


Juan Calatrava
Francisco García Pérez

David Arredondo
(eds.)

LA CULTURA
Y

LA CIUDAD

Granada, 2016



Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o trans  formación de 
esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista 
por la ley. 

El presente libro se edita en el marco de la actividad del Proyecto de Investigación HAR2012-
31133, Arquitectura, escenografía y espacio urbano: ciudades históricas y eventos culturales, habiendo 
contado para su publicación con aportaciones económicas del mismo

© los autores
© universidad de granada

Campus Universitario de Cartuja
Colegio Máximo, s.n., 18071, Granada
Telf.: 958 243930-246220
Web: editorial.ugr.es 
ISBN:  978-84-338-5939-6
Depósito legal: Gr./836-2016
Edita: Editorial Universidad de Granada
          Campus Universitario de Cartuja. Granada 
Fotocomposición: María José García Sanchis. Granada 
Diseño de cubierta: David Arredondo Garrido
Imprime: Gráficas La Madraza. Albolote. Granada

   Printed in Spain Impreso en España



VII

introducción .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Calatrava

lección inaugural

ritratti di città dal rinascimento al xviii secolo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Cesare de Seta

sección 1
la imagen codificada . 

representaciones de lo urbano

el mito del lejano oeste en las ciudades del sunbelt norteamericano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Carlos García Vázquez 

logotypes and cities representations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Jean-Luc Arnaud

reconstitución urbana: traza, estructura y memoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Javier Ortega Vidal

nuevos tiempos, nuevas herramientas: un caso de hgis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Antonio J . Gómez-Blanco Pontes

el paseo de los tristes de granada como referente de una escenografía oriental a 
propósito de un dibujo de william gell  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 María del Mar Villafranca Jiménez

la ciudad en la novela gráfica americana . visiones de la metrópolis contemporánea a 
través de cinco autores judíos: will eisner, harvey pekar, art spiegelman, ben katchor y 
peter kuper  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Ricardo Anguita Cantero

el parís moderno de charles baudelaire y walter benjamin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Antonio Pizza

imágenes fugaces: representaciones literarias del suburbio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Marta Llorente Díaz

xvii

1

15

23

33

45

55

63

73

85



La cultura y la ciudad

VIII

habitando la casa del azar . la cultura de sorteos de casas como un sublimador en las 
representaciones de una nueva tipología doméstica de la clase media de monterrey . la 
casa de acero (1960)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Alberto Canavati Espinosa

imaginario urbano, espacios públicos históricos . globalización, neoliberalismo y conflicto 
social . eje estructurador: paseo de la reforma, av . juárez, av . madero y zócalo  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Raúl Salas Espíndola, Guillermina Rosas López, Marcos Rodolfo Bonilla

representaciones de lo urbano en el santiago de chile de 1932 . la ciudad, el urbanista, su 
plan y su plano: cinco miradas posibles desde el ojo del urbanista karl brunner .  .  .  .  .

 Pedro Bannen Lanata, Carlos Silva Pedraza

representaciones cartográficas y restitución gráfica de la ciudad histórica de lima . sxvi-
xix .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Maritza Cortés

casablanca a través de michel écochard (1946-1953) . cartografía, fotografía y cultura .  .  .  .
 Ricard Gratacòs-Batlle

faenza e le sue rappresentazioni urbane: dalla controriforma al punto di vista romantico 
di romolo liverani  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Daniele Pascale Guidotti Magnani

monterrey a través de sus mapas: en busca de un centro histórico más allá de «barrio 
antiguo»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 José Manuel Prieto González, Cynthia Luz Cisneros Franco

medios de representación urbana y arquitectónica en el mundo mesoamericano . un 
taller de arquitectos mesoamericanos en plazuelas, gto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 José Miguel Román Cárdenas

el plano oficial de urbanización de santiago y la ordenanza local de 1939: organización 
espacial y sistemas de representación en la modernización del centro histórico  .  .  .  .  .

 José Rosas Vera, Magdalena Vicuña del Río

cuando la sombra de un arsenal es alargada . primeros «retratos» de la ciudad 
departamental de ferrol en los siglos xviii y xix (1782-1850)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Alfredo Vigo Trasancos

las líneas que diseñaron manhattan de los exploradores a los comisionados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Ana del Cid Mendoza

satellite monuments and peripatetic topographies  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Firat Erdim

plano y plan: la trama de santiago como «ciudad moderna» . el plano oficial de la urbanización 
de la comuna de santiago, de 1939, ideado por karl brunner .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Germán Hidalgo, Wren Strabucchi

granada: lectura de la ciudad moderna por medio de sus panorámicas y vistas 
generales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Carlos Jerez Mir

