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Síntesis:
Por Mariano Castellanos Arenas

l paisaje es una experiencia de contemplación, emoción y reflexión, y al mismo tiempo es el 
resultado del trabajo de hombres y mujeres en el espacio geográfico. 

Es una consecuencia cultural y su naturaleza se constituye en una revelación en el universo de 
las formas, al ser concebida, vivida y modelada por las sociedades dentro de un permanente 
proceso de transformación. 

Se trata de un dispositivo de convergencia de la percepción, los sentimientos y las 
representaciones, en el que se construye la historia desde sus orígenes. 

Asimismo, el patrimonio contenido en los paisajes crea una memoria capaz de llevarnos por 
nuevas vías del conocimiento, solo se debe de interpretar el lenguaje que está expresado en el 
territorio y en sus bienes materiales e inmateriales.  

Ahora bien, la configuración estética del paisaje es dilucidar sobre lo sublime de la vida, el 
pensamiento y la creación artística. 

En el marco de estos indicadores se encuentra la percepción y la imaginación como una 
amalgama del goce, pero también de la angustia o el miedo.
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agen de la portada del libro
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Comprender lo estético en el paisaje es desentrañar la función del gusto en la historia, que se 
organiza en el terreno de la sensibilidad y en la reflexión sobre las complejas manifestaciones 
de la naturaleza humana. Proceso que se convierte en un instrumento para captar y transmitir lo 
invisible en el espacio y crear, en el campo de estudio sobre el paisaje patrimonial, nuevas 
significaciones. 

En este sentido, el ejercicio de delimitar paisajes para después aprehenderlos y estudiarlos es 
un ritual creativo, que a lo largo de la historia se ha desarrollado y ha formado parte de las 
tantas maneras de adaptarnos al medio, al tiempo que lo interpretamos; y es precisamente en 
este punto en el que se centra este libro, en las distintas posibilidades de imagínalo y 
representarlo.

La ciudad de Fernando Castellanos Centurión

277

Unidos, el lobby y la dulcería era muy bonita, me acuerdo que ya des-
pués no podía uno ir al Cine Reforma, en la juventud, era difícil por el 
precio. Entonces, tenía una cosa el Cine Reforma: que a la hora de la sa-
lida, para que la gente saliera tranquila, más despacio, tocaban el Bolero 
de Ravel, era muy bonito porque no era muy conocido entonces salía 
uno casi marchando con el Bolero.

El cine Coliseo tenía un telón como de terciopelo y el Cine Reforma 
entonces era el más elegante, seguía el Coliseo que tenía unos vitrales 
alrededor de la pantalla y cuando iba a comenzar la película cambiaban 
de color los vitrales. El Cine Variedades era el más grande, el más po-
pular y venían compañías de espectáculos como el de Paco Miller, un 
ventrílocuo que tenía un muñeco muy grosero y le gritaban cosas, bue-
no en ese entonces no era tan grosero como ahora, de doble sentido, era 
el muñeco Don Roque, eso en el cine Variedades [...] llegaba con una 
compañía de cantantes, de maromeros, de cómicos y todo...

Imagen 8. La Pulquería, Fernando Castellanos Centurión, 2010

Acuarela sobre papel, 50 x 70 cm.La Pulquería. Acuarela sobre papel 50 x 70 de Fernando Castellanos Centurión. 
Ilustración contenido Mariano Castellanos A. Ver p. 253
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Por ello, en este volumen, se compendia una serie de trabajos donde se hace una reflexión 
profunda sobre el pensamiento y la creación de los paisajes patrimoniales desde diversas 
miradas disciplinares y enfoques epistemológicos, que disciernen sobre la filosofía, la estética y 
el arte en los paisajes y los paisajes en el arte.

Cierra su libro el lenguaje binario informático, que nos permite leer y conocer la expansión de 
nuestro Universo desde su creación. 

A partir de ese momento su libro alcanza la meta de su viaje prodigioso y nos alerta del miedo, 
en nuestros días, al bit electrónico, que ha creado un movimiento reaccionario de los poderes 
públicos, que pretende impedir que los ciudadanos conozcan en tiempo real las actuaciones de 
los órganos de gobierno de la Administración Pública, estableciendo leyes de Transparencia y de 
Verificación de la Información, que no son más que mera censura camuflada para impedir el 
derecho a la verdad. 

"Una reflexión profunda sobre el 
pensamiento y  

la creación de los paisajes patrimoniales  
desde diversas miradas disciplinares y 

 enfoques epistemológicos,  
que disciernen sobre la filosofía,  

la estética y el arte en los paisajes y  
los paisajes en el arte."
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"Una reflexión profunda sobre el pensamiento y  
la creación de los paisajes patrimoniales  
desde diversas miradas disciplinares y 

 enfoques epistemológicos,  
que disciernen sobre la filosofía,  

la estética y el arte en los paisajes y  
los paisajes en el arte."
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118

Martínez Sánchez y Barreto Rentería

El dominio de Arnheim o el jardín-paisaje

En las primeras líneas del cuento, el narrador nos informa que a su 
amigo Ellison lo impulsó desde siempre un halo de prosperidad, lo 
equivalente en un sentido filosófico a la felicidad, que refuta que en 
su naturaleza el ser humano es antagónico a la dicha y que por tanto el 
individuo, en ciertas circunstancias insólitas, puede ser feliz. Sus ideas 
pueden resumirse en cuatro condiciones: la primera, el ejercicio al aire 
libre; la segunda condición, el amor de una mujer; la tercera y la más 
difícil, el desprecio de la ambición; y la cuarta consistía en la persecu-
ción de un objetivo, que desde su perspectiva se resumía en la creación 
de una “nueva belleza” que, a diferencia de las otras, otorgaba la “espi-
ritualidad”. Ellison, personaje principal del cuento, sobresalía por los 
dones que la fortuna le otorgó: gracia, belleza como nadie, intelecto, 
familia ilustre y una esposa encantadora y abnegada.4

4 Todo parece indicar que el personaje del relato guarda una relación idealizada de Edgar 
Allan Poe con el personaje Ellison, ya que también gustaba de realizar largos recorridos 

Fuente: obra de Claude Gellée, pintor conocido en español  
como Claudio de Lorena (1600-1682) (dp). 

Figura 7. Paisaje con el padre de Psique ofreciendo sacrificios  
en el templo de Apolo, 1644

Culture-Nature Interfaces, Sacred Landscape, and Heritage

51

Indian thought. The ethical domain is based essentially on foundation 
value which for Gandhi was ahiṁsā (non-violence), for Schweitzer 
“reverence for life”, and for Aldo Leopold “the sacredness of land” 
(cf. Skolimowski, 1990: 98). Another vision from New Zealand, 
i.e., Mātauranga Māori refers to “the knowledge, comprehension, or 
understanding of everything visible and invisible existing in the uni-
verse” and is often used synonymously with wisdom. Moreover, in 
the contemporary world, the definition is usually extended to include 
present-day, historical, local and traditional knowledge; systems of 
knowledge transfer and storage; and the goals, aspirations and issues 
from an indigenous perspective. Altogether these make the holistic 
frame like cosmic integrity. Nobel laureate humanist philosopher Al-
bert Schweitzer (1949: 158-159) rightly said: “A man is ethical only 
when life, as such, is sacred to him, that of plants and animals as that 
of his fellow men, and when he devotes himself helpfully to all life that 
in need of help”. On this line of thought, the habitat unit of Satoyamā 
may be taken as a model to represent the Asian vision of cultural land-
scape, as it represents a good integration of the complexity of nature 
and adaptability and continuity by human beings. Shirakawā-go, 

Source: photo by Rana P. B. Singh.

