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<:onservado de esculturas en los altares y capilla.>, 

.debiendo citarse una in'teresante Santa Teresa, tal 
vez de los tiempos primeros de Alonso ele Mem, 
.en el altar de la derecha, y el Beato Fr. Alonso de 
Ja Concepción de Manuel González, en la capilia 

�lel mismo lado; un S. Francisco de Borja, obra 

probable de Francisco 1\Iorales, en el altar izquier-· 
<lo; una preciosa Virgen con el Niño, muy rep1t1-
tada mode.rnamente. pequeña obra del XVI, )' un 

excelente Crucifijo de altar del XVII, en el cola'ce

·ral derecho; y una Inmaculada de gran tamaño de 
Alonso de Mena y un S. Juan de la Cruz del XVH, 

en el izquierdo. La capilla mayor tiene un retabh 
de mármol, trazado por José Gr�nados de la Barre 

ra, en el que se venera la imagen de ia Virgen ac 
-Gracia. hecha a pedimento y devoción de Fr. Juan 
·de San Gregorio. en r6r3, por Luis de la Pefia y 
<:stofa<la por Diego Ventura. A los pies del templo 

·welga un buen Crucificado. ele gran tamaño, de la 
·primera mitad del XVII, conocido por "el Cristo 

·de la Redención". 

El resto del edificio, en parte r.ehecho y ampli<'.

.do modernamente, conserva varios cuadros y retr:i
t<'S de escaso interés , mereciendo solo citarse ua 
S. Cecilio, res'ro de los lienzos de Bocanegra, que 
�ecoró todo el claustro , de 1665 a r668. con cuatro 
·de los Gozos de la Virgen, ocho de la vida del Bea

-to Juan de Mata y doce· retratos de frailes trinita-
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se terminó, en 1671, bajo la dirección del maestro 
Juan Luis Ortega . 

.Su fachada la flanquean dos altas torres de cam
panas, rematadas en el s. XVIII por chapiteles cu
biertos de pizarra (hoy de tejas vidriadas) y la por

tada corintia, de piedra de Elvira con coiumnas sa
lomónicas, la l abraron los canteros Manuel de 

Cárdenas y Juan Durán. En el segundo cuerpo de 
ella, coronada por un escudo real y flanqueada de 
otros sostenidos por ángeles con las am1as del Arzo
bispo D. José Argaiz, ha'Y una hornacina con la 
imagen de la Virgen sosteniendo en su falda el 
cuerpo del Señor, obra hecha, en r66s-66, cou:o 
las restantes partes escultóricas de esta portada·, 
por Bernardo Fralicisco de Mora y su hijo Jo�é. 

La portada l::.tera:l, má.s ,seocilla, la :ejecut�ron 
Alonso Vargas Landeras y Simón de Cárdenas. 
Toda la fachada del edificio estuvo pintada al fres
co hasta comienzos del s. XIX y se ha restaurado 
ha.ce poco� años. dej ando al descubierto su fábrica 

de ladrillo. 
1 ntcrionnentc , tiene la Iglesia cuatro capillas a 

<:ada· lado de la nave, que se cubre con una bó-lieiia 
<ie cJf(len toscano. �· ante las pilastras que la apoy:m 
hay repisas con estatuas de los Apóstoles, encarga· 
das en 1714 por la 'Hermándad de la Esclavitud cid 
Sacramento a Pedro Duque Cornejo, quien l!lS

. 
ter

minó en 1718. De las paredes cuelgan, entre otr�s 
lienzos. seis con temas de la "Pasión, de Juan UaJ'l-

'4 
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dro de la _Fuente en la nave, otro con un Descen
dimiento de Ambrosio Martínez en el crucero, ·Y· 
otro de tem� también pasional de Miguel Gerónimo 
ile Cieza y, hasta hace poco tiempo, hubo un Dios Pa
dre del citado Lafuente que estaha en el retablo 
a comienzos del XVII. De las obras conservadas ::n 
las capillas merecen citarse un S.. 7\f iguel, cscultu
ra del XVIII, en la segunda de la Uerecha y, en la 
cuarta de igual lado, una magn:ífica estatua de S. Au
tonio y el Nliño, de José de Mora, que antes estuvo 
en el Convento de la Presentación y procedía drl 
de S"' 'Antonio; una Santa Lucía, muy repintada, 
del círculo de Pablo de Rojas, y una Magdalena de 
igual tiempo en la segunda de la izquierda y. en la 
cuarta, dos bellas estatuas de S. Juan Evangelista, 

también ·del XVI, un ·Crucificado del XVII y al pie 
una Dolorosa atribuible a D. Juan Adán, y sirvief'
do de fondo a estas esculturas un lienzo con 
S. Juan 'Y la Virgen, obra, al parecer, de Risueño, 
posteriormente restaurada. 

Los retablos del crucero los hizo el retablista 
Isidoro Navarro, en I72I·, por encargo de la Her
niandad, sustituyendo a los que existieron hasta 
1:69(5 hechos por Jerónimo Francisco Molina c0n 
traza de José Sánchez. En el de la izquierda hay 
un Nazaréno, búena eseultura: . de Pablo de Rojas 
(anterior. a I 586) m'uy dañada por resta u racione:> 

pasadas y reintegrada, en Jo posible, a su primitivo 
aspecto, eñ 1936, y en el retablo de la derecha un 
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).layor- de Teología y Cánones y en 1883 a Semi
nario. Pontificio. 

La Iglesia, construída como el resto del edificiO> 

según traza del trinitario Fr. Sebastián de Sah 

José, que fué también el arquitecto de la casa P' 
mi'tiva, es muy sencilla. Su fachada la flanquean. 

pilastras dóricas en las que apoyan la cornisa y el 
frontón que oculta la cubierta, 'Y en s';l centro ;;e
abre una puerta de cantería qu� labró Melchor de 

Aguirre con hornacinas encima encei·rando esta
tuas de piedra, ele la Virgen y el Niño la del cen'cro· 
y IS. Pedro Nlolasco y S. Félix de Valois las latera

les, señoreando sobre eiJas un escudo dé Espaií.a y 
otros añadidos posteriormente, como posterior es 
tamhién el campanario. El interior del pequeño·· 
templo, consta de tres naves ele gusto dórico, cotnu
nicadas entre sí por arcos apoyados en grueso� 

machones y cubiertas por bóvedas adornadas de·· 
fajas. La nave central se decora con cuatro lienzos
de los Evangelistas, buenas obras de la pintura gra ... -
na:d'ina del XVII y, en otro ltÍgar 'éle fa Iglesia, ·¡1á�
una Adoración de los Reyes, resto, sin duda, de la 
serie de cuadros de Pedro Atanasio Bocanegra q L(e · 
aquí hubo y que se dispersó en los días de la exclaus
tración, en unión de otros de Alonso Cano, Pedro> 
cie , Moya y Juan de Sevilla, con los que se decorb 
el camarín de la Vi-rgen, que tenía también pintú
ras. al-temple de Pedro Romero. Algo más se ha;. 
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a. los P.P. Fr. Sebastián de la Madre de Dios, Fr. 
José de los Santos, Fr. Esteban de la Concepción 
y Fr. Juan ele San Gregario. Protegidos por los 
.caballeros veinticuatros de Granada D.. Fernando 
López de T raro y D. Andrés Ceballos de Leiva y 
por el Marqnés de los Trnjillos, se instalaron en 

1a casa ll.0 so de la calle. de Gracia y pocos años 
después adquü·ieron unas huertas en el pago (U 
J aragüi donde, en 1620, come!lzÓ a construirse .-! 
.actual edificio, que se terminó en 1635. La funda· 
ción, colocada hajo ef patrocinio ele Nuestra Seño. 
ra de Gracia, llevaba el título de Real por cjerc•!r 

.en ella su patronato el Acuerdo de la Chancillería 
que, en la- capilla· mayor de la Iglesia, tenía su CtJ
terralniento, Ocurrida la exclaustración, fué vendi
do· .el Cónven'to a particulares ·que lo convirtierbn 

..en casa de vecindad y almacenes, hasta que, en 181%. 

el Arzobispo D. José ·l\foreno Mazón lo adquiri0 
para instalar en él el Seminario Conciliar de Saa 

,Cecilio, que. con el nombre de Colegio Eclesiástico 
�e :San· Cecilia, habían fundado los Reyes Católicos. 
.'Y; reglamentado Fr. Hernando dé Talavera, siendo 
el primer establecimiento lde enseñanza- fundado 

.en. Granada· después de la conquista .. Coufirrnada 
·esta fundación por Carlos V, en· 1526, y dotada de 
rentas, fué una de las más prestigiosas españolas 

·de su tiempo v. en el Concilio de' Trento señalada 
-cóino model�.·

-
Eri . 1852 f ué' . elevada a . Serni�a.Úo 

- 369-

S. José c011 el Kiño de escuela de Risueño. En la 
<:apilla del Sagrario, situada a ia izquierda del cru
cero, se venera una Purísima del XVII, moderna
mente restaurada. El retablo mayor, comenzado en 
1728 a devoción det ·'Arzobispo D. Francisco Perea 

y Porras, es todo de ricos mármoles, con finas in
crustaciones y mucha talla ·y escultura. El cuerpo 
bajo lo f arman cuatro grandes estípites cuyos pe
destales descansan sobre el banco del altar, 'Y el arco 
<:entra!, abierto a� camarín, deja ver la. imagen de la 
titular del templo. Traza 'Y dit·ección del retablo fue
ron ·obra de Marcos Fernánclez Raya, que hizo 
muchos ele estos trabajos. terminando éste en 176o 

·e inatrg:uránclolo en . 1762. El mismo Raya· trazó 
también la planta del trono para la imagen. · Esta, 
<:uenta la tradición que se encargó a Toledo por la 
Hermandad, ·en el segundo tercio del s. XVI, tra
yéndola a Granada inesperadamente unos descont'
.cjdos, por lo que se señala su venida como milagro
·sa. En· su forma primitiva era esta imagen una Sc.'· 
Jedad; tallada cJe. pie y con los brazos pegados al 
<:uerpo y las manos cruzadas y extendidas sobre el 
1:>echo, vistiendo túnica también tallada, de cólor 
azúl y sin manto; después, se le agregó el Cristv, 
colocado sobre un lecho, se le puso ·la Cruz, . se la 
-cubrió con el manto, y se la vistió un alba o túmca 
blanca cerrada por el pecho, al colocarle un pecto
ral de piedras preciosas, regalo del Arzobispo Rí�s 
y Guzmán, siendo entonces preciso dar más exprc · 
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SIOn a su actitud y separarle del cuerpo brazo" _·· 
manos, lo que hizo, en 1718, el citado Duque Co:·
nejo. 

El camarín, aunque construído a la vez que la Igle
sia, f ué decorado más tarde con todo el fausto l -· 

rroco y constituye una de las primeras obras del · 
po churriguera en Gra:nada, con su pompa de don· 
das hojarascas y espléndidos -mármoles d-e colores. 
El centro lo ocupa el trono de la Virgen. sostenien

do la cúpula cuatro columnas salomónicas de már
mol negro. La obra se comenzó en r¡o3. con direc

ción de Juan de Mena, la continuó el P. merceda
rio Fr. Baltasar de la Pasión, que trazó lo que fal

taba de ella, y se terminó, en 1712, aunque no fué mau
guracla hasta 1¡42 en que se acabaron las salas la

terales, decoradas al óleo con pinturas de los Dolo
res de la Virgen y pasajes de su vida , hechas. de 

1738 a 1741, por José Hidalg-o y terJTlimt;la;;. 
en 1742. por Juan Medina . El inc endio que sufrió 

esta Iglesia en 1916 destruyó casi toda esta parte. 

que fué restaurada por José Ganwlo. restaurán
dose entonces también la nave y las capillas de la 
Iglesia. 

En ella están enterrados el pintor Pedro ele Ra

xis (que vivía en una calle inmediata a la del P. r\1-
oover) muerto en 1626; su hijo Bartolomé:. y el cli,;.
cípulo de Risueño. Domingo Echevarría (Chavari

to) muerto en 1751. 
La Sacristía conserva un cuadro alegórico de la 
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En este Bea'terio estuvo recluida, durante su. 

proceso y antes de pasar a la cárcel de Corte, :Ma-· 

riana Pineda que, en la casa n." 19 de la cercana, 
calle del Aguila, donde habitaba, fué detenida, n.
cordándolo así la lápida existente en la fachada úe 
;aquella casa ' . 

En la n. 0 20 de la de Recogidas se encuentra <:I· 
Co/(lgio de Calderón, fundado al final del "- X [X 

pur D. Carlos Calderón para la educación de nii1ac; 

pobres. Esta misma calle de Recogidas desemboca• 
en el lugar llamado el Solarillo, cerca ya de las afue

ras de la ciudad a la que conducen los callejones 
'

de Gracia. abiertos a través de feraces huertas y· 
con deliciosas vis'tas a la vega granadina . 

El Solarillo enlaza con la placeta de Gracia. <:n 
uno de cuyos laterales existe una Cruz de [>Íedra .. 
erig-ida en ró4o por los vecinos de aquel barrio. e· 

inmediata a ella se encuentra -el 

Ex·CollYIIIft lit N11stra Señora dt 6raol1 ( .. �. 
Stltiftario dt Sa11 Ctcilit.)-Desde 16o6 deseai..-�:n 
los Trinitarios descalzos fundar en Granada, pero· 
el Arzohispo D. Pedro de Castro no les otorgó ti
cencia para ello, licencia que obtuvieron al fin. e,· 
r6r2, del sucesor de aquel . D. Fr. Pedro Gonzále��
de M endo?.a, enviándose entonces para la fundación 

J. "Esta casa fué-dice la lápida-la última que llá
"hitó- la heroína D.• :Mariana Pineda. El Ayuntamiento· 
"tributa esta memoria. 2(Í de Mayo de x8¡o". 
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.cripción colocado en la fachada ele la casa n.0 3 por 
1111 grupo de escritores granadinos en 1924. 

Beaterio de Santa María Egipciaca o de Recogidas. 
Situado en la calle de Recogidas, que antes se llamó 
de la Verónica, lo fundó , por inspiración del V 

M arcos Sánchez, en r 595 y con la protección üeF 
Fiscal del Crimen de la Chancillería D.. Diego .:!e 
Angulo, el Arzobispo D . Pedro de Castro, con d 
fin de recoger y reformar en él a las mujeres libre� 
-o condenadas por la justicia, encargándose ele su 
custodia Beatas a las que se fiaba la corrección de· 

las recogidas y que. al <:rean;e las cárceles cie mujeres .. 
se han dedicado a la enseñanza. Aprobada la fun

dación por el Papa Pablo V y los Reyes Felipe 1 f 
y Felipe IIJ, se terminó su edificio en 1643. · 

Lr, Iglesia, con sencilla portada de piedra de El
vira. es muy pequeña y la bóveda de su capilla ma
yor tiene esculturas del estilo de Alonso de Mena 
de quien es también. una imagen de vestir de :-, . 
Francisco. En el resto del templo deben citarse una 

buena esta'tua de Santa Lucía, de Pablo de Rojas, 

muy repintada en el s. XVIII, y tUl interesante Crti
cificado del XVI. en el coro. En el interior del Con
vento hubo una serie de cuadros ele Pedro Atana
sio Bocanegra, con episodios de la vida de S. Juarr 

de Mata, que procedían del claustro del de Gracta 

que ahora ve
_
remos, algunos �e los cuales han pasa

cío en los últimos años a. las colecciones de D. Feli
pe A lba 'Y D. Antonio Nuiz. 
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mi lagrosa r\parición de la Virgen, obra del pintor 
granadino José Suárez Peregrín (1928), cinco tt:
tratos de los últimos Arzobispos de Granada, un 
lienzo del XVII representando a S. Diego de Alca
lá y una magnífica escultura del Crucificado, del 

estilo de Pablo de Rojas, hecha en 1582. 

El Hospital, establecido en 1664, no existe ya 
como tal y en parte de su edificio, que ha sido am
pliado en 1940, se ha instalado la Casa parroquial 
y se encuentra la Sala de juntas de la Hermamiw:l, 
de la que fueron herma�os D. Juan de Austria �
Fernando VI, viéndose en esta sala una Concepción 

pintada por Teodoro Ardemans. 
Pasaos y jardines d&l Genil.-Al final de la C�

tTera se hallan los paseos del Salón y de la Bo111lla ' 

que. hasta el s. XIX, formaron uno solo, acLor
naclo con seis fuentes. En 16I2 se plantaron en ellos 
fiias ele álamos, modificándose su disposición en 
1715 y. nuevamente, durante la dominación fran
cesa, que convirtió las laderas del río en alamedas ' 

T. Este tomó nombre de la forma del saltador de una 
fuente, que hoy se encuentr2. en los jardines inmediatos. 

2. De la disposición de esta ladera en el s. XVII in
forma un cuadro de Juan de Sabis. fechado en 1636• exis
tente. en el Palacio Arzobispal de Granada. 