97

105

111

119

125

135

143

151

161

169

177

187

195

201



IX

Índice

«turku on fire» . il «grid plan» alle radici della città contemporanea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Annalisa Dameri, Anna Pichetto Fratin

cartografías topológicas de la densidad urbana . una propuesta para el descubrimiento 
relacional .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Francisco Javier Abarca-Álvarez, Francisco Sergio Campos-Sánchez

dicotomía de la visión . incidencias en el arte de la cartografía  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Blanca Espigares Rooney

cartografías del paisaje meteorológico: dibujando el aire de la ciudad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Tomás García Píriz

investigación cartográfica y construcción del territorio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Nancy Rozo Montaña

la representación urbana en la era de las smart cities  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Paolo Sustersic, Mónica Ferrer

máquinas para la producción del espacio . los diagramas como herramientas del 
planeamiento urbano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Pablo Arráez Monllor

inventit ¡hallado, encontrado!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Ioar Cabodevilla Antoñana, Uxua Domblás Ibáñez

entre lo real y lo virtual . las herramientas digitales y su acción en la transformación 
del paisaje urbano en la primera década del siglo xxi . a propósito del urbanismo 
«unitario»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Sergio Colombo Ruiz

learning city . socialización, aprendizaje y percepción del paisaje urbano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Uxua Domblás Ibáñez

barcelona cinecittà . the city invented through scenography  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Dicle Taskin 

la representación de las ciudades ideales italianas de los siglos xv y xvi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 David Hidalgo García, Julián Arco Díaz

el mar desde la ciudad . paret, lejos de la corte, y la imagen de las vistas del cantábrico  .  .
 María Castilla Albisu

de la vida entre jardines a los solares yermos . en torno a una construcción de la imagen 
de toledo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Victoria Soto Caba, Antonio Perla de las Parras

ciudades imaginadas / paisajes de papel . proyecto y representación de la ciudad de 
lisboa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Carmen Moreno Álvarez

città postume . costruzione retorica e strategia analitica nelle immagini urbane di 
gabriele basilico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Marco Lecis

209

217

225

233

241

247

253

261

267

275

285

293

301

309

317

323



La cultura y la ciudad

X

raccontare la città tra immagini e parole . ritratti urbani nei libri fotografici   .  .  .  .  .  .
 Annarita Teodosio

fotografía y turismo . el registro de lo urbano a través de fotógrafos de proyección 
internacional por las islas baleares  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 María José Mulet Gutiérrez 

paris n’existe pas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Marisa García Vergara

visión panorámica y visión panóptica: modos de ver la ciudad en el siglo xix  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Begoña Ibáñez Moreno

la mística del mirador: ciudades a vista de pájaro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Carmen Rodríguez Pedret

desencuentros . dos dibujos para una plaza, de puig i cadafalch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Guillem Carabí Bescós

barcelona and donostia-san sebastián to the eyes of a bauhausler: urban life in the photo 
collages of josef albers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Laura Martínez de Guereñu 

i mezzi di trasporto e la città, tra percezione e rappresentazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Simona Talenti

visión de la ciudad de venecia en los estudios de egle renata trincanato (1910-1998)  .  .  .  .  .
 Alessandra Vignotto

visiones literarias y percepción del paisaje urbano . el reconocimiento de valores 
patrimoniales en las viejas ciudades españolas en los años del cambio de siglo .  .  .  .  .

 Jesús Ángel Sánchez García

palinodia íntima de una ciudad indecible .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Aarón J . Caballero Quiroz

ciudades visibles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Iñigo de Viar

espacios de la resistencia: parís en rainer maria rilke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Carolina B . García Estévez

ciudad de letras, edificios de papel . una imagen literaria sobre la ciudad de ontinyent .  .  .  .  .
 Daniel Ibáñez Campos

«febbre moderna» . strategie di visione della cittá impressionista  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Francesca Castellani

roma, reconocer la periferia a través del cine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Montserrat Solano Rojo

el paisaje en la ciudad . el parque del ilm en weimar visto por goethe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Calduch Cervera, Alberto Rubio Garrido

las ciudades invisibles como herramienta de análisis urbano  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Helia de San Nicolás Juárez

331

339

345

353

361

369

377

385

393

399

405

411

419

427

433

439

449

457



XI

Índice

representación histórica, literaria y cartográfica en el paisaje urbano de tetuán entre 
1860 y 1956  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Jaime Vergara-Muñoz, Miguel Martínez-Monedero

construcción y conservación de la imagen de la ciudad industrial: ivrea y torviscosa 
(italia)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Ángeles Layuno Rosas

la contribución española al urbanismo de la ciudad de milán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 María Teresa García Gallardo

cultural landscapes and urban project . istanbul’s ancient walls case  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Pasquale Miano

renovatio urbis stockholm . conferring a proper character on a city on the archipelago  .  .
 Chiara Monterumisi

sección ii
la imagen integradora . 

