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PRESENTACIÓN 

Con este número doble, la revista Ciudades pretende rendir un homenaje 
a la ciudad-jardín en el centenario de Garden Cities of Tomorrow (1902). Para 
celebrarlo, hemos buscado y seleccionado una serie de textos comprometidos con 
la difusión de la idea de Howard en las décadas germinales de su propaganda 
mundial.  

Nuestro deseo fue, en principio y en la medida de nuestras posibilidades, 
divulgar algunas fuentes documentales que fuesen relevantes en relación con los 
contenidos iniciales y los primeros canales de propaganda de la ciudad-jardín en 
España. Sin embargo, como se puede observar, la selección finalmente hecha 
recoge textos escritos en lenguas distintas del castellano u otras del territorio 
nacional. Esto ha sido así porque, al emprender la tarea, nos dimos cuenta que 
algunas vías de difusión que nos parecían interesantes tenían un alcance que 
sobrepasaba nuestras fronteras. Más concretamente, además de la esperada 
relación con la Garden City Association, epicentro británico del movimiento de la 
ciudad-jardín, percibimos una importante filiación con el movimiento de reforma 
social en Francia capitalizado por el Musée Social de París, de cuyos fondos 
bibliográficos provienen algunos de los documentos aquí transcritos. 

Por estas razones nos pareció oportuno que la selección de textos fuese 
precedida de un artículo introductorio en el que se apuntasen, de manera sintética 
y abierta, algunos de los temas y aspectos peculiares de la difusión de la ciudad-
jardín en España y su vinculación con esas corrientes europeas. 

Por otro lado, también con carácter previo, y en beneficio del rigor 
documental, hemos consignado a continuación en sendos epígrafes algunas 
consideraciones específicas sobre los criterios de selección y de edición de los 
textos. Esperamos con todo ello poder contribuir a un mejor conocimiento de la 
ciudad-jardín y del proceso histórico de su adopción en el contexto urbanístico 
español de la primera mitad del siglo XX. 

                                                           
* María Castrillo Romón es doctora arquitecta y profesora titular de urbanística y ordenación del 
territorio en la Universidad de Valladolid. 
Javier Zanca Pernía es alumno de fin de carrera en la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid y becario 
del Instituto Universitario de Urbanística. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los textos que han sido seleccionados responden en su conjunto al 
objetivo de dar una visión amplia de la divulgación de la ciudad-jardín en España. 
Por esta razón se han seleccionado documentos que abarcan un período (1899-
1923) juzgado crucial en la definición de los movimientos nacionales a favor de la 
ciudad jardín en Europa y Estados Unidos. 

Además, son textos que testimonian algunos de los diferentes canales por 
los que, en nuestro país, la ciudad-jardín llegó, se extendió y -todo hay que 
decirlo- se mixtificó: en algunos casos, canales con voluntad de llegar a un 
público no especializado, como las revistas La Ciudad Lineal y Civitas; en otros 
casos, vías muy restringidas a especialistas, como los congresos internacionales 
de casas baratas.  

Ha habido además una clara preferencia por sacar a la luz obras poco 
conocidas de personajes relevantes del panorama nacional e internacional. Nos 
referimos en concreto a dos textos de Howard (uno de ellos publicado en 
castellano), otros dos de Unwin (una ponencia presentada al VIII Congreso 
internacional de casas baratas de 1907 y una conferencia dada en Barcelona en 
1914) y varios textos de Montoliú (firmados o atribuibles): un extracto de su libro 
más importante, Las modernas ciudades y sus problemas, el primer editorial de 
Civitas y el folleto de presentación de la asociación de la que fue alma mater, la 
Sociedad cívica La ciudad jardín. 

No obstante, a la vista de los resultados, hemos de reconocer que en la 
selección de textos han quedado impresos -como no podía ser de otra manera- 
algunos aspectos de nuestra propia interpretación del proceso de difusión de la 
ciudad-jardín en España y, especialmente, tres ideas. En primer lugar, la 
arrolladora vitalidad que caracterizó al movimiento de la ciudad-jardín desde sus 
comienzos, de la que serían sintomáticos la obsesiva beligerancia de Arturo Soria, 
el temprano salto a foros internacionales como los Congresos de Casas Baratas 
(1905) y a la escena política de la mano de la Housing and Town Planning Act de 
1909 y, en el ámbito nacional, la intensa actividad de la Sociedad Cívica fundada 
en Barcelona. En segundo lugar, la existencia dentro del movimiento a favor de 
las ciudades jardines de una variedad de sensibilidades y corrientes que centraban 
su atención en temas diversos y a las que la historia les deparó suertes muy 
distintas. En este sentido, nos ha parecido interesante dejar constancia de las que 
gozaron de mayor difusión en la práctica (Unwin) y también de aquellas otras 
que, en algún momento, perdieron terreno (Williams). Por último, la estrecha y 
temprana vinculación en la difusión de dos conceptos: ciudad-jardín y 
construcción cívica o arte de la urbanización.  
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CRITERIOS DE EDICIÓN 

Con carácter general, el criterio de los editores ha sido reproducir con la 
mayor fidelidad posible la versión original de los textos seleccionados. No 
obstante, para dar forma a esta publicación, ha sido preciso adoptar algunas 
medidas que concretasen y matizasen aquella decisión básica. Son las que se 
enuncian brevemente a continuación: 

Ordenación y presentación. Los documentos se presentan en orden 
cronológico de publicación. Cada uno de ellos va acompañado de su referencia 
bibliográfica correspondiente y de un breve comentario introductorio. 

Integridad. En principio, se ha tratado de ofrecer textos íntegros y sin 
traducir. No obstante, cuando, por razón de su extensión o falta de relación con 
los objetivos de esta selección, se ha suprimido algún epígrafe o pasaje, se indica 
siempre con una notación de puntos suspensivos entre corchetes, así: [...]. 

Gráficos y tablas. Algunas de las obras reproducidas estaban 
acompañados en su edición original de tablas o figuras (fotografías, mapas, 
planos, esquemas). Por razones editoriales, se han suprimido la mayor parte de las 
imágenes y, con ellas, también las referencias insertas en los textos, y sólo se han 
conservado (recompuestas) las tablas.  

Notas a pie de página. Las notas a pie de página que acompañaban los 
textos se han reproducido íntegramente. La únicas excepciones a esta regla son las 
notas del primer editor y, en particular, las que referían al lector a partes del 
mismo texto que no se reproducen en esta publicación. Sólo en estos casos se ha 
procedido a la supresión de notas, eliminando incluso sus señales en el texto 
cuando esto no trastornaba el orden de notas del documento original. 

Por otro lado, en cuanto al sistema de anotación, se ha optado por 
mantener las señales del texto original cuando las notas estaban numeradas de 
forma correlativa. Cuando no era así, se han ajustado las notas al pie de página al 
sistema de numeración correlativa con inicio en cada artículo. Además, se han 
señalado con una marca tipográfica (*) las notas nuevas introducidas por los 
editores de la presente compilación. 

Corrección de los textos. Como ya se ha dicho, se ha tratado de ofrecer al 
lector los textos tan ajustados a sus originales como fuese posible, hasta el punto 
que se ha respetado el léxico, la ortografia y la sintaxis incluso cuando, según la 
normativa actual, pudieran considerarse incorrectos o dudosos. La puntuación 
también guarda total fidelidad a los documentos originales, exceptuando el 
sistema de entrecomillado que ha sido homogeneizado en todos los textos según 
la forma más convencional en castellano. En cuanto a las erratas tipográficas, se 
han eliminado tan sólo cuando eran muy llamativas y absolutamente evidentes. En 
los casos restantes se han mantenido y, para facilitar la lectura, se han señalado 
con una nota del editor. 
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Tratamiento tipográfico. Se ha respetado el empleo de cursivas, negritas 
y mayúsculas en el cuerpo del texto, pero se ha procedido a la normalización 
tipográfica de los originales para integrarlos en el formato de esta revista. Así se 
han homogeneizado los estilos de títulos, subtítulos, etc. de los distintos 
documentos, manteniendo siempre su jerarquía interna. Las citas largas se han 
diferenciado con comillas, un tipo más pequeño y sangrado a los dos lados. Las 
citas cortas se han integrado en el texto entrecomilladas. 