Figure 7. Shirakawā-go, Japan, a representative of Satoyamā landscape

140

Amoroso Boelcke

Todo desde La Muerte en Venecia de Mann y Visconti. Desde este 
núcleo, desde esta motivación el texto se abre a otros referentes a otros 
vínculos relacionados con la política en función de un proyecto que 
estoy trabajando titulado precisamente Ciudad y política. Se abre a la 
experiencia de otros escritores, tanto novelistas como ensayistas, filó-
sofos y vincula a Mann con sus contemporáneos y el modo que él tenía 
de actuar en algunas circunstancias, sobre todo en su interés político al 
frente de las guerras mundiales.

Luchino Visconti, un gran maestro del cine, creador de obras ex-
traordinarias como Rocco y sus hermanos y La terra trema, que son 
obras originales desde el punto de vista de la creación primera. Es 
decir, desde un guion que se basa en lo real para estructurar la pelícu-
la. El director también ha llevado a la pantalla diversas adaptaciones: 
una, El gatopardo, es una gran película tanto desde el punto de vista 
de la actuación como de la película en sí. En Muerte en Venecia al igual 
que en aquélla también genera escenas que no están en el original, 
como puede ser el concierto donde el compositor fracasa. O las vuel-
tas atrás que hablan de su enfermedad y también de su impotencia 
creativa para arriesgarse más en su trabajo. Esto es algo que está en el 
comienzo de la novela, pero Thomas Mann elige a un escritor como 

Fuente: fotografía de Nicolás Amoroso Boelcke, 2012.

Imagen 1. Plaza San Marcos 1, Venecia

La pintura del paisaje en México

195

de notable contenido social, como buena parte de los grabadores de su 
generación.

Sus representaciones del paisaje tomarán dos vertientes. Por un lado, 
los paisajes urbanos desde sus primeras obras juveniles, pues para Lugo:

La ciudad posee una belleza natural y propia. Pintarla entraña muchas 
dificultades, a menos que se recurra a trucos impresionistas, lo cual no 
es el caso […] es posible que muchos de mis compañeros no se hayan 
percatado cabalmente de la belleza de lo viejo y lo nuevo que tiene la 
ciudad. Es una belleza serena, pictóricamente honesta, y que hay que 
saber ver y apreciar en su justo valor (Espinosa, 2002: 11-12).

Por otro lado, sus paisajes se centran en valles, montañas, especial-
mente del Valle de México. Lugo presta atención al relieve y sus detalles 
y en algún caso a la vegetación, pintando cactáceas u otras plantas. Esas 
mismas representaciones no sólo las realiza en acuarela o en óleos, sino 
que también las hará en algunos de sus grabados. Mismos que son la 

Fuente: vv. aa., 1979: 237.

Figura 3. Tepoztlán en otoño, Feliciano Peña
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Culture-Nature Interfaces, Sacred Landscape, and Heritage:                                      
An Appraisal from Asia

  Rana P. B. Singh 
Olimpia Niglio

Cultural Landscapes: The Perspectives The concept of “multifunctionality” of a cultural landscape 
can help envision landscapes that cross urban-rural divides in a sustainable and integrated way 
and characterized by wholeness and ecospirituality that developed in the cultural history of 
landscapes. That is how the idea of “wholeness” (cosmality) is transformed into “holiness” 
(sacrality)  –evolved and represented with sacred ecology and visualized through the cosmic 
frames of sacredscapes, more commonly in the Asia-Pacific region–. 

In the era of cybernetics, it has become a global concern to understand and re-revealed the 
grounds of shared wisdom among various cultures. Yet, despite all the changes, the inherent 
roots and instinct spirits still lie in their roots. 

Virtually all landscapes have cultural associations because they have been affected in some way 
by human action or perception. The phrase “cultural landscape” does not mean a special type of 
landscape; instead, it reflects upon a way of seeing landscapes and associated attributes that 
emphasize the interaction between humanized Culture and sublime Nature and, over time, 
passing on the pathway of maintaining existence-continuity-transformation and transferability –
thus converges the cosmic whole–. 

The landscape’s natural condition with a primordial instinct is the datum line from which changes 
are measured. Resultantly, the cultural landscape shows influences worked on people by their 
institutions, taboos, design preferences, built-up architecture, and system and spatial order, 
assemblages of cultural features that comprise their place identity, and which support and 
embrace their civilizations. That is how the cultural landscape is conceived as an integral part of 
ecological cosmology. 

The German geographer Otto Schlüter (1872-1959) is credited with having first formally used 
“cultural landscape” as an academic term in the early twentieth century (Martin, 2005: 175). In 
1906, Schlüter argued that defining geography as a Landschaftskunde (landscape science) would 
give geography a logical subject matter shared by no other discipline (Elkins, 1989: 27).
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Culture and Nature are best regarded as reciprocated and counter-interactive co-productions, 
currently called Culture-Nature Interfaces (cni). All landscapes are thus equally “Natural landscapes” 
and also “Cultural landscapes” –according to the contexts of questions and the processes chosen to 
examine with understanding evolution and existence–. 

This is the basic notion in landscape ecology. Furthermore, this notion implies that Culture and 
Nature are not mutually exclusive and that culturescapes do not have to be entirely human-created. 
Instead, they represent reciprocity at several levels, in different degrees, through various 
perceptions and expositions, by creating many images of distinctions and variety. This further 
promotes landscape heterogeneity (cf. Wu, 2006; Wu, 2011).
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existed, since its own features are subject to constant change through 
geophysical, climatic, hydrological and other processes of change, 
but “Nature” itself and the boundaries which separate it from the hu-
man are culturally contrived in radically different ways by different 
groups in different historical contexts (Cronon, 1995). Thus, Culture 
and Nature are best regarded as reciprocated and counter-interactive 
co-productions, currently called Culture-Nature Interfaces (cni).  
All landscapes are thus equally “Natural landscapes” and also “Cultural 
landscapes” –according to the contexts of questions and the processes  
chosen to examine with understanding evolution and existence–. This 
is the basic notion in landscape ecology. Furthermore, this notion 
implies that Culture and Nature are not mutually exclusive and that 
culturescapes do not have to be entirely human-created. Instead, they 
represent reciprocity at several levels, in different degrees, through 
various perceptions and expositions, by creating many images of dis-
tinctions and variety. This further promotes landscape heterogeneity 
(cf. Wu, 2006; Wu, 2011).

Source: after Carl Sauer, 1925/1963: 343, 347.

Figure 1. Natural landscape and Cultural landscape 
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When the reality of the Ultimate of Non-being and the essence of yin, yang and the Five Agents 
[of cosmic organism] come into mysterious union, integration ensues. Ch’ien (the Heaven) 
constitutes the male element, and k’un (the Earth) constitutes the female element. The interaction 
of these two material forces engenders and transforms myriad things. The myriad things produce 
and reproduce, resulting in an unending transformation (see Kim, 2016: 30).
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the world are products of two elements, Eum (Yin) and Yang. Chou 
Tun-i (CE, 1017-1073), one of the founders of Neo-Confucianism, in 
his book, An Explanation of the Diagram of the Great Ultimate (T’ai-Chi 
T’u-shuo), summarized the doctrine of Yin-Yang and the Five Ele-
ments that “By the transformation of Yang and its union with Yin, the 
Five Agents of Water, Fire, Wood, Metal and Earth arise. When these 
five material forces (ch’i [ki]) are distributed in harmonious order, the 
four seasons run their course” (Kim, 2016: 29). And 

When the reality of the Ultimate of Non-being and the essence of yin, 
yang and the Five Agents [of cosmic organism] come into mysterious 
union, integration ensues. Ch’ien (the Heaven) constitutes the male 
element, and k’un (the Earth) constitutes the female element. The inte-
raction of these two material forces engenders and transforms myriad 

Source: after Chen and Wu, 2009: 9.