patrimonio y paisaje cultural urbano

los reales sitios: patrimonio y paisaje urbano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Pilar Chías Navarro

the mauror ledge of granada . a visual analysis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Joaquín Casado de Amezúa Vázquez

el orden restablecido, la descripción de los pueblos reconstruidos tras el terremoto 
de andalucía de 1884  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Antonio Burgos Núñez

la construcción de la memoria del paisaje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Bernardino Líndez Vílchez

arquitectura etnográfica en el entorno de río blanco de cogollos vega, granada  .  .  .  .
 Salvador Ubago Palma

agricultura frente a la banalización del paisaje histórico urbano . estudio de casos en 
madrid, barcelona y sevilla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 David Arredondo Garrido

los espacios de la memoria (y del olvido) en la ciudad y sus discursos narrativos: creación, 
transformación, revitalización, tematización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Ignacio González-Varas Ibáñez

apuntes sobre ciudades postburbuja: los comunes urbanos en barcelona  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Carlos Cámara Menoyo

ciudades de la memoria . cinco depósitos de barcelona  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Ana Isabel Santolaria Castellanos 

a través del caleidoscopio . el paisaje urbano en la ciudad contemporánea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Francisco Fernando Beltrán Valcárcel

465

473

481

489

497

507

519

523

531

539

547

561

569

579

587



La cultura y la ciudad

XII

la conservación de la imagen de la ciudad histórica . el estudio del color en la carrera 
del darro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Carmen María Armenta García 

paisajes velados: el darro bajo la granada actual  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Francisca Asensio Teruel, Francisco José Ibáñez Moreno, Antonio García Bueno

una imagen anónima, una escena urbana, un trozo de historia . estrategias fluviales en 
la ciudad contemporánea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Josemaría Manzano Jurado, Santiago Porras Álvarez

granada: ciudad simbólica entre los siglos xvii y xviii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Nuria Martínez Jiménez

la influencia de la piedra de sierra elvira en la configuración urbana del casco 
historico de granada   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Ignacio Valverde Espinosa, Ignacio Valverde-Palacios, Raquel Fuentes García 

el sacromonte: patrimonio e imagen de una cultura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Antonio García Bueno, Karina Medina Granados

la imagen de la alcazaba de la alhambra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Adelaida Martín Martín

la gran vía de colón de granada: un paisaje distorsionado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Roser Martínez-Ramos e Iruela

el confinamiento del paisaje de la alhambra en su perímetro amurallado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Alejandro Muñoz Miranda

tras la imagen del carmen blanco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Esteban José Rivas López 

la alcaicería de granada . realidad y ficción .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Antonio Sánchez Muñoz

la universidad de granada en el primer tercio del siglo xx: cultura, patrimonio e 
imagen de ciudad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 María del Carmen Vílchez Lara

el agua oculta . corrientes subterráneas y sacralización territorial en la granada del 
siglo xvii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Francisco Antonio García Pérez

inventario de una ciudad imaginaria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Domingo Santos 

nueva york-reikiavik . origen y evolución de dos modelos urbanos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 José Miguel Gómez Acosta

contraposiciones en la fotografía del paisaje urbano: el valor estético frente al valor 
documento .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Juan Francisco Martínez Benavides

julio cano lasso: la ciudad histórica como obra de arte total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 José Ramón González González, Miguel Centellas Soler

595

603

611

619

625

633

641

651

659

667

673

681

689

701

709

717

723



XIII

Índice

el espacio intermedio como constructor de la imagen de la ciudad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Raquel Martínez Gutiérrez, José María Echarte Ramos

city overlays . on the mercat de santa caterina by embt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Sebastian Harris

la barcellona del grupo 2c . l’immagine di un lavoro collettivo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Fabio Licitra

los jardines de j .c .n . forestier en barcelona: una aproximación crítica sobre el impacto 
de sus realizaciones en la imagen de la ciudad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Montserrat Llupart Biosca

barrio chino . la construcción de la imagen de los bajos fondos de barcelona  .  .  .  .  .  .  .
 Celia Marín Vega

nueva york 1960: el paisaje social . chicago 1950: arquitectura moderna para una 
sociedad avanzada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Rafael de Lacour

paisaje urbano y conflicto: estudios de impacto visual en áreas históricas protegidas 
alemanas (colonia, dresde) y europeas (estambul, viena)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Daniel Domenech Muñoz

paisaje histórico urbano y arquitectura contemporánea: experiencias europeas y 
comparatismo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Adele Fiadino

contribución de la vega como paisaje cultural al patrimonio de granada la problemática 
actual de sus relaciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Eduardo Zurita Povedano

análisis de unidades de paisaje cultural urbano resultado de la ley del gran berlín de 
1920  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Francisco José Fernández Torres, María Luisa Márquez García

pasado, presente y futuro del litoral marroquí . dar riffien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Alba García Carrión

las huellas y pavimentos de la acrópolis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 José Francisco García-Sánchez

paesaggi inumani: i silos granari come monumenti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Antonio Alberto Clemente

espacios de reacción . la ruina industrial en el paisaje urbano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Yesica Pino Espinosa

landscape and cultural heritage: techniques and strategies for the area development  .  .  . 
 Maria Antonia Giannino, Ferdinando Orabona 

manini y sintra: aportaciones al ámbito del paisaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Iván Moure Pazos

