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Prólogo

Algunas notas sobre dibujo y forma urbana

El libro que el lector tiene en sus manos es el resultado de una investigación 
que, desde una perspectiva arquitectónica, indaga sobre la génesis y la evolución 
histórica de las formas urbanas. Una investigación, también, en la que el dibujo, 
el dibujo arquitectónico, ha desempeñado un papel de gran relevancia, asumiendo 
una importante carga conceptual y siendo objeto en todo momento de una rigu- 
rosa depuración compositiva y de sus procesos de codificación. Finalmente cabe 
recordar también que este libro es el resultado de un trabajo individual, circunstan-
cia que, considerando el amplio arco temporal abarcado y la profundidad y la ex- 
tensión del apoyo documental e iconográfico recopilado, constituye un hecho digno 
de reseñar.

Teniendo todo esto presente, y como introducción al apasionante despliegue de 
textos, documentos e imágenes que nos propone la autora, quisiera aprovechar esta  
ocasión para esbozar algunas reflexiones sobre dos de los muchos retos que tiene 
planteados nuestra cultura contemporánea, en relación con lo que podríamos deno-
minar la dimensión social del conocimiento, especialmente en campos como el de  
los fenómenos urbanos, tan relevantes cuantitativa y cualitativamente para la for-
mación de nuestra identidad cultural colectiva. Me refiero, por una parte, a la nece-
sidad de insistir en la búsqueda de vías metodológicas para potenciar la producción 
interdisciplinar de conocimiento, experiencia de la que cabe siempre esperar un 
considerable enriquecimiento por la convergencia y relativización crítica de las di-
versas perspectivas. Me refiero también, por otra parte, a la necesidad de considerar 
la propia divulgación del conocimiento como un factor vivo y activo durante todo 
el proceso investigador: una investigación, así, consciente en todo momento de su 
necesidad de ser socialmente transmitida y, por tanto, sin renunciar a lo esencial, 
con afán también de alcanzar diversos niveles de lectura.

Es cierto, como decía al principio, que estamos ante un trabajo claramente de- 
cantado desde una perspectiva disciplinar y que ha tenido un desarrollo estricta-
mente individual, circunstancias ambas ciertamente obligadas por las propias con- 
diciones académicas implícitas en el proceso de obtención del doctorado, pero su 
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16 Mercedes Díaz Garrido

planteamiento, rico y riguroso, abre interesantes perspectivas en las direcciones antes 
apuntadas, presentes de hecho en su propia concepción y en su desarrollo, con unos 
resultados que se ofrecen finalmente como puertas metodológicamente abiertas a fu-
turas experiencias.

Considerando la totalidad de los campos de conocimiento, la arquitectura ha ocu- 
pado tradicionalmente una posición singular que resulta especialmente patente en su 
realidad académica, a caballo entre las ciencias y las humanidades, entre el mundo de 
las politécnicas y el universo del pensamiento y las bellas artes. No deja de ser signi-
ficativo que desde el más antiguo tratado de arquitectura conservado, los diez libros de 
Vitruvio redactados en el siglo I a.C., la definición del saber arquitectónico se ofrezca 
siempre en relación a todo un amplio abanico de conocimientos fronterizos: literatura, 
dibujo, geometría, óptica, aritmética, historia, filosofía, música, geografía, medicina, 
leyes, astrología…, caracterización múltiple que, si bien en el caso del venerable tra-
tadista romano hay que relativizar en cuanto a su posible profundidad real (como muy 
bien ha señalado Prieto González1), no deja de ser significativa como referencia para 
establecer un cierto posicionamiento geográfico de la profesión y, también, como ma-
nifestación de su latente permeabilidad en múltiples direcciones.

Siendo, en definitiva, la génesis de la forma urbana la principal preocupación de 
nuestra autora, el enfoque asumido no parte de una posición profesionalmente ensimis-
mada sino, al contrario, de una sensibilidad abierta a una multiplicidad de fuentes y 
referencias que, se entiende, forman parte de la propia forma de concebir el problema.  
El leit motiv último apunta a un concepto de ciudad cercano al de un complejo eco-
sistema, un organismo vivo inmerso en una constante interacción dialéctica de per-
manencias y transformaciones, sobre cuya estructura física, sobre cuya morfología, es 
necesario volcar múltiples miradas, incluyendo aquellas que surgen desde territorios  
que trascienden lo específicamente urbanístico. Es de destacar el esfuerzo realizado en 
este caso por incorporar estas exigencias al desarrollo de la investigación, con la aspi-
ración de poder llegar a contribuir a un entendimiento enriquecido y vivo de la forma 
urbana, en la línea de la hermosa, profunda, y tal vez no superada definición de ciudad 
que nos ofreciera Henry Lefebvre: “la proyección de la sociedad sobre el terreno”2.

Volviendo a mis primeras reflexiones sobre el carácter abierto del trabajo aquí 
presentado, es oportuno insistir en la importancia estratégica de uno de los principales 
instrumentos que posee la investigación arquitectónica: el dibujo, cuya sensible uti-  
lización por nuestra autora constituye una de sus más notables aportaciones. El di- 
bujo arquitectónico, pese a su historia milenaria, en cuanto vehículo de comunicación 
visual sigue siendo un hecho absolutamente contemporáneo. Pero este dibujo tiene 
también sus propios retos, sus propias necesidades de superación. Así, al abordar los 

1. José Manuel Prieto González, “Dios y Vitruvio: magisterios primeros en arquitectura”, en Anales
de Historia del Arte, 9, 1999.

2. Henry Lefebvre, El derecho a la ciudad, París, 1968.
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Triana y la orilla derecha del Guadalquivir 17

problemas del análisis de la ciudad real y de su proyección hacia el futuro, el mismo 
Lefebvre realiza una dura crítica a la frecuente incapacidad del analista profesional 
para trascender el plano de “lo urbano” (utilizando esta expresión en un sentido disci-
plinarmente excluyente) y, por tanto, para alcanzar a discernir los aspectos propios 
de “un conocimiento más extenso”. Y uno de los mayores impedimentos para romper 
este círculo hermético radica precisamente, para Lefebvre, en la forma de entender y  
utilizar el instrumento gráfico: cuando este se automatiza, se convencionaliza y se con- 
vierte en un simple y vacío “sistema de grafismos de proyección sobre el papel”.

Este problema surge cuando, víctimas de un equívoco espejismo, damos por sen- 
tado un entendimiento del dibujo arquitectónico como algo esencialmente objetivo, 
incluso de una objetividad casi impersonal, presuponiéndolo portador de una sólida 
garantía de certeza. Desde este entendimiento, o sobreentendimiento, de partida, resulta 
muy difícil introducir algo tan absolutamente fundamental para el pensamiento como 
la duda, esa duda rica, poderosa y fértil que Descartes situaba como fuente primigenia 
de todo conocimiento, una duda que se vuelca no solo hacia el exterior sino también 
hacia el interior, no solo hacia los objetos que estudiamos sino también hacia nuestros 
propios instrumentos y hacia su verdadera capacidad y oportunidad para conseguir 
tocar aquello que realmente queremos tocar. Es el paso, enorme y necesario, que va 
de un dibujo de descripción visual a un dibujo de conocimiento, una distancia que 
no es modal sino esencial, que no tiene un fundamento técnico sino cualitativo, cuyo 
territorio no es la superficie del papel sino el universo de nuestro entendimiento y 
nuestra sensibilidad.

Tal vez sea este del que hablamos el principal valor que necesita recuperar el di- 
bujo arquitectónico para convertirse, en cuantas situaciones esté de una u otra forma 
presente, en un poderoso instrumento para establecer puentes, enlaces, vías de comu-
nicación intensa y eficaz entre intereses convergentes. Un dibujo capaz de incorporar, 
en cualquier encrucijada, una importante dimensión creativa, pero no de una creati-
vidad con aspiraciones de protagonismo, tan oportuna en otros ámbitos y para otros 
fines, sino una creatividad que base su fortaleza en la prudencia, en la vocación de 
servicio al conjunto de la investigación en la que se integra, que permita al dibujo no 
ser solo la expresión de certezas sino también de dudas, incorporando lo ambiguo, lo 
probable, lo sutil, lo variable, lo heterogéneo, abordando simultáneamente el mundo 
de las formas y el mundo de las ideas, de lo visible y de lo invisible… Este es, a mi 
parecer, el modo en que podemos alcanzar y ofrecer, con el dibujo arquitectónico, una 
herramienta capaz de adentrarse en la complejidad de los fenómenos, de ofrecerse, 
por ejemplo, como vehículo para hacer presente una idea de ciudad más densa, más 
rica, más viva.

En nuestro mundo contemporáneo la idea de complejidad se ha convertido casi en 
un lugar común. Lo sucedido en los últimos años en el mundo del diseño y la arqui-
tectura, con el poderoso apoyo de los procesos informáticos, es un claro ejemplo de  
ello. Este gusto por la complejidad podemos apreciarlo casi cotidianamente, por ejem- 
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18 Mercedes Díaz Garrido

plo, en la espectacularidad formal de algunas iniciativas más o menos emblemáticas 
con las que las ciudades buscan propiciar un cierto cambio de rumbo en su evolución 
urbana, iniciativas loables en su empeño por dinamizar la vida urbana pero, con fre-
cuencia, excesivamente acomodaticias con un mundo ansioso de imágenes impactan- 
tes. Al plantearnos el futuro de nuestras ciudades, y sin renunciar necesariamente a 
recursos como el de la complejidad formal en la creación ex novo, existen otros facto-
res que merece la pena introducir en el debate, como por ejemplo el de la complejidad 
de lo real, aquélla que descubrimos en lo existente cuando conseguimos no velar su ri- 
queza con una mirada reduccionista o simplificadora, cuando intentamos, con sensi-
bilidad, sacar a la luz toda su desconocida profundidad.