Figure 4. A Conceptual framework for a sustainable  
Chinese Landscape Architecture (la) and parallel of Sustainability Science (ss) 
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La filosofía decolonial del paisaje del agua en las experiencias comunitarias 
en el municipio de Puebla

María Eugenia Ochoa García 
Lilia Varinia Catalina López Vargas 

Virginia Cabrera Becerra 
Mónica Erika Olvera Nava  

En este trabajo se busca presentar y analizar el paisaje del agua desde la filosofía de la estética 
decolonial (Dussel, 2000; Quijano, 2007; Mignolo, 2000), a través de un acercamiento a los 
procesos de reapropiación social (Leff, 2014, 2019) de este vital líquido expresados en los 
imaginarios del agua (mapas mentales), proyectados a través de dibujos elaborados por 
habitantes de distintas edades en las juntas auxiliares y colonias urbanas del municipio de 
Puebla.

En el primer apartado, se analizará la filosofía de la estética decolonial, como pensamiento que 
revisa críticamente la matriz del poder colonial occidental: europeo, estadounidense, clasista, 
racista y androcéntrico, que se perpetúa y persiste en el capitalismo actual a manera de “nuevo 
imperialismo” (Harvey, 2005) a través de formas de conocimiento totalizantes que reafirman el 
binomio dominador-dominado y que se expresan en el conocimiento sensible, en la estética.

98
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Para este análisis, el paisaje del agua en el municipio de Puebla apa-
rece como un sistema complejo, en el que se analiza la reapropiación 
social del agua en dos de las 17 juntas auxiliares y en seis de las más 
de 60 colonias donde la Asamblea Social del Agua (asa) tiene relación 
(ver figura 1). Este sistema complejo se expresa en tres niveles: el pri-
mero donde se identifican los aspectos más inmediatos al objeto de 
estudio que es el proceso de reapropiación social del agua en el muni-
cipio de Puebla; el segundo nivel que se refiere a los aspectos del nivel 
meso y se relaciona con dinámicas de políticas a nivel nacional o re-
gional, entre otros, mientras que en el tercero se ubican los aspectos a 
nivel internacional o macro, tales como la institucionalidad global que 
tiene influencia e impacto en los procesos del segundo y del primer 
nivel, tomando en cuenta la interrelación que ocurre entre todos los 
elementos (ver figuras 2 y 3).

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Información del Posgrado.

Figura 1. La ubicación de la zona de estudio en el municipio de Puebla
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El segundo apartado describe el análisis epistémico del paisaje del agua entendido como un 
sistema complejo (García, 2006), buscando trascender el conflicto impuesto por la 
biocolonialidad del poder que opone naturaleza y sociedad (Castro-Gómez y Gosfroguel, 2007). 
También se analiza en su territorialidad desde la perspectiva del paisaje patrimonial (Vergara, 
2015) y de las imágenes y los imaginarios (Hiernaux, 2018, 2019), teniendo en cuenta la 
interrelación urbano-rural que configura el espacio y el territorio (López, Delgado, Vinazco, 2005), 
donde se incorpora la percepción del agua como un bien biocultural por parte de los sujetos 
sociales interesados, frente a su tratamiento como una mercancía producto de las políticas 
públicas neoliberales impulsadas en México y en el estado de Puebla.

La filosofía decolonial del paisaje del agua
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Figura 7. El agua, las montañas y las plantas

Fuente: dibujo de Arq. Héctor Gil Guarneros Carreón,  
Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, 2021.

Figura 8. El ciclo del agua que va de la tierra, al cielo y regresa con lluvia

Fuente: dibujo de Mtra. Guadalupe Gómez Hernández,  
Col. San Alejandro de asa, 2021.



NOVEDADES EDITORIALES                                         Paisajes Patrimoniales:                                            Mariano Castellanos Arenas          
Filosofía, Estética y Arte                                                                        (Coordinador) 

                                                                                                     

Sección: Novedades Editoriales. Coordinación: Graciela Aurora Mota Botello y colaboración Nallely Zetina Nava.                 
Revista MEC-EDUPAZ. Universidad Nacional Autónoma de México. ISSN 2007-4778 . No. XXVI. Marzo-Septiembre, 2024

626

Luego, en la tercera parte, se realiza un acercamiento a las experiencias de reapropiación social 
del agua en las juntas auxiliares y colonias del municipio de Puebla, a partir de los significados 
materiales y simbólicos de quienes habitan la interfase urbano-rural de este territorio. Los 
resultados del ejercicio muestran cómo las personas expresan conceptos materiales y simbólicos 
respecto a su relación con el agua y cómo ésta debe ser “gestionada y cuidada” colectivamente. 
Al tiempo que hay otras experiencias en las que se enfatiza el sentido utilitario y pragmático de la 
relación con el agua, expresando así los procesos de reapropiación social de ésta (Leff, 2019).

Finalmente, para concluir este trabajo con las posibilidades que se han venido construyendo 
comunitariamente desde la memoria, la resistencia y la acción colectiva en el municipio de 
Puebla en el proceso de reapropiación social del agua, lo que ha planteado otras formas de 
relación y gestión comunitaria del agua rompiendo el paradigma de mercantilización que ha 
prevalecido en el proceso de privatización de la misma.

 
La filosofía decolonial del paisaje del agua
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La aisthesis en el proceso de reapropiación social  
del agua en colonias y comunidades del municipio de Puebla

Este sistema complejo del paisaje del agua y su reapropiación social 
en el municipio de Puebla, se ha configurado también desde la filo-
sofía decolonial y se expresa como: la aisthesis desde las expresiones 
de población de colonias urbanas y comunidades rurales frente a la 
biocolonialidad global del poder que se proyecta en la expoliación y 
expropiación de la naturaleza-agua a través de procesos de extractivis-
mo que impulsan industrias y empresas como la automotriz, la textil, 
las embotelladoras, refresqueras y la que presta el servicio de agua en 
seis municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, entre 
ellos el de Puebla Capital.

Debemos asimismo señalar que la gestión socio territorial del agua 
en el mundo y en México ha implicado, desde la ecología política, 
una biocolonialidad global del poder, que Harvey denomina “Nuevo 

Figura 11. El agua en los parques, jardines y las ciudades

Fuente: dibujo de Estela Hernández, Col.  Tres Cruces de asa, 2021.
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La pintura del paisaje en México en el siglo xx. Un somero recuento para su 
análisis interdisciplinar

   Martín M. Checa-Artasu 

Cultural  Este trabajo es una aproximación al desarrollo de la pintura del paisaje en México a lo 
largo del siglo xx. Una aproximación inicial, que se acerca a un buen número de artistas que 
usaron el paisaje como elemento fundamental de su obra. En este texto también nos 
aproximamos someramente a la serie de galerías, coleccionistas diversos a través de 
publicaciones y museos que mostraron pintura del paisaje a lo largo del siglo xx e incluso hasta 
nuestros días. Con ambos grupos se trata de hacer un recuento eminentemente nominativo y 
cronológico, que busca alertar de las enormes posibilidades de análisis,desde la 
interdisciplinariedad, que tiene la obra de muchos de los artistas citados en el texto.Un asunto 
que hoy está pendiente, a pesar de algunos ejercicios analíticos desde la historia del arte, y que 
podría ser fuente de numerosos trabajos para disciplinas como la geografía, la historia, la 
antropología e incluso los estudios estéticos, de cultura visual y patrimoniales.