Los franceses estrecharon el cauce del río, cuyo lecho 
avanzaba hasta lo que hoy es ¡>aseo, habiendo solo una pe
queña acera transitable frente a la actual línea izquierda 
de edificios, llamada aún Banco del Salón. por haber exis
ti<lo allí unas casas de crédito a comienzos del XIX, e!! 
el mismo lugar que un siglo antes se llamaba "acera de 
los lecheros". 
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transformadas años después (1823 a r83o) en jar
dines, modificados en la forma actual a fines tH 
pasado siglo, según el proyecto del caballero veinti
cuatro D. José :-.J arín y entonces se 'talaron l 1s 
álamos y se colocaron dos fu entes a ambos extrC:

mos de el del Salón : una, la que, desde 1940. se 
encuentra en. la plaza de Bibarramhla procedente 

del Com·ento rle San Agustín r que se trasladó c1l 

paseo de la Bomba en 1892 para instalar en ,u 

1ugar el monumento a Isabel la Católica aceptando las 
proposiciones ele Colún. hecho aqt�cl año en Roma 

por NI ariano Benlliure. con relieves en 'u alto p�
dlestal y, la otra :�hlente;-qa situada hoy al fi
nal del paseo, procedente del Convcno de San1a 
Cruz la Real, obra del s. XVII, de piedra gris de 

Elvira. con dos tazas. sosteni<la la primera por leo
nes y la otra rematada por una figura cl_e mármol. 

!\ la izquierda de esre paseo se encontraba ia 

ya citada puerta del Pescado, en lo alto de la cuesta 
de stL nombre, unida a la muralla que, desde Biba

tauhín, corría sobre el lugar que hoy ocupan los 

modernos hoteles, a enlazar con la puerta ele los 
Molinos, también anteriormente indicada, al fin:-,! 
del paseo de la Bomha. Entre una y otr� puert�, 

se halla,ba la huerta de la Zafan)a, donde existieron 

s�pulturas romanas . 
··. · .  En')os jarclii¡es que hacen cenefa a estos pasro;; 
�-ancíueand? la _orilla derecha del Genil. se encuen-
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de un señor Pérez Salmerón, en r655. l\r u y it1t'.

-resa.ntes .son también ttna custodia del s. XV.l! t 
ricamente adornada de pedrería. un cá.liz anitlog-> 

y otra custodia con esmaltes; un .joyero de cri�tal 
<le la Granja, con guarnición de metal dorado, con
vertido en tabernáculo y, en fin, unas andas qul!, 
aunque se atribuían a Cano, son fina obra del :; 

XVIII, ricamente decorada con esta:tltillas de le:·::. 
Evangelistas, ángeles y querubines y por remat� 

1a ele la Fé. 
En este Convento escribieron su H istoria Lite-

1·aria de España los Padres Moheclanos y en su I.t:·l;
siá íué enterrado. en 1674. el pilltor y poeta Ambrn

sio Martínez de Hus'tos , que pintó para ella alguno:: 
lienzos . 

Frente a la plaza que ante el Com·ento exi�t;! 
·y q�e de él recibe nombre. se abre la calle de l1. 
Alhóndiga en la que habitó el general Riego dura11-
te su estancia en Granáda en 1822. y en la plazuc� 
1a que hay a su comienzo estuvo el Matadero pú

blico 'hasta 1833 que se construyó el actual '. En 'a 
itimediata calle de Párraga se hospedó Teófilo Gau

tiér en 1840, recordándolo as! un a�ulejo con ins-

i. El nuevo !\{atadero ocupa la plaza de este nombre, 
cerca de la desembocadura del DarfO y S).l unión con el 
·Genil. El edificio se hizo en 1833, como reza en la 1nscrip. 
('ión ·de su portada: "Reinando el Sr. D. Fernando Vl[. 
·'.'Granada mandó hazer es.ta obra, :PrQtnovida por· el. celo 
""del Excmo. Sr. Capitán Gral. de este Reyno D. Francis-
···co Javier Abadía. Año de r833". · 

· 
, 
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Dom�ngo Guerra, todos procedentes de la Igle
·sia de Capuchinas y, en fu1, otro cuadro de interés. 

es el de la muerte &! S. Antonio, que acusa inftu� 
jos de Raxis y el de la Visitación, existente en la 
Sacristía, firmado por Bocanegra. 

. El interior del Convento· tiene . gran patio, r.-, · 
el ea do de galerías del s. X V li con do� órdenes ú.:. 
columnas dóricas de mármol y espléndida escale1 -1 

ele piedra de El vira de igual tiempo. Guarda m�..<;r 
rica colección de obras de arte, especialmente escu!
tóricas, entre las que deben citarse : un Crucificado 
del estilo de Rojas; una cabeza en barro de un Ecc..!
H omo, de fines del XVT: otro Ecce-Homo peque
ñísimo, arrodillado, preciosa obra también en ba
rro, atribuída a los hermanos Garcías; una Inma
culada (llamada la Maestra, por presidir el Coro) 
áe Alonso de Mena; un �azareno. de comienZ'l.;. 
del XVII; un Santiago el .. Mayor y tm !S. juan 
Evangelista. de igual tiempo; otro Ecce-Homo, def 
circulo artístico de José de M ora, y de este mis1il0 
escul't:or, u11 S. Luis y un S. Buenaventura, a m{!.� 
del magnífico S. Francisco en la impresión de l1:> 
llagas, que antes figuró en uno de los altares def 
crucero de la Iglesia, y una Virgencita en el coro. 
En cuanto a pintura deben citarse, entre otros lien
zos que decoran la escaiera, un Calvario de arte ca

nesco y una Inmaculada, quizá ele Bocanegra,· coiT 
inscripción que dice fué colocada allí por donació(ll 
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tra el pequeño monumento, erigido en 1923, por el 
Centro Artístico, al Duque de San Pedro de Galati
no, obra ele José Navas Parejo. El monumento ::.e 
alzó en homenaje al ilustre prócer que, en mulÍi':uJ 
de obras, favoreció a Granada. y al que se debe ía 
iniciativa del camino a Sierra Nevada que se abre 
al fondo ele estos paseos. y remonta hasta una altu
ra superior a los 3,000 ms. para atravesar el pi..:o 
del Veleta y enlazar con la carretera ele Lúujar a 
Orgiva. A la entrada del camino se encuentra la es
tación del tranvía de la Sierra que, siguiendo el 
valle del Genil, ofrece un emociona�te recorrido. 

Junto a este camino, y como prolongación cid 
paseo de la Bomha, sobre el solar que ocupó hast·l 
1928 una fábrica de azúcar que ocultaba la vista de 
la Sierra, se levanta la Cruz de los Caídos, erigida por 
el A'Junta.miento granadino en 1938, según traza 
del arquitecto Francisco Prieto Moreno; la precede 
un gran estanque de agua bordeado de boj, limitan
do . su recinto columnas enlazadas po�· cadenas.. 

·A la izquierda ele la Cruz de los Caídos, la cues
ta de los Molinos conduce, de un lado, al camino de 
Ce.nes y Giiéjar Sierra, a cu:'a entrada estuvo la de;;
tmícla puerta árabe ciÚtda y, del otro, a las Vistillas 
de los Angeles. En la casa 11.0 8 de esta cnesta, eu 
el llam,aclo Molino de Sagra, vivió Angel Ganivet, 
recordándolo así una lápida, con un busto en relieve 
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del gran escritor, obra del esrultor granadino Pablo 
Loyzaga. ' 

El puente que. frente a la cuesta de Jos ::\[olinos, 
cruza el río Genil, se conoce con el nombre & puen
te Verde, por el primitivo de madera que existió pin

tado de aquel color. El actual es de piedra y un solo 
arco de forma escarzana y �e construyó, de r8ro <1 

1811, a iniciativa del General francés Horacio Sc:
hastiani (cuyo nomhre llevó en 1111 principio). por 

el ingcnier.o Rafael Bausá, con piedras ele h 
torre de la Iglesia de San Jerónimo derribada par.t 
este fin. 

En todos estos lugares hubo (y aún queda algu
no) muchos molinos construídos al amparo del no 
y de las acequias que de él parten, como la ele Dara
huleila, cuya presa, hecha en 1853 por el arquitecto 
Juan Pugnáire. se encuentra cercana. 

El harrio que se extiende al lado allá del puente. 
siguiendo la Avenida de Cervatúes que conduce al 
camino de H uétor y otros pueblos de la Vega. reci

be el nombre de Quinta Alegre y a su entrada e;;tá 
uno de los grupos escolares del . \ve :\f aría estab.e
cido por el Padre Andr és �lanjón. A la izquierda se 
alzaba la ErMita de San Antón el Viejo, que se di-:e 

t. La lápida dice así: "En esta casa vivió el malogra
"do escritor granadino Angel Gani\'et •García, Cónsul de 
"Espaila en Riga, donde murió el 28 de Noviembre de 
"t8g8. El Excmo. Ayuntamiento de Granada le dedica 
''este recuerdo. MCM." 
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derecha un S. José, original por su traje, del siglo 
X Vlll, un S. J uanito de Pedro de i\I e na, al que se 

.añadieron posteriormente las vestiduras, y el S. 
Diego de Alcalá del mismo autor, obra maestra cic 
la imaginería andaluza. 

Delante de las pilastras de la nave. sopor'cad.:�s 

por repisas, hay estatuas ele S. :\ntonio :\bad. Sai!

ta Margarita, Santa Angela y S. Francisco Sola11 ..:, 
<le at're cercano al de Agustín de Vercl . 

Los retablos del crucero fu e ron traza dos por cl 
-citado A 1 f onso C�stillo y en ellos ftg-t•ran escu!tu 
ras de Santa lsalwl ele Hungría y t1an'ca Isabel �e 
Portugal. ambas del círculo de Hisueño: una Santa 

Ce;trudis del XVf y un Crucificado de median ) 
tamaño, muy repintado, del estilo ele Pablo ele No
jas; un buen S. Antonio de escuela granadina rH 
XVII; una Virgen con el Niño; 1111 S. Roque y l•t1 

S. Ruenaven'tura, de tamaño académico. del XVII f, 
y otra httena estatua de S. Antón. del XV l. T .a capi
lla mayor tiene. a un lado y otro del altar, imágen�s 

de S. Francisco de Asís y Santa Clara, hechas c•1 
t6¡5 por Pedro de i\'T ena. y la preside un CrucifiJo 

<le! arte de Rojas. En esa capilla y en los frentes dc:l 
-crucero cuelgan grandes lienzos de la Concepcióu. 

Nacimiento y Desposorios de la Virgen. Circunci .. 

:.ión y Asunción, nhras de Juan de Sevilla y. soÍH'•! 

la reja del com. otro cuadro de gusto italiano dt> la 
r�·esentación de la Virg-en firm(((!o en IÓ53 por 
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en ellas numerosas obras de interés del arte grana
dino, como la estatua de S. Elzeano, del estilo de 
Diego de llfora, y otras dos, más pequeñas, d� 
Santo Tomás de Aquino y S. Juan Janer, en la 
primera derecha de los pies ele la Tglesia y, en s•.t 
frontera, un Ecce-Homo del tipo de los de barr') 
de los hermanos Garcías. Un Niño Jesús de Alonso 
de 1\Iena, y dos estatuas más, de tamaño académi
co. ele los primeros tiempos de su hijo Pedro, de 
S. Pablo y S. Pedro a más de un Santiago peregri
no. ele comienzos del XVII, se ven en la segunda 
capilla derecha y. en la ele enfrente. el magnífico 
S. Pedro Alcántara del propio Mena y un S. Juan 
de la Cntz de escuela de Mora, a más de la estatua 
de S. Luis Rey de Francia, que era el titular de 
la capilla siguiente del lado opuesto. rlecoracla en 
1672 con rica cúpula con relieves de los cuatro 
:E¡vangelistas y un angel en el centro y atributos rea
les con la letra L. La capilla gemela ele enfrente, 
que estuvo dedicada a S. Antonio, tiene también cú
pula con relieves de adorno ·y ángeles del tipo de 
Alonso de Mena, bien pintados, y en ella son de 
notar una Purísima de escuela de Cano, y otras 
d�s estatuas de S. Joaquín y Santa Ana del s. 
XVUI. Por último. en la tercera capilla 'izquier
da, hay una buena imagen de la Virgen de los Re
medios. hay llamada de los Angeles, y un S. Juan 
de Dios y un S. Andrés del XVIII; y en la quin't.a 
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fué morabito, fundada por frailes terceros francis
canos en 1534, perdida durante la exclaustración y 
en la que se celebraba una tradicional romería. 

Asimismo, fué destruída entonces la Ermita dd 
Santo Sepulcro, situada más arriba, en el cerro Ha
mado de los Rebites (antes Rubite, por el color ro
jizo de su tierra) construida en el s. XVII, ele plan
ta octogonal. con arcos y columnas rodeando su 
capilla central. cubierta pm· cúpula de media naran
ja, y cuatro· capillas más en su pórtico exterior, y 
de .la que, como único recuerdo, queda algún cuno
so grabado. 

Siguiendo la ribera izquierda del Genil, por el 
paseo ele los Basilios, en dirección contraria a la que 
hasta aquí hemos traído y en el punto de encuentro 
del ·Salón y la Bomba, con el que comunica por un 
moderno puente de hierro que salva el río, se halla 
el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y, unida a 
él. en el callejón del Pretorio, la pequeña ErmitiJ 
de este nombre, primer descanso del Vía Crucis de 
San Antón, que terminaba en la antes citada del 
Santo Sepulcro, hasta llegar a la cual existían otras 
varias capillas del mismo Vía Crucis, hechas de 
1661 a 1667. Esta del Pretorio tenía en el arco áe 
su portada una inscripción que decía: "Esta Vía 
"'acra es de la piadosa Congregación de los Traba 
"jos de Jesús". La imagen del Santo Cristo de la 



Humildad y Jos Trabajos es buena obra del s.. 

XV l .  desfigurada por moderna restauraci0n. 

Hospital de la Caridad y del Refugio.-En el mis
mo callejón se halla este Hospital, que tiene su ori

gen en una Hermandad de caballerus de Granad a 

dedicada al socorro de lo:; pobres, fundada en 1513 

por D.  D iego ele San Pedro y D .  Gaspar Dávila. 

A posentacla primeramente en el Convento de San la 
Cruz la Real , el aumento de sus bienes le permitió 

más adelante establecer H os pi tal para la asisten.:ta 
de mujeres enfermas de calenturas e incurables, <!-ti
quiriendo casa frente al Hospital del Corpus Christi 
en la calle de Elvira, edificio que ocupó hasta 1915, 

en que la casa fué derribada. trasladándose enton
ces a la actual, construída por la H ermandad 
en aquella fecha, bajo la dirección del arquitecw 

Fernando Wilhelmi. 

Entre 1as obras de arte que el Hospital conserva 

deben citarse dos tablas de escuela flamenca Jt>i 
s. XVI, del Salvador y la Virgen ; seis cuadros d� 
Juan de Sevilla, dis'tribuídos en el corredor y gale-. 
rías. representando el Milagro del pan y los pece:;, 
la Comida en el Castillo de Emaus. la Sagrada Fa
milia comiendo, la Anunciación , S. Juan llevando un 

pobre sobre sus hombros y Santo Tomás dando Li-· 
mosna ; otro lienzo, en forma de medio punto, con 

un Crucificado, buena obra del XVII ; dos del Ec�e

Homo y la Dolorosa. del XVT ; otro de la Concep-

Convento d& San Antonio Abad.··Siguiendo esta 
misma calle, encuéntrase a su entrada el ConYcnto 
<le 1San Antón, fundado por frailes de la· Orden 

tercera, en r 534· Se estableció primeramente, cou;o 
.se ha dicho, en la Ermita que hubo junto al río 
Genil y, en 1 565, Felipe II le concedió los terrenos 
que ocupaban unas atarazanas pertenecientes a la 

renta de habices, situadas en una encrucijada de 
cuatro calles fuera de la Puer'ra Real, donde se 
construyó el actual edificio, ante el cual existió una 

gran Cruz de alabastro r mármol negro, erigida en 
1634- ya desaparecida-por los vecinos del barno 

de San Andrés . .  La Iglesia comenzó a edificarse a 

principios del XVII y el Convento ostenta en UH'i 
.Oe sus paredes la fecha de 1656. Al demolerse d 
(le Capuchinas, en tiempos de la exclaustración. !>C 
trasladó aquella comunidad a este edificio que, en 

1 868, sufrió el derribo de los pisos altos d� su gran 
torre, alzada en uno de los ángulos del templo. Este 
es todo de ladrillo. con dos sencillas portadas de 
piedra de Elvira, y su interior, muy espacioso. de 
planta de cruz latina. estú simplemente decorado 
-con pilastras. cornisa dórica y bóveda de lunetos, 
cubriendo el crucero una cúpula churrigueresca, 
acabada en 1747. según traza del presbítero D. Al
fonso Castillo. La naw presenta diez capillas, ex
tendiéndose sobre las cua'tro prih1eras el coro y, 

sobre las demás, arcos de tribunas, conservándose 
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el Niño y un Angel, de Bocanegra, y una Inmacula
da del XVIII. 

Es muy impor'ranle el grupo de esculturas que Ü 
Convento conserva destacando entre ellas, en pri

mer término, un Crucificado grande de Alonso de 

:.\·lena, y otro de José Risueño, muy superior al del 

mjsmo autor, existente en el Sacro :\Ionte ; tma Vir

gen y un S. Juan, obras de hacia 16oo, de Pablo d::! 