La revolución que supuso el arte contemporáneo, a finales del XIX y principios 
del XX, hunde sus raíces en una fuerte reacción frente al imaginario del antiguo ré-
gimen cuando, tal vez por agotamiento histórico, el paradigma de la imitación de la 
naturaleza, de la mímesis visual y de los cánones estéticos, desemboca finalmente en 
una gran rigidez de las formas artísticas. Frente al realismo visual clásico, a veces re- 
vestido de una pretendida cientificidad que fácilmente se traslada a los instrumentos 
gráficos descriptivos que nos ha legado dicho paradigma, el arte contemporáneo dio 
origen a una gran explosión de formas novedosas y heterogéneas, cuya razón de ser 
se alejaba o incluso alcanzaba a ser completamente ajena a lo visual. Formas extrañas 
e incluso formas surgidas de una programática despreocupación por la forma, preocu-
pación sustituida por un creciente interés por los procesos, por renovar los modos de 
producción, y especialmente por la posibilidad de introducir en esas búsquedas con-
sideraciones cada vez más diversas, antes impensables. Es esta preocupación por los 
procesos la que me interesa resaltar porque contiene un germen, todavía muy vivo, con 
un gran potencial de innovación. Un potencial que vislumbramos, por ejemplo, cuando 
tomamos conciencia de la contradicción que supone hablar de abstracción en torno al 
arte contemporáneo, en vez de hablar más propiamente de concreción o incluso (solo 
aparente paradoja) de un nuevo realismo no reducido a lo visible sino capaz de incor-
porar a todos los procesos de creación formal, y a los procesos de creación gráfica en  
particular, la experiencia de lo sentido, de lo vivido. No, por tanto, una huida de la 
realidad sino una inmersión más amplia y decidida en la complejidad de lo real, no una 
mirada detenida solo en la superficie de las formas visuales sino penetrante e incisiva 
hacia esas otras dimensiones de lo no visual donde lo visual en última instancia se 
decide o se genera.

Este es el poder de la creación contemporánea, un poder al que no solo debe re- 
currirse en circunstancias muy específicas sino que podemos llevar también, con mo-
destia y con humildad (aunque pueda parecer una contradicción en los términos), a 
otros procesos socialmente sensibles, como un recurso de gran utilidad para abrir la 
mirada e instrumentalizar un amplio abanico de posibilidades renovadoras.

En toda investigación, es necesario hacer compatible una atención específica a los 
problemas abordados con, al tiempo, una consideración de perspectivas más globa-
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les. Así, aunque hablemos habitualmente de contribuciones parciales, estas deben ser 
siempre objeto de una vectorización consciente, deben empujar en una determinada 
dirección. Es necesario renovar nuestra manera de entender las formas urbanas y, por 
tanto, nuestra manera de visualizarlas y de instrumentalizarlas, porque su identidad no 
reside solo en su descripción o en su clasificación, sino también, entre otras muchas 
cosas, en su biografía. La forma urbana, palimpsesto en el que van dejando su huella 
todos los hechos sociales, todos los momentos de la cultura, todas las encrucijadas 
de la historia, es aún, en gran medida, un universo desconocido en el que cualquier 
exploración sensible puede resultar apasionante.

Cuando, en la obra ya mencionada, Henry Lefebvre reflexiona sobre los modos 
contemporáneos de producción de ciudad, subraya la contradicción existente entre lo 
que él denomina el espacio de los geómetras y de las topologías teóricas y lo que 
identifica como espacios reales de la ciudad, los espacios de y para la vida. Son mu-
chas las incógnitas y las incertidumbres teóricas a las que nos enfrentamos ante estas 
contradicciones, pero tal vez sea preferible integrar la conciencia de la incertidumbre 
que permanecer insensibles dentro de una engañosa certeza que, en muchas  ocasiones, 
termina siendo ceguera. Y de las enormes dificultades del reto planteado, y de las 
perniciosas consecuencias de una falta de sensibilidad y de sentido crítico, da fe la 
evidente situación de fracaso a la que ha llegado, en nuestro entorno inmediato, el ur- 
banismo y la ordenación del territorio contemporáneos. Estudios como el que aquí 
se ofrece, sobre biografía urbana, y otros muchos capaces de construir miradas más 
sensibles hacia lo existente, deberían ser capaces de transcender decididamente el 
lugar marginal al que normalmente se les relega en los procesos reales de producción 
de ciudad, para desarrollar todo su potencial como lo que realmente son, o deberían 
llegar a ser: sólidos instrumentos en la toma de decisiones estratégicas sobre el futuro.