La pintura del paisaje en México
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En 1989, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción publi-
cará un catálogo con obras de coleccionistas privados y de instituciones 
públicas como el Instituto Cultural Cabañas, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, el Museo Francisco Goitia, el Museo San Carlos, etcé-
tera. Ese catálogo será un libro titulado Paisaje mexicano, siglo XX, que 
irá acompañado por textos de Elisa García Barragán, Durdica Sego-
ta y Luis Mario Schneider. Se trata de una muestra del paisajismo de 
57 pintores y 11 fotógrafos que nos permiten dar una mirada al desa-
rrollo del paisaje desde el punto de vista artístico a lo largo del siglo 
xx (vv.aa., 1989). En junio de ese mismo año, el Museo de San Car-
los presentaba la exposición Veracruz los colores del sol: paisaje, retrato y 
costumbrismo, curada por Leonor Cortina y de la que posteriormente 
surgiría un catálogo coordinado por Elisa García Barragán.

La década de 1990 se iniciará con dos exposiciones sobre pintura 
del paisaje. En el Centro Asturiano, la titulada: Nuestro Paisaje, ya cita-
da más arriba, y otra en la Galería de El Caballito, de nombre El paisaje 
mexicano.

Entre junio y octubre de 1991, la Fundación Banamex realizaba en 
el Palacio de Iturbide, la exposición El paisaje mexicano en la pintura 

Fuente: Lara, 1995: 14.

Figura 1. Valle de los Espejos, 1995, Jaime Gómez del Payán
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Igualmente, este recuento nominativo quiere ser una voz de alerta sobre la inmensa riqueza que 
tiene la pintura del paisaje desarrollada en México, sobre la calidad de muchos de esos artistas y 
la necesidad, quizás ya perentoria, de analizarlos con detalle y no sólo desde una perspectiva de 
la historia del arte, sino también desde otras disciplinas. Así, sorprende el olvido del papel de las 
artes plásticas, especialmente de la pintura, en los estudios y análisis con relación al paisaje en 
México. Mismos que ya acumulan 50 años de trayectoria a través de distintas disciplinas como la 
ecología, la geografía y la arquitectura (Urquijo; Bocco, 2011; Cabeza, 2001; Larrucea, 2010; 
Checa, 2019, 2021; Bollo, 2018, Ribera, 2022).

Una sorpresa que se acrecienta dado que en la última década ha habido una eclosión no sólo de 
estudios en torno al concepto del paisaje y su teoría, sino de debates multifacéticos (en forma de 
creación de redes, jornadas y publicaciones) en torno a su papel, función y utilidad del paisaje en 
el México contemporáneo. 

En esos debates y en esos estudios el papel de la pintura, la fotografía, pero también de la 
literatura en cuanto a la creación de una determinada cultura del paisaje, ha sido más bien 
escaso.

La pintura del paisaje en México

191

de algunos geógrafos mexicanos como Luis Felipe Cabrales (Campos, 
2016; Cabrales, 2022).

Más allá del Dr. Atl, tras la Revolución mexicana y a lo largo del todo 
el siglo xx, el paisajismo ha sido ampliamente cultivado. Una gran nómi-
na de artistas, hombres y mujeres, en crecimiento a lo largo del siglo xx,  
así lo certifican. El conocimiento de éstos no es tan amplio como en el 
caso del Dr. Atl, ya sea por el origen geográfico de muchos de ellos y, 
sobre todo, por la aparición de forma exponencial de numerosos ejem-
plos, a lo largo del siglo xx. Hechos éstos que han complejizado los 
análisis más específicos de la obra de cada uno de ellos.

Las escuelas de pintura al aire libre.  
Un hito en la expansión de la pintura del paisaje en México

En 1913, en la Escuela Nacional de Bellas Artes (enba) de la mano del 
pintor Alfredo Ramos Martínez se fundará la llamada “escuela de Bar-
bizón mexicana” o la primera escuela de paisaje al aire libre, en una 

Fuente: vv. aa., 1989: 39.

Figura 2. Silencio Luminoso, Dr. Atl
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Artes Plásticas (1958-1959) pero abandona sus estudios al año, por 
lo que debemos considerarlo autodidacta. Este hecho y su precoci-
dad derivada de un talento innato para captar la esencia del paisaje 
le han llevado a desarrollar una carrera larga y muy prolífica.  Su obra 
es eminentemente paisajística y, según Moyssén (1994:17), ha sabido 
dar al Valle de México una nueva dimensión llena de originalidad en 
cuanto al uso del color, los celajes, la luz y las perspectivas tanto axo-
nométricas, como aéreas, siguiendo en este sentido la senda iniciada 
por el Dr. Atl, pero a nuestro parecer ampliándola y dándole especta-
cularidad que se encuentra con lo sublime y salvaje de la naturaleza 
(ver figura 6).

Su obra está hecha mayormente en acrílico, aunque también encon-
tramos grabados, dibujos a tinta, litografías, acuarelas e incluso bronces. 

Sus paisajes buscan profundidad, buscan amplias perspectivas –hoy 
fáciles de obtener con un dron– que, en su momento, debía usarse una 
avioneta o un helicóptero para conseguirlas.  Esos paisajes son vistos 
desde el aire, desde perspectivas aéreas de gran profundidad. De he-
cho, son precisamente esas perspectivas el común denominador de su 
obra. Para Raymundo Martínez ello es un elemento de reflexión íntimo. 

Fuente: Lara, 1985: 19.

Figura 6. Volcanes, Raymundo Martínez
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(del relieve, de la vegetación, de los cielos), dotándolos de un senti-
do poético inigualable. El periodista Juan Jiménez Patiño publicaba en 
Excelsior, el 4 de septiembre de 1975, una nota titulada Las tintas de 
Luis Nishizawa a raíz de la exposición de 25 cuadros del artista en la 
Galería de Arte Contemporáneo en la que decía lo siguiente:

las tintas son de unos paisajes realizados en forma lúcida y llena de 
poesía. Son paisajes en los que las formas y los materiales, así como la 
maestría de su dibujo, han sido capaces de aprehendernos, de dejar-
nos con la boca abierta […] Maestro de paisaje, maestro de la tinta 
[…] Con estas obras, nos descubre algunos paisajes poco vistos por 
nosotros, o por lo menos no parecidos a otros vistos con anterioridad 
( Jiménez, 1975, citado en García Barragán, 1990: 70). 

Es precisamente ese expresionismo esquemático de Nishizawa lo 
que le convierte en uno de los grandes retratistas del paisaje mexica-
no. Capaz de ahondar a través de esos esquematismos en las esencias 

Fuente: García Barragán, 1990: 77.

Figura 7. El sueño de mi madre, 1960, Luis Nishizawa
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La ciudad de Fernando Castellanos Centurión: un paisaje de la memoria

    Mariano Castellanos Arenas

El 2 de marzo de 2022, realicé una entrevista al artista plástico Fernando Castellanos Centurión 
(1937) en la que narró, a través de sus pinturas y sus recuerdos, la vida cotidiana de la ciudad de 
Puebla, los escenarios urbanos y sus actores, desde donde se ha propuesto definir, por una 
parte, la categoría de “paisaje de la memoria” y, por otra, la biografía del maestro. Cabe destacar 
que a lo largo de su carrera ha capturado instantes de la cultura popular, de las calles, las plazas 
y los patios de las vecindades; así como de los edificios civiles y religiosos, que son como los 
telones de fondo de las actuaciones que le dan sentido y carácter a lo que hoy es considerado el 
Centro Histórico. 