731

739

747

755

761

767

775

781

787

795

805

813

821

827

835

841



La cultura y la ciudad

XIV

sección iii
la cultura y la ciudad / la cultura en la ciudad

ciudad histórica y eventos culturales en la era de la globalización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Calatrava

ciudad y tribu: espacios diferenciados e integrados de la cultura política . reflexiones 
antropo-urbanísticas sobre fondo magrebí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 José Antonio González Alcantud

museo e/o musealizzazione della città  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Donatella Calabi

venezia e il rapporto città-festival  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Guido Zucconi

el ocaso de la plaza de bibarrambla como teatro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Manuel Barrios Rozúa

algunas lecciones de lugares con acontecimientos asociados .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Joaquin Sabaté Bel

la riconversione delle caserme abbandonate in nuovi spazi per la cittá  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Paolo Mellano

la fachada monumental, telón de fondo y objeto escenográfico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Milagros Palma Crespo

agua y escenografía urbana . realidad e ilusión en las exposiciones universales  .  .  .  .  .  .  .
 Francisco del Corral del Campo, Carmen Barrós Velázquez

el espacio público como contenedor de emociones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Carlos Reina Fernández

una interpretación de la ciudad desde la perspectiva de la cultura inmaterial de las 
fiestas populares  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Luis Ignacio Fernández-Aragón Sánchez

cultural events, urban modifications . venice (italy) and the modernity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Fabrizio Paone

la città del teatro de giorgio strehler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Juan Ignacio Prieto López, Antoni Ramón Graells

innovando la tradición: los jardines y teatro al aire libre del generalife . un diseño de 
francisco prieto-moreno para el festival de música y danza de granada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Aroa Romero Gallardo

una fiesta móvil . la imagen de sevilla en la obra de aldo rossi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Victoriano Sainz Gutiérrez

el gran acontecimiento cultural del vacío y la memoria en el espacio colectivo de la 
ciudad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Mara Sánchez Llorens, Miguel Guitart Vilches

851

863

875

881

887

897

909

917

929

941

949

957

965

973

981

989



XV

Índice

hacer ciudad . aldo rossi y su propuesta para el teatro del mundo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Laura Sordo Ibáñez

santiago de compostela, historia y progreso . el xacobeo como instrumento de 
transformación urbana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Ricardo Hernández Soriano

girona temps de flors: cultura e turismo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Nadia Fava

arquitectura e identidad cultural . Experimentaciones contemporáneas en la ciudad de 
graz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Emilio Cachorro Fernández

experiencias de una capitalidad cultural que no fue el caso málaga 2016 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Ignacio Jáuregui Real – Daniel Rincón de la Vega

roma, ca . 1650 . el circo barroco de la piazza navona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Julio Garnica

patrimonio y paisaje teatral urbano . la plaza de las pasiegas en granada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Carmen Barrós Velázquez . Francisco del Corral del Campo

la ville radieuse: una ciudad, un proyecto, un libro de le corbusier . un juego .  .  .  .  .  .  .  .
 Jorge Torres Cueco, Clara E . Mejía Vallejo

la berlino di oswald mathias ungers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Annalisa Trentin

panorami differenti per le città mondiali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Ugo Rossi

metodo para visibilizar la cultura de la ciudad: monumentalizar infraestructuras  .  .  .  .  .  .
 María Jesús Sacristán de Miguel

antiguos espacios conventuales, nuevos escenarios culturales . aproximación a su 
recuperación patrimonial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Thaïs Rodés Sarrablo

eficiencia energética y cultura urbana: la ciudad como sistema complejo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Rafael García Quesada

storia di una riqualificazione urbanistica ad alghero . lo quarter: de periferia a centro 
culturale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Angela Simula

997

1005

1013

1021

1033

1039

1047

1055

1063

1071

1077

1085

1091

1097



barrio chino . la construcción de la imagen 
de los bajos fondos de barcelona

 