En este trabajo, la profesora Díaz Garrido lleva a cabo una rigurosa y sensible 
aproximación plástica a la morfogénesis de un fragmento urbano, tan equilibrada y 
elegante en sus formas como sólida en su concepción y en su desarrollo, poniendo  
de manifiesto la trascendencia que tiene el hecho de que a una interrogación sobre 
cómo es, se responda incorporando la preocupación sobre cómo ha llegado a ser, 
no como una mera ilustración complementaria o anecdótica sino como una aproxi- 
mación al verdadero núcleo del problema y una vía para proyectarnos hacia el futuro 
con algo que sea verdaderamente crecimiento, en el más noble sentido de la palabra. 
Proyectar desde el pasado, incorporando con decisión el estudio de la complejidad 
real de las estructuras y de los procesos generativos, planteamiento muy alejado de 
la desgraciadamente frecuente búsqueda, simplista y reduccionista, de una continui- 
dad mimética.

Quizá sea esta, finalmente, una de las claves más significativas para alcanzar una 
concepción sostenible de la ciudad, una ciudad pensada y construida no solo desde 
las optimización racional y abstracta de lo que debería ser, sino desde la conciencia 
de lo que ha llegado a ser, una conciencia que, actualizando la senda alumbrada por 
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20 Mercedes Díaz Garrido

Jacques Ruffié, nos llevaría a identificar definitivamente los conceptos de cultura y 
ecosistema3. Arte, cultura, biología, proyecto, sostenibilidad…, nada hay de pretencioso 
en este ejercicio de posicionamiento intelectual, como nada pretencioso podrá encon-
trar el lector a todo lo largo y ancho de esta apasionante investigación urbana sobre 
el sevillano barrio de Triana, un trabajo para el que, en última instancia, simplemente 
se desea la consideración de lo socialmente útil.

Sevilla, febrero de 2010.

Antonio Luis Ampliato Briones
Catedrático de Expresión Gráfica Arquitectónica 

Universidad de Sevilla

3. Jacques Ruffié, De la biología a la cultura, París, 1976.

20

M
er

c
ed

es
 d

ía
z 

G
a

r
r

id
o

TR
IA

NA
 Y

 L
A 

O
RI

LL
A 

DE
RE

CH
A 

DE
L 

G
UA

DA
LQ

UI
VI

R



468

M
er

c
ed

es
 d

ía
z 

G
a

r
r

id
o

TR
IA

NA
 Y

 L
A 

O
RI

LL
A 

DE
RE

CH
A 

DE
L 

G
UA

DA
LQ

UI
VI

R

Biografía
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Reseña

El trabajo que aquí se publica corresponde a la tesis doctoral del mismo 
título, leída en febrero del 2005 en el Departamento de Expresión Gráfica 
Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 
El objetivo de la misma es la explicación de la forma urbana de Triana y 
de su territorio inmediato en un momento concreto que se considera clave 
en su desarrollo: el de transición entre lo que normalmente entendemos por 
ciudad histórica y ciudad contemporánea, que cronológicamente se sitúa 
hacia mediados del siglo XX. Para ello se aborda la reconstrucción del 
proceso de formación de Triana desde sus orígenes, contemplado dicho 
proceso tanto a escala urbana del arrabal y su crecimiento, como a la de 
su territorio, y estructurado en tres grandes etapas que se han denominado 
Formas del territorio histórico, Formas del arrabal histórico y Transfor-
maciones contemporáneas.

Aunque el trabajo tiene una componente histórica, su óptica está priorita-
riamente enfocada, como se explica en el capítulo de introducción, a lo que 
en arquitectura se conoce como análisis urbano, en el que son fundamen-
tales el dibujo y el examen del plano; lo que se evidencia en la estructura 
reflejada en el índice, así como en el peso del apartado analítico, frente al 
de la síntesis o conclusiones.

El plano, como fuente y como instrumento de investigación, ha permitido 
alcanzar el objetivo buscado, salvando las lagunas que presentan las fuen-
tes, historiográficas o arqueológicas; resolviéndose gráficamente en los 
planos de síntesis la reconstrucción del proceso de formación de Triana. 
La imagen que los mismos reflejan, sin dejar de constituir una hipótesis 
razonada, resulta en gran medida inédita.
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