La ciudad de Fernando Castellanos Centurión
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quince años de la hija, el cuadrito religioso de la virgen de Guadalu-
pe, no podría faltar el calendario antiguo, que era el calendario que 
cada año era regalo de muchas tiendas abarrotes y tiendas [...] el ro-
pero que era un mueble muy grande, ahora ya son closets, pero en ese 

Imagen 5. La azotea, Fernando Castellanos Centurión, 2012

Acuarela sobre papel, 74 x 55 cm.
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El objetivo de este trabajo es develar, a través de la historia personal del artista, la urbe “que ya 
no existe”, la ciudad que experimentó en su infancia, su juventud y su vida profesional y que hoy, 
a 70 años de trayectoria, se traza un itinerario en la cartografía de sus recuerdos. 

Como ya se ha hecho 
referencia infinidad de veces, 
la ciudad de Puebla es 
resultado de la utópica idea de 
construir la “ciudad ideal” 
renacentista, cuyo objetivo era 
crear un centro de población 
española sin indios 
encomendados, que aplicara y 
difundiera los sistemas 
políticos, económicos y 
religiosos europeos, y que 
sirviera de escala entre la 
Ciudad de México y el Puerto de                                                                                                               
Veracruz (E. Castro, 1982).

Cabe destacar que existe una amplia bibliográfica sobre la fundación (1531), su traza, su 
morfología, su historia, su patrimonio edificado, así como sobre las tradiciones y las costumbres 
de su población. Ante esto, debo aclarar que en este trabajo sólo me limitaré a citar algunos 
datos urbanos e históricos con el propósito de comprender la estructura de la ciudad y, de esta 
manera, concebir el carácter de la ciudad de Fernando Castellanos. 

Antes, es importante resaltar que para fundar la ciudad fue necesario tomar en cuenta el clima, la 
fertilidad del suelo, la disponibilidad del agua y las comunicaciones: el valle de Cuetlaxcoapan fue 
el lugar ideal para que se erigiera la urbe. La legislación real fijaba el tamaño y la forma de la 
plaza central, el ancho y la orientación de las calles, la localización de los edificios públicos y la 
distribución de las cuadras o manzanas en lotes o solares (Haring, 1995). Las manzanas se 
diseñaron de forma rectangular, de 100 x 200 varas castellanas (182 x 91  m), subdivididas en 
ocho solares de 50 x 50 varas cada uno, es decir 2 500 varas cuadradas (2 070  m²) y separadas 
por calles de 14  varas (13.2  m) de sección (Montero, 2002). 
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Imagen 2. Mi vecindad, Fernando Castellanos Centurión, 2015

Acrílico sobre tela, 50 x 70 cm.

...aquí era donde jugábamos, nos divertíamos en el patio, esos patios de 
loza de piedra en donde existía una pila de piedra tapada de lámina de zink 
y la llave a donde todas las señoras llenaban sus cubetas de agua para las 
necesidades: el lavado de platos, de lavarse uno [...] la arquitectura [de la 
casa], los arcos en la parte de arriba, eran grandes porque tenían muchos 
de ellos [algunas casas] todavía tienen un segundo patio [...] inclusive hay 
casas que son muy grandes donde tienen hasta un tercer patio  [...] con 
un callejón y un baño para toda la vecindad y en las noches era muy co-
mún usar las bacinicas, que eran muy famosas, eran muy populares...

Mi casa estaba ubicada en la 5 poniente 325, ahora ya es un estacio-
namiento, pero estuvo mucho tiempo cerrada y me acuerdo que pasaba 
yo en la juventud y espiaba y era una como casa de espantos llena de ve-
getación que había crecido en el patio [...] como esas casas que nadie las 
reclama y se quedan abandonadas ya después la tiraron [...] bueno en la 
parte de arriba vivía gente más acomodada, ahí vivían los familiares de un 
gobernador de esa época, un tal Carlos Betancurt [...] entonces llevába-
mos amistad con el niño de arriba, sobrino del gobernador [...] entonces, 
ahí pinto una reja que existía, que la recuerdo, a donde nos trepábamos en 
la reja y las tías que eran tres tías “solteronas”, bueno solteras [...] su papá 
era sastre y le cosía a todos los sacerdotes de Puebla, era un sastre especia-
lizado en sotanas y en capas y todo lo relacionado con la vestimenta de los 
sacerdotes, del clero y ellas vivían un poco más a la mitad del patio.
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La plaza principal y las calles circundantes, como el espacio que concentraba el poder religioso, 
civil, y financiero, configuró la primera estructura donde se estableció no sólo el centro urbano, 
sino también el “punto ordenador” de una redde espacios y conexiones: de los ríos, las plazas, 
los templos, los conventos y los colegios; así como los edificios civiles y las viviendas, que a su 
vez conformaron barrios, además de los barrios indígenas en la periferia (Montero, 2002).

Desde su fundación hasta nuestros días, la ciudad ha pasado por diferentes fases en su 
evolución urbano-arquitectónica. La primera fase es la colonial (siglos xvi-xix) como el punto de 
partida; la segunda, la belle époque (siglo xix), considerada como la transición hacia la ciudad 
moderna; la tercera es la nacionalista o porfirista (siglos xix-xx), que modificó radicalmente el 
modelo colonial y sentó las bases para la construcción de la metrópoli de centro-periferia. Ésta 
fue una fase llena de grandes obras que configuró la ciudad de la modernidad.

La ciudad de Fernando Castellanos Centurión
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Nosotros vivíamos en el departamento que daba a la calle, teníamos una 
ventana que daba a la calle, donde pintaba mi padre con la luz de la ven-
tana que entonces tenían así muchas macetas [...] y nosotros corriendo 
de aquí para allá y jugando, el aro era uno de los juguetes que uno se 
podía construir con un alambre y correr con el aro o con el triciclo [...] 
Ahí [en el cuadro] están las comadres, que no faltan las comadres chis-
mosas, pinto a la joven que ya va a su trabajo o a la calle, mientras están 
chismoseando, hablando mal de ella las señoras [...] no faltaban los ten-
dederos, no faltaban, en el piso también, la ropa para blanquearse, tenía 
que asolearse, entonces no las podía uno pisar, si las pisaban salían las 
señoras y se enojaban con uno [...] [Por otro lado] el plomero que llega-
ba de su trabajo a comer y así era el ambiente de mi vecindad [...] tarde 
posiblemente sí sí sí.

Imagen 3. Homenaje a mi padre, Fernando Castellanos Centurión, 2021

Acrílico sobre tela, 70 x 90 cm.
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La cuarta es la de renovación urbana (siglo 
xx), que ha puesto un especial énfasis en el 
Centro Histórico (con 391 manzanas y 2 619 
monumentos históricos) y, finalmente, la 
quinta y última fase es la contemporánea, la 
de la “utopía y la realidad” que busca ir más 
allá de la modernidad hacia la idea de “ciudad 
mundial”, para cumplir con todas las 
exigencias sociales, culturales, ambientales, 
turísticas y del mercado (Montero, 2002).

Ahora bien, la biografía de Fernando 
Castellanos se sitúa en esta ciudad. Inicia en 
un momento en el que el espacio urbano 
había pasado por una gran transformación, 
por un proceso de industrialización que el 
régimen del porfiriato (1876-1910) alentó con 
fuerza. Durante este período y hasta la 
década de 1930, Puebla concentró el 30 % de 
toda la producción textil del país (Estrada, 

1997). Es decir, la urbe fue lo que Gideo 
Sjober denominó como “ciudad industrial” 
(1988) con una “sociedad industrial” como la 
llamó por su parte Richard Morse (1973). 
Después de la Revolución mexicana la vida 
de la sociedad experimentó una violenta 
sacudida, que generó una nueva identidad en 
todo el país y en Puebla, y se da un giro en la 
dinámica económica, cultural e intelectual. 