Celia Marín Vega
 

A través de las siguientes líneas trataré de explicar como el Barrio Chino de Barcelona es 
una construcción que nace de la exposición . El observador-espectador, siempre externo, 
describirá y narrará una realidad que se irá retroalimentando cuando se convierta en 
espectadora de si misma . 
 Primero debemos empezar por el nombre . Es diferente referirse a la zona izquierda de 
Ciutat Vella en Barcelona como Raval a llamarlo el Chino . El nombre Barrio Chino viene 
cargado de unas visiones negativas que Barcelona —como institución— intenta eliminar 
del subconsciente colectivo, como si nunca hubiesen existido putas, drogas o inmigración . 
Como si Barcelona se negara a reconocer que la miseria era —y es— una realidad . Barrio 
Chino es un término impuro y sucio, es pues necesario usar uno más neutral: Raval . El Raval 
—en castellano los arrabales— de Barcelona es un territorio añadido a la ciudad en el siglo 
XIV y rodeado por una extensión de la muralla . No fue simplemente una ampliación de la 
ciudad, se trataba de un terreno agregado pero a su vez segregado debido a que existía todavía 
la muralla interior (hoy Las Ramblas) . En la ciudad originaria, la diestra, encontrábamos 
los edificios institucionales y religiosos más importantes de la ciudad en la Edad Media: el 
ayuntamiento la Generalitat, la catedral, los palacios de los nobles, las primeras casas de los 
burgueses y hasta las juderías . En el Raval en cambio se situaban los mataderos y el primer 
gran hospital, todos elementos considerados insalubres para estar dentro de la ciudad . Será 
éste también el sitio donde se instalen las órdenes mendicantes y se establezcan las casas de 
hospicio, las galeras y todas las instituciones que servirán a partir de la edad moderna para 
recoger y encerrar sin distinción a aquellos que no formen parte del orden normalizado de 
la sociedad: enfermos, lisiados, locos, ladrones y vagos . 
 De hecho si observamos un plano de Barcelona de principios del siglo XX, cuando esa 
zona llevaba el nombre administrativo de Distrito V, descubriremos que más de la mitad 
de ese territorio estaba ocupado por las dependencias de la casa de la Caridad y el resto 
de centros relacionados con ella . Un conjunto de edificaciones que se presentan como 
centros de servicio social y de acogida para los más necesitados, pero que como todas las 
instituciones del mismo tipo existentes alrededor de Europa 1 servían más bien como centros 

1 . Michel Focault, Historia de la Locura en la época clásica (vol. I y II), 15 .ª ed ., México, Fondo de Cultura 
Económica, 2013; o Bronislaw Geremek, La Piedad y la horca: historia de la miseria y de la caridad en Europa, 
Madrid, Alianza, 1989 .
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de reclusión para los llamados anormales (que no se sometían a las leyes de la civitas) y allí 
eran reeducados en las bondades del sistema a base de trabajar en las numerosas industrias 
que se albergaban en las salas de todo el conjunto de edificios de la Casa de la Caridad 2 . 
Dicho esto, queda claro que en esta zona de Barcelona siempre hubo pobres, huérfanos, 
vagos, enfermos y ladrones . Sólo que al principio estaban recluidos y ocultos a la vista . 
Dentro de los muros de la institución la problemática de la miseria se resuelve al delimitarla 
y colocarla al margen de la sociedad . 
 No va a ser hasta finales del s . XIX que se tenga la sensación que se han abierto las puertas 
y los locos y otros seres fantásticos parezcan apropiarse de las calles para exhibirse ante los 
ojos atónitos de la sociedad . Las instituciones no serán suficientes o estarán preparadas para 
hacerse cargo de esa masa en el momento en que las ciudades se conviertan en metrópolis 3 . 
Será en esta época cuando las teorías del doctor Lombroso 4 entren en pleno auge en España 
y la discusión sobre la figura del criminal o del anormal se extienda más allá de los círculos 
médicos y profesionales, produciéndose una «homologación del monstruo criminal con el 
loco, el revolucionario político o cierto tipo de artista de la bohemia no tan dorada» 5 . 
 En 1913 la revista satírica L’Esquella de la Torratxa 6 dedicaría un número completo 
coordinado por Gabriel Alomar y Juli Vallmitjana a los Bajos Fondos de Barcelona, en la 
que escritores, poetas y dibujantes participarían en una ruta por el submundo barcelonés . 
Se trataría de un descubrimiento de lo desconocido sintetizado en un conjunto de artículos 
e imágenes que conformarían el primer retrato global de la zona . Pero no es lo mismo 
denominarle Bajos Fondos a otorgarle un nombre propio con el que identificarlo: la 
referencia de Barrio Chino —como traducción directa de China Town— apareció por 
primera vez en un artículo publicado en la revista El Escándalo en 1925: «La Mina es la 
gran taberna del Barrio Chino . Porque el distrito V como Nueva York, como Buenos Aires, 
como Moscou (sic .) tiene su Barrio Chino» 7 . Su autor, Francisco Madrid, encarnaría la 
figura del reporter y destacaría por sus artículos de periodismo de investigación en los que 
como un antropólogo se adentraría en el corazón de las tinieblas para documentar y clasificar 
sus tipos y especies y así revelar los misterios de esa ciudad dentro de la ciudad . El nombre 
de Barrio Chino triunfó por encima de la simple denominación de Bajos Fondos porque 
construía un lugar metafórico que velaba y cubría el espacio real, El Distrito V, a la vez 

