologías y de bioclimatismo no es una condición forzosa y debiera serlo.

Las nuevas construcciones deben construirse de tal manera que cuando ya no sean 
útiles puedan ser desarmadas y reutilizadas para evitar desperdicios. Si bien los edificios 
históricos fueron construidos según procedimientos constructivos que no facilitan la posterior 
separación y reutilización de sus materiales, tales edificios fueron construidos para durar 
muchos años, incluso siglos; por lo tanto, su mayor vida útil los hace más compatibles con 
una visión sostenible, que debería ser una prioridad mundial hoy (Giordano, 2010). Sin 
embargo, lograr la sostenibilidad arquitectónica en la práctica aún presenta desafíos, y los 
arquitectos y otras personas involucradas en la restauración deben tratar de equilibrar la 
autenticidad histórica con prácticas de construcción ambientalmente sostenibles y prácticas 
de vivienda socialmente justas. Trabajar hacia una economía circular que involucre la 
reutilización adaptativa de edificios históricos con fines sociales permitirá maximizar la 
sostenibilidad arquitectónica al tiempo que prioriza los valores sociales, económicos y 
culturales.

La verdadera arquitectura ecológica que deberá ejercer la reutilización adaptativa 
requiere el uso de materiales de construcción que consuman un mínimo de energía y 
no contaminen, como el bambú, la tierra cruda, la piedra y la madera en regiones sin 
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deforestación. Dado el estado del medio ambiente, los arquitectos de hoy deben rechazar 
los materiales de construcción como los metales y el hormigón, así como los grandes 
ventanales, al tiempo que incorporan tecnologías ecológicas y un diseño consciente del 
clima adaptado al clima local.

5 |  RECOMENDACIONES
Después de revisar todos estos elementos relacionados con la reutilización 

adaptativa, podemos afirmar que no existe una normatividad clara que regule dicha 
disciplina, apareciendo como una tendencia de moda que usa de pretexto los postulados 
de la economía circular, y que da la posibilidad a profesionistas sin experiencia de trabajar 
con el patrimonio sin contar con una base de conocimiento sobre los principios de la 
restauración o rehabilitación. 

Pietro Carlo Pellegrini (2018) en su texto “Manuale del Riuso Architettonico”, 
abordando el tema de la reutilización, propone criterios a seguir a la hora de intervenir 
en un edificio. Afirma que “es necesario interpretar correctamente la tipología, función, 
estructura, materiales y modalidades constructivas”, y que “el conocimiento de cada uno de 
los componentes de una construcción, es fundamental para atribuir correctamente nuevos 
usos a las estructuras existentes”, teniendo en cuenta las características funcionales y 
estéticas, y utilizando materiales física y químicamente compatibles” (Pellegrini, 2018, p. 
137). Recomienda realizar un estudio arquitectónico para diseñar gráficamente ilustrar 
los detalles de la construcción, y analizar críticamente sus características espaciales y 
evolución histórica, para que el arquitecto restaurador conserve los elementos originales 
del edificio lo más fielmente posible (Pellegrini, 2018). Este autor afirma que tal intervención 
debe ser realizada por un restaurador, y que no cualquier arquitecto, a pesar de que sea un 
buen diseñador. Sin embargo, en caso de que un especialista o restaurador sin experiencia 
asuma la responsabilidad, deberá seguir la propuesta de Pellegrini para evitar el riesgo de 
dañar irreversiblemente la arquitectura patrimonial. Sin embargo, surge la duda de si los 
restauradores están preparados para asumir el reto de incorporar materiales y técnicas 
respetuosas con el medio ambiente. Presentando el ejemplo exitoso del Teatro Romano 
de Sagunto en España bajo la dirección de Giorgio Grassi, Pellegrini afirma: “Considerado 
como el máximo respeto por lo que existe, la conservación debe ir de la mano de la 
innovación […] El proyecto de recuperación debe no ser una operación de cristalización, 
sino que [el restaurador] debe saber respetar positivamente la transformación conservando 
la esencia de la estructura (Pellegrini, 2018).

Insistimos en que mientras no se redacte una carta internacional que especifique 
metodologías y límites de la reutilización adaptativa, esta parecerá una actividad fuera de 
normatividad. 
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