A partir de este momento, el 
c r e c i m i e n t o u r b a n o y 
demográfico no ha cesado y 
hoy podemos hablar de una 
fase más en la evolución 
u rbano-arqu i tec tón ica : la 
metropolitana. Ésta es la ciudad 
donde el artista nació, estudió y 
en la que aún trabaja, siempre 
atento a los detalles de la vida 
u r b a n a , c a p t a n d o l a s 
pe rspec t i vas de l pa i sa je 
urbano, de sus actores y sus 
historias, logrando originales 
interpretaciones de la cultura 

popular, sobre todo en sus trabajos de las 
últimas dos décadas, en los que muestra sus 
recuerdos. Cabe destacar que el maestro 
Castellanos ha recorrido diferentes estilos y 
corrientes artísticas como el realismo, el 
surrealismo, el arte abstracto, así como 
diversas técnicas, entre ellas, el grabado, el 
óleo, el acrílico, la acuarela. 
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Ha experimentado con un 
sinnúmero de temas, de 
materiales y ha incursionado 
también en la ilustración y la 
escultura, pero aquí sólo nos 
enfocaremos en la obra 
costumbrista y su relación con 
la ciudad.

Finalmente, he de decir que 
este capítulo está formado por 
d o s a p a r t a d o s y u n a 
conclusión. 

El primero es una semblanza 
del maestro Castellanos, que 
trata los momentos de su vida 
que marcaron el rumbo de su 
andar por la ciudad. 

El segundo está construido 
p o r f r a g m e n t o s d e l a 
entrevista, en los que él nos 
describe su obra que, por ser 
tan extensa y aquí con tan 
poco espacio, se hace una 
pequeña muestra, la que 
consideramos nos ayudará a conocer parte de la vida en la ciudad y a construir ese itinerario de 
los recuerdos. 

Todo ello, ilustrado con algunas imágenes que el artista eligió para este trabajo. Al final se hace 
una reflexión sobre la ciudad, la obra y el paisaje de la memoria.
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demonio”, no me acuerdo del verso, pero según era una especie de víbora 
que nunca la mostraba, pero la iba a mostrar [...] al final hacía publici-
dad de sus tónicos maravillosos y entretenía a la gente, lo rodeaban y 
tenía dichos muy simpáticos [...] decía “si usted señor amanece con su 
boca olor a centavito es que padece usted de los riñones el ‘fosfovitacal’ 
lo va a curar” y “si amanece usted y va al baño y parece que le cortan con 
una navajita de rasurar es un mal que para ello está el ‘fosfovitacal’” [...] 
tenían la lengua muy ágil para entretener e intercalar chistes y ofrecer 
su producto [...] decía “no le va a valer diez pesos, ni cinco pesos, le va a 
valer la irrisoria cantidad de tres pesos”.

Acuarela sobre papel, 68 x 48 cm.

Imagen 14. La Tamalera, Fernando Castellanos Centurión, 2012
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Un acercamiento a la fotografía como fuente de investigación para el análisis 
del espacio: La lente sobre el jardín del Zócalo de la Ciudad de México

   Ramona Isabel Pérez Bertruy 

El propósito de este trabajo es indagar las posibilidades que tiene la fotografía como fuente 
primaria para la investigación y, a partir de su estudio, examinar las transformaciones físicas y 
estéticas que ha sufrido en el tiempo un paisaje cultural. 

El tema elegido es el jardín del Zócalo, localizado en la plaza de la Constitución de la capital 
mexicana, entre 1866 y 1958. Esta faceta histórica de la plaza Mayor de la Ciudad de México ha 
sido poco estudiada hasta el momento, incluso ha sido ignorada por los historiadores del paisaje, 
del arte y por los urbanistas, de quienes no se conoce ningún trabajo publicado sobre la materia.1 

En este ensayo, se pretende probar que, a través de las imágenes producidas por la sociedad de 
su tiempo, puede construirse visualmente la historia de un sitio ya desaparecido hace 64 años. 

En este tenor, habrá que tomar en cuenta que estas vistas del pasado se generaron según las 
preferencias e intereses de los fotógrafos de la época, sin tener presente que serían utilizadas en 
la posteridad para la investigación artística, científica o social. 

En este trabajo académico se utilizan piezas históricas que representan fragmentos que ofrecen 
una visión parcial de los hechos, es decir, de un proceso de estudio mucho más amplio y 
complejo que abarcó 92 años. 

Con fotografías a pie de calle, postales antiguas (que permiten más bien observar detalles con 
vistas parciales), tomas panorámicas, aéreas o territoriales, procedentes de diversos acervos 
fotográficos que se irán indicando a lo largo de este ensayo, pretendo explicar algunos aspectos 
sobre el devenir del jardín del Zócalo.

1 De hecho, hay referencias sobre este espacio de parte de historiadores, politólogos y antropólogos como una 
faceta más dentro de la plaza de la Constitución, pero no hay un texto específico publicado sobre el tema. 
algunos textos en este sentido son el de Galindo y Villa (1914), sobre la plaza Mayor de la Ciudad de México; el 
de Fernando Aguayo (2014); el de García Cortés (1974), sobre la plaza de la Constitución; el de Lanzagorta 
García (2017), sobre el Zócalo; y el de Kathrin Wildner (2005).
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Iniciaré esta disertación apuntando que la fotografía es una “huella que dejó la luz reflejada sobre 
una superficie fotosensible preparada para registrar lo que se encuentra frente a la cámara 
fotográfica” (Aguayo y Roca, 2012: 9) y, de esta manera, produce una imagen fija. En otras 
palabras, es un objeto manufacturado surgido de un proceso técnico que registra información 
estática de un momento único, acerca de un espacio concreto, de los sujetos o edificios 
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361

circular y otra cuadrada. Llama la atención, en la parte central de la 
plaza, una construcción circular donde hay una fuente. Sin lugar a du-
das, este elemento es el vestigio del basamento del monumento a la 
Independencia que pretendía construir el general Santa Anna. Podría 
inferirse de este gráfico que la intervención estadounidense dificultó 
las obras y, seguramente, por otras causas de índole política y militar, el 
proyecto de la plaza de la Constitución se frustró y no se llevó a cabo. 
Esta fotografía también pone al descubierto que, hacia la década de los 
1840 del siglo xix, existía en la plaza de la Constitución un paseo arbo-
lado antes de que apareciera uno semejante en el zócalo.

Fuente: Colección Felipe Teixidor. Fototeca Nacional inah.  
Consultado en: <https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/ 

object/fotografia%3A11630>.

Fotografía 1. Panorama al sur de la Catedral, Désiré Charnay, 1858
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Esta situación nos obliga a tratarlos como documentos indiciales de algo singular captado en un 
instante, resultado de contextos históricos precisos, por una serie de decisiones tomadas por un 
fotógrafo. En este contexto, no podemos sostener que sea un producto que refleje fielmente la 
realidad debido a que está limitado al formato bidimensional de la película (positiva o negativa) o 
de la impresión en papel, que no logra transmitir la experiencia completa, íntegra o plena de 
cómo es la vista en la realidad (González Montes, 2002). Es decir, es incapaz de presentar los 
objetos en su escala o dimensión real; éstos están restringidos como efecto del encuadre o por el 
manejo de la luz (Bisbal Grandal, 2016).

Para ser más precisos, las fotografías “son representaciones de hechos, situaciones o espacios, 
realizadas con manufacturas, ideas y técnicas precisas y cambiantes; es decir, históricas” 
(Aguayo y Roca, 2012: 9), cuyas imágenes producidas y plasmadas en un papel pueden ser 
válidas como testimonio o registro de lo percibido o acontecido, susceptibles de ser utilizadas 
como memoria gráfica o documento histórico en la investigación social

Un acercamiento a la fotografía
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paisajístico (Acevedo, 1995; Galindo y Villa, 1914). Por aquellos años, 
el diseño de forma radial ocupó todo el centro de la plaza con calles an-
gulares que convergían hacia el centro. La plaza estaba acompañada de 
prados con plantas aromáticas, cuatro fuentes cardinales, 64 bancas 
de hierro con asientos dobles e iluminación de gas hidrógeno (Trigueros, 
1866; Galindo y Villa, 1914).

Las siguientes fotografías también son importantes, ya que retratan 
momentos clave de la historia de México vinculados con el jardín de la 
plaza principal en tiempos de la República Restaurada. En el reposito-
rio antes mencionado, también se encuentra un registro en placas de 
vidrio de François Aubert, fechado el 15 de julio de 1867, que da cuen-
ta de los festejos celebrados por el triunfo de la Segunda República. 
Ese día fue la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. 
La imagen capta dentro del jardín del Zócalo la improvisación de una 
estatua colosal sentada sobre un pedestal (una mujer con una corona 
de laurel en la mano) que fue donada por el estado de Querétaro y que 
representaba la victoria de la República sobre el Segundo Imperio. Al 

Fuente: Colección Republicano. Museo de Arte de Lima. Consultado en: 
<https://coleccion.mali.pe/objects/2380/plaza-y-casa-degobierno- 
mexico:jsessionid=AAF21847A3266B66750BE2D9BD84AA24>.

Fotografía 2. Plaza y Casa de Gobierno, México, fotografía anónima, 1867
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La fotografía como herramienta  para la evaluación de la calidad del paisaje

   Yazmín Paola Íñiguez Ayón 
Leonardo Ayala Rodríguez 

Noemí del Carmen Ramos Escobar 

El paisaje siempre está en constante transformación y evolución, estos cambios han estado 
íntimamente ligados a las necesidades de las personas que habitan el territorio (Valdés, 2017). El 
paisaje se muestra como un recurso espacial dinámico y en constante cambio que ha sido 
valorizado y sometido a procesos antrópicos a lo largo del tiempo, por lo que ha sido un elemento 
fundamental para la comprensión de la realidad que viven los seres humanos.

En este sentido, el modo en que se percibe el paisaje tiene una relación con cómo las personas 
se relacionan con éste. Por otra parte, desde épocas muy remotas, el ser humano ha concebido 
la idea de capturar imágenes y preservarlas. 

Uno de los primeros acercamientos que se pueden apreciar a esta idea son las pinturas 
rupestres y la escultura, para finalmente llegar a la fotografía, la cual se ha desarrollado por una 
infinidad de invenciones, hallazgos científicos y perfeccionamientos técnicos que permitieron 
capturar una imagen y que ésta quedara plasmada en una superficie (Uriarte, 2020).
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(Briggs y France, 1980). La clasificación hecha por Lothian (1999) y 
Mather (1986), parte de la afirmación de que la evaluación de la cali-
dad visual ha seguido tradicionalmente dos enfoques: uno objetivo o 
analítico, destinado a identificar componentes mensurables determi-
nantes de la calidad del paisaje; y otro subjetivo o de preferencias, el 
cual se lleva a cabo a partir de juicios o preferencias expresadas por los 
sujetos (ver figura 1).

En la clasificación de Lothian (1999) también se agregan los mé-
todos mixtos, es decir, una combinación de los métodos objetivos y 
subjetivos. La calidad del paisaje requiere de la combinación de di-
ferentes métodos que aborden de manera integral los componentes 
físicos, perceptivos y culturales del paisaje. De ahí la importancia de la 
inclusión de éstos en los estudios del paisaje.

Métodos objetivos de evaluación de la calidad del paisaje

Los métodos objetivos fueron los primeros que se aplicaron y forman 
el grupo más numeroso de técnicas de valoración de la calidad pai-
sajística. Son utilizados para establecer la calidad del paisaje por medio de 
características físicas como la topografía, usos del suelo, presencia de agua, 

Fuente: elaboración propia con información  
de Lothian (1999) y Mather (1986).

Figura 1. Métodos de evaluación de la calidad del paisaje
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La fotografía es un medio que puede captar e ilustrar a partir de imágenes una infinidad de 
situaciones que estén pasando. 

Aunque en un principio fungió como un elemento de mera ilustración, al pasar el tiempo se ha 
transformado de ser una imagen a ser un medio que ofrece información que puede ser analizada 
y utilizada en diferentes ámbitos como las artes, la medicina, la astronomía, la arquitectura, las 
ciencias sociales, la biología, la ecología, entre muchas otras disciplinas.

En este sentido, la fotografía ha sido una herramienta que ha facilitado la evaluación de la 
calidad del paisaje, al ser un instrumento que capta parte de una realidad de los territorios. 
También ha sido una pieza importante en el estudio de los paisajes identificando las 
potencialidades desde el aspecto visual, estético, simbólico, económico, emocional, entre otros, y 
a partir de lo anterior se han podido identificar problemáticas o situaciones que impactan 
negativamente al paisaje y que propician su degradación, deterioro o hasta su pérdida.

Por otro lado, la calidad visual del paisaje es entendida como el grado de excelencia de un 
recurso o de un punto del territorio, el cual tiene un mérito para ser conservado, generándose con 
ello su uso a perpetuidad (Blanco, 1979). 

La calidad del paisaje debe entenderse como el grado de excelencia de sus características 
visuales, olfativas y auditivas con respecto a otro (De la Fuente, 2010).

La fotografía como herramienta
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etcétera (Aguiló, 2004). Estos métodos han sido desarrollados princi-
palmente en países anglosajones y consideran la calidad escénica del 
paisaje como un valor intrínseco del territorio mediante el análisis y 
descripción de sus componentes (montañas, cuerpos de agua, vegeta-
ción, etcétera) (De la Fuente, 2010).

Las características de estos componentes son determinadas a través 
del establecimiento de ponderaciones o valores asignados por exper-
tos, con lo que proporcionan una valoración de la calidad del paisaje 
basada en una aplicación y precisión cuantitativa (Aguiló, 2004; De la 
Fuente, 2010; García y Cañas, 2001). Entre los métodos objetivos se 
puede mencionar al método estético-formal.

Dentro del método estético-formal los valores estéticos son inhe-
rentes a las características abstractas del paisaje, es decir, la calidad 
estética reside en las propiedades formales del paisaje. Estas propie-
dades se definen como formas básicas, líneas, colores y texturas (ver 
figura 2), así como sus interrelaciones (Daniel y Vining, 1983). En este 
método, por primera vez los paisajes se analizan en sus propiedades 
abstractas formales (Aguiló, 2004).

Las relaciones entre estos elementos son examinadas para clasificar 
cada área en términos de variedad, unidad, integridad u otras caracte-
rísticas formales. Debido a que se requiere formación académica, el 
método es aplicado casi siempre por expertos, que por lo general son 
arquitectos paisajistas (Daniel y Vining, 1983).

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Esquema del mundo percibido



NOVEDADES EDITORIALES                                         Paisajes Patrimoniales:                                            Mariano Castellanos Arenas          
Filosofía, Estética y Arte                                                                        (Coordinador) 

                                                                                                     

Sección: Novedades Editoriales. Coordinación: Graciela Aurora Mota Botello y colaboración Nallely Zetina Nava.                 
Revista MEC-EDUPAZ. Universidad Nacional Autónoma de México. ISSN 2007-4778 . No. XXVI. Marzo-Septiembre, 2024

640

En este sentido, la calidad del paisaje es un concepto intuitivo y en general personal, derivado de 
los valores culturales y perceptuales de los sujetos (De la Fuente, 2010), que viene expresado 
por la combinación armónica de la disposición de formas, volúmenes, colores, texturas, etcétera, 
con relación a los cánones de belleza expresados por un indicador de calidad escénica del 
paisaje. 

Muchos paisajes son el escenario de las actividades humanas, son objeto de admiración y 
agrado y producen sentimientos y emociones profundas más allá de lo estético (Aguiló, 2004).

De esta forma, el uso de la fotografía permite establecer diferentes puntos de vista frente a una 
misma situación, sin embargo, se tiene muy claro que no es una reproducción fiel de la realidad.

No obstante, ha sido una herramienta indispensable para evaluar la calidad del paisaje y ante 
ello han surgido infinidad de métodos que han permitido, desde la perspectiva objetiva y 
subjetiva, evaluarlos.
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nando lo irrelevante en cada caso y representando las expectaciones. 
De esta forma, el paisaje queda sujeto a la doble determinación de su 
apariencia cambiante y de la capacidad e interés subjetivo de quien lo 
contempla.

La percepción del paisaje es un proceso complejo que implica un 
sinnúmero de componentes que deben interactuar entre el entorno, 
los sujetos y objetos presentes en él, de esta manera se hace una inter-
pretación y valoración del paisaje. Ante ello, es importante considerar 
la percepción del paisaje en los procesos de planificación del territorio. 
En este sentido, la fotografía es un instrumento que se ha utilizado para 
identificar la percepción de las personas sobre el paisaje, por lo que a 
continuación se hace una descripción de la importancia de ésta en los 
estudios sobre el paisaje.

El paisaje mediante el empleo de la fotografía

Como se ha apreciado, la fotografía ha sido una herramienta primor-
dial para facilitar la evaluación del paisaje. En este sentido, la fotografía 
en los estudios sobre calidad del paisaje sirve para mostrar en la imagen 
la diversidad de elementos físicos, estéticos y visuales del área de estu-
dio la cual será sometida a una evaluación de calidad. La fotografía no 

Fuente: elaboración propia con información de Rapoport (1978).

Figura 3. Esquema del mundo percibido
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Ciudad Universitaria de Caracas:  paisajes en transformación

   Astrid Helena Petzold Rodríguez 

Este año se cumplen 24 años de la Declaratoria de la Ciudad Universitaria de Caracas como 
Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (unesco), obra del arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva 
(1900-1975). 

Fue el primer campus universitario en América Latina en recibir este reconocimiento. El proyecto 
de la Ciudad Universitaria es un conjunto de paisajes a distintas escalas: territorio, ciudad y 
edificio, todas ellas continuamente transformadas por el sujeto para el cual fueron proyectadas. 

Ciudad Universitaria de Caracas
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Posteriormente, a este primer plan urbano le siguió otro con base 
en los postulados del movimiento moderno e influenciado por los 
planteamientos urbanos que se estaban desarrollando en Estados 
Unidos. Tal es el caso del campus del Illinois Institute of Technology 
(iit) (1940-1958), en Chicago, de Ludwig Mies van der Rohe (1886-
1969), concebido como un campo aislado de la ciudad, pero con un 
ritmo propio, siendo sus límites excluyentes. 

Es un modelo de campus estrictamente moderno: objetos modulados 
rectangulares sobre una “vasta alfombra verde”, siguiendo el trazado 
de macromanzanas cuadradas [...] el cual predicaba el objeto en detri-
mento del tejido; en el iit, Mies hace una propuesta equilibrada entre 
objeto y tejido, como en la ciudad tradicional, pero con una arquitectu-
ra moderna, resueltamente discontinua (Mustieles, 1999: 3).

En la Ciudad Universitaria de Caracas, Villanueva hace una relec-
tura del movimiento moderno, en el que los edificios son concebidos 
como piezas autónomas que emergen del relieve. El edificio deja de ser 
el telón de fondo del paisaje, rompe con su papel de conformador de  

Fuente: Hernández de Lasala, Silvia (2006). En busca de lo sublime.  
Villanueva y la Ciudad Universitaria de Caracas. Rectorado de la Universidad  

Central de Venezuela y el Consejo de Preservación y Desarrollo. Caracas, Venezuela.

Imagen 1. Ciudad Universitaria de Caracas, maqueta según el plano  
de conjunto de 1944. Colección Fundación Villanueva
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Asimismo, cada una de estas escalas se ve modificada por los cambios que se producen al 
interior de la escala que los contiene y dentro de la cual se halla inscrita. 

Es decir, el “conjunto urbano” de la Ciudad Universitaria se ve alterado debido a los cambios que 
se producen en el espacio urbano de Caracas. 

Por otra parte, los “espacios públicos” de la Zona Universitaria son transformados por el 
individuo, la naturaleza y la arquitectura, en la medida que el andar y la arquitectura tienen en 
común la transformación simbólica del territorio. 
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Ese proceso continuo de descubrimientos, de acontecimientos, de 
experiencias crea “tramas hápticas” (Bloomer y Moore, 1982: 108) in-
dividuales y colectivas, que se superponen constantemente al orden 
predeterminado del conjunto, originando un nuevo orden espacial y 
una realidad no visible.

Los pasillos internos, con su variedad de ondulaciones y superficies 
quebradas, y con la enfática rítmica marcada por vigas y columnas, frac-
turan la escala y se presentan como cobertizos que no interrumpen la 
continuidad espacial entre los jardines para definir una presencia au-
tónoma y centrípeta, sino que modulan las magnitudes y transiciones 
espaciales a través de la forma y disposición de sus reducidos y frecuen-
temente eufóricos apoyos verticales (Larrañaga, 1991: 50) (imagen 2).

Fuente: Carlos Raúl Villanueva, un moderno en Sudamérica.  
Fundación Galería de Arte Nacional, Caracas, 1999. Foto: Paolo Gasparini.

Imagen 2. Universidad Central de Venezuela. Vista del conjunto.  
Colección Centro de la Investigación de la Comunicación, ucab
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A su vez, los “edificios universitarios”, se transforman simultáneamente con la luz, al reflejarse 
ésta sobre los materiales, los cerramientos y la propia estructura del volumen, comportándose el 
edificio como un lienzo sobre el que se dibujan los distintos matices que adquiere la luz durante 
el día. 

Al definir la Ciudad Universitaria como paisajes en transformación, se busca comunicar la 
experiencia de un sujeto dentro de un espacio muy particular que origina una visión singular del 
mismo en sus distintas escalas. 

Es por esta razón que el presente artículo se estructura en función de estas escalas.

Ciudad Universitaria de Caracas
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Por tanto, esos pasillos cubiertos, “espacios nómadas”, no deben 
ser leídos como simples espesores, sino como objetos y lugares que 
permiten al sujeto ser actor del espacio al “estar” contenido y en mo-
vimiento, e igualmente ser espectador de la transformación del paisaje 
que se crea ante sus ojos a causa de su constante andar y del cambio 
permanente de la naturaleza, gracias a la luz. Los pies pasan entonces a 
convertirse en verdaderos cómplices de esa transformación.

Así lo señala Robert Smithson cuando dice: “El andar condicionaba 
la mirada, y la mirada condicionaba el andar, hasta tal punto que pa-
recía que sólo los pies eran capaces de mirar” (Careri, 2002: 145). Y 
esto se evidencia en la obra Positivo-Negativo, de Víctor Vasarely, don-
de “cada paso del observador modifica los elementos y cada nube que 
se interpone al sol por encima de la abertura hexagonal del techo crea 
relaciones nuevas” (Moholy-Nagy, 1999: 108) (imagen 3). El recorri-
do, pues, adquiere una connotación contemporánea cinética, al ser la 
movilidad una característica fundamental de la apropiación y modifi-
cación del territorio y el paisaje.

Fuente: Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas.  
Foto: Astrid Petzold, 2008.

Imagen 3. Positivo-Negativo, Víctor Vasarely (1954)
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