2 . Existen varios estudios que analizan el fenómeno de la caridad en Barcelona entre ellos: Anna Alonso y 
Luisa Rodríguez, «Beneficència il·lustrada i iniciatives econòmiques a la casa de misericòrdia de Barcelona al llarg 
de la segona meitat del segle XVIII», Revista Pedralbes, 23, 2003, pp . 797-824; Miquel Borrell i Sabater, Pobresa 
i marginació a la Catalunya il·lustrada. Dides, expòsits i hospicians, Santa Coloma de Farners, Centro d’estudis 
Selvatans, 2002; Montserrat Carbonell i Esteller, Sobreviure a Barcelona. Dones, pobresa i assistència al segle XVIII, 
Vic, Eumo, 1997 .

3 . Barcelona duplicaría su población de 1900 a 1930 alcanzando el millón de habitantes .
4 . Luis Maristany, El gabinete del doctor Lombroso (Delincuencia y fin de siglo en España), Barcelona, Anagrama, 

1973 .
5 . Luis Maristany, «Lombroso y España: Nuevas consideraciones», Anales de la literatura Española, 2, 1983, 

pp . 361-381 .
6 . L’Esquella de la Torratxa, 1789, 11/4/1913 .
7 . Francisco Madrid, «Los Bajos Fondos de Barcelona», El Escándalo, 22/10/1925, pp . 4-5 . Más tarde 

publicado en Francisco Madrid, Sangre en Atarazanas, Barcelona, Ediciones de la Flecha, 1926 .
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que lo exponía totalmente . En una época en que abundaban las noticias sobre atentados 
anarquistas, crímenes y redadas relacionados con la zona del Distrito V el uso del término 
Barrio Chino suponía una máscara de ilusión que planteaba la problemática a otro nivel . 
La imagen del Barrio Chino es una construcción global que arrasa la imagen propia de sus 
habitantes, no son individuos, sólo son identificables en tipos y grupos: el pobre, el vago, 
la prostituta, el ladrón, el anarquista… 
 De esta definición de Barrio Chino cabe destacar un punto, y es el hecho de relacionar 
la condición de metrópolis de Barcelona precisamente con poseer unos bajos fondos . 
Barcelona podía ser comparable a Londres o New York no por sus edificios imponentes, 
su flamante iluminación o su metro, sino por la presencia de un foco oscuro y amorfo en 
el que se acumulaba la miseria y el vicio . Poco importaba que la presencia de chinos en esa 
zona fuera meramente anecdótica, el imaginario de las películas americanas y los artículos 
periodísticos sobre redadas o crímenes en los China Town fueron reconocidos como algo 
propio de Barcelona . La raza de sus habitantes era lo de menos o en todo caso sus habitantes 
eran tan exóticos como si fuesen de la China .
 Otro elemento importante en esta denominación es el uso del término Barrio cuando el 
Chino nunca lo fue . El Barrio Chino tal y como lo imaginó Francisco Madrid el día que se 
lo inventó era meramente un cruce de calles: «Sería curioso que Barcelona, como Londres, 
como Nueva York, tuviera una desconocida Chinetown (sic .), ignorada por los catalanes (…) 
Las ciudades chinas son misteriosas y se forman en las peores encrucijadas de las porciones 
cosmopolitas (…) Allí van los clientes de los fumaderos de opio, los cocainómanos, los 
prostíbulos absurdos, los perseguidos por delitos de sangre (…) ¿Por qué no va a ser éste 
nuestro «Barrio Chino»? (…) Después tracé mentalmente la topografía urbana: el «Barrio 
Chino» sería la calle del Cid y sus vías adyacentes; formarían parte de la nueva ciudad 
misteriosa el pasadizo de «La Mina» y un trozo de la calle de Trenta Claus y tendría por 
fronteras naturales el Paralelo y la calle del Medio Día» 8 .
 Nada, tres calles y un pasaje, un espacio menor que una manzana del Ensanche de 
Cerdà . Y sin embargo la fama y la infamia hacía que el Barrio Chino acabase siendo en 
muchas ocasiones asimilado a la extensión entera del Distrito V, un simple ejemplo sería el 
artículo de la revista AC de los arquitectos del GATCPAC 9 en el que Distrito V y Barrio 
Chino son meramente sinónimos . Así la localización geográfica del Barrio era más bien 
maleable y respondía a la capacidad de la literatura y fotografía para expandir o comprimir 
el mito, conformando, si bien no una localización fija totalmente exacta, una «geografía del 
mal» 10 en la que se concentrarían todos los pánicos sociales alrededor de la Calle del Cid 
—terrible fama para tan glorioso nombre que dirían algunos periodistas . Esta volatilidad 
de los límites o capacidad casi aceitosa para extenderse e impregnarlo todo sería causa de 
miedo y preocupación para las autoridades e intelectuales al contemplar como la moral de 
la ciudad se relajaba, como si la presencia y existencia de ese lugar fuera una enfermedad, un 

8 . Francisco Madrid, «Barrio Chino Barcelonés: Un mes entre los explotadores de mujeres», La Voz, 
9/4/1934, p . 9 .