R.ojas ; cuatro esculturas r!e tamailo natural. que 

adornaron las pilastras del crucero de la Iglesia an

tigua, de S. José, S. A111tonio, S. Pedro Alcántara 

y S .  Diego de Alcalá, ejecutadas por Pedro de Me

na con modelos y dirección de su maestro Cano ' ; 
un S. Francisco y una Santa Clara, del propio 
Mena, de quien son también una preciosa I nmacula
da sobre trono de ángeles y esfera de cristal, fe
chada en 1658, y otro grupo de S. José con el Nli
ño en una urna ; otra pequeña Inmaculada de Du
que Cornejo : un S. Pascual, de Felipe González, 

que fué hecho para el Convento de CapuchinrJS, y 
un buen Crucifijo de marfil del s. XVII y una Cruz 
de plata del mismo siglo adornada con finos camafeos. 

r. Estas cuatro obras. en unión de un barro de la Vir
gen de Belén de José Risueño, de un Ecce Horno de Pe
dro de Mena y otro y una Dolorosa de Diego de Mora, 
han sido recientemente adquiridos para el Museo provin
cial de Bellas Artes. Asimismo, han pasado de este Con
vento al Museo de la Casa de los Tiros, un Ecce Horno y 
una Dolorosa, preciosos bustos de José de Mora y una In
maculada de Alonso de Mena. 
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ción, de Antonio Atanasio Bocanegra (hijo de Pedn, 
muerto en 1692, a los 34 años) firmado en IÓ90; un 
S. Francisco de Asís, un S. Francisco de Paula y 
el Señor muerto, formando un tríp'rico, firmados 

• por Cuevas (tal vez la pintora D.n Mariana de Cue
vas Benavieles Barradas) ; otra Concepción de escue
la granadina ; los retratos de los Arzobispos D. Mar
tín de Alderete y D. Francisco Perea Porras, del 

estilo de Risueño y una réplica del de D. Martín de 

.'\scargorta de es're pintor, existente en el Palacio 
Arzobispal ; una buena Coronación ele la Virgen, y 
algunas otras copias. retratos y cuadros de artistas 
modernos y, en fin, en la Capilla, una escultura inte
resante del XVI, muy repintada, ele la Virgen y d 
Niño ; una Inmaculada del XVII ; una buena estatua 
de Santa Margarita de Cortona del mismo Risueño 
y, decorando un pequeño retablo del XVII, dos esta
tuítas de S. Miguel y S. Rafael, del arte de Ruiz del 
Peral. 

Monasterio de San Basilio. (hoy Escuelas Pías).

Se fundó en 1614, después de tres años de inútiles 
pretensiones que patrocinaba la Infanta Sor Mar
garita de la Cruz, monja descalza y nieta del Empe
rador Carlos V. Fué su fundador el P. Fr. An't:oni) 
de ¡San Basilio quien, con otros dos sacerdotes, 1o 
estableció en una casa y huerta llamada Casa Blan�, 
donada por el caballero veinticuatro de Granada 
D. Antonio Alvarez Bohorques y Girón, primer Mar· 
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qués de los Truj illos, al que hicieron vatrón dd 
C01wento, puesto bajo la ad\·ocación de la Virg�n 

del Destierro, imagen donada por la referida Infan
ta en recuerdo de su abuelo que la lleva ha siem[.)l � 

en su camparncn't:o. Los Duques de Gor, descendien

tes de los patronos fundadores. recogieron este edt

ficio al ocurrir la exclaustración y. en J Sóo. estahle

ciéronse en él. bajo su patronato . ]a.<; l·:scuelas 

Pías. 

Estas ocupan el local del Conventrn antiguo que c.,; 

obra del s. XVTI. po�tcriormente rehecha. sin Í6J,
terés monumental alguno, habiéndose ampliado con 

otras construcciones. en parte de su huerta. en 1940. 

En su interior se consen·an algunas buenas obras <1� 
arte. de las que hay que destacar una gran tahla cJ¡• 
la Vir�en de las Angustias, S .  Juan, la Magdalena 

." un orante. firmada por Francisco Chacón, el pin

tor ele ]a Reina Católica. tabla que. sin duda, fué la 

primera representación de esta Virgen a la que 5e 
clió culto en Granada. tal Yez en la primitiva Ermita 
de la Carrera. de donde pasaría a este Convento. 

Hay también en el Colegio un huen lienzo del Cruci
ficado del estilo de Risueño. réplica del original de 
Bocanegra, existente en. Ja Catedral de Granada ; 

otra tabla del Ecce-Homo. de fines del XVI ; un cua
dro de Jesús recibiendo la Cruz, muy cerca de la 

manera de Cano ; una Ascensión. un Niño Jesús y 
S. Juanito. de Eduardo C:rarcía Guerra y. en fin, 

• 
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Espinosa, quien las donó para la Iglesia. Esta, mu¡ 
parecida a la de �L\1. :\gustinas, la 'trazó . \lon,'J 

Cano y la construyó J uan Luis ele Ortega de Ib53 

.a 1661, siendo destruída, en 1810, por los franceses, 

que robaron de ella, entre otras obras de arte, variu> 

cuadros de Cano y uno ele :\lurillo. Recelificacla pobre
mente, de r8r9 a I8Jo, sólo conservó ele l a  primitiva 

la estatua en mármol del Angel Custodio ele su pur
tada y las hojas ele puerta con adornos de bronce, 

ohras ambas del propio Cano, estas últimas trasl.\
dadas recientemente a la Iglesia del Salvador, en c.l 
Albaicín. Enagenados Convento e Iglesia, hace pucos 

.años, fueron ambos derribados para construir en su 
lugar el nuevo 13anco de España, trasladándose ias 

monj as, en 194-I, a la antigua residencia de este , obr.1 
muy vulgar, de mitad del s. XIX. A ella han pasado 

-cuantas obras de ar'te se conservaban de la fundac1ún 

primitiva, entre las que deuen citarse una copia de 

la mencionada estatua del Angel de Cano, hecha P••: 
Diego de Mora para el interior de la antigua Iglesi·t , 
y hoy en el centro del patio de la actual residencia, _, 

el lienzo de la Sagrada Familia, del mismo Cano, que 
decora la escalera principal y del que exis'te una ré

plica en la lglesia del Sag-rario. Del círculo de este 

·artista hay un buen Cristo a la columna y, entre los 
demás cuadros, merecen lllC''lción, una copia del En

tierro de Cristo de Ribera y un S. Juan de Dios del 
estilo de Raxis ; un Sanh Domingo de Guzmán, del 
s. XVII, interesante pm su coiuri�� ; nna Vir'!en ccn 
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.cerse el primer embovedado del río, se hallaba el 
puf'11te de Castaiieda, construído, como el de la Vir

_gen, a fines del XVII, para comunicar el Campillo 

con la calle que aún lleva el nombre del puente y en
lazar el nuevo barrio de las Angustias con el d�:: la 

Magdalena, nacido entonces, como aquél, para ensan

che de la población, barrios estos que, al decir de Jor
.quera, incorporándose a las huertas sobre las que 

fueron constrnídos, eran "un nuevo pa1 aíso de jar·· 

' dines". La vía más importante de ese núcleo oe 
población. que exteriormente queda ceñido por el c:

·tado camino de ronda. es la calle de San Antón, c.1 

cuya casa n." 38. que hasta 1941 fué Banco de Espa

ña. se encuentra establecido el 

Convento del Angel Custodio.··Lo fundaron, en 

1626, las franciscanas recoletas \Sor María de las Lb
gas, hija del l\Iarqués de Camarasa y D." María Cen

·turión y Córdoba. su tía. hija del Marqués de Este· 

-pa, que fué la primera Ahadesa y lo dotó con gran

des rentas. Se estableció primero en el Realejo alw, 

en una casa que perteneció al jurado Francisco Pra

·dos, pasando, en 1628, a las ca!'¡aS del Chapiz. lo qt.t: 
originó un pleito con el dueño de estas, sin cuya auto
rización se ocuparon, pleito resuelto un año más t,v

de, en que el nuevo Convento adquirió las del mayu

razgo de los Alarcones, situadas junto al pilar <.id 
. "Toro en la calle de Elvira, y otras inmediatas del 
-mayorazgo de Arias de Morales y de D. Antonio d'! 
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los retr.atos de los Duques de Gor, copias de Ma
draza. 

En cuanto a la Iglesia. constmída por Luis de 

P.réYalo, de 1755 a r 7¡6. tiene sencilla portada Je 
piedra. trazada en 1 789 por Domingo Tomás ; esta 

portada procede de la antigua Iglesia de la Magda

lena y, en la hornacina que la remata, ha'Y una imagen 

en mármol blanco, de la Virgen y. el Niño. de fines 

del Xvl. Su interior, de orden toscano, tiene plan
ta de cruz . cubriéndose las naYes con bóvedas y 
alta cúpula en el crucero ; toda ella está simplemen

te ornamentada, siendo de escaso interés las obrJ:i 

que conscr\'a en sus modernos retablos. En el ma

yor. hay estatuas de S. Joaquín y Santa Ana, del es

tilo de Hisueño. y otras de S. Basilio, Santa Clara 
y S. ,\gustí n  y. en los demás, un cuadro granadi

no de la Purísima, la Aparición de la Virgen a 

S .  José de Calasanz 'Y S. Vicente de Paul con unos 

niños pobres, firmados en 1866, respectivamente, 

por :\f. l\I." Oca! y D. Díaz Carreña, y una Cuc

<:epción interesante del estilo de Raxis. Una pequ�

ña y pobre copia de la Soledad, de José de Morn, 

y una esta'tua del Beato Pompilio l\I. Pirrotti, hecha 

en 1 889  por Francisco �forales. son las únicas es

<:ulturas dignas de mención, ya que , la estatuílla Je 
vestir ele la Virgen del Destierro, nada tiene que 
wr con la primitiva. que se ha perdido. La torre 

del templo. airosa y proporcionada, tiene el último 
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cuerro ochavaclo y rematado por un chapitel de
tejas vidriadas. 

Paseo del Yiolón.-Se llamó tamhién ele San Se

bastián, de San Fern;,nclo y de los Colegiales y fué 
urbanizado en el s. X V l 1 L aprovechando parte• de 
la ribera izquierda del Genil. Era lugar ele reunión 
ele los granadinos en aquella época. como lo prue
ba la existencia en él de una '·casa de las chiri

mías". En la explanada que existió a su final se 
celeb1·ó, el 2 de Enero ele r..¡.92. el encuentro de los 

Reyes Católicos con Boabdil. que en ella les salu-
. dó, después de la entrega ele la ciuclarl. continuan

do a su destierro de la Alpujarra. Ese encuentro· 
tuvo lugar, según refiere i�Iármol, al lado de la 

Ermita de San Sebastián,-:'lforabito o lugar de· 
oración en tiemp�s musulmanes. ti�ne, aparte del 
interés histórico señalado, el de ser el único edificio 
de esta clase conservado en Granada. Su cúpula .ex
terior, que originariamente era visible, queda hGy 

oculta por un 'tejado a1'íadido modernamente. d-'Í 
como la espadaña para la campana. Los muros son 
de argamasa y da entrada al edificio un arco de 
herradura apuntado, inscrifo en recuadro de lallri
Ilo. El interior es cuadrado. de 8.40 ms. de lado. 
desprovisto de todo ornato, cubierto por una origi
nal cúpula esférica de dieci:-:eis cascos con nervadu· 
ras que, en su reunión, forman una estrella y se
apoya en pechinas con arcos redondos. 
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Saliendo del puente, se pasa a una explanad.t. 
formada modernamente y en la que existió, hasta 
fines del s. X Vl 1 1 en que f ué derribada, una cu
riosa capilla, alzada sobre cuatro pilares de piedrar 
con cúpula achapitelada, en cuyo interior-visibi� 
por· sus cuatro lados, que solo se cerraban con re

jas-se Yeneraba un Crucifijo de alabastro, con \ =t  

imagen en relieve del mártir S. Sebastián cerca del 
pie y la fecha de I 538, ele donde procede su nom
bre de Humilladero de la Cruz 'de San Sebastiín. 

Desde aquí, paralela a lv. Carrera del Genil y a. 

e�paldai' dr la Iglesia de las Angustias, corre la ace
ra del Dan·o, formada en el s. XVII sobre tierra de 
iabor y comunicando con la referida Carrera por d 
pucntr dtJ fa Vírgeu, hecho a fines de aquel siglo y 
r{esaparecido en 1938, al realizarse la cubierta dd 
río. En el n." 79 de esa calle murió, en 1869, el Mar
qués de Gerona D. José de Castro y Serrano, litera
to ')' político granadino, y en la cercana calle de Srt.u 
Tsidro, en la casa n." 7, nació su antepasado el defen
sor de Gerona en la guerra de la Independencia D. 
Mariano Alvarez de Castro, recordándolo así una 
lápida dedicada a su rnemoria 1 •  

Al principio de la acera del Darro, antes de ha-

r .  "En esta casa nació-dice la lápida-el teniente gene
ral D. Mariano Alvarez de Castro, heróico defensor de Ge
rona durante el sitio de 1809. El Ayuntamiento de Grana
da mandó colocar esta lápida para honrar su memoria. 
Año de 1867". 
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la que se su::.tittryú por losas de mármol su pavimento 
.de ladrillo y piezas triangulares y cuadradas, vidria
das en azul y blanco, y se le añadió un 'templete 
ante la puerta de entrada. 

Varios autores opinan que en este palacic:r-que 
debió construirse en tiempos almohades-tuvo ::.u 

alojamiento el Infante D. Felipe, cuando con varios 
caballeros cristianos vino a residir algún tiempo en 
1a corte del primer monarca nazarí. 

Volviendo por el paseo del Violón llégase -ti 
puente del Genil, junto al cual se une este río con r1 
Darro, que aquí pierde su nombre. El puente,. l;e 

fábrica árabe, está formado por cinco arcos semi
circulares, apoyados en fuertes machones y es'tribos 
-redondos de una parte 'Y angulares de la otra. Sus 
proporciones son romanas y ha sufrido muchas repa
raciones, la última en r88o, en que se ensanch0. 
-añadiéndole aceras sostenidas por ménsulas y se 
enlució totalmente, quedando oculta su primitiva 
fábrica, que corresponde al s. XII y es de lajas de 
la Malahá. En r685 había sido ya reformado por 

:haberlo destrozado una crecida del río, que causó <:n 

él grandes estragos, y entonces se arregló su parte 
alta, colocándose en sus en'tradas pedestales co•1 
inscripciones y leoncillos de piedra que sostenían 
�seudos de la ciudad ; esta reforma, de la que qut:
<lan algunos restos, la planeó el pintor Juan de Sc
"''illa, sufriendo ott·a. en r763. 
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Después de la conquista, el morabi'ro se coP
sagró a los Santos Fabián y Sebastián, restaurán
dose. en 1 6 1 5, según reza esta inscripción, que conc 
en el anillo de la cúpula : "A onra de Dios nuestro 
''Sr. y ele su benclita :\1adre la Virgen María, con
"ccbida sin pecado original. Esta ermita es de S. 
"Fabián y S. Sehastián y de la Cofradía ele los Her
"' manos de los gloriosos S tos. y por su orden se 

� ;';::t']í,���:;, 
PLANO DE LA ERMITA DE 

SAN SEB�STIAN 

, 'reedificó esta Capilla, 
"siendo Prioste Luis Pe
''láez de S. Martín y 
"mayordomo P e d ro 

' ' Fernández Castinobo, 
"acabóse año de I 6 r s".  
D e  esta fecha e s  e l  reta
blillo, con imágenes de 
S. Sebastián y la. Vir-

gen, en el que aparece 
este letrero: "A onra y 
"gloria de Dios y de su 

"Madre la Virgen Maria 
"ofreció esta imagen y adorno, el hermano Miguel 
"de la Trinidad. Año de 16rs". En 1844, la Ermi-· 
.ta estaba osi destruída, siendo entonces reparada 
por el Ayuntamiento, que la restituyó al culto y le 
.agregó una porción de terreno a su entrada, gra
<:iosamente empedrada con caprichosas figuras y 11:1 
-escud�, donde aparece esta firma : .  "Por Bartolomé 
•'Patón de Venegas. En eró de r8-t.t·" En la párte 
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exterior derecha de la ermita, en una piaca de már
mol, se lee una inscripción, llena de errores, recor

dando la entrega de la Ciudad ' . 
Alcázar Senil.·'' Pasado el puente del Genil, y 

"mucho más a la izquierda que los otros palacio:;

estribe Andrea Navagiero, en 1 526--existe uno. 

"conservado en mucha parte. con un bello jardín v 

"bastantes mirtos, que se llama el huerto de la Rer
'·'na. lugar también delicioso". Este palacio, situado· 

a la entrada del camino de Armilla. en lugar en el 
que abundaban estas fincas de recreo. se llamó Al

cázar Genil en la época árabe y perteneció a la tllil
clre ele Boabdil, figurando entre Jos bienes vendidv.,. 

por ésta a Jos Reyes Católicos . pasando después a 

ser propiedad de los Duques de Gor, que hace ya 
algún tiempo lo enajenaron. 

Consta ele una torre con sala interior ricamenre· 

r. " Habiendo M u ley Boaudeli, último Rey moro de 
Granada, entregado las llabcs de esta dha. ciudad el Vier
nes 2 de Enero de 1492. a las 3 de la tarde, en la Puerta 
de la Alhambra, a nuestros Católicos Monarcas D. Fer
nando V de Aragón y D.n Ysabel de Castilla, después de 
777 As. que esta Ciudad sufría el yugo Mahometano, des
de la pérdida de España, acaecida en Domingo II de nov. 
de 774, falió dho. cathólico Rey a despedir al expreffado 
Boaudeli hafta efte fitio antes Mezquita de Moros y en
tonces· erigida en Hermita de Sn. Sebaftián, donde dieron 
las primeras 'Gracias a Dios Nro. Sor. el glorioso Con
quiftador y su Exército, entonando la Real Capilla el Te 
Deum y tremolando en la Torre de la Vela el eftandarte de 
la Fee. en cuya memoria se toca a dicha ora la plegaria 
en la Cathedral y fe gana indulg.n plenaria rezando tres 
P. Nos. y tres Ave Marias." 

.JV.J 

decorada y alcobas abter'ras en las partdes laterales, 

pre-:::�liclas de arcos gemelos . En Jos frisos que ro

dean la estancia aparecen inscripciones en caract�

res cúficos y cursivos, que dicen : " Gloria a nues

''tro senor el Sultán-Aquel cuyas palabras son 
"hermosas y sus rasgos de generosidad l lenos Je· 
' 'gloria-El rey justo e intrépido'' .  Y estas otra; 

en los arcos de las alcobas : " ¡ Oh. esperanza mía ! 
"¡ oh, confianza mí.a ! tú eres m.i sostén-¡ Oh en
"yiado y profeta mío ! sella con el bien mis obras · · .  
Tluminan l a  sala cinco ventanas con arco e n  J o  altO 

de cada tmo de sus lados y.  sobre ellas, corre ttha 

ancha cornisa de mocitrahes en la que apoya t:n 
artesonado de lazo. Aunque la decoración de esta� 

ventanas c-oincide con la del Generalife, todo lo ele

más corresponde a los tiempos de Yusuf I que deoi& 
reformarlo. 

Ante la torre se extendía un gran es'ranque· - 

hoy cortado por e l  nuevo camino de ronda de 1'1.. 
ciudad-de 125,50 ms. ele largo por 28 de ancho, ea 

e l  cual se celebraban juegos navales. A la cabecera 

de este estanque quedan restos de cimientos y ta . 
parte subterránea de un edificio con pórtico y, más 

al E..  restos ele otra alberca árabe, mucho más pe
queña, de forma circular. 

El edificio, restaurado primero por el arquitecto 

Rafael Contreras, que restableció su es'cructura y 
adornos . sufrió una torpe restauraCión posterior en 
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·más lo ocupaban los comercios de lenceros, merceros 
.(é�lle mayor de la Mercería la llama Bermúdez úe 
Pe¿lrai�) calceteros, j ubeteros, guanteros, agujete
ros," toqueros y 'talabarteros, hasta llegar a Ja pJaz.L 
Niiev�, en pintoresca mezcla que los cristianos de

·cidi�ron or'denar, estableciendo, por R. .C. de 22 : d.e 
:\1 a); O de 1...¡.94, que se hiciera platerÍa en Ja calle Q� 

•Chinéhicayrín. bajando ciertas tiendas de la Ropa-
vejería más abajo de donde estaban y, unos años 
después. en 1502 y en 1 5 13,  la Reina D.n Juana· da
.ba poder a la Ciudad para que, en bien de su ornato 
y Iüi.1pieza. determinara los lugares en los que, sepa
Tactos unos de o'tros, vivieran los gremios. de modo 
.qu� estuvieran juntos o enfrente los ·de uno mismo, _ 
·disposiciones renovadas en r s8s, en que se 'señaló lu
�:.ar a · Iá platería entre I<Í calle ele los Cereros y ia 

•entrada principal de la Alcaicería. Hasta nuestra 
.épÚca _mantuvo el Zacatín su especial fisonomía, q�te 
le hi?o ser la calle . "Ínás visi'ta.da de cavalleros y.· d� 
. .,d�as-dice Jor.quera en el s. XVII-a los que, en 
"sus tiendas de joyería, se les ferian muchas cosa:; 

· • 'curiosas. Y, era tanta-agrega Jorquera---esa fre-
"cuen�ia de los cavalleros y de sus �ujeres, ansí na 
"turales como forasteros, que se tiene por razón de 
. .,est.ado el pasearla dos y tres veces· a. el día, a io 
"qu�l' llaman . zacatinada" . .S i  

.
a esto se añade, q�·e·· 

·huho · un tiempo en el que se pennitió por eHa la cir-. . 
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rios, !(lbs de estos existen,tes hoy en el Museo pro
vincial de Bellas Artes ; los demás se perdieron, en 
su mayoría, excepto varios que pasaron a la Igles1a 
de la ::\Iagdalena y al Convento de Recogidas y, de 
éste, algunos a poder de particulares, como se ha 
<iicho. 

A la plaza de Gracia afluye la calle de este nom-
1)r�. y a su comienzo se encuentra el 

Convento de M.M. Agustinas, hoy Parroquia - dt 

'Sartta . María Magdalena.-Agregado al Convento de · 

Nuestra ·Señora de Loreto, de Agustinos descalzo.;, 
en el . Albaicin, se estableció en la primera mitad 
del s, XVII u•1 beaterio de muj'cres de la misma 
orde\1 que, sin profesar clausura, vivían de su tra
l)ajo y de las limosnas que recibían, en una casa de 
la plaza de Bibalbonud. De allí se trasladó parte de 
ellas a la calle Angosta de la Botica, permaneciendo 
otras en .Ja casa primitiva hasta que. llegadas a Gra
llada. del Convento de ·la Encarnación ele Vallado
lid. en 1655. dos Madres agustinas recoletas a refor
mar la fundación, se instalaron en la calle de Gra
cia. rlonde. ayudadas por dos señores americanos . 
D. José y D. Lucas AguiJar· Rebellido, asentaron 
definitiv:amente el Convento v dieron comienzo · a . . 
1« construcción de la Igle�ia; en 1 677, construéCÍÓt� 
<¡ue d4r6· hasta 169,4. 

Obra ésta de las más características ele la ma
llera de Alonso Cano, dehió ser trazru:ta por él · aun

¡ 5 
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que no la dirigiera, pues al comenzar su edificacié!" 
ya había mu�rto, siendo posible que su arquitecto 
fuese el mismo Juan LHis Ortega que cl i1·igió la Jd 
Convtnto del !\ngd. 

l.a fachada, de sillería de piedra, alzada an• e 
el atrio. tiene tres arcos con dc-coracic•n barroca \ ,  
en el central. una hornacina con un grupo de á.ngl! · 
le!' sosteniendo una Custodia, símbolo del Corpus 
Christi al que <>:;t;'t dedicado el templo. El resto de 
·la construcción es de la�lrillo dispuesto en fajn� 
y tejas coloreat' a!', que dan pintoresco <lspecto :;i 
conjimtu. El · inttrior de la Tglesia tiene forma · de 
cruz. con capillas abiertas entre las pilastras rema
tadas por placas con golpes de follaje por capitele�. 
adorno que se repite en el resto del templo en el 
qtie, las placas recortada�, colgantes y sobrepuesta->, 
como adornos de marquetería, sin·en ide fondo a :a 

ornamen'tación y se multiplican en términos no em
pleados hasta entonces en ningÚn otro edificio, COll
virtiéndose en el nlotivo clec.orativo principal. 
sienao de gran belleza la cúpula. de acet1tuadas ner
vaduras. Pintarlos de hlanco los muros y iloratl:t 
en parte su ornamentación. 'coliservan sns <"apillc.s 
ir.tere�antísimas obras. de las que destaca, en pr!
mer Jugar, el gran cuadrÓ del aitar mayor, uno de 
los mejores de Juan de- Sevilla. · hecho en · r68s. re
presentimrlo el Triunfo de · la Eucaristía adorada 
por la Virgen. ángeles y los Santos Agustín y 
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Cruzando hacia la moderna Gran Vía, se llega al. 
Zacatín, una de las más antiguas y notables calles de· 

Granada, extendida de la plaza N neva a la de Bi
barrambla, paralelamente a la ribera del Darro y se

parada de éste por tma complicada serie de callejas· 
donde los árabes tuvieron Jos Tintes, Gallinería, Es
partería, Tenerías y Curtidurías. denominaciones
que aún subsisten en algunos rincones. 

Del Zacatín sólo queda una parte. pues. al ahrir-· 
se la Gran Vía, a comienzos del s. XIX. desapare
ció el tramo comprendido entre ella y la plaia N ue-. 

va. Su nomhre equivale a mercado de ropas, y. en t,l:' 
existían, en tiempos de moros. el de ropavejeros y 
el de tejiaos de todas clases, que ocupaban la mit,d· 

baja de la calle. Además. hallábanse aquí estableci-· 

dos los plateros, tintoreros, sastres y zapateros (la� 

Zapatería o Caraqnin estaba cerca del puente de" Sa;1 
Francisco, junto a un baño. también llamado de ;'l. 
Zapa'tería) y. dando espalda a la Madraza. que ahu
ra veremos, estuvo la primitiva Alhóndiga Zayda. 
de l�s cristianos y, . en la acera contraría, cerca de la
Gallinería, la Casa de justicia de los moros. Lo d:::.-

"varo ele Bazán. Marqués de Santa Cruz del Viso. Gene

"ral de la Armada, vencedor en Lepanto, Tímez, las Islas· 

"Terceras y alta mar, nacido éit la casa . señorial Que OCit� 
"paba el �lar de éstas, en �� de Diciembre de 1 526. falle-· 
"ci.do en Lisboa el 8 de Febrero de 1588. XXX-X
" MCM XXIII ''. 
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:s.. x r x  al ser cubierto el río. Otro vuente, también 
-entonces destruído fué el situado ante la calle de 
la Sierpe, conocido por pt�.ente d.e la Gal/iHeria, de 
los Sastres y. de San Francisco (cá11tctv-cJ alcarraquin, 
·O de los zapateros de alcorques, entre los árahc.:l.j. 
El ¡1rimero commucaba con el Zacatín y la Alcaice
ría. centro comercial de la Ciudad y, el segundo, 

·unía este centro con el Convento de franciscanus 
Casa grande.. 

�Iás aq·iba de este último puente, a la derecha de 
1a misma calle de los Reyes C.atólicos, estuvo el 

Connnto de Sancti Spíritus, de monjas ¡dominicas, 
fundado. en 1 520, en el lagar que ocupaban las ca-· 

. sps d.e D. Alvaro de Bazán, uno de los conquista-

dores de Granada. por sti viuda D.a 'Yiaría Manuel. 

-El Convento, cuya capilla mayor fué enterran1iento· 
de los Baza.nes. se demolió duran'te la exclaustra-· 

·ción , y nada queda tampoco de la morada que el hi
jo de D. Alvaro reedificó grandiosamente y en cu
ya decoración intervino el escultor Nicolao de Cor

-te, traído de Génova por D. Alvaro, con tal fin. En 
-ella nació su hijo, el héroe de Lepanto, en T 526, y 
:a su recuerdo dedicó una .lápida el Ayuntamiento 

-granadino, en una de las casas modernamen'te cons
·truídas en el lugar que. aproximadamente, ocupa
-ron aquéllas ' . 

1. La lápida. que tiene en relieve el busto de D. Alva
.,-o, dke así: " A  la memoria del insigne granadino D. Al--
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Tomás de Villauueva yue aparecen en la parte ba

ja.. Del mismo pintor es el lienzo de S. �icolás qu� 
hay en la capilla bautismal ; de Pedro Atanasio Bo
canegra uno de S. Pedro, colgado en la nave y tir

mado en 1667 ; y de Domingo Echevarría las pin
tm.as �leg�ncas del Sacramento, de estilo flamenco, 
encerradas. en se.micírculqs; St�bre lqs retablo¡; de Jos 
brazc:" del crucero, · que f uertm tallados a fines del 

X\ l: 1 .  De ht coleeción de esculturas deben meucio

n.arse : las de S. José y S. �icolás de Tolentino que 

ocupan, sobre repisas, los lados del altar ma.yot· , la 
primera, al parecer, de Diego de Mora, y la. segun

da de Pedro de :\Tena, procedente del Convento de 

San Agustín ; ·la de .Santa Lucía, en el retablo izquier

do del crucero, obra de Alonso de Mena y, en el 

.derecho. la de vestir de S. Agustín que anuncia a 
Pedro de Mena. la de la Inmaculada, buena obra 

-granadina del X\' J I .  y la de Santa Mónica, que es 
de José de l'I 'Tora, a quien pudieran también atri

huir�e la intere� .. ante J1:agdalena y el Jesús llamado 
<le! Rescate, en las capillas de sus nombres y dos 
l,ustos del Ecce-Homo y la Dolorosa, siendo tam

bién de señalar una Virgen (fe Belén, procedente 

<le la Iglesia de San Felipe, obra del XVII y· un pre
'Cioso San Juan Evangelista -de los primeros tiempos 

de P-edro de Mena. procedente dd Com·cnto de San 
Antón. 

La Sacristía tiene un bello lienzo del Crucifi-
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cado, de igual tiem.po, y· el despacho ·parroquial 
o�ros dos lienzos del estilo de Bocanegra, uno de 
la Anunciación y otro de S. Juan· de' Mata eón c.l 
Papa. procedente del Convento de Gracia. 

En esta Iglesia se· instaló la parroquial de Sama 

María Magdalena a mediados del s. XIX, cuando 
se vendió su Iglesia propia, en la que habían · sido 
ha u ti zados, en I 643, el pintor Juan de Sevilla q:.:e 
nació en la inmedia�a calle de la Verónica y, en 

1826, la Emperatriz Eugenia, naciáa en la cas<t 
n." 12  de esta misma calle de Gracia, como lo rr
cuerda la lápida· que figura en la fachada '. 

El edificio del Convento ofrece escaso interés, 
si bien, guarda obras de tanto valor como otros dos 
bustos del Ecce-Homo y la Dolorosa · de José de 
Mora, encerrados en ricas urnas de concha ; un 

Cristo ae plomo con cuatro clavos y peana de in
crustación ; una Santa Rita, una iSanta Clara de 
Montefalco y una pequeña Inmacula_da, obras toda� 
del círculo artístico de aquel mismo autor ; otra f n
maculada del arte de Pedro de Mena ; uñ Niñó' Jesús 
sentado, de su padre Alonso ; un ·s .  Antonio del 
XVII, muy repintado ; una Santa Ana,· in'teresanl<:, 
de igual tiempo. ·at que ·corresponden también dos 
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alero sostenido por canccillos, ligeramen�e tallados· 
en sus cabezas. El patio, empedrado, tiene a su iz
quierda la primitiva escalera

· 
de acceso a los pisos 

altos frente a la cual hubo otra, en el lado opuesto. 
El centro lo ocupa una pila cuadrada de piedra con• 
dos caños laterales. 

· 

. Aúnque la 'traza general del edificio se conserva 
íntegra, las reformas efectuadas en tiempos cristia
nos pueden haber modificado algo de lo que prinu�i
vamente fué esta fundación, que quizá tuviera -co
mo en el fondak Nejjarine de Fez- alguna fu�ute 
pÍtblica u otras construcciones anejas. Sin embargo . 
en líneas generales, su coincidencia es absoluta co11t 
las construcciones análogas hoy conservadas, si bien, 
todas son más modernas y de proporciones extr!l
ordinariamente menores . 

· En la inmediata plaza de Tovar está la que fué
Casa de Jos D41t�uts de Abrantes, edificio de comienzos· 
del s. XVI, con portakla de arco florenzado, escudos· 
y· adornos de estilo gó'rico. A pesar de las transfor

m.aciones sufr.idas por esta casa en tiempos moder· 
nos; aún conserva unas puertas con labor de lacerh. 
árabe. algunos restos de techos y columnas oe igu,¡J' 
a¡¡tc y un alfarj� de lazo cubriendo su escalera. 

Ante el Corral del Carbón existió un puente-ccin

tara. gidiáa .o puente Nttevo entre los árabes y del" 
c'ar.bón .en 'tos t!en�poS cristianos-Qestruído . en .er 
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cerrados y, bajo ellos, asientos de obra. abriéndo:><! 

al frente la puer'ta de entrada , adintelada y de poca 

altura y. sobre ella, un Yentanal · con at·quitos que, 

;}nteriormente ta·piado!', han descubierto al abrir·sl! 
un trozo de la primitiva celosía de madera que los 

-cerraba. El ' zaguán inmedia'to tiene at-co5 a sus co . .;
tados con estas inscripciones : '·N� hay COitformi

"-dad sino de parte de Dios ;· en El he puesto mi con· 

''fianza y El es mi· tutela ; no hay sublimación smo 
''de parte <.le Dios. ¡ Oh, fortaleza mía! ¡ oh, intent•J 

"mío !, 'tú eres mi esperanza y ti.li · tutela, sella con 

''el bien mis obras ". 

' El zaguán da paso al patio, de 1 5,90 'ms. de an
�ho' por r6,8o de largo, circundado por tres órdenes 
de galerías que apoyan ocho pilares de ladrillo -ex
cepto los bajos, que son 'de piedra� ·en cada lado, y 
grandes zapatas de madera escasamente labradas, 
menos las de la entrada que son dobles· y tienen la 
bor· ·de ataur.iques. Paralelas a estas galerías corren 
grandes naves, con espesos muros, sin luces exterio
res y divididas' en· múltiples compartimientos inco-
munica'dos entre sí.· Los enlucidos de las paredes. 
descubiertos al hacerse la restauración, presentan 
algunos, sobre el fondo general blanco, restos rl·:!" 
una sencilla faja . li�eal pintada de rojo y negro a 
manera. de zócalo ·y, en cuanto a las armaduras, sóic
quedan · de las primitivas dos exiguos trozos, con 
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· Vírgen�s del Pilar, una de ellas, en barro, con estam

pilla que lleva la fecha de 1678; un Niño Pastor en 
una. urna, al par�·, lle Ruiz .dk!l Peral ; una Vlirgen 
de los Dolores, quizá (le Agustín de Vera ; una Yirgen 

y un S. J uan, del XV 1, del estilo de Francisco Sán
chez ; una pequeña Virgen con el Niño, muestra 
de arte gótico de los s. s. XV al XVI y otra, aún 
más pequeña (12 cnis .), de igual ar'te y tiempo y, 
por último, un buen cuadro d�l Señor dando las 
llaves a S. Pedro, de Bocanegra. 

En la misma calle de Gracia, llamada antes óe 
Ossorio, y que fué abierta p.ara dar paso a este 
Convento, vivió el poeta D. Luis de Góngora du
rante sn estancia en Granada, y en la inmediata de 
Jardines ei dramaturgo granadino Alvaro Cubillo 
de Aragón. 

La calle de Puentezuelas, que cruza la de Gra
cia, tiene a su final el espléndido palacio del Conde 
dt Luque, edificio de fines del XVIII, hoy propie
dad de los señores de Con'treras y Pérez de Herras
ti, quienes conservan en su Oratorio una pequeñ� 
Inmaculada de Alonso Cano, réplica de la incom
parable estatuíta del mismo. existente �n la Sacris
tía de la Catedral granadina. Otra muestra ta�bién 
<�dmirable del ar'te de Cano es el cuadro de la Pu
rísima, existente en el Oratorio de la casa de ios 
Condes de las Iqfantas -(n." 27 de la inmediata call!! 
de ' las Tablas) · entre cuya col.ecc.ión de obras de 

�'">-
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arte existen dos interesantísimas estatuí'tas de Adán 
y Eva, del Greco, un n1ágnífico retrato de Pedro 
de Moya, un frutero de Snyders, una suntuosa si 
Hería barroca que perteneció a Jos Duques de Mon't

pensier y una valiosa colección de armas. 
En el n.0 19 de la mis!lta calle de las Tablas na·· 

ció «.>n 1 787. el escritor . y político D. Francisco 
1\lfartíner. de la Hosa, recordándolo así una l<Í!))Írla 
rxistente rn la fachada (le la casa ' doncte se halla 
in�talado el Coelqio de niila.•; de Riquc:m''·· [uncia

Ido por el General de este nombre. 
En la cercana phiza de los Lobos • se encuentra 

el Orat01·io de la Miscriccntf.ia. construido en I 549, 

en unión de una casa para hospital, por el caballero 
veinticuatro de Granada Díaz Sánchez Dávila. Fra.
casada la fundación, fué algún tiempo rdugio rle 
convalecientes de otros hospitale�. pa�ando sus ren
tas al Hospicio. En el último tercí.o riel s. XVH l .  
el Arzobispo D .  Peclm A ntonio Barro�ta restableció 
el culto en la capilla y la hizo restaurar . dotándola 
de nuevos altares, dedicado� Jos lat�al�s .a S .  Igna-

I. Dice la inscripción : " El Excmo. Sr. D. Francisco 
"Ivlartínez de la Rosa nació en esta casa, el 10 de Marzo 
':de 1787. El Ayuntamiento dedica esta lápida a la �oria 
''de tan ilustre patricio, gloria literllria y política de Gra
''uada. Año 1867". 

2. Se llamó así, porque en una de sus casas se prj!
!'entaban los lobos · que se n\ataban en el término de Gra
nada. por cada uno de los cuales se pagaban 4 ducado�. Ell 
ella :;e jugaban cañas en el siglo XVII. 
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Integran la construcción un pabellón de entraría 
y un cuerpo interior, con patio rodeado de galerías 
y naves de aposentos. Su planta, casi cuadrada, mt

de 28 ms. por el lado ele la fachada y 29,60 por d 
lateral . faltando parte de la superficie del solar que, 
en el ángulo izquierdo, ofrece una pequeiia merma 
y, en el derecho, ha perdido más ele la mitad :Cie •a 

nave correspondiente en la época cristiana. 

La fachada presenta un cuerpo con 2 ms. de sa

liente. 6;6o de anclJ.o y ro de altura. encuadrado en 
<los pilares fle ladrillo con labores. que suben desde f'"l 

suelo hasta el alero del tejado. al que se unen por 
pequeñas ménsulas. ün gran arco apuntado de h�

rradura. de 3.6o ms .. ele ancho por s.8o de al'ro, to
do de ladrillo, se ahre en el centro , siguiendo su l i

nea un festón angrelado y decorando sus enjutas 1 1-

-ca labor de atauriques. Por encima, en ca.racteres cú

neos, aparece esta inscripción : " Dios es único. Dios 

"es solo;  no
. 

engendró ni ha sido engendrado, ni tie

.,ne compañer.o alguno", ·rematándola un dintel. tarrt· 
bién 

. 
de ladrillo, sobre el que se ahren · 'tres huecos : 

los laterales, con arcos decorativos de yesería y la
bor de rombos y, el central, ajimezado, volando so

bre ellos el tejado. con alero ele canecillo� lisos J.e 

madera, obra de la reciente restauracióu . El vestí

bulo se cubre con bóveda de mocárabes, prcsentat. 

(lo a los lados dos arcos de yesería con sus hueco:; 
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el s. XV 1 I. en casa de vecindad, el L"<:lificio llegó � 
nuestros· días muy deteriorado, pero conservanJ;:, 
íntegra su traza, hasta que, en 1933, fué adquirido 

PLANO D.EL CORRAL D f l  CAI?BÓN 
por el Estado •y se procédió a su restauración, hábii
mente realizada por el arquitec'ro T ..eopofdo Torres
Balbás. 
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cío y S. Camilo de Leli:-: . y el mayor a la Virgen de 
la �vi isericordia. antigua patrona ele la fundación, 
cu'Ya interesante imagen atribuída a Luis de la Pe
ña, parece más bien ser de Alonso de � [en a, así co

mo un Niño Jesús muy restaurado moderna.m..ente. 
Al bdo de esta plaza se encuentra t;l Convento 

de la Pittdad, de :M .  :\ 1 .  dominicas. f unclado en 1588 

en las casas de su propiedad. por D." 1\llaría Sar

miento :M e1tcloza, marquesa de Cama rasa y esposa. 
del Duque de Sesa, nieto del Gran Capitán. En 
1589 vinieron a establecerlo seis Y!adres de Baena, 
traídas por la fundadora. inaugurándose el edificio 
en marzo de I 590· Es'ce es obra muy sencilla de su 
época, exteriormente reforma:c!a a �omienzos cid 
XIX y l a  Iglesia. que ostenta sencilla portada de 
piedra, con la imagen de la Piedad en una hornaci
na y puerta con herrajes del XVI, tiene 1111 cuadro· 
interesante de Santa Rosa, otro del Salvador. muy 
canCSl:o, y una buena estatua de Santo Domingo. del 
XV(JI, un Crucificado del XVI y una Virgen de la 
Aurora de Diego de Mora. y .otra de las Angustias 
<lel XVI muy interesante, y en d interior del Con
vento las esculturas de la Virgen con el Niño. dd 
s. XVI. tipo de Francisco Sánchez. un magnífico 

grupo de la Anunciación. obra probable de Pablo 
de Rojas. y otra Virgen con el ' Niño de Alonso de 
Mena. 

El Convento tiene su entrada por la calle de la 
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Duquesa, a la que dió nombre la fundadora -dt• 
aquél y en esta misma calle --<:on la que l inda { 1 

Jardín Botánico de la lJniYersidad, que luego visi
taremos- se encuentra la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País creada en 1775 por Carlos 11'1, 
con iguales priYilegios C!Ue la ele Madrid. Instalada 
desde 1 88g en el edificio actual se dan en dla tÍiv<'r
sas enseñanzas de la mujer. 

La plaza inmediata de la Trinicla:i ocupa e1 s"
lar de lo que fué Convento de Trinitarios calzidos: 
-cuya torre se rlerribó en 1 836, instalámiose entonL e:i 
en el edificio la Delegación de Hacienda. hasta qu::!, 
efecto de unas reformas rea�izadas durante la épo
ca cantonal, presentó señales ele ruina proceeliéndo
se a su tdtal demolición, de r88..¡. a r889. 

El Convento, comenzado a edificar en r 5 r 7. en 

una huerta que perteneció al Hospital de los loc1h. 
se terminó a fi Í1es del XVI I T .  a cuyo tiempo corre.;- · 
ponclían la escalera ·y el patio. que tenía claustros 
alto y bajo con arcos de piedra en cada frente, apo
yados en columnas dóricas. La Iglesia. alzaoa jun';o 
a la calle ele los Mesones .tenía en su naYe ocho ca
pillas con arcos sobre medias columnas de ladrillo y 

la mayor la cubria rico alfarje de artesones c�m orna

mentación plateresca .. En el s. XVII se amplió el 
templo, dándole entrada por la capilla mayor, en la . 
que se construyó el coro, haciéndose cntccro y' cavi-· 

lla mayor nuevos en la parte de los pies y :decoráH

close todas sus pare"des con pintnras al fresco. 
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lqs. trajinantes y mercaderes moros. análogo -a los 
·" hans" asiáticos, · 'raravanserrallos 

., 
hiza�tinos y 

"fondaks" africanos, es obrá de comienzos del · s: 
XIV (en 1336 ya aparece citado) 'Y· por su grandio
sida�, el único de este tipo existente en Gr.anada y · 
.el único de España íntegrall)ente conservado; 

Posesión de las Reinas ni oras, pasó, · al c.onquis
tarsc Granada, al dominio de los Reyes Católicos , a -
quienes Hernando ele Zafra. en carta lde 1 8  de Sep
tiembre de I..J.93 dándoles cuenta de lo que, confor
me a lo acordado con Boahclil, se les había de en'rre
gar, entre otros bienes y posesiones, les señala ''el 
Alhóndiga gidicla. que es muy buena cosa". ·. Los 
Reyes, en r 49..¡.. éoncedieron su tenencia a su cria- . 
do y mozo de espuelas Sancho de Arana. convir:tie·n·
do la mer�ed en donación el aíio 1 500. Muerto Ara
na sin sucesión. el edificio �ué enagenado en púhli- . 

-ca subast�, e l  15 de Marzo l(Je J 53 1 ,  llamúndoselc . 
ya Corral ·del Carbón, porque en él se hospedaban · i 
1os que traían esta mercancía al peso ele ella, que se 
bailaba ininediato. Pedraz� afirma que, desde co
mienzo� de1 s. XVI y mientras se cons'truía eC Coli
seo de la Puerta Real, fué destinado a eb·rral 'de' ·co--� 

medias, donde parece que represep'cú Lope de Rue
da. Entonces se hicieron algunas obras de adaph

·ción a las· finalidades teatt;ale's. dividiéndose sus apo
sentos para separar los hombres de las mujeres �· 
<Cercando el patio de graderías. Convertido: desde 
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El Archivo guarda una valiosa documentación 
histórica en la que figuran el traslado de una cana de 
13ulcacín el Muleh a Hernando d� Zafra, sobre las
capitulaciones de Granada ; la colección de ac'ras, 
desde 1497 ; trece libros de Privilegios y Cédulas' rea
les, desde 1490 ; otros cuatro de Cartas misivas de 
Granada, al Rey y otros señores del Reino, desde 

. 1 528 ; numerosos documentos sobre moriscos, luto"s 
y fiestas reales. etc . .  'Y copia de la Real Cédula de or
ganización del Ayuni:amiento granadino. 

Este se consti'c�yó en 20 de Septiembre de 1500, 

hasta cuya fecha estuvieron encargados del Gobier
no de la Ciudad el Arzobispo, el Corregidor D. An
dr-és Calderón 'Y el Conde de Tenldilla. Por virtud 
de aquella disposición se fijó el número de regidores, 
que se llamaron Caballeros Veinticuatros y el ide ju

. rados, señalándose para residencia del Concejo la 
casa lla1�ada de Abdívar, que luego se cambió por la 
de la Madraza que después veremos, y se le asigna
·ron muy cuantiosas rentas. 

En la inmediata calle de López ·Rubio · que, 

cuando aún existía el Convento, se llamaba del Car

men y de .Nuestra Señora de la Cabeza, se encuen

-tra una 'C!e las más interesantes construcciones ·ára
bes ·de Granada, conocida con el nombre de Casa del 

¡Carbón en los tiempos cristianos, y que fué la Alhón· 

diga gidida o nueva. de los musulmanes. Este ·edifi

cio, a la vez depósito ele mercancías y albergue para 
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Fren'ce al Convento, a la salida ele la calle de 
Capuchinas, se hallaba la puerta de Bibatmazda o Bi
balmazán, enlazada con la muralla que, de una parte, 
atravesaba las calles de Lucena, Silencio y Escuelas 
para unirse con la pu�rta de San Jerónimo, abierta 
donde hoy está la Iglesia de los Santos Justo y Pa:>
tor y, de otra parte, seguía hasta la puerta de las 
Orejas por la Pescadería. donde hace años se en
contraron restos de la muralla y de dos torres. L1. 
puerta, reconstruída en 1 566 y desaparecida en el 
X V JI., daba at:ceso a 1 óarno de Bib Lima z.la � - ,  en ::.u 
parte interior, exi�uó un alj! be también .:lt:sapart:ciJO 1 •  

A contimiación del barrio de Bibalmazda y a la 

I. El nombre de Bibalmazda o Bibalmazán. (forma 
�..:.stellana corrompida de aquél) ha sido diversamente in
terpretado. Su significado es el de puerta del corro o de las 
juntas, porque, en ella, como dice Jorquerl!, existió un to
rreón "en el que se juntaban los moros como en casa de 
conversación", siendo inexactas las traducciones de puerta 
del Hospital y fortificada, dadas por algunos y las de puer
ta del Palenque o Bibalmasra y de la Explanada o Bibal
marsa, dadas por otros, pues esas puertas no existieron 
nunéa. Esta de Bibalmazda se demolió en el s. XVII, a 
petición de los Padres trinitarios y, arrimada a su muro, 
por la parte de afuera, se construyó, en r6rs, la Carnice
,·ía, para gentes pobres del barrio, en la que se vendían 
ovejas y cabras en doce ta!J.las descu6iertas, de donde, a la 
puerta de Bibalmazda, se le dió también el nombre de puer
ta de las Tablas. A la Carnicería daban entrada dos porta
das de piedra -::on fuente de agua entre ellas y un tablero ·de 
mármol con mscripción con la fecha de la obra y el nom
bre del Corregidor. D. García Bravo de Acuña, bajo cuyo 

mando se hizo. 
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parte afuera de la muralla, se e.xtendia. desde all
tes de la conquista cristiana, r/ arrabal dr Dibarram
bla, cons'tituroo por la calle de los ?. 1  esones, que se 
llamaba de Bibarrambla, y sus inmeoiatas, protegi

das por una cerca a la que daban entrada la puerta 

citada de Uibalmazda, de una parte. y de la otra lcl 

puerta Real, abierta al final de aquella calle, que 

era "una de las más nombradas y de mits concur;;o 

de la ciudad-e�ribe el cronista Jorquera-por estar 
en lo más poblado y llano y por los muchos foraste
ros que a sus posadas o mesones acuden · · .  En es' re 

arrabal tenían sus talleres y comercios los carpinte
r.os, [cerrajeros, bOteros, cordoneros, alihardon�ros, 

zapateros. cuchilleros. calceteros, de .. cuyo recue1do 

aún queda vivo en los nombres de varias calle� . en 

las que siguen todavía agrupadas algunas de estas 
pequeñas industrias. Hacia la mitad de la de los M.�
sones y con entrada 'también por la inmediata :Oc ·,a 

Alhóndiga, existió la Alhóndiga da granos, obra de 

los ss. XVI al XVIII, con amplio patio y na,·cs con 

a,rcos sobre columnas toscanas. todo den;ha:dt> hac� 

pocos años y. ya en la Puerta :Real. donde hoy se 
halla el Café Suifo· estuvo la Alhóndiga Zayda rlc 
cristianos y. a sus espaldas, el cita-do Ma.taclero. Ha

bía también dos mezquitas, una llamada del H adi

clín y. j un't:o a ellas, un alj ibe. 

El barrio, extendido desde la muralla hasta l:ts 
huertas de las afueras, tenía sus entradas por la pla-
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dor. c ;abricl �lorci llo, Eügenio Gómez M ir, J osé 

Suárez Peregrín, etc. En el pequeño Museo históri

co, formado en 1939, hay dos retratos de los Reves 

Católicos y otro del Canlenal Cisneros. copias dd 

s. XVII ; un interesante bordado del XVT,  repre

sentando a la Virgen ; las mazas de plata de los por

teros de la ciudad. fechadas en 1619 ; caja, jarros, 

tinteros y campanillas de plata. del XVII, y unas 
handejas de igual metal, regalo de l sabe! 1 I .  en 
tJnión de los diplomas concedidos por esta Reina J 

Granada, dándole el título de Her.oica y el �lerech•1 

a usar en su escudo un cuar'tel más con la torre de 

la Vela. por su comportamiento en la rcvc•lución áe 

1843 ; una copia de las capitulaciones para la eutre
ga de Granada, regalo del Marqués de Corvera : un 

ejemplar (le la edición gótica ele las Ot·dcnanza!' ciC' 
la Ciudad ;  el manuscri to del poema "Los gnomos 

-de la Alhamhra" de José Zorrilla. y una at:queta de 

madera con incrustaciones alegóricas. obra de Fran

cisco Enríquez, en la que estuvieron depositados los 
t·es'ros de Mariana Pineda. 

Piezas que merecen especial mención son el e;

cudo de la Ciudad, rico y oriRinal bordado de imagi
nería, regalado al Concejo. en 1493, por la Reina 

Católica, y el estandarte real de Granada, de damas

-co roj o, con el -escudo rle lo� Austrias bordado en el 
-centro, hecho. en 162 1 .  para la proclamación de Fe-
lipe IV. 
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el otro patio. formándose en el solar resultante la 
plaza actual, ampliada con parte de la ribera J-:;1 
río y de las calles Escudo y Carros del Carmen. 

Entre las hennandades establecidas en este Cor� · 
vento figuraba la de San Ginés, formada por los có

micos, que en la Iglesia tenían su en'rerramiento. 
En la parte del Con vento que quedó a salvo de la de

molición se instaló. en r 858, la Casa Consistorial 

que, hasta entonces. había ocupado el local de la Ma
dnt7.a árabe. Ref ormacla con ocasión de este 'n·asb
<lo. y luego, en 1910, por el arquitecto Modesto Cen
doya. ahora se proyecta su ampliación hasta la calle 

de los Reyes Católicos. El edificio n.�tual tiene por 
centro el citado patio del Convento y en su inte

rior conserva un cuadro de la Pentecostés, firmado 
en 1639 por Juan Leandro de la Fuente ; una Purí
sima, lienzo <lel estilo de Alonso Cano ; una Crucifi
xión y una Piedad de Manuel Gómez Moreno Gon
zález ; un. retrato de Isabel IT. de la pintora granadi
na Soledad Enríquez ; otro de Alfonso XII, de Fede
rico Madrazo ; los de Castelar, Cánovas y Sagast::�. 
del citado Gómez Moreno; otro cuadro, regalo del 
Ayuntamiento de Barcelona al de Granada, repre
sentando a Mariana Pineda despidiéndose del Bea
terio de Recogidas para pasar a la Cárcel, firmado, 
en 1862. por J. Lozano ; y, en fin, otros varios, de 
Tomás Muñoz Lucena, Isidoro Marín, Rafael La
torre, José María López Mezquita, Alcázar TeJt-
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zuela de las Tablas, junto al Convento de la Trini

dad, como hemos dicho, r por la plazuela de las Co

medias y puerta Real, comunicando con l a  parte in
terior de las murallas por la de Bibarrambla o de 
las Orejas, ·de que ahora hablaremos, y por un por

tillo llamado de la l\fagdalena . abierto en aquéllas 
en 1 5 19, y que después se denominó puerta de las 
Cucharas¡. Esta daba pasQ-Jy con tal fin se hizo
a la Carnicería mayor de cristianos, construída en 

Ll99 y renO\·ada de 1 6o7 a 1620 ' y a la Pescadería, 

sit ua<:la más al i\. y acabada en r607, ambas utiliza
das hasta 188o en que se trasladaron a los M.erca
dos nuevos. 

Delante de la Carnicería, con fachada a la calle 

de los Mesones y en el lugar que ocupó una de las 
mezquitas indicadas. se elevó la Iglesia dt Santa Ma· 
ría Magdalena, erigida parroquial en 1501 y cons
truída, de 1 5o8 a I .'j:?O, por los asturianos residen
'tes en Granada que. en 1 582. constituyeron en elh 
una importante hermandad, integrada principalmen
te por los trabajadores de los :.\1ercados y de la Al
hóndiga Zayda . Esta Iglesia. que era muy modesta, 

T. La Carnicería se hizo a costa de los Propios de la 
Ciudad y en su portada de piedra, de García de Pradas, 
ludan inscripciones con las fechas de comienzo y termina
ción de la reforma hecha en el s. XVII y los nombres de 
quienes entonces eran Corregidores de Granada: D. An
tonio de Pessoa, santiaguista y Comendador de la Fuente 
del Maestre, en 1607, y D. Luis de Guzrmn y Vázquez, 
señor de la Villa de Basca, en 1620. 
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resultó pronto insuficiente para el culto y, en 1626, 
se decidió construir otra, más capaz, inmediata a 
ella, que trazó Cristóbal Ramírez y que se acabó 
en 1639, inaugurándose el 2¡ de Noviembre.. Er1 
tiempos de la desamortización, la parroquial (que 

tuvo por anejas la. Iglesia de San Lázaro, cuya 
situación se desconoce, y la de las Angustias, desde 
1604 a 16IO) se trasladó al Convento de :\1: \1.. Agu.;
'cinas, donde continúa, y el edificio se ven'dió a unos 
particulares. 

Su portada, deshecha, como la torre. a fines del 
s. XIX, la construyó, de 1 638 a 1 6..¡.o, :\l ig-ue! Gue

rrero, y era de cantería, con cuatro cuhmmas c·l

rintias apoyando un arco y sobre él una hornacina 
con la imagen. en piedra de la Magdalena, única 
obra conocida del discípulo de Pedro de Mena, Juan 
Sánchcz Cordobés, hay propiedad de la viuda del 
catedrático D. José Jiménez. El templo 'tuvo otra 

portada lateral, que trazó en 1789 Domingo Tomás 
y que, al desmontarse, fué instalada en las Escuelas 
Pías. El interior, en gran parte conservado y des'.:i
nado hoy a almacén de tejidos. tenía planta {le cruz 
y diez capillas a los lados de la nave y presbiterio. 
con rica decoración en relieve en las bóvedas y cú
pula. 

Cerca de la salida de la calle de los Mesones, a :a 
puerta Real, entre la placeta de los Cauchiles y la 
calle del �Iilagro, estuvo el Coliseo o Casa de Co•e-

Subiendo la calle de los Reyes Católicos, ábre::,e 
a su derecha la plaza del Carmen, an'ce la cual exis
tió el Pt�ente de los Ctwtidores o cántnra aldaúagu.ín. 

<¡ue daba paso a la ·de Bibarrambla, a través de ia 
puerta •de los Curtidores o Bibaldabaguíu, que aún 
se menciona en el s. XVII. En esta plaza estuvo el 
Convento de Carmelitas Calzados fundaklo en 1 552 
por el valenciano 1 ' .  Sigler. en una casa de la cues
ta de los Gomérez y trasladado. en I $j2, a la Ermita' 
de :\Tuestra Seiiora de la Caheza, que <>xistía con au
terioridad en esta ribera del río, sobre la que se 
edificaron Iglesia y Convento. terminados en 1627. 
El templo, alzado en las li11¡des de lo que es hoy ca
lle de Lepanto (antes del Aire), tenía. alta torre con 
gracioso chapitel y, en su capilla mayor. decorada 
-con pinturas al fresco de Juan de Medina, un gran 
retablo de escultura. Entre sus obras de arte figura
han, una efigie de medio cuerpo de Cris'co coronad•) 
de espinas, de los hem1anos Cardas, quizá la· mis
ma que hoy existe en el Convento de San Antón ; un 
Jesús de la Humildaid, donado por su au'tor José ,lf! 
Mora, y la estatua de S. Elías. ele Pedro ele Mena, 

-conservada ahora en la Catedral. En cuanto al Con
·vcnto, tenía dos grandes patios. uno fechado en 
1622. con veintiocho arcos sostenidos por columnas 
c1óricas de piedra de Eh·ira. que fué lo único salva
do de la demolición del ecli ficio en tiempos de la ex
-claustración, en los qu<> rlesaparecieron la Iglesia y 
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extraordinariamente pintoresco, pero de tan malas 

-condiciones higiénicas, por el desot1denaclo amonto
·namien'l:o de sus casas y por las industrias que en 
-ellas se ejercían, que indujeron al Capitán General 
de Granada, Conde del Montijo, a comienzos del 
ochocientos, a iniciar el saneamiento, embovedando 
el río y alzan!do edificaciones nuevas con una nueva 

:alineación, proyecto concretado por el Ayuntamien
·to . en 1 842, comenzado a realizar doce años después 
y terminado en el de 1884, con Jo que desapareció 
gran parte de la complicada red de callejuelas y 
plazoletas que por aquí se extendía, resto de la épo

-ca árabe y de los primeros tiempos cristianos. Si es 
cierto que esta reforma pudo y debió hacerse con
servando el carácter de esta parte de · la población, 

-que entonces lo perdió totalmen'te, hay que recono
cer también que respondió a una necesidad higiéni

· ca ineludible y a la lde evitar los frecuentes desbor
damientos del río que, por la estrechez y mal estado 
·de su cauce, producían, a veces, verdaderas catás'[ro
'fes, como las de 1478, r6oo y 1835, que causaron el 
·derrumbamiento de numerosos edificios, lo que ins
-piró el conoci'Oo cantar : 

Darro tiene prometido 
casarse con el 'Genil 
y le ha de llevar en dote 
plaza Nt1eva y Zacatín. 
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días, en cuyo solar se cngteron, en 1 830, las dos 
manzanas de casas que hoy separ� la referida calle 
del Milagro. Acordada su construcción por el Ayun
tamiento, a fines del s. XVI, hasta esa época se uti 
lizó como teatro la Casa del Carbón (de donde vino 
a ésta el nombre de Corral. con el que también se 
la conoce). En 1 593 se tenninó la nueva obra, qtle 
tenía portada de mármoles blanco y pardo decorada 
.con e1 escudo de la Ciudad y, en un tablero de ala
bastro, la siguiente inscripción en letras doradas : 
" Granada mandó hacer esta obra siendo Corregí
, <im en ella ?lfosén Rubí de Bracamonte Dávila, 
"Señor de la Villa de Fuente el Sol y Serpedosa, 
"Comendador de Villarrubia y Alcayde de las for
,,talezas de Calatrava. Año de 1593". El i-nterior era 
de planta cuadrada, con dos naves de corredores. al
zados sobre columnas ide mármol, debajo gradas, y 
hancos fijos en el patio. Este se cubría hasta su mi
tad con un techo voladizo y el resto con un toldo, y 
contaba con buenos aposentos para las señoras y, en 
·el frente, con un balcón para la Ciudad. En 1618 el 
edificio fué reformado, rehaciéndose entonces su cu
bierta en forma de media naranja pintada en colo
res y, en torno al anillo de ésta, se puso o'!:ra ins
cripción con e1 nombre del Corregidor y la fecha de 
1a obr� ' · Los ten-emotos 'de 1778 quebrantaron gra-

1. Decía así : " Granada mandó reedificar esta obra 
"siendo Corregidor D. Luis de Guzmán y Vázquez gentil-
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vemente el Coliseo en el que se prohibieron las re

presentaciones •y, entonces. se dispuso destinarlo a 
otro fin, pensándose conve1'tirlo en Cárcel real, pa
ra lo que hizo proyecto, en 1785, Francisco Agua
do, pero nada se llevó a efecto. siendo restaurado 
nuevamente como teatro en 1792 y definitivamente 
rerraclo al inaugurarse el Principal . con el nombre 
de Napoleón, en r8ro, año en el que fué derribado, 
sin que qudde de él otro recuerdo que un in't:ercsan-· 

te grabado francés del s. XVI I I .  
Inmediato a la calle de la Carpintería, por donde 

las mujeres tenían su entrada al Teatro. se hallal>a 
el mesón destinado a ?.!ajamiento de lm- cómico�·. 
que era también de propieda�<l municipal. 

An'tes de que el barrio de Bibarrambla fuese cer

cado, como dijimos. tenía su principal entrada por 
la puerta de Bibarrambla. abie1ia en la muralla ele 
circunvalación de la ciudad, al final de la que es hoy 
calle de Salamanca y dando cara a la actual de lo,:;. 
Mesones. por la placeta del Santo Cristo. Su nom
bre-puerta del arenal-procede de la rambla que :oe 

extendía a todo l o  largo de,l río Darro, desde e�·rn" 
Jugares hasta el puente del Gcnil y. en el S. XV r, 
se la llamó puerta de las Orejas. y ele las M anos. por

qur en clJ:i · "e e_-¡poníau lo� miembros 1dc los mal -

''hombrr de la boca de Sn "Magestad y su Capitán de Jos 
''hombres de armas de las Guardias viejas de Castilla, Al
''calde Mayor perpétuo de la Ciudad de Sacas. de la Ciu
"dad de Murcia y Cartagena. Srñot· de la Yilla de Basca .. 
''Año !6I8''. 
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c.orría descubierto el río. sobre el cual extstw, en. 
el ángulo que aquí forma, el llamado ruentc de !a 
Paja o drl Rastro, base de la plaza actual, cuyo 
centro ocupaba una fuente, desaparecida como la 
puerta y las construcciones antes citadas. 

Cubierto el río hasta la plaza Nlueva, fundóse 
sobre él la c..Lile de los Reyes Ca'tólicos. conocida 
desde el s. XV J l i  con el nombre de ''la Hihcrilla", 
en la que existían varios ide los puente;; que cruza
ban aquél, desde su entrada en la Ciudad hasta su. 
desembocadura en el Genil ' .  formando un conjunto 

1. Trece l't'att esos puentes. desde la entrada del Darro 
por t·l paseo de los Tristes. hasta d Genil, distribuidos en 
este ordrn : r .  El del Algibillo o Alharrazín, puente de los 
Lab-radores. frente a la cuesta del Chapiz. 2. El del Mon
te de Piedad o de Aben Hasik, ante el carmen de la, Chirimía�. ,<. El del Cadí. frente al Bañuelo. en la Carrera del 
Darro . .¡ y 5- Los de Espinosa y Cabrera en la misma Ca
rrera. 6. El de los Barberos o Alhachamín en la plaza de 
Santa .\na. 7- El de los Leñadores o del Hatabin, también 
llamad,, de Hametix o del baño de la Corona ante la pla
za tk Curhillems. S. El de la Gallinería y de San Francis
co, también llamado de los Sastres y de los Zapateros-AI
carraquín-ante la calle de la Sierpe. 9. El· del Carbón o 
puente nueva -Gidida- ante el Corral del Carbón. IO. Ef 
del Alanto o Aldabaguín. de los Curtidores, ante la calle 
ele Salamanca. I r. El de la Paja o del Rastro, en la Puer
ta R<'al. 12. El de Castañeda y 13. El de la Virgen . A ex
cepción de los núrr.eros 4, 5. IT ,  12 y 13, construídos en 
t iempos cristiano�. los demás eran árabes. 

La parte de Riberilla comprendida entre los del Alamo 
" San Francisco llamábase " Riberilla de los Curtidores" y 
�ntrc el de San Francisco y la plaza Nueva, los "Tintes", 
por las industrias allí establecidas. 

· 



TERCER ITT ?\líER�\RfO 

EUI FICIOS f'Ril'\CI PAf,ES : 

CORRAL DEL CAR!Wl\. - CAPILLA REAL. -
CATEDRAL.-COLEGIATA.-IGLESTAS DE SA 'J" 
JEROKTMO Y DE SAl\ JUA� DE DIOS.-HOSPl-

TAL REAL-CARTUJA 

Plaza de la Puerta Re�I.--Es la más céntrica y de 
mayor circulaóón de la Ciudad y a ella concurren 

-además de la ca11c ele los :\Iesoncs, a cuya entra

da estuYo la puerta qnc a la plaza dió nomhre- -
las de la Alhóndiga, Pt,entezuelas, Reoogicla.s y 
San ,\ntón de una parte y. de la otra. el Embm·e

<laclo del Darro y la. nueva calle de Angel Ganivet, 
abiertrt, en 19-+.1· a través del conglomerado de ca

llejas con�ido con el nombre de " Manigua" ' , 

resto ele las mancebías que, en el s. XVI, se exten

<lían hasta la Iglesia de la :\1agdalena siguiendo la 
línea de muralla que enlazaba las puertas de Bi

bataubín y de Bibarrambla. 

Entre esta nueva cal le Y la de l<>S Yfeson�s 

r. Con motivo de esta reforma han desaparecido las 
calles de las. Moras, Almona Vieja, Mañas, Cañas, Coba.s 
y Rector Morata y las placetas rle Sánchez. de San An
drés y de Cobas. 
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hechores ejecutados por la justicia, y puerta <le los 

Cuchillos, por existir cerra de ella la Cuchillería . 
. Algunos autores opinan que el nombre árabe de �s� 
ta puerta pudo ser el de Dibalfarax. o puerta del Ca-
bal.l.o, porque así se llamaba la calle de Salamanca 
donde la puerta <le�embocaba, pero siendo ésta la 
ímit·a monumental que existía en este lienzo de mu

nlla y situada. precisamente, ante la plaza de Biha

rrambla, hay que pensar que éste, )' no otro. rué �·· 
nombre. aunque haya pre\·alecido el de las Orejao. 

La puerta -obra de la primera mitad del "· 
.'\ J V- abierta en una torre cuadracb, era de can· 

tería con arco de herradura apuntado, de ID ms. 

de altura, dovelas de piedra franca y alzado sol.>rc 

impostas de piedra de Elvira con labor de hojas y 
piñas. Tra:s este arco había otro escarzano para ei 
-pas0 del adarve •_; segula un espacio a cielo abiert'J 
para la defensa. El arco de ingreso, también de he

nadura, tenía dm·clas de realoe y hundidas alter
nando, .encuadrado por arquivolta y alfiz y decorado 
.<:on conchas en la clave y albanegas y, sobre él, un 

dintel adQvelado. A este arco seguían otros dos. d.� 
igual forma, guarneciendo el pasadizo de entrada. 

<:ubierto de- bóveda esquifada con ltmetos y fonnan · 
dQ recodo, hasta desembocar en la plaza, parte est.l 

última que fué derribada en los primeros días de !a 

�onq,wsta 

Sobre el segundo arco de esta puerta pusieron los 
Reyes Católicos un lienzo ele la Virgen del Pópulo 
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o dt> la Ho� -hoy en el Museo provincial, en pesl
lllo estado-- �- en 1 ,'íü7 se hizo por el lado <le la pla
za. en honor de la Eucaristía. un oratorio, costeado 

por el capellán ele la Reina_ el bachiller Millán d� 
Ol ivares. 'rc-corclándolo así una l:'tpida de mármo1 

con inscripción gótica hoy conservada en el mismo 

M nsco. en 1 675 y orultanc!o la primer:l rlecora
ci{lll de la puerta se hicieron una tribuna y �ltRt

sobre su entrada, todo lo cual se conservó hasta 

fines <lel <:.. X I X , en que. por sen·ir intereses parti

cula�es, el Ayuntamiento dispuso el derribo de t:'l!•t 

inte�csante monumento. Jleyado a cabo. de 1 873 a 
1 88..¡.. Sus restos pasaron al .l\J u seo Arqueológico d� 

Granada .  donde se consen·aron hasta 1935, en cpte 
el arquitecto Leopol<io Torres llalhás los T'Ccon�

truyú en las alanH�'la� de la :\ lh:1mhra. 

A l. crecer l.a ciudad y rebasar la pohlaciún sus mu
rallas había ::.ido precis0 construi r la cerca de prJ
tecci0n ele! nuevo barrio de Bibarramhla. desarroll;-¡
do fuera de la puerta anterior, a la que hubo enton

ees que dar acces•> ·desde uno de los extremos de la 
calle de los Mesones. por otra puerta abierta en di

cha 0erca que. en el s. X: V T .  comenzó a llamar�f" 

p1erta del Rastro, p0r hallarse el Hastro primitiP'l 

cer('a de ella y en TÓ2..J. t omó el notllhrc ele puerta Real. 

l'lOrque por ella entró el He.y Felipe IV cuando lle

gó a Granada. el 8 <le :\ hril de aqud año. siendo es
ti:' el nombre que se ha conservado �· extendido a !o· 
da la explanada que la anteced ía y que. hasta enton · 
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n·s. se llamó plaza de la puerta del Rastro. En r 5 r .:;, 
como la torre en que se abría esta puert.1. amenazase 

ruina, f ué, en parte, derribada 'Y rehecha, decor:m . 

dose entonces con escudos ele las armas reales y, ;!11 
161 9, el Ayuntamiento ordenó nueva restauración, 

dorándose los escudos y colocándose una lápida con 

esta inscripción : " Granada mandó hacer este orna.
"to, haciendo oficio de Corre�·idor d doctor Pedru 
. .  de Antequera. en el qual año mandó su 1\fagestai:l 

"expeler los moriscos de este reino. Año róro".  La 
puerta �e conset·vó hasta 1790 en que fué derriba

da. En sus muros se colgaban jaulas de hierro con 
las cabezas de los criminale-s ajusticiados .y allí e�

tuvo expuesta la del segtmdo caudillo de la suhle

\·ación morisca Aben A.hoó, con este letrero : " Esta 
"es la cabeza del traidor . \ benahó . :.J aclic la r¡uitc 

"so pena de muerte". 
Adosado a la parte a fuera de esta puert'a, cons

tmyó en 1640, el vecino de Granada Francisco Fer

nández ele Córdoba, un pequeño Orafot·io para que 

todos los que en� rasen y saliesen ele la ciudad vene

rasen una imagen de un Santo Cristo a la columna 

<iue se co!.ocó en su interior . .'\1 derribarse la puerta 
esta imagen se trasladó a la capilla existente junt':l 

al Hoospital de San Juan ele Dios clonclc hoy se 1::: 
t•inde culto. 
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l 526, con cincelados pilares, friso, g-ran coronación y 
:medallón central con el escudo del Eanperador, tQd·o 

.del estilo de maestre Bartolomé !de Jaén, discípub 
del gran rejero gótico Fr. Francisco de Salamanca. 

A ambos lados de la nave del templo se abren cuatro 

capillas : la primera, con .arco rebajado, corresponde 

n la actual puerta de entra1da. y a su lado hay un lien
zo de la Flagelación de Juan de Sevilla y un cua

drito de S. Lázaro (obra del s. XVI) con el escmb 

lde Hernán Pérez del Pulgar, el cirio con el que pl·en

-dió fuego a la Mezquita y ésta representada al fon

·do. La capilla de enfrente cierra su arco con reja 

plateresca (de hacia r 523 y del n'I.Ísmo maestre 

Rn!'tolomé) que consta de dos cuerpos sostenidos 

por pilastras jónicas y, en el segundo de ellos, el es

cudo imperial y remates ¡elle mónstmos y candelm-os. 
y en su hterior existe un grupo en talla de la Sa

·grada Fanulia de Bernabé de Gaviria, que l:>ertenc

-ció al primitivo retablo de la Iglesia de Santa Ana, 
una estátua de S. Juan Capistrano, de José de 

Mora y un busto rel'Ícario die S. Lorenzo hecho 

·por A1onso de Mena para los aJtares relicarios que 

después veremos. La otra capilla de este mismo la-

-do corresponde a la prinutiva portada que comuni . 
-ca con la Catedral y a sus lados hay 'Ul1 cuadro del 
Cadvario, buena copia de original flamenco 'Y una 

Ammciación de Jerónimo de la Cárcel y, en fin, la 
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cul;¡.ción rodada, se comprenderá cuánto era su mo
vimiento y lo abigarrado y atractivo de su conjunto, 
tanto, que no hubo escri'tor ni viajero -Lalain&, 
Hurtado de �[endoza, l\farineo Sículo- al que no 
impresionara, ni poeta -Lope de Vega entre ellos- 
que dejara de rendirle sus elogios. 

El Zacatín desemboca. 1 en la plaza de Bibarrambla 
<jUe fué en su origen una pequeña explanada rectan
gular, limi'tada en su lado mayor por la muralla que 
venía de la puerta Real paralela a la calle de los Me
sone!' y con entrada por el ya citado arco de las. Ore
jas hasta el que llegaba la plaza, pues las casas que 
hoy encuadran las calles de Salamanca y del Prin
dpe no avanzaban tanto, no existía esta última y el 
sitio de ellas lo ocupaban la Pescadería y Carnice
ría mulsumanas. Situada la plaza junto al arenal del 
río --de donde procede su nombre- fué escenario 
en la época árabe de justas y festejos que la fanta
sía de Jos escritores ha aderezado caprichosament;;, 
poblándola de lryen'das. E11 1495 se dispuso ensan
charla y, en r 509. insistía en esta necesidad el Con
de ele Tendilla. ya que el Rey la había cedido a Grn-

1. Rocas del Zacatín se llamaban sus entradas por las 
plazas Nueva y de Bibarrambla, así' como se denominó rc-
1'és del Zacatíu a la parte posterior de éste que daba sobte 
el río (hoy calle de los Reyes Católicos) que. por su suct�
dad y descuidada urbanización, dió origen a la frase " Mas 
feo que el revés del Zacatín". 

1 6  
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nada " para pasear y negociar" por lo que, en 1 5  I J, :a 
Reina D.n Juana ordenaba comprar diversas <:asas 
para e�c ensanche, llevado a efec'w de 1 5 1 6  a I S !J, 
construyéndose en la parte norte una línea de sopm 
tale!' y, bajo ellos. a¡XJsentos para las Escribanías de 
la Ciudad. En ella centraron los cristianos todas sus 
actividades oficiales y mercantiles en los primero; 
días de la conquista. eslablecieron las Aduana..<; de 

especias y de paños, celebraban las ferias de caba
llos, a las que alude Navagiero en 1 _=;zG. y en sus 1:� · 
mediaciones hicif'J;(ln Pescadería ,. Carnicería ' . 
nuevas desaparecie�do las musulman;s, en cuyo iu
gar se alzaron el Hospital e lglesí'.a dr Sa11 Sebo.;
tián, constn1ídos por los comerciantes y derrihadus 
a mitad del s. XIX. 

Marineo Sículo, que vivió en Granada poco rles
pués 'de la conquista, decía de esta plaza : " La cuar
"ta <;osa entre las sie'te memorables que contiene 
"aquella ciudad es una plaza y llanura que poco hcÍ 
''!le edificó, que llaman los moros Bibarrambla y di
"cen que significa puerta arenosa. ctrya forma t:s 

"cuadrada, pero a sen;ejanza. de mesa, porque la 
"longura es mayor que la anchura y tiene en larg·:> 
"seiscientos pies y en ancho ciento y ochenta : en la 
"cual hay una fuente alta e insigne y todo el cam
"po en den·edor claro y apacible, con las casas em
''blanquecidas y muchas ven'tanas '' . 
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''<leslf:os rreinos y rrdormaron las rreligiones. Finó· 
"la. rreyna martes veinte y seis de noviembre año· 
''de núll y quinientos y quatro ; iinó el rrey m1én:o
"les veinte y tres de enero, año.id'e mill y quinieru')s

"y diez y seis. Acahóse esta ohra año de rmll y qui
"nientos y diez y siete años". Sobre esta faja se · 
abren ¡;randes YCntanales gemelos que tuvieron vi
drieras pintadas y en las paredes se insertan escu
dos de los R eyes engarrados por e1 águila 'de S_. 
Juan v el yugo y Jos haces de ftoohas, emblemas su-. . . 
yos, dentro de festones circulares de laurel. 

A los pies de la nave se abre una puerta que cv
munica con la inmediata Iglesia del Sagrario, ctt_vo· 
arco trilobulado se decora con grutescos y follaje 
de gusto ojival y en sus jambas se ven dos estátua" 
en piedra de S. Pedro y S . .Pablo, quizá debidas al 

mismo Fernández que iabró la imaginería de la por
tada N. Tal vez, la obra df' t'ste arco la hiciera Juan· 
García de Pradas. de 1 5 1 9  a 1 520, trasladándú:=.e 
entonces a otro sitio la sacristía ele la Cateciral que 
se encontraba alll. La puerta · comunica con un pa
sadizo a cuyos lados hay dos pequeñas capillas con 
rejas de varales retorcidos, frisos repujados y g·ra
oíosos penachos. ron retablillos ban'OCOs hechos cn · 
1761 decorados con lienzos de igual é¡lOCl de las Vír·· 
genes de la Buena Suerte y de ·la Almudena danclrr 
paso al Sagrario un segundo arco, adornarlo de ner
vios góticos y follaje. cerrado· por otra reja, hecha e;1: 
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las flechas encerradas en coronas. Sobre el arco, la 
:leyenda " Laudent eam opera eius" sirve de apoyo 
a la. coronación, que presenta un relie,·e con ia 
Adoración de los Reyes, cobijada por doseletes d:: 
finísima traza y labor y, a ambos lados !del grupo, 
cs.tátnas de S. Jorge y Santiago. Dirigió la obra 

-de esta portada maestre Enrique Egas :r debió ej<!
cutarla Jorge Fernández hacia 1527 pues en el e..;
tildo 1 real figura ya el blásón de Navarra. 

Interiormente, la Capilla presenta planta ,ic 
-c:ruz latina (so.So ms. de larga por 21.8o de ancha) 
con caheza absiclal y coro. situado a los pies de la na
-ve, que divido la altura de ésta oon una bóveda de 

cn�cería muy rebajada. Amplios haces de coluuUlas 
sostienen los arcos en los que apoyan bóvedas, tam
bién nerYadas, decoradas con arandelas de madera 

·dora.da en los cruces de sus n.e,n;os y rOObt toda 
la Iglesia. una rul.Cha faja azul, a nllanera de friso, 
-en fa que corre la sigtÚente inscripción, en letras 
alemanas oon fondo de oro : " Esta ca1)illa ma.nda
"ron edificar los muy católicos don Fernando y do
"''ña Isabel rrey y rreyna de las españas. de ttápo
"'les, sicilia, jentsaleni, estos conquistaron t..-ste rey
'"no de Granada e lo rredugeron a nuestra fée ·y oo.i
"ficaron y dotaron las iglesias e monesterios y ospi
"tales Kl'él e gru"iaron las is:las de canarias e las in
�'dlas e las cibdac:les de orán, tripol e bugía y des

"'truieron la eregía r echaron los moros y j ud1os 

-- -H3 -

La fueute, a la que alude :\larineo, pt'rduró has
ta mediado el ochocientos, y era redonda, con dos 
tazas de piedra parda y cuatro caños, rematándola 
un león coronado que sujetaba un <."Seudo con las 
armas de Granada. Bermúdez de Pedrnza la descri
bt'. al tréltar ele Bibarrambla, a la que señala también 
como plaza principal de la población y escenario de 
todas las fiestas, entre ellas, muy principalmente, las 
famosas del Santísimo Corpus Christi ' ·  

Para presendar tales festejos mandó construir el 
Ayuntamiento, en 1556, la Casa de los Miradores 

que algunos opinan qué se alzó sobre otra árabe, lla
mada de Alxlívar, primera concedida por los Reyes 

Católicos para Casa de Cabildos, antes de des'l:inar
se a este fin la Madraza. donde aquéllos comenzaron 
a celebrarse el último día de Enero de I soo. Ado-
5ados a la muralla. eran los Miradores obra notab;e 
<le Diego de Siloee. ejecutada por su discípulo d 
cantero Juan de Asteazu . La fachada, de mármol de 

Elvira, constaba de tres cuerpos de a cinco arcos ca
da uno: los de abajo, lisos, apoyados en pilas'cras 
áticas y, los de arriba. con moldurajes ·y ménsulas 
en la clave. sobre medias colwnnas jónicas en el prt· 
mero y corintias en el segundo, todas sobre pedes-

r. Establecieron estas fiestas los Reyes Católicos '' pa
"ra que los granadinos se divirtieran como locos ... " y des
de entonces continúan celebrándose coincidiendo con aquella 
festividad religiosa en cuyo honor tienen lugar. 
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tales y encima entablamentos. Quedó sin hacer un 

último · cuerpo, con galería de diez pequeños arcos 

sobre pilares cuadrados y, en los extremos de- uno y 
otro lado. las armas y divisas de la Ciudad. En el in
terior había tina gran sala con '[echo de artesones y 
friso tallado y otra con un alfarje mudéjar. Este 

edificio desapareció, a consecuencia de un incendio. 

el 3 1  de Diciembre de 1879 y en él pereció, casi to

talmente, el i\rchivo ele pro'wcolos que allí estaha 

instala'do. 

El primer arco de la derecha de esta casa corres
JM>ndía con el portillo abierto en la muralla en 1 5 19. 
para comunicar las Carnicerías con la calle de los 

Mesones, al que se dió el nombre de portillo ele la 
lv[agdalena por su inmediación a esta Iglesia, y ta.ttl
bién. arco de las Cuclur�ras, porque allí se vendían las 
de madera que usaba la gente pobre, siendo es'e 
último nombre el que ha conservado la calle que 
existe en su lugar. 

A través de los tiempos fué perdiendo la plaza 
su antigua grandeza, convir'ciéndose en merca
do de hortalizas que, en 1.837, se hizo desapa
recer, restahlecién'dose la fuente que se hahía 
destrozado y formándose en el centro una plata
forma, con los escombros procedentes de los de
rribos de Conventos, tooeada de un pretil de piedra 
con ocho columnas de jaspe para farolas. En r 84z 
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para la entrada de esta a todas las ceremonias, y la· 

brada, en 1527, por el cantero Juan García tle· 
Pradas. Solo es antigua su parte alta, pues la m .. 

f cri�r se r·ehizo, muy desacentwnerl,te, en 1733. 
por el cantero Juan de Aranda. Su arco semicircu

lar lo encuadran anchas pilastras con figuras de ma-· 

ceros, y sobre el entabla.m:ento-ricamente decorado· 

y con el águila bicéfala en el centro-se levanta el 
frontispicio, flanqueado de canddcros y con tres.. 

hornacinas que cobijan las estátuas iClie la Virgen con. 
el Niño y de los Santos Juanes. hechas en 1527 por· 
el escultor francés Nicolás de León. probablement-e 

sohre modelos de Diego' de Siloee. 
La pr�mltiva portada principal se 'ah ría al N., .  

en el lado contrario y,  al construirse la Catedral, 

quedó dentro de ésta. De estilo ojival florido, ía  
forman un arco semicircular afestonado en cuya.; 
jambas figuran las imágenes de los santos Juancs
Bautista y Evangelista y, en la rosca del arco, las 
de los Apóstoles, de menor tamaño y · 

scntaclos. 

Encuadran el arco ramos y filetes labrados y las 
enjutas se decoran oon esfinge:; ·r hichas plater�s

cas. A sus lados y rematados por pirámides oj ivales 

se eleva.tt haces de colwnna:s de los que destacan das· 

heraldos o ballesteros de maza y, encuaclraldo por 
estos pjnáculos, se dibuja sobre la puerta un arco• 
canopial en d que se inserta el escudo de los Mo

narcas y, a un lado y otro. sus · divisas del yugo y· 
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tar mayor, gradería r columnas de los sepulcro:;, 
se. tallaban las puertas de la Sacristía y se empren
dían la hechura del retablo de la Santa Cruz y .:.Je 
la sillería del Coro. Hasta 1 52 r no acabaron los. 
trabajos y ese año se trasladaron, como se ha dicho, 
los cuerpos de los Reyes a su nueva sepultura. EL 
mausoleo de sus hijos D. Felipe y D." Juana no 
llegó hasta r 539 y no se colocó hasta 1603, en cuyo· 
siglo se hicieron los relicarios (1630) y, en el si
guiente, el actual retablo de la capilla de la Santa; 
Cruz (1752), que sustituyó wl primitivo. Fueron, pues. 
aquellos años, de actividad inusitada y durante ellos. 
se congregó en el recinto de este templo el n'llclco· 
má:s fiorirdio de artistas italianos '.V españoles que, ini
ciando el desarrollo de formas prontamente nacio
nalizadas, definieron y peculiarizaron al Renaci
miento español. 

Exteriormente, la Capilla solo ofrece una facha
da, pues sus otros tres lados se hallan unidos a la 
Catedral, Sagrario y Lonja. Sus muros, apoya'.ks· 
en contrafuertes que rematan floridos pináculos, se 

coronan con balaustradas caladas y elegantísima 
crestería, completando la decoración gárgolas y ven
tanales de sobria elegancia, campeando en todas 
partes los escudos y ci fras de los Reyes. En esta 
fachada, correspondiente a los pies 'de la Iglesia, ;;e 
�la la portan de tipo plateresco mandada hacer 
por el Emperador en 1526, a petición de la Ciudad,. 
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realizáronse en ella ntteYa:; modificaciones, se igua
laron sus niveles y se derribaron los soportales de 
su acera noroeste, reforma completada en 1 89 y 
1858. Desaparecidos el Hospital e Iglesia de San Se
bastián, se alzaron en este lugar nuevas construccio
nes y entonces se abrió--ya en los finales del siglo
la actual calle de:;! Príncipe. La Carnicería y Pescade
ría se trasladaron en r8&J a sus nuevos locales y se 
quitó la fuente del centro, lo que. unido al incen
dio de los Miradores y al derribo del Arco de las 
Orejas Bibarrambla hubo de perder su carác
ter y sus más típicos rincones, ca.da nno teñido 
de un especial matiz, como la acera de los valientes, 
que, situada ante los soportales, fué el centro de la 
picaresca de la. ciudad durante los s.s. XVI y XVII, 1 
al am.paro de las cercanas Mancebías 'Viejas, que lle-
gaban lk'1sta la torre d"e la Iglesia de la Magdalena. 

En 1910, Bibarrambla sufrió i.ma nueva reforma, 
suprimiéndose de su centro el jand,ín que había sus
tituido a la fuente y colocándose allí la estatua de 
Fr. Luis de Granada, que hemos visto en la plaza 
de Santo Domingo, don,de figura. deside 1940, año 

en el cual se instaló en su lugar la fuente de los Gi
gantones que, hasta entonces, estuvo al final del pa

seo de la Bomba. Esta fuente, obra de fines del 

s. XVII, procede del derribado Convento de San 

Agustín y f'S de piedia de Eh·ira, con clos tazas : la 
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inferior apoyada en las espaldas de uno:; cleform.:s 

gigantes y la superior rematada por una esta't:uilla 
de Neptuno, de mármol blanco. 

En la pared del Palacio Arzobispal que mira a es
ta plaza hay una gran hornacina, al nivel de su pt·· 
so primero. construícla con ricos mámwles y profu

sa decoración barroca y, en ella, una imagen de la 
Virgen de las .-\ng-ustias. tamhién d� mármol, he

cha en 1 716 por el escultor J osé H. isucño. En •.a 

misma acera. pasada la pequeña calle 'ck los Libre

ros. que fué hasta el s. X f X el principal comercio 

de estos, se encnentran O()S de las entradas princi

pales de la 

Alcaicería.-Su nombre, que los españoles tomaron 

directamet1te de los úrabes . entre los que quería de

cir, sPg-Ún el P. A kalú, lonja de mercaderes, tiene 

origen, en opini ón de Htuia'clo de Mendoza y Már

mol. en la palabra César, al que los árabes llamaron 

Cayzar, dándole el significado de casa del César. 

Según otros, deriva del latín "Coesareus '' . cosa per
teneciente al César, por· el privilegio que el Empera� 
clor J us'cino concedió a Jos ftrahe!'; :-cenitas de criar 

y comerciar la seda. por lo que. 1\kaicería, vino a 

'designar el lugar en que aquélla se ·;endía. encon
trándose Alcaicerías en muchos pueblos musulma

nes y coincidiendo todas, esencialmente. en sus fines 
y disposición. Situada.� casi siempre é11 el corazón 

de la ciudad. con fondaks inmediatos para aloja-
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pendidas. Llamó Tendilla a Granada para informar 

sobre ellas al maestro mayor de la Catedral de ))('

villa Alfonso Rodríguez, a Cristóbal Adonza, a Pe
·dro de Morales y a Lorenzo Vázquez y, como 

eonsecuencia de su informe. se llegó con Egas a un 

nuevo acuerdo. en 1510, reanudámlt:se entonces los 
trahaj o� que, en r 5 1 2, fueron de nuevo reconocidos 

1)0r los canteros Juan de Ruesga. maestre :Y(aníu 
�y Juan Gil ck Honta�ón, el último de los ctlaleio, 

.al año siguiente �- en unión de · Juan de A lava y 
Juan ele Hadaj oz, efectuó otro .l'econocimientn. 

Próximamente hacia J 5 1 4  se encargaba el sepulcro 

«le los Reyes, qt�e debió acabarse hacia J 5 r; y, por 
entonces . se hizo la pmiada K .  del edificio que. de 

1 5 1 7  a 1521 (en que se 'clió por terminado) fue 
�uando :;e cubrió de riquezas, mPrced a la actividad 

'<JUe a sus obras imprimieron el Emperador y d 
Contador y testamentario de la Reina. Antonio de 
Fonseca, con lo que. la lglesia gótica que la sem.:i-

1lcz del Rey D. Fernando no quiso enriquecer. se 
convirtió en una de las primeras y más ·nobles jo

yas del Renacimiento en España. En 1 5 18 se con

trató la gran reja y se abrió el arco de comunica

·ción con el Sagrario ; en 1 520 se lahrahan las mues
iras para los órganos.y las cajoneras 1<le la Sacristía y 
se trabajaba en el retablo mayor : y, en 1 52 1 .  se con

trataban con r'\.l.onSD Berruguete unos tranajos que 
·no llegó a realizar. se hacían los antepechos del al-
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acabando con ellos el Concordato con la Santa Se
de, al sujetarla, como a las demás Igesias exentas, 
a la jurisdicción del Prelado de la diócesis. 

La Capilla, muestra del arte ojival desem·uelto
en Castilla en el período isabelino. es uno de 1os 
Í1ltimos templos de este tipo construídos en Espa

ña. De estilo toledano, su arquitectura no represe;;
ta ni una novedad ni un genial alarde constructi
vo. Es un ejemplar más -y de segundo orden-· 

C'l\tre los edificios de  .su época, en el que, sobre 1<� 
vigencia ele normas góticas, asoman ya aclapta.cio
nes (enacentistas. Su nota más bella y personal son 

los escudos y divisas y las inicíales de Jos fundado
re� que timbran todos sus muros. En cuanto a sus. 
tracistas, se ignora quiénes fuesen : quizá los mis

mos de la Catedral y del Monasterio ele San Jeróni

mo, cuya Iglesia rep ite en su cabecera la planta de· 

este edificio. Lo cierto es que no lo fué Enrique 
• Egas 1 •  pues, desde un principio. mostró su discon

formidad con el trazado por estimar CJUe el templo
iba a resultar bajo y angosto, lo que obligó al Rey, 

en 1509, a comisionar al Conde de Tendilla paree 

que visitase las obras que , entretanto, fueron sus-

1. Tal vez lo fueron Alfonso H.odríguez y Antón Egas,. 
(a quienes el Rey Católico confió en 1509 la traza d'e la Ca
tedral de Salamanca) o Juan Gil Hontaitón, · Martín Solór
zano y Juan de Badajoz. 
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miento ele los mercadere�, eran reductos defensiYos 
de 

_
comerciantes y mercancías que, en tiempos de re

vueltas, es'taban expuestos al pillaje. Cerradas du
rante la noche, defendían sus entra0.as numerosas 

puertas 'Y una guardia de celadores .V animales vigi

lantes n·partidos por sus estrechas callejas, ceñidas 

de pequei1as tiendas de ventas al detal l agrup:1das 
por oficios. 

De este tipo era la Alc.1.icería de Granada que, 

en sn época, figuró entre la.s má;; célebre!', no sólo 
por su actividad comercial, sino por . la riqueza y 

valor de los tej idos .de seda que en ella se vendían, 
de los que decía Navagiero . en 1526, que se !abril
han en Granada :de todas clases y tenían gran _de"

pacho por toda España, pues se hacían tafetanes 

muy buenos " acaso mejores que en Italia" 'Y sar
gas de seda y terciopelos, siendo indu�tria tan po

tente, que Marineo Sícu1o aseguraba que ''de las 
"hojas de Jos árboles de que se hace la seda (sic), 

"pagan sus dueños a los Reyes cada un año, casi 

_ "treinta y cinco mil "ducados de oro, y más muchas 

" libras de seda". Comunicaba por un puente con 
el fondak del Carbón que antes Yimos, albergue d:! 

los. mercaderes que a este gran centro comercia] 

concurrían y tenía toda la complicada organizaciól1 
de estos barrios orientales. Se extendía desde ia 
plaza ele Bibarrambla hasta la calle del Tinte (pues 
la siguiente, llamada hay del Estribo y aRtes Du-
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halcata, la abrieron los cristianos) y, en otro scntt

do, desde la 1[ezquita mayor, hoy Sagrario. al Za

catín y ribera del Darro, y constit uía una pequeña 

ciudad que el mismo Marineo describe, diciend, , 
que contaba con unas "doszientas tiendas en que 
"de contínuo se venden las sedas y paños y todas 

" las otras mercMerías", teniendo muchas callejas 
"y diez puertas '. en las cuales están atravesadd• 

"cadenas de hierro que impiden que puedan entrar 

"cabalgando y el que tiene carg-o de la guarda je 

"ellas cerradas las puertas, tiene seis guardas de 

"noche y perros que velan y en nombre del Hey 

"cobra la renta y tributo de cada una tienda". Y. 

Navagiero. agrega que sus "muchas callejuelas e,y 

"tátt llenas por todas partes de tiendas en donje 
''se ven moriscos Yendiendo sedas e infinitas labo 

''res ele diversas formas y variedaicl de objetos . . .  
"v, sobre todo. gran copia de sedas labradas " .  

Esas tiendas, ;ele las que son muestras actuales. 

las de Túnez. Fez. etc . .  eran muy pequeñas y p<J 

1 .  Esas puertas eran : la de las Cadenas y la de los 

Reyes, por la parte del Sagrario y Zacatín, respectivamen

te; la de los Lineros y Tapiceros y la de los Quincalleros. 

que daban a la plaza de Bibarrambla ;  la de los Pljlteros, y 

la de los Alfombristas, al Zacatín; la de los Tintoreros a 

la calle del Tinte, la de los Gelices a la de los Oficios y la 
de la Virgen, a la calle de Reyes Católicos. De ellas han 

desaparecido la de la Virgen, la de los Lineros y Tapicc
HlS y la de los Alfombristas: 
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Muerto el Emperador, Felipe U siguió clistingujcn
·do a la Capilla a la que los Papas Pío V y Grego
rio XIII confirmaron sus privilegios pero, ·cuatHio 
el Rey decidió la construcción ele! Escorial y la for
·mación allí y en Simancas ele grandes l3iblioteca5 

y ArchiYos nacionales, la Capi lla perdió su rica ti
'brería y la consideración ele panteón de la monar
quía, al disponer Felipe II .  en I :;?...J., que se llcva

·sen al Escorial los cuerpos de la Emperatriz, ele la 
Princesa y ele los Infantes citados . Con esto. deca

yó la importancia de la fundación a la que, po: 
·Otra parte, fué necesario, a veces, imponer limita· 

ciones por los conflictos a que sus prerrog-ativas 

·daban origen, lo que obligó a la Corona a re,·isar 
sus Constituciones en r �83 y, poco después. en 

1632. a redactar otras nuevas.. Quehranta:do así 

stt poderío y merma.dos sus caudales por el aha:J

<iono en que la deiaron sus propios patronos, la 

·decadencia ele · la Capilla fué en aumento hasta 'ile: 
·gar al S. xvrn en el que Fernando VI restable
ció muchas de sus prerrogativas y dictó Constitu

·ciones nuevas. en 1758, que son las que rigen hoj'. 

T'JSe es el último inS<tante en el que la Capilla goza rl<! 
su viejo esplet1oclor. pues. al comenzar el s. XIX, l::J. 

invasión francesa la despojó y empobreció y aun- • 

que, en 1822, Fernando VII renovó sus privtie · 
·gios, éstos fueron ya más nominales que reate:..•. 



y las reliquias y ornamentos de su oratorio, y d 
Rey los ornamentos y pinturas del suyo, su espada 

y el cetro y la corona de D.· Isabel. Casi acaba
da, en 15 17, la construcción de las partes principales. 
el Emperador elevó su rango aumentando hasta 
veinticinco . el número de sus capellanías, y termi
nada definitivamente la obra, en I 52 I ,  el 10 de No

viembre de ese año se bajaron desde la Alhambra a: 
su nuevo sepulcro Jos cadáveres de Jos fun'dadores. 

Cuatro años más tarde, el 1 5  de Diciembre de 1525, 
se trasladó también a Granada, por disposición de 
Carlos V, el cuerpo de su padre Felipe el Hermo

so, comenzándose así a realizar su propósito de 
convertir a Granada en panteón de la dinastía. De 
la organización y engraml,ccimtento de la Capilia. 
preocupóse constantemente el Emperador, mandan·· 
do observar, en 1 528. hajo nuevas fo•·n,:t-;, la.� <'111-

hrionarias Constituciones de 1505 y solicitando dd. 
Papa Paulo TII  confirmación pontificia para la fun
dación. a lo que éste accedió, concediéndole grall
des indulgencias y el der�cho a constituir Cabildo 

con iguales prerrogativas que los de las Iglesias 

Catedrales. En 1539. al morir en Toledo la Em
peratriz Isabel, Carlos V dispuso el traslado de su 
cuerpo a Granada y. diez años después, en 1 549, 

se traían a esta ciudad los d e  la Princesa D.a Ma

ria. primera mujer del Príncipe hereidero D. Feli
pe. y lqs de sus dos hijos D. Juan 'Y D. Fernando. 

- -+JY -

bres ; tenían uan sola puerta que abría hacia la 
calle formando techo sostenido con unos torna
puntas de hierro y las que, por la estrechez de las 
vías, no podían cerrarse así, lo hacían con tablas 
sueltas encajadas unas en otras. Separadas entre 

sí por citaras de ladrillo, tenían por pilastra mt
dianera un cuartón de pino de punta sosteniendo 

el vuelo del colgadizo que formaba la cubierta Je 
teja de su planta baja y estaban todas pintadac; 

de almagra y el trozo de calle correspondiente a 
c.'\da una se hallaba pavimentatdