






3

VOLUMEN II



Para la edición de este libro se ha contado con la 
colaboración económica del Grupo de Investigación 
HUM813 Arquitectura y Cultura Contemporánea.

Los textos que se publican en este libro han sido objeto de 
previa evaluación por pares mediante el sistema de doble ciego.

© De los textos, sus autores, 2022

© abaDa eDitores, s.l., 2022
 Calle del Gobernador, 18
 28014 Madrid
 www.abaDaeDitores.com

 
imagen De cubierta: Granada. Vista del Generalife y Río Dauro, autor 
desconocido, ca. 1900. Archivo Municipal de Granada, signatura 
00.018.17, número de registro 300667.

       maquetación ana Del ciD menDoza

  marta roDríguez iturriaga

  maría zurita elizalDe

diseño de cubierta  Francisco a. garcía Pérez

  agustín gor gómez

  ISBN 978-84-19008-07-7

 IBIC AMA

 depósito legal M-484-2022

 impresión COFÁS, artes gráFicas

  LECTURAS

 Serie H.ª del Arte y de la Arquitectura
 directores Juan Miguel HERNÁNDEZ LEÓN y Juan CALATRAVA

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación públi-
ca o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autori-
zación de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a 
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



Coordinadores de la edición
David Arredondo Garrido
Juan Manuel Barrios Rozúa
Emilio Cachorro Fernández

Juan Calatrava Escobar
Ana del Cid Mendoza

Francisco Antonio García Pérez
Agustín Gor Gómez

Bernardino Líndez Vílchez
Juan Carlos Reina Fernández

Marta Rodríguez Iturriaga
María Zurita Elizalde





presentación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Juan Calatrava

xix

VOLUMen i

1. paisaje UrbanO y cULtUra arqUitectónica 

architectUre and the Urban Landscape, pUbLic space as a transfOrMatiOn Of 
cOnteMpOrary cities (1945-1970)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adele Fiadino
25

“Les rUines d’Une raisOn…”. desOntOLOgización deL pensaMientO y destrUcción de 
La arqUitectUra y eL paisaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Federico L. Silvestre
37

MendeLsOhn y aMerika: dOs VisiOnes de La ciUdad iLUMinada   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
José Manuel Pozo Municio

55

paisaje O artificiO: La iMpLantación de jardines en Las pLazas de granada en eL 
sigLO xix  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fernando Acale Sánchez
69

eL tercer espaciO de La ciUdad: La identidad Urbana de LOs paisajes interMediOs  .  .
Luisa Alarcón González, Francisco Montero-Fernández

81

eL bLOqUe: instrUcciOnes de UsO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mónica Aubán Borrell

91



architectUre, city, and Landscape in the sabaUdia prOject in the agrO pOntinO  .  .
Gemma Belli

103

the Landscape in the itaLian pUbLic sOciaL hOUsing dUring the ‘50s: rObertO pane 
as an architect fOr the ina-casa pLan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ermanno Bizzarri
117

perceptiOn Of Urban space and architectUre in the nOrtheast Of itaLy between 
the 15th and 16th centUries: the rOLe Of cOLOr and Light  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Federico Bulfone Gransinigh
129

a city Of MarbLe. Urban readings thrOUgh the Lens Of a MateriaL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Charlotte Bundgaard

141

apertUrisMO espaciaL frente aL LUgar. eL cOnceptO redefinidO de Ventana cOMO 
MecanisMO eVasOr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Emilio Cachorro Fernández
153

daMaged identities. earthqUakes, histOricaL centres and recOnstrUctiOns 
between abandOnMent and Urban regeneratiOn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Stefano Cecamore
171

MeMOrias franciscanas: Una Visión sObre LOs paisajes de Las ciUdades de LiMa (perú) 
y saLVadOr (brasiL) a partir de LOs cOnVentOs seráficOs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Maria Angélica da Silva, Katherine Edith Quevedo Arestegui 
179

Making the city  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Martina D’Alessandro

191

Las casas de aLqUiLer de LUjO entre Medianeras en eL priMer traMO de La gran Vía 
de Madrid. 1910-1920: pedrO Mathet y segUrOs La estreLLa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Juan de Andrés Martínez
205

cOnteMpOrary Urban Landscapes: the cOnstrUctiOn Of pUbLic hOUsing in the 1950s 
in sOUthern itaLy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Carolina De Falco
217

Unidad en La Variedad: arqUitectUra de paisaje en berLín hansaVierteL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Manuel Rodrigo de la O Cabrera

229

paisajes fOrtificadOs en cLaVe cOnteMpOránea: Una pUesta en VaLOr patriMOniaL de 
La sierra sUr de jaén a traVés deL prOyectO de arqUitectUra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Rafael de Lacour, Manuel Sánchez García
241

precUrsOres de La MOViLidad Urbana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Miguel Ángel Díaz González, Daniel Gómez Magide

253

renzO pianO entre eL Mar y La ciUdad. anáLisis deL centrO bOtín y La transfOrMación 
deL frente MarítiMO de santander  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Daniel Díez Martínez
267

VIII Arquitectura y paisaje: transferencias históricas, retos contemporáneos



La ciUdad y eL Oasis: dOs caMpUs de dan kiLey en nUeVa yOrk y caLifOrnia  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marta García Carbonero, Laura Sánchez Carrasco

281

Una Mirada de VUeLta. a prOpósitO de antOniO jiMénez tOrreciLLas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alba Jiménez Navas, Mario Martínez Santoyo

291

paisaje cULtUraL UrbanO e identidad territOriaL. ceMenteriO, Medina y ensanche 
de tetUán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Bernardino Líndez Vílchez
303

La transfOrMación Urbana de La ciUdad de LUgO a partir de La iMagen fOtOgráfica 
Francisco Xabier Louzao Martínez

317

(re)cOnstrUir La ciUdad según sU cartOgrafía y arqUitectUra: deL MediO natUraL 
aL tejidO UrbanO indUstriaL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Miriam Martín Díaz, Enrique Castaño Perea
329

La MetaMOrfOsis de cUscO entre caMbiOs deL paisaje UrbanO y cOnserVación de 
identidad cULtUraL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Claudio Mazzanti, Vianey Bellota Cavanaconza, Crayla Alfaro Aucca
339

Las casas de Mies Van der rOhe: deL espaciO cOntinUO aL paisaje enMarcadO  .  .  .  .  .  .  .
Ricardo Merí de la Maza, Clara E. Mejía Vallejo

351

Una ciUdad dentrO de Un jardín: eL LagO deL Oeste de hangzhOU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Antonio José Mezcua López

363

Una arqUitectUra deL OLVidO: eL paisaje patriMOniaL deL castiLLO y fOrtaLeza de 
La ViLLaVieja en beas de segUra (jaén)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pablo Manuel Millán-Millán, José Miguel Fernández Cuadros
371

rhinOcerOs esperiMenti: La reprOgraMación Urbana desde eL cOntextO históricO 
Fernando Moral Andrés, Elena Merino Gómez.

383

“des racines pOUr La ViLLe”: refLexiOnes de renée gaiLhOUstet en tOrnO aL paisaje 
UrbanO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

María Pura Moreno Moreno
397

esO parece Una igLesia. sObre eL LengUaje MOdernO y La identidad de La arqUitectUra 
deL teMpLO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Juan M. Otxotorena
409

the pOrticOes Of bOLOgna between Urban space and architectUraL cULtUre. frOM 
the MiddLe ages tO the UnescO nOMinatiOn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Daniele Pascale-Guidotti-Magnani, Elena Ramazza
421

abandOnO y regresO. rehabitar peqUeñOs pUebLOs históricOs itaLianOs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Claudia Pirina

435

IXÍndice



tres cartOgrafías aMbientaLes en Usa 1963-1975  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fenando Quesada López

449

geOgraphicaL fOrMs as etyMOLOgy Of the Urban Landscape: a cOntribUtiOn tO the 
(re)design Of arrabida (pOrtO, pOrtUgaL)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Sílvia Ramos
461

eL tránsitO entre aLcázar y MezqUita en La ciUdad de Madinat aL-zahra: eL sabbat 
Manuela Rodríguez Bravo

473

LOs prOyectOs para La finca eL serraLLO en granada: crónica de Un paisaje  .  .  .  .  .  .  .
Marta Rodríguez Iturriaga

487

LLegandO a Madrid. MeMOria de Una siLUeta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eva J. Rodríguez Romero, Rocío Santo-Tomás Muro, Carlota Sáenz de Tejada Granados

503

eL paisaje cOtidianO: narraciOnes y cartOgrafías deL sUr de Madrid   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Carlota Sáenz de Tejada Granados, Eva J. Rodríguez Romero, Rocío Santo-Tomás Muro

515

cOntra La desMeMOria. La transfOrMación deL paisaje pOrtUariO de seViLLa   .  .  .  .  .  .
Victoriano Sainz Gutiérrez

527

de La grieta de asfaLtO a La cOstUra Verde: tres ejeMpLOs de recOnVersión Urbana

Laura Sánchez Carrasco, Marta García Carbonero 
539

cOnserVación en LOs espaciOs púbLicOs históricOs: actUaciOnes en LOs espaciOs 
genéricOs de La ciUdad histórica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Silvia Segarra Lagunes
551

escaLera y paisaje. LUgares interMediOs entre LO UrbanO y LO dOMésticO  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Juan Antonio Serrano García

561

the rUraL itaLian ViLLages Of the 1950s: pLaces tO knOw and reLiVe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Simona Talenti, Annarita Teodosio 

573

paisaje cOLLage. La integración de Las qUintas de recreO deL caMinO de aragón en 
La ciUdad deL sigLO xxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Carmen Toribio Marín, Rosana Rubio Hernando, Rafael García García 
587

eL paisaje de Las Medinas MarrOqUíes tras eL prOtectOradO españOL de MarrUecOs 
(1912-56): eL LegadO de aLfOnsO de sierra OchOa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jaime Vergara-Muñoz, Miguel Martínez-Monedero
601

eL paisaje históricO UrbanO cOMO recUrsO para eL prOyectO de arqUitectUra. 
estrategia de regeneración Urbana para eL cOnjUntO santa cLara-dOn fadriqUe 
en seViLLa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cristina Vicente Gilabert, Marina López Sánchez, Mercedes Linares Gómez del Pulgar
613

architectUre is OUtiL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Luca Zecchin

625

X Arquitectura y paisaje: transferencias históricas, retos contemporáneos



reMirar paisajes habitabLes: espaciOs de centraLidad y de prOxiMidad Urbana. 
cOnjUntO pedregULhO y eqUipaMientOs de barriO sesc en brasiL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Carla Zollinger, María Pía Fontana, Miguel Mayorga
639

2. eL patriMOniO paisajísticO ante LOs desafíOs 
de La cOnteMpOraneidad 

repercUsiOnes de La enajenación deL patriMOniO reaL en eL paisaje de LOs reaLes 
sitiOs. eL casO de aranjUez (Madrid, españa)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pilar Chías, Tomás Abad
651

La definición deL paisaje y sU prOtección: eL debate itaLianO entre 1904-1939  .  .  .  .  .  .
Fabio Mangone

663

paisajes de rUinas. Una Mirada sObre eL VaLOr MeMOriaL depOsitadO en LOs 
asentaMientOs UrbanOs abandOnadOs en eL territOriO eUrOpeO cOnteMpOráneO  .

Carlos Bitrián Varea
671

tres faLLidas interVenciOnes en eL paisaje: LO inaUténticO, eL espectácULO 
tecnOLógicO y La preserVación encarecidaMente perVersa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Joan Casals Pañella
679

wright’s infLUence in napLes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Vincenzo Esposito

687

cOnsideraciOnes desarrOLListas geOgráficO-estratégicas de La aLpUjarra. prOgresión 
tradiciOnaL aLpUjarreña y efectOs adVersOs Mediante Un ejeMpLO representatiVO  .  .

Juan Luis Fernández-Quero
697

habitat éVOLUtif: La ciUdad VerticaL de atbat-afriqUe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cristina Quiteria García Dorce

707

parqUes periUrbanOs en áreas MetrOpOLitanas: de paisajes periféricOs a espaciOs de 
sOciaLización  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Francisco José García Fernández, Blanca del Espino Hidalgo
717

paisaje eMpaqUetadO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Iñigo Garcia Odiaga, Iñaki Begiristain Mitxelena, Ibon Salaberria San Vicente 

731

La arqUitectUra deL tUrisMO de MOntaña y La cOnstrUcción de sU paisaje: deL 
refUgiO rUraL a La estación de esqUí. eL casO de sierra neVada (granada)   .  .  .  .  .  .  .  .

José V. Guzmán Fernández
743

eMerging Links between aLpine Landscape heritage and Mega-eVents in the 
MiLan-cOrtina 2026 winter OLyMpics  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Zachary Mark Jones, Francesca Vigotti
755

XIÍndice



eL patriMOniO cULtUraL deL VaLLe de ricOte (MUrcia) y La cartOgrafía deL geniUs LOci. 
bases teóricas y MetOdOLógicas para La eLabOración de Un Mapa cULtUraL a partir 
de acciOnes de participación sOciaL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Joaquín Martínez Pino, Marta Ruiz Jiménez
765

the bUiLt Landscape Of the cinqUe terre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mauro Marzo, Viola Bertini

775

chaLLenging the architectUraL LangUage: the baMbOO case  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Giulia Pezzullo

787

patriMOniO paisajísticO y asentaMientOs rUraLes. regeneración y recUperación 
sOstenibLe de LOs pObLadOs agrícOLas MOdernOs en itaLia y españa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Raffaele Pontrandolfi, Jorge Moya Muñoz, Manuel Castellano Román 
797

paisajes prOdUctiVOs y espaciO púbLicO. cUandO La ciUdad qUiere ser Más caMpO  .  .  .  .
Juan Carlos Reina Fernández

809

paisaje y antigUas infraestrUctUras. Un LazO ideaL entre afinidades y 
diVersidades cULtUraLes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Emanuele Romeo
819

eL prOyectO paisajísticO cOMO instrUMentO para sOLVentar La precariedad en eL 
barriO históricO de bajO de gUía de sanLúcar de barraMeda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

José Antonio Romero-Odero
829

the castLes Of pays cathare. a MULti-Layered heritage?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Riccardo Rudiero

841

VOLUMen ii

3. OtrOs paisajes, Otras escaLas: eL prOyectO arqUitectónicO 
en eL territOriO dispersO 

La transfOrMación MUda deL paisaje UrbanO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Antonella Falzetti, Veronica Strippoli 

857

caMbiar eL paisaje: La Obra deL institUtO naciOnaL de indUstria (1941-1975)  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ángeles Layuno

869

diseñO y cOnstrUcción de Un paisaje agrícOLa MOdernO. eL agrO pOntinO en La 
“battagLia deL granO”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

David Arredondo Garrido
887

XII Arquitectura y paisaje: transferencias históricas, retos contemporáneos



the hUMan ecOdynaMics Of the architectUraL iceLandic Landscape: the 
histOricaL exaMpLe Of tUrf hOUses and earthwOrks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pablo Barruezo-Vaquero
903

the sOttObOrgO and the capiLLa-escUeLa: the serVices Of the pLanned 
dispersed settLeMent Of the 20th centUry in itaLy, pOrtUgaL and spain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tiziana Basiricò, Rui Braz Afonso, Luis Santos y Ganges
913

eL paisaje y LOs priMerOs pUentes de hOrMigón arMadO de andaLUcía OrientaL, 1920-1945
Antonio Burgos Núñez, Juan Carlos Olmo García

925

arqUitectUra deL OLiVar en La Vega de seViLLa. fragMentOs de Un paisaje extintO

Manuel Chaparro-Campos, José-Manuel Aladro-Prieto 
939

regeneración, paisajes y arqUitectUras: estrategias de interVención en 
eMpLazaMientOs MinerOs abandOnadOs en cerdeña   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pier Francesco Cherchi, Marco Lecis
953

eL VíncULO afectiVO entre arqUitectUra y territOriO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
María Fandiño Iglesias

963

eL UniVersO atrapadO en Un fragMentO de cieLO: La interpretación deL paisaje 
LLeVada a cabO pOr jaMes tUrreLL a traVés de LOs skyspaces  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tomás García Píriz
975

jUan bOrchers, Una Mirada sObre eL escOriaL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ignacio Hornillos Cárdenas

987

the trend Of spanish-styLe architectUre in japanese hOUses, hOteLs, 
shOpping centres, OUtLets, and theMe parks in the 20th centUry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ewa Kawamura
1001

the pertinence Of perceiVing the VisibLe: the OpticaL teLegraph tOwers Of the 
castiLLa Line in the Landscape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Laura Lalana-Encinas
1015

arqUitectUras de La LLanUra, pOéticas de La inMensidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Alejandro Lapunzina

1027

eL estabLO-granerO deL dOtti, Un MOdeLO de aUtOr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fabio Licitra

1039

de habitar Un territOriO a cOnstrUir Un paisaje: san jULián de saMOs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Estefanía López Salas

1053

arqUitectUra y paisajes deL prOgraMa indUstriaL deL franqUisMO para eL bierzO y 
Laciana (León, españa)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jorge Magaz Molina
1063

XIIIÍndice



escape frOM aVant-garde: architectUre and Landscape in hannes Meyer’s 
kinderheiM in MüMLiswiL (1938-39)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Andrea Maglio
1075

Las “tierras aLtas” y La Lección deL paisaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Paolo Mellano

1087

cOLOnización deL territOriO y cOnstrUcción deL paisaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Plácida Molina Ballesteros, Rui Manuel Braz Afonso, Rui Alves 

1099

deL cOUntryside aL tesLa waLd: eL cOMprOMisO deL prOyectO arqUitectónicO en Un 
bOsqUe degradadO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

María Ocón Fernández
1111

nUeVOs MOdeLOs de asentaMientO en La transfOrMación deL paisaje rUraL entre La 
tradición y La MOdernidad. LOs pUebLOs de La refOrMa agraria en españa e itaLia a 
MediadOs deL sigLO xx   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Raffaele Pontrandolfi, José María Guerrero Vega, Francisco Pinto Puerto 
1123

La tOrre aLqUería de Mágina. cartOgrafías y arqUitectUra de La aLqUería de dúrcaL

David Raya Moreno
1137

eL paisaje deL ríO MagdaLena, dispOsitiVO integradOr de ciUdad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Luz Mery Rodelo Torres

1149

hábitat rUraL diseMinadO y nUeVas fOrMas de expLOtación deL territOriO en La 
sierra de La cOntraViesa (granada - aLMería)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Luis Miguel Sánchez Escolano, Noelia Ruiz Moya
1157

geOMetría. LO qUe eL hOrizOnte Mide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rafael Sánchez Sánchez

1169

La participación cOMO práctica de Mediación entre eL prOyectO arqUitectónicO y 
eL paisaje rUraL: eL casO deL Máster UniVersitariO en arqUitectUra etsaV-Upc  .  .  .  .

Marta Serra-Permanyer, Roger Sauquet Llonch, Isabel Castiñeira Palou
1179

the Myth Of the caUcasian sOUth: hOLiday destinatiOn Of the writers 
dUring the sOViet regiMe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Chiara Simoncini
1191

LOs prOgraMas de rehabiLitación arqUitectónica e integración sOciaL deL 
territOriO rUraL andaLUz. aLaMediLLa cOMO casO de estUdiO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

María del Carmen Vílchez Lara
1203

territOriOs inVisibLes, paisajes iMaginadOs: anáLisis y aLternatiVas sObre La 
prObLeMática deL nO-LUgar en eL LeVante aLMeriense, sigLOs xix-xxi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

María Zurita Elizalde
1215

paisajes agrariOs excaVadOs: eL casO de La cOMarca de hUéscar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eduardo Zurita Povedano, Ángel Aguilera Delgado

1237

XIV Arquitectura y paisaje: transferencias históricas, retos contemporáneos



LOs cULtiVOs deL azúcar de caña, paisajes prOdUctiVOs de ida y VUeLta: eL casO deL 
LitOraL granadinO y Las fUndaciOnes caribeñas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Eduardo Zurita Povedano, Carmen Zurita Sánchez, Elías Mhend Cabrera 
1251

4. describir eL territOriO, cOMUnicar eL paisaje 

paisaje y pOLítica en La Obra de jOsé María de pereda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Juan Calatrava

1265

eL cieLO nOctUrnO cOMO paisaje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marta Llorente Díaz

1279

La Ventana indiscreta. Le cOrbUsier y La cOnstrUcción deL paisaje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jorge Torres Cueco

1295

51º 30' 46.20" n, 7º 1' 08.85" e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Francisco Arques Soler

1311

paisaje y MeMOria. La Vega de granada en La Obra de federicO garcía LOrca  .  .  .  .  .  .  .
Paloma Baquero Masats

1323

estética pintOresca VersUs desarrOLLisMO. La destrUcción deL paisaje y eL 
aMbiente históricO-artísticO en españa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Juan Manuel Barrios Rozúa
1335

La distancia deL paisaje en eL sentidO territOriaL deL cUerpO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aarón José Caballero Quiroz

1349

frOM scandinaVian sateLLite tOwns tO new tOwns in the desert: ada LOUise 
hUxtabLe’s OVerseas repOrtages, 1965-1969. a traVeLing architectUre critic’s 
perspectiVe fOr cULtUraL MediatiOn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Valeria Casali
1359

paisajes inVentadOs: deL hOteL cOMO prOMesa deL hOgar efíMerO, aL bLing de LOs 
ObjetOs cOtidianOs. cOnVergencias entre La aLteridad de LO dOMésticO en eL cine 
de sOfia cOppOLa y La inVasión a LOs OtrOs, en La Obra de sOphie caLLe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

María de los Ángeles Castillo Soriano, J. Alberto Canavati Espinosa
1371

recUperar La LectUra para cOMUnicar eL paisaje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Antonio Alberto Clemente

1383

One year frOM Venice tO india Learning frOM the Landscape: the “sLOw jOUrney” 
Of dOLf schnebLi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Alessandra Como, Isotta Forni, Luisa Smeragliuolo Perrotta
1393

paisajes de expOrtación. eL reLatO bidiMensiOnaL de La arqUitectUra chiLena 
cOnteMpOránea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Felipe Corvalán Tapia
1405

XVÍndice



cOntrOL sOciaL desde La ciUdad basUraL en isLa de perrOs de wes andersOn  .  .  .  .  .  .  .
Bernardita Cubillos

1417

La cOnsteLación de tUscia: eL ManifiestO paisajísticO de pier paOLO pasOLini .  .  .  .  .  .  .
Ana del Cid Mendoza

1429

drawing the water tO see rOMe. cULtUraL Landscape and fLUidity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Francisco J. del Corral del Campo, Carmen M. Barrós Velázquez

1443

Ver eL paisaje sin LOs OjOs. sentir eL territOriO a ciegas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Francisco J. del Corral del Campo, Laura Muñoz González 

1453

de VaLparaísO a sacrOMOnte. iMágenes de Un paisaje encriptadO en La granada de 
finaLes deL sigLO xVi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Francisco A. García Pérez
1467

La pOesía VisUaL cOMO MetOdOLOgía de aprendizaje y enseñanza de La ciUdad   .  .  .  .  .
Rafaele Genet Verney, Antonio Fernández Morillas, Xabier Molinet Medina 

1479

OteandO La paLabra. aprOxiMaciOnes a La idea de paisaje en La pOesía hispánica deL 
sigLO xx   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

José Miguel Gómez Acosta
1489

escaLas deL paisaje en La narratiVa cineMatOgráfica de paUL thOMas andersOn   .  .  .
Agustín Gor Gómez

1499

the ancient city Of paestUM. the eVOLUtiOn Of agricULtUraL Landscape 
refLecting the VariOUs shapes Of ciViLizatiOns   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ludovica Grompone
1515

(re)presentar Un paisaje presente: sObre La cOndición enVOLVente de La arqUitectUra

María Elia Gutiérrez Mozo, Ángel Cordero Ampuero
1527

LOs sUbUrbiOs de barceLOna en LOs añOs sesenta a traVés de La Lente de OriOL 
MaspOns y jULiO Ubiña  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Arianna Iampieri
1539

granada: LOs aLrededOres de La ciUdad cristiana a La LUz de sU representación 
gráfica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Carlos Jerez Mir
1551

nUeVas LectUras patriMOniaLes de La ciUdad de córdOba. eL paisaje UrbanO a traVés 
de sU difUsión histórica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ángela Laguna Bolívar, Lourdes Royo Naranjo 
1563

entre Viena y siciLia: espaciOs y prácticas deL saber cartOgráficO en eL sigLO xViii 
Valeria Manfrè

1575

eL cOLOfón deL Viaje: narración y paisaje de estadOs UnidOs en eL sigLO xix  .  .  .  .  .  .  .
Nicolás Mariné

1587

XVI Arquitectura y paisaje: transferencias históricas, retos contemporáneos



cartOgrafías de Leyendas: Una aprOxiMación gráfica aL caMpO transiLVanO a 
traVés de sU paisaje LiterariO   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Mario Martínez Santoyo, Alba Jiménez Navas, Tomás García Píriz 
1597

territOriOs rehabitadOs: eL iMaginariO paisajísticO a traVés de instaLaciOnes 
artísticas cOnteMpOráneas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

José Luis Panea
1611

VaLe dO aVe. percepciOnes cOnteMpOráneas deL paisaje   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Júlia Cristina Pereira de Faria

1623

La cOnstrUcción deL espaciO fíLMicO a traVés deL caMinar en eric rOhMer  .  .  .  .  .  .  .  .
Yolanda Pérez Sánchez

1635

excaVar eL territOriO a traVés deL Mapa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ana Isabel Rodríguez Aguilera, Elena Rocchi 

1647

“eL Maridaje de LO beLLO cOn LO útiL”: eL paisaje en La cUenca deL nOgUera 
ribagOrzana, 1946-1962  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Isabel Rodríguez de la Rosa
1661

paisajes inescrUtabLes: LOs aUtOcrOMOs de La gran gUerra de jULes 
gerVais-cOUrteLLeMOnt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Carmen Rodríguez Pedret
1673

MirandO Madrid. VisiOnes desde eL cOntOrnO de La ciUdad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rocío Santo-Tomás Muro, Eva J. Rodríguez Romero, Carlota Sáenz de Tejada Granados 

1687

the radicaL traVerse Of space-tiMe in the eighteenth-centUry pictUresqUe garden 
Rebecca J. Squires

1697

XVIIÍndice



 
 

Paisaje y memoria. La Vega de Granada en la obra de Federico 
García Lorca  
Landscape and Memory. The Vega of  Granada in the Work of  
Federico García Lorca 
 
 
PALOMA BAQUERO MASATS 
Universidad de Granada, paloma@serranoybaquero.com  
 
 
Abstract 
En la obra de Federico García Lorca la mera descripción del paisaje se amplía y se 
convierte en hecho narrativo mediante la aparición constante de datos históricos, 
recuerdos o ficciones. Existe una íntima relación con el paisaje de la Vega de Granada, 
que es continuamente puesto en valor a través de la contraposición o superposición de 
conceptos contrarios: identidad y disolución, tradición y modernidad, raíces y voluntad 
cosmopolita. 
La historia, la narración y la relación del habitante con su entorno son mecanismos tanto 
o más importantes que los técnicos y compositivos, constituyendo su obra un rico 
registro del imaginario paisajístico granadino, capaz de sacar a la luz huellas de 
arquitecturas y tradiciones del pasado contribuyendo enormemente a la profunda 
compresión del paisaje de la Vega en toda su magnitud y complejidad, desvelando las 
realidades físicas y sociales que lo han ido configurando a lo largo del tiempo.  
 
In Federico García Lorca's work, the mere description of  the landscape is expanded and becomes a 
narrative fact through the constant appearance of  historical data, memories or fictions. There is an 
intimate relationship with the landscape of  the Vega of  Granada, which is continually enhaced by the 
opposition or superposition of  contrary concepts: identity and dissolution, tradition and modernity, roots 
and cosmopolitan will. 
The history, the narration and the relation of  the inhabitant with his environment are mechanisms more 
important than the technical and compositional ones, constituting his work a rich record of  the Granada 
landscape imaginary, capable of  bringing to light traces of  architecture and traditions of  the past and 
contributing greatly to the deep understanding of  the landscape of  the Vega in all its magnitude and 
complexity, revealing the physical and social realities that have been shaping it over time. 
 
Keywords 
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Landscape, memory, Lorca, Vega 

 



“Paisaje y memoria. La Vega de Granada…” 

Paisaje 
Actualmente la palabra paisaje se utiliza con mucha frecuencia, debido por una parte a la 
concienciación ambiental de los últimos años y las recientes expansiones de los núcleos 
urbanos, que, por primera vez en la historia, han sido capaces de transformar la 
configuración de muchos territorios de forma casi instantánea, y por la otra a una mayor 
sensibilidad estética por parte de diversos colectivos. 
Cada vez es más innegable el papel que juega el paisaje en la formación y consolidación 
de identidades territoriales en múltiples escalas. No es solo la materialización de un 
determinado territorio, sino que es de alguna manera una forma de construcción del 
mismo, una forma de verlo y contextualizarlo. Existen en él múltiples lugares que reflejan 
la experiencia de las personas que lo han habitado, que lo convierten en centro de 
significado, en símbolo que explicita pensamientos, emociones, ideas y aspiraciones. 
Es, entonces, una construcción social que, al encontrarse irremediablemente anclada a un 
sustrato físico, es simultáneamente una realidad física y una representación cultural, un 
ente geográfico tangible y una interpretación suya intangible, por lo que se genera una 
interesante tensión entre realidad y representación.  
Muchas definiciones del término paisaje, de hecho, incluyen este elemento perceptivo, 
esta dimensión cultural. El  propio Convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”1. 
Su esencia determina entonces una dimensión comunicativa, puesto que no se concibe sin 
un observador, que, con su mirada, lo dota de identidad, y que es capaz de fijar 
imaginarios y construir identidades territoriales a partir, sobre todo, de esos valores 
intangibles que se les asocian.  
Globalmente, nos encontramos en un momento en que se reclama la denominación de 
origen de los territorios a través de la reivindicación de raíces históricas, culturales o 
étnicas, potenciando el fortalecimiento de la identidad en la sociedad, la revalorización de 
los lugares y la necesidad de singularizarse, de destacar los elementos significativos que 
distinguen un lugar de los otros.  
 
Paisaje y poesía    
La palabra paisaje proviene del latín (pagensis) y más tarde del francés (pays). A finales del 
siglo XVIII aparece en castellano, refiriéndose a una pintura o representación de cierta 
extensión de terreno. El sentido estético antecedía al científico o espacial. 
En cualquier caso, hay un elemento común en todas las acepciones: el gran elemento 
diferenciador entre el territorio y el paisaje es que este último precisa de la contemplación 
humana, implica una acción en la que el observador construye una idea a partir de la 
realidad.  
Si bien la pintura ha sido su principal vehículo de expresión, a través sobre todo de una 
estética romántica, la literatura, por su parte, ha contribuido a la construcción de 

                                                
1 Convenio europeo del paisaje. Texto y comentarios (Madrid: Ministerio de Medioambiente, 2007). 
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verdaderas topografías en las que la naturaleza cambiante puede ser proyectada de forma 
tan eficaz como disciplinas como la geografía. 
Un claro ejemplo es la obra de Antonio Machado, en la que los paisajes no son descritos, 
sino narrados, y en la que continuamente se alternan paisajes soñados y mágicos con 
otros reales. Todos tienen un alto contenido sensitivo y simbólico, evocando sentimientos, 
la infancia, el tiempo, el amor o los recuerdos. El poeta se relaciona con elementos 
propios del paisaje, como el río, los árboles o los atardeceres, que adquieren un sentido 
nuevo, personal, en relación a la experiencia vivida en torno a ellos. Son el marco que 
refleja su estado anímico, actuando como interlocutores imaginarios.  
Federico García Lorca tuvo la oportunidad de conocer a Antonio Machado en un viaje en 
la época en que la Generación del 98 se encontraba consolidada y la del 27 se estaba 
gestando.  Ambos habían compartido, más cualitativa que cuantitativamente, el lazo de la 
experiencia de habitar un espacio natural. 
En agosto de 1918 Lorca dedicó un poema a la obra Poesías completas2 de Machado, que 
comienza de la siguiente manera: “Dejaría en este libro / Toda mi alma. / Este libro que 
ha visto / Conmigo los paisajes / Y vivido horas santas”3. 
Sentía una gran sintonía con el libro de Antonio Machado porque lo había acompañado, 
con él había vivido horas y paisajes, y porque esos paisajes y esas horas revivían otros 
paisajes y otras horas que tuvieron como protagonista a Machado.  
El paisaje era incorporado a los relatos interiorizándolo, no simplemente describiéndolo, 
ofreciendo la poesía el consuelo de capturar el tiempo, algo que conmovía al poeta 
granadino, que en aquel momento comenzaba a interesarse profundamente por la poesía, 
tras haber realizado una única obra, en prosa, llamada Impresiones y paisajes4. 
 
El paisaje en la obra de Federico García Lorca 
 

“Pues lo más importante para el autor que recuerda no es lo que ha vivido, sino el 
proceso mismo en el que se teje su recuerdo, ese largo trabajo de Penélope que es el 

recordar. ¿O sería mejor hablar aquí del difícil trabajo de Penélope que es el olvido?”
 

Walter Benjamin, Obras libro II 
 

En el año 1921 Federico García Lorca publicó su segunda obra: Libro de poemas5, una 
colección de 67 composiciones, si bien no ordenadas cronológicamente, fechadas y 
situadas en un lugar específico.  
Cada poema recrea el entorno en el que poeta lo escribe, pero no únicamente a nivel 
estético, sino a través de elementos como el olor, el sonido, el folclore popular o las 
                                                
2 Antonio Machado, Poesías completas (Madrid: Espasa Calpe, 1987). 
3 Este poema se encontró manuscrito por Federico García Lorca en una de las primeras hojas del 
ejemplar de Poesías Completas que había tomado prestado el poeta de la Residencia de Estudiantes 
de Madrid. Tiene fecha de 7 de agosto de 1918. 
4 Federico García Lorca, Impresiones y paisajes (Madrid: Ediciones Cátedra, 1994). 
5 Federico García Lorca, Libro de poemas (Madrid: Austral, 1971). 

“Paisaje y memoria. La Vega de Granada…” 

Paisaje 
Actualmente la palabra paisaje se utiliza con mucha frecuencia, debido por una parte a la 
concienciación ambiental de los últimos años y las recientes expansiones de los núcleos 
urbanos, que, por primera vez en la historia, han sido capaces de transformar la 
configuración de muchos territorios de forma casi instantánea, y por la otra a una mayor 
sensibilidad estética por parte de diversos colectivos. 
Cada vez es más innegable el papel que juega el paisaje en la formación y consolidación 
de identidades territoriales en múltiples escalas. No es solo la materialización de un 
determinado territorio, sino que es de alguna manera una forma de construcción del 
mismo, una forma de verlo y contextualizarlo. Existen en él múltiples lugares que reflejan 
la experiencia de las personas que lo han habitado, que lo convierten en centro de 
significado, en símbolo que explicita pensamientos, emociones, ideas y aspiraciones. 
Es, entonces, una construcción social que, al encontrarse irremediablemente anclada a un 
sustrato físico, es simultáneamente una realidad física y una representación cultural, un 
ente geográfico tangible y una interpretación suya intangible, por lo que se genera una 
interesante tensión entre realidad y representación.  
Muchas definiciones del término paisaje, de hecho, incluyen este elemento perceptivo, 
esta dimensión cultural. El  propio Convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”1. 
Su esencia determina entonces una dimensión comunicativa, puesto que no se concibe sin 
un observador, que, con su mirada, lo dota de identidad, y que es capaz de fijar 
imaginarios y construir identidades territoriales a partir, sobre todo, de esos valores 
intangibles que se les asocian.  
Globalmente, nos encontramos en un momento en que se reclama la denominación de 
origen de los territorios a través de la reivindicación de raíces históricas, culturales o 
étnicas, potenciando el fortalecimiento de la identidad en la sociedad, la revalorización de 
los lugares y la necesidad de singularizarse, de destacar los elementos significativos que 
distinguen un lugar de los otros.  
 
Paisaje y poesía    
La palabra paisaje proviene del latín (pagensis) y más tarde del francés (pays). A finales del 
siglo XVIII aparece en castellano, refiriéndose a una pintura o representación de cierta 
extensión de terreno. El sentido estético antecedía al científico o espacial. 
En cualquier caso, hay un elemento común en todas las acepciones: el gran elemento 
diferenciador entre el territorio y el paisaje es que este último precisa de la contemplación 
humana, implica una acción en la que el observador construye una idea a partir de la 
realidad.  
Si bien la pintura ha sido su principal vehículo de expresión, a través sobre todo de una 
estética romántica, la literatura, por su parte, ha contribuido a la construcción de 

                                                
1 Convenio europeo del paisaje. Texto y comentarios (Madrid: Ministerio de Medioambiente, 2007). 

1325



“Paisaje y memoria. La Vega de Granada…” 

canciones infantiles. Se trata de un modo muy específico de interpretar el paisaje y 
convertirlo en poesía. Es estos poemas, la descripción del paisaje se ve ampliada,  
convirtiéndose en hecho narrativo gracias a la continua aparición de datos históricos, 
ficciones o recuerdos, hasta el punto de que los elementos arquitectónicos o paisajísticos 
son imposibles de discernir de los recursos literarios y de la escritura en sí. 
La historia, la narración y la relación del habitante con su entorno son entonces 
mecanismos tanto o más importantes que los técnicos y compositivos, al igual que sucede 
en el mundo de la arquitectura y el paisaje, verdaderos contenedores de memoria y 
tradición. La poesía, a través de la narración de la experiencia y la memoria, es mediadora 
entre el lector y el mundo. 
Tanto en Libro de poemas6 como en la mayoría de obras posteriores de Federico García 
Lorca, existe una íntima relación con el paisaje de la Vega de Granada, que es 
continuamente puesto en valor a través de la contraposición o superposición de 
conceptos contrarios: identidad y disolución, tradición y modernidad, raíces y voluntad 
cosmopolita. En su obra se puede observar claramente una descripción poética del 
paisaje, pero también el empleo del término paisajístico para construir metáforas 
abstractas.  
Curiosamente, la palabra paisaje se encuentra muy pocas veces en la obra poética de 
García Lorca. Únicamente aparece en el paisaje de caballista del Romancero Gitano7, como 
titulo de una composición en el Poema del cante jondo8, tres veces en el Libro de poemas9, y en 
Oda a Salvador Dalí10. 
Sin embargo, aparece con verdadera insistencia en Poeta en Nueva York11: paisaje de las 
escaleras, paisaje seco en la rodilla, paisaje de acechos pulverizados, paisaje de humedales 
y latidos. Se trata de una obra escrita muy lejos de los evocadores paisajes de su infancia 
que tanto habían marcado su trayectoria, y cuya añoranza quizás subyace en el intenso uso 
de esa palabra y en el fondo del texto, tanto que el lector puede llegar a tener la impresión 
de contemplar un cuadro en el que se hubiera borrado el fondo del paisaje original.  
En un fragmento de libro escribía: “Existen las montañas. Lo se. / Lo se. Pero yo no he 
venido a ver el cielo. / Yo he venido para ver la turbia sangre. / ¿Que voy a hacer? 
¿Ordenar los paisajes?”12 (fig. 1). 
El paisaje tiene la capacidad de cargarse de los valores relativos a la vivencia del escritor, 
representando un nuevo papel adquirido por una transformación cultural. Se reconfigura 
con lo que le ha aportado. Es la Soria transformada por Machado, que no puede ser la 
misma que antes de sus versos, y es la Vega de Granada, transformada por García Lorca. 
                                                
6 Lorca, Libro de poemas. 
7 Federico García Lorca, Romancero gitano y Poema del cante Jondo (Madrid: Espasa Calpe, 1978). 
8 Lorca, Romancero gitano y Poema del cante Jondo. 
9 Lorca, Libro de poemas. 
10 Federico García Lorca, Oda a Salvador Dalí (Madrid: Nemrod, 2016). 
11  Federico García Lorca, Poeta en Nueva York (Barcelona: Biblioteca de la literatura 
universal, 2016). 
12 Lorca, Poeta …., 131. 
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Por el rumor del agua, el sonido de las hojas de los chopos en movimiento, el olor de la 
tierra húmeda, todas las sensaciones que los lectores hemos percibido a través de su 
narración. 

 
 

Figura 1: Federico García Lorca. Dibujo para Poeta en Nueva York. Dominio público 
 
Quizás esta sea la forma de conversión última de un territorio en paisaje: los mapas 
dibujados por un explorador, los trazos realizados por un pintor, el relato de un viajero, 
una canción popular o los versos escritos por un poeta. 
 
Paisaje y memoria 
 

“Si entre las casas, las calles y los  grupos de habitantes no hubiera más que una relación 
accidental y de corta duración, los hombres podrían destruir sus casas, su barrio, su 
ciudad y reconstruir otros en el mismo lugar con un plano distinto. Pero aunque las 

piedras se dejen transportar, no es tan fácil modificar las relaciones que se han establecido 
entre las piedras y los hombres”. 

 

Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, 2004 
 
La arquitectura y el paisaje, junto con la literatura, funcionan como verdaderos depósitos 
de memoria colectiva, siendo los medios ideales para transmitir la cultura de una sociedad, 
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aquella que conforma el imaginario local de cada lugar.  
Su valor como dispositivo de recuerdo se convierte en un mecanismo propio de la 
literatura, mediante el cual el lector es capaz no solo de observar, sino de comprender y 
contextualizar. 
Como aseguraba Proust, la memoria es sensible a impulsos involuntarios y libremente 
creadores, y por eso es propicia para la narración, como una fuerza desencadenante del 
acto creativo. Pero existe una región por debajo de esa memoria radical evocada e 
invocada, donde los recuerdos dejan de pertenecer a una determinada experiencia vital, a 
un pasado individual, para hacerse reflejo de un horizonte atemporal, anónimo, colectivo. 
En el año 1941 se publica el trabajo de Maurice Halbwachs La topographie légendaire des 
Évangiles en Terre Sainte13 (La topografía legendaria de los evangelios en Tierra Santa). Se 
trata de una obra clave para entender la relación entre la memoria colectiva y los lugares, 
centrándose en la importancia del espacio para inscribir la memoria. 
En ella se relacionan los relatos evangélicos con lugares, recorridos y testimonios de 
arqueólogos, historiadores y viajeros de diversos tiempos, consiguiendo poner de 
manifiesto la importancia de la dimensión espacial en la generación de la memoria 
colectiva.  
Para Halbwachs la diferencia entre memoria colectiva e historia es que la última se limita 
a reconstruir, mediante los datos que se conocen, mientras que la memoria colectiva 
recompone mágicamente el pasado, lo proyecta y de alguna forma lo mantiene vivo. La 
historia es, por tanto, irreductible a la memoria. Las memorias son numerosas y diversas, 
mientras que la historia es una.  
Esta teoría es compartida por el historiador Pierre Nora, para el que la memoria es la 
vida, en evolución permanente y con deformaciones sucesivas y es tanto afectiva como 
absoluta, pues se enraíza en lo concreto, en el paisaje, en lo vivido y sentido, en la 
experiencia.  
Para él los espacios históricos pasan a ser espacios imaginados cuando se miran a través 
de la óptica de la memoria, tomando un nuevo sentido gracias a la subjetividad de la 
experiencia. Los espacios imaginados se nutren de nuevas verdades en las diversas 
representaciones como la pintura o la literatura. 
El espacio imaginado es el lugar de encuentro de la memoria y la historia, donde se 
superponen no sólo las representaciones de lo visible, sino las de lo intangible. El paisaje 
supone un rico archivo de sensaciones, contactos, imágenes y enfoques personales que 
van más allá de la concepción lógica del lugar y que configuran su imaginario. 
 
La Vega de Granada 
La Vega de Granada tiene unas condiciones naturales idóneas para el asentamiento 
humano en sus dos unidades geomorfológicas: las zonas bajas de cultivos de regadío y los 
piedemontes que las rodean, destinados a cultivos de secano. 

                                                
13 Maurice Halbwachs, La topographie legendaire des evangiles en terre sainte (Paris: Presses Universitaires 
de France, 2017). 
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Los primeros asentamientos se produjeron en esos piedemontes elevados en época 
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Cronistas árabes, viajeros románticos y otras figuras, han destacado históricamente los 
valores paisajísticos de este territorio, generando un consistente imaginario colectivo. 
Desde el polígrafo y geógrafo Ibn al-Jatib (s. XIV) hasta autores castellanos, como 
Henríquez de Jorquera (s. XVII) y posteriormente José Zorrilla (s.XIX), contribuyeron a 
esa imagen de belleza exuberante de la Vega, destacando elementos como acequias, 
cultivos y caminos rurales. También viajeros extranjeros como el alemán Jerónimo 
Munzer (s.XV) o el cronista veneciano Andrea Navagero (s. XVI). 
Pero es el poeta granadino Federico García Lorca el que manifiesta la más fuerte 
vinculación entre el paisaje de la Vega y la cultura, el arte y las emociones. En su obra 
literaria se perfilan paisajes de choperas, acequias, caminos y agricultores, los lugares de su 
infancia en Fuente Vaqueros y Valderubio, junto con alegrías y tristezas, amenazas y 
esperanzas.  
 
Tiempos de la Vega 
 

“Los arquitectos rara vez parten de una situación de tabula rasa. Las nuevas 
construcciones deben negociar siempre con las condiciones existentes, lo que evidenciaría 

diversos grados de complejidad o rigidez presentes en cada intervención. Una atención a 
las condiciones de campo permitiría contemplar organizaciones más flexibles y capaces de 
acomodarse -modulándolas- a las topografías existentes. Las lógicas de campo tratarían de 
convertirse en una nueva oportunidad apartándose de una ética y una estética moderna de 

las transgresión. Dichas condiciones de campo no se mantendrían ni definirían por 
trazados geométricos superiores sino por intrincadas relaciones locales”14. 

 

Stan Allen, “Distributions, Combinations, Fields – Preliminary Notes”, 1998 
 
La actividad agrícola que ha configurado gran parte de nuestros paisajes ha dejado en 
muchos casos de ser viable económicamente, por lo que los suelos agrícolas se convierten 
en los terrenos más vulnerables a los crecimientos urbanos de las ciudades. Grandes 
superficies de este tipo de paisaje han sido destruidas bajo el asfalto de las nuevas 
urbanizaciones de las periferias en operaciones de tabula rasa.  
En épocas anteriores las transformaciones se han producido de forma gradual y local, de 
manera que las infraestructuras productivas o paisajísticas rara vez eran borradas 
completamente. Sin embargo, los cambios veloces e incluso instantáneos característicos 
de la cultura del modernismo empezaron a representar un peligro para estos paisajes, que 
en muchos casos han pasado de ser lugares producto de una actividad agrícola o forestal a 
espacios idealizados que evocan la nostalgia, o de conflicto de intereses políticos y 
económicos. 
El pasado de estos paisajes, su historia, o más correctamente en base a los conceptos 
expuestos anteriormente, su memoria, es esencial para comprender el presente e imaginar 

                                                
14 Traducción propia. 
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los posibles futuros. Un presente que cuenta el pasado de un lugar ofrece la posibilidad de 
una relectura del mismo así como su proyección a un futuro. (fig. 3) 
Recuperar la memoria de un territorio podría ser, recuperar su capacidad para recordar el 
pasado y por tanto afirmar la existencia de múltiples futuros posibles, restablecer la 
corriente entre elementos desconectados, dotarlo de la capacidad de adquirir nuevos 
significados, de recuperar cosas desvanecidas en la memoria. 
 

 
 
Figura 3: Federico García Lorca. Paisaje urbano. Tinta marrón sobre papel pegado a cartón. 15 x 
10,6 cm. Legado Scheimberg. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 
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considerarse como una preexistencia a la hora de colonizar un lugar, como un valor de 
ese territorio.   
Con lo “así hallado”15 Alison y Peter Smithson se refieren a las huellas encontradas, que 
han de leerse averiguando como han llegado a ser lo que son. Esto debería afectar a la 
arquitectura que se proyecta para convertirla en algo específico de ese lugar de forma que 
uno de los fines de las nuevas intervenciones sea revitalizar los tejidos existentes.  
Sin embargo la ciudad genérica (modelo de ciudad que normalmente se implanta en los 
paisajes productivos) no tiene historia ni memoria, ya que ésta debilitaría su rendimiento. 
Por ello es más importante que nunca sacar a la luz las verdaderas fuerzas de este paisaje, 
la Vega de Granada, profundizar y poner en valor la memoria colectiva que contiene, para 
lo que es indispensable contar con mecanismos alternativos de conocimiento. 
Quizás haya dejado de ser productivo en algunas zonas en el sentido de que ya no 
produce algo físico (remolacha, tabaco…), pero puede seguir siéndolo en otros muchos 
sentidos. Puede incluso estar siéndolo en este momento, como vacío en el que suceden 
las cosas que no pueden suceder en otra parte de la ciudad, cosas inesperadas. 
Reconocer que un lugar es heredero de una tradición cultural es de vital importancia para 
la historia colectiva e individual, y lo hace tomar un valor innegable, que no se puede 
pasar por alto de cara a posibles intervenciones contemporáneas. Lo convierte en un 
lugar de la memoria, que actúa como referente simbólico y conserva lo propio, lo que 
otorga la razón de ser a los habitantes, pues es parte constitutiva de su identidad.  
Así, al relacionarse los espacios históricos y los espacios imaginados, se produce el anclaje 
a una tradición que de alguna forma asegura una forma de continuidad de la memoria, 
una conexión del pasado y del presente. 
En este sentido, la obra de Federico García Lorca es imprescindible, ya que constituye un 
rico registro del imaginario paisajístico granadino, capaz de sacar a la luz huellas de 
arquitecturas y tradiciones del pasado, contribuyendo enormemente a la profunda 
compresión del paisaje de la Vega en toda su magnitud y complejidad, desvelando las 
realidades físicas y sociales que lo han ido configurando a lo largo del tiempo. 
 
Lorca y la Vega 
 

“Mis primeras emociones están ligadas a la tierra y a los trabajos del campo. Por eso hay 
en mi vida un complejo agrario, que llamarían los psicoanalistas. Amo a la tierra. Me 

siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen 
sabor de tierra. La tierra, el campo, han hecho grandes cosas en mí vida. Los bichos de la 
tierra, los animales, las gentes campesinas, tienen sugestiones que llegan a muy pocos. Yo 
las capto ahora con el mismo espíritu de mis años infantiles. De lo contrario, no hubiera 

podido escribir Bodas de sangre”.  
 

Federico García Lorca, “Entrevista de R. Luna”, 1934 
 

                                                
15 Peter y Alison Smithson, The “as found” and the “found” (Massachusetts: MIT Press, 1990). 
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La obra de Federico García Lorca funde y contrapone elementos de procedencias muy 
dispares. Pero es de gran interés el instrumento que utiliza como acercamiento a la 
realidad plural y diversa de su momento: el folclore.  
Es un gran conocedor de todos los grandes cancioneros de la época: Ledesma, Barbieri, 
Torner o Pedrell, pasión que comparte con su amigo el compositor Manuel de Falla y que 
los llevó a realizar numerosos viajes por la provincia en busca de canciones populares. 
(fig. 4) 
 

 
 
Figura 4: Federico García Lorca, Rafael Aguado, Antonio de Luna, José Segura y Manuel de Falla 
en uno de sus viajes por Granada en1926. Fotografía de Antonio Luna. Creative commons  
 
“Mientras que una catedral permanece clavada en su época, desmoronando su perfil, 
eterna sin poder dar un paso al día próximo, una canción salta de pronto de su época a la 
nuestra, viva y temblorosa como una rana, con su alegría o su melancolía recientes, 
verificando idéntico prodigio que la semilla que florece al salir de la tumba del Faraón”16. 
La visión de Granada que tiene García Lorca no guarda relación con la concepción 
castellanista tradicional: ciudad de los Reyes Católicos, ultimo hito de la Reconquista, sino 
que se define por oposición a ella. Sí es heredero de la maurofilia típica del siglo XIX 
pero no al modo exótico convencional. Al contrario, es la Granada de la pequeña escala, 
del barrio, de campo, de las acequias y de lo popular, la que lo cautiva. 
El paisaje de la Vega de Granada está grabado profundamente en su obra, desde la 
primera, Impresiones y Paisajes17, (1918), en la que entre paisajes de toda España visitados en 
sus viajes universitarios aparecen los colores del campo, el sonido de los chopos, los 

                                                
16 Francisco García Lorca, Federico y su mundo (Granada: Comares, 1998). 
17 Lorca, Impresiones y paisajes. 
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15 Peter y Alison Smithson, The “as found” and the “found” (Massachusetts: MIT Press, 1990). 
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caseríos, con mucho con más peso en su segunda obra Libro de Poemas18 (1921), en la que 
a través de la canción popular, el monólogo interior, el retrato paisajístico e incluso la 
fábula, nos sumerge en los olores, los sonidos y las costumbres de este entorno 
paisajístico, hasta la última La casa de Bernarda Alba19(1936), en la que Lorca recoge, no 
solo el paisaje de Valderrubio, sino la forma de hablar de la gente, sus modismos, sus 
costumbres, los largos lutos, los escándalos o el abuso de los terratenientes. 
Estas obras suponen un contenedor de memoria colectiva inigualable, capaz de transmitir 
la realidad social y cultural del paisaje de la Vega junto con los olores, sonidos y colores 
que aún hoy pueden percibirse. Se trata de lugares que quizás habrían quedado en el 
olvido de no haber sido interiorizados, interpretados y, en última instancia, 
universalizados, por el poeta, y que al conformar el imaginario paisajístico de la Vega 
permiten dibujar conexiones entre pasado, presente y futuro que garantizan el 
mantenimiento de la riqueza intangible de este territorio.  

                                                
18 Lorca, Libro de poemas. 
19 Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba (Madrid: Cátedra, 2005). 
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