9 . GATCPAC, «El barrio chino de Barcelona (Distrito V)», A.C., 6, 1932, pp . 31-33 .
10 . Gary W . Mcdonogh, «The Geography of evil: Barcelona’s Barrio Chino», Anthropological Quarterly, 60, 

1987, pp . 173-184 .
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tumor o un virus que amenazara con contagiar a toda la ciudad ya fuese física o moralmente 
debido, precisamente, a su exposición 11 . 
 La fama del Barrio Chino se extendería rápidamente a través de artículos periodísticos 
y novelas, su imagen se reproduciría infinitamente a base de fotografías e ilustraciones 
sobreexponiéndolo y convirtiéndolo en un espectáculo . Primero, las obras de autores extranjeros 
en los que Barcelona aparecía como escenario de tramas anarquistas, enamoramientos de gitanas 
y noches desconcertantes hasta el punto que los escritores catalanes Just Cabot y Tomàs Garcés 
se preguntarían en sendos artículos 12 si era posible generar una literatura local sobre los bajos 
fondos y que fuese de calidad más allá de los folletines sobre asesinatos y tráfico de drogas 
que se vendían en los quioscos . Había que reclamar esa parcela para hacer algo digno, es 
decir, donde el factor estético estuviese por encima de lo que se mostraba . La sobreexposición 
convertiría al Chino en los años 20 y 30 en un destino turístico para aquellos que estuviesen 
deseosos de emociones fuertes .
 El ejemplo literario local, y de calidad, de este turismo de los bajos fondos lo encontramos 
en Vida Privada de Josep M .ª de Sagarra donde un grupo de mujeres de clase alta y aburridas 
le piden a unos amigos que les acompañen una noche al Chino . Allí realizarán toda una 
ruta que va desde La Criolla hasta Cal Sagristà o Villa Rosa y se dedicarán a observar como 
si estuvieran de safari todo lo que allí acontece . No se marcharán sin presenciar un último 
espectáculo: la representación de unos cuadros . Los cuadros eran montajes eróticos en los que 
una serie de hombres y mujeres recreaban escenas históricas o bíblicas, en su versión obscena 
y grotesca, completamente desnudos . La exposición total: «Van donar la llum de la bateria, 
i aparegueren quatre dones i dos éssers que probablement eren homes . Els actors i les actrius 
no duien altre vestit que la pell natural . El decorat eren uns coixins tinyosos; els mobles, un 
parell de cadires . La dona de mitja edat deia els noms dels quadros; d’aquests noms n’hi havia 
uns que recordaven un clima versallesc, altres un clima d’urinari públic (…) Cada vegada que 
deia un nom al·legòric, la seva troupe es combinava en un travat de cossos; la combinació 
semblava, de vegades, un monstre de pell bullida que tingués dotze cames i dotze braços . Feia 
pensar en una divinitat bramànica o en un déu asteca que hagués perdut tota la força i anés 
despullat per les carreteres, menjant pols i rebent escopinades; una cosa impossible de resistir 
per uns ulls que conservessin tres gotes de pietat .(…) L’espectacle comportava cert silenci . A 
més a més, davant d’una cosa així, encara que en començar hi pot ballar una rialla, de seguit 
s’atura la secreció de l’alegria, les boques es clouen, les galtes es contreuen i els ulls s’embruten 
d’un líquid gris que és la febre, la tristesa o la vergonya» 13 .
 El grupo de visitantes del Barrio Chino acuden como meros espectadores distantes que 
no llegan a participar de lo que hay: solo miran con curiosidad, contemplan . Y la visión 
les acaba paralizando . Observan, como haría también Francisco Madrid cuando pasó una 
noche en una casa de dormir para poder escribir un artículo: «Yo no me desnudo . Ni me 

11 . «L’extensió del districte quint», Catalunya Social, 499, 7/2/1931, p . 1 .
12 . Tomàs Garcés, «Districte cinquè», La Publicitat, 24/2/1929, p . 1; y Just Cabot, «Literatura de districte 

V . . . però bona», Mirador, 5, 28/2/1929, p . 4; citado en Jordi Castellanos, «La descoberta literària del Districte 
Cinquè», en Margarida Casacuberta y Marina Giustà (eds .), Narratives urbanes. La construcció Literària de Barcelona . 
Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 2008, pp . 83-108 .

13 . Josep Maria de Sagarra, Vida Privada, Barcelona, Edicions 62/labutxaca, 2007, pp . 182-183 .
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saco la gorra ni las alpargatas . Me tumbo y nada más (…) No duermo: observo» 14 . Es de esta 
manera en la que se construye la imagen del Barrio Chino, desde la distancia y el estupor .
 Entre los ejemplos extranjeros de esta literatura está la polémica visita a España del 
periodista francés Francis Carco 15, que estaba encargado de realizar una serie de artículos 
sobre el país para promocionarlo con vías a las dos exposiciones que iban a tener lugar al 
año siguiente: La Iberoamericana de Sevilla y la Internacional de Barcelona . De ese itinerario 
saldría el libro Primavera de España que sería precisamente el causante de las discusiones de 
los autores catalanes acerca de tener una literatura propia de los bajos fondos . 
 La experiencia de Carco en Barcelona roza la pesadilla dantesca, el periodista se pierde 
por unas calles laberínticas, repletas de luces de neón y seres extraños, donde hay hombres 
que parecen mujeres y los portales están llenos de muchachas que hacen gestos obscenos 
a los transeúntes, se levantan las faldas y enseñan el sexo . Luego continuará su deambular 
para descubrir en los locales a las bailarinas de flamenco . Las descripciones de Carco de las 
mujeres están de nuevo entre la fascinación y el horror, en un no querer mirar y no poder 
apartar la mirada y en ese mirar 16, como si fuese Medusa, quedar paralizado y sin posibilidad 
de reacción: «Retorcía sus brazos desnudos, sus delgados hombros, sobre un ritmo agrio 
y suave y, cuanto más se aligeraba el ritmo, más se entregaba ardientemente . Con la cara 
azotada por mechones de cabellos como si fueran serpientes, se pareció de repente a una 
Gorgona cuya temible potencia nos tenía bajo su encanto» 17 .
 Esta exposición del Barrio lo acabaría condenando a su propia destrucción, pues una vez 
sacado a la luz no habría ninguna justificación posible a su existencia . Cuanto más público 
era, más argumentos se tenían para que autoridades, intelectuales y arquitectos planificaran 
su desaparición . La puesta en marcha de la Ley de Vagos y Maleantes en 1933 se presentaba 
como una oportunidad para su destrucción tal y como se afirmaba en los discursos del 
Gobernador General de Cataluña: «Voy a terminar con el ‘Barrio Chino’ que ustedes 
conocen, y al solo anuncio de concluir por medio de cacheos, petición de documentos, 
obligar a los establecimientos de allí a cumplir con la ley, ha ocurrido lo siguiente: que en 
el barrio chino no quedan ya esos señores que iban con camiseta imperio por las calles» 18 .
 El Barrio Chino está condenado en el momento en el que recibe el nombre, el propio 
Francisco Madrid lo reconocería: «hay algo más en el ‘Barrio Chino’ ayer pura invención, 
hoy realidad impura: hay algo más que demuestra de nuevo que la fantasía es superior a la 
realidad (…) ‘Barrio Chino’ es esto: la visión de una sociedad que se desconoce y que existe: 
una sociedad que hay que destruir si no se quiere que el país muera de ese cáncer . Con esa 
beata intención se escriben los siguientes reportajes de escándalo» 19 .

14 . Francisco Madrid, Sangre en Atarazanas, Barcelona, Ediciones de la Flecha, 1926, pp . 64-65 .
15 . Francis Carco, Primavera de España, Madrid, Almuzara/Noche Española, 2008 .
16 . Jean Clair, Méduse. Contribution à une anthropologie des arts du visuel . París, Éditions Gallimard, 1985 .
17 . Francis Carco, op .cit ., p . 249 .
18 . «El Gobernador general de Cataluña habla de los servicios de Orden Público», La Vanguardia, 21/9/1933, 

p . 19 .
19 . Francisco Madrid, «Barrio Chino Barcelonés» op . cit ., p . 9 . Otros artículos sobre la destrucción del 

Chino: Francisco Madrid, «La lluita del xinés i el gòtic», L’Esquella de la Torratxa, 8/4/1927, p . 3; Francisco Madrid, 
«Visió de futur», L’Esquella de la Torratxa, 3/5/1929, p . 3 .
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 El Barrio Chino sólo aparece, sólo es, en el momento en que se expone bajo la mirada 
de otro  20 para así desaparecer y ser eliminado . Si no hubiese sido escrito, dibujado o 
fotografiado, si no se le hubiese bautizado no habría existido nunca . Pero no se puede acabar 
con una imagen simplemente cerrando los ojos . Hay que olvidar el nombre .

20 . «Aparecer: ser —nacer o renacer— bajo la mirada de otro», en Georges Didi-Huberman, Pueblos 
expuestos, pueblos figurantes, Buenos Aires, Manantial, 2014, p . 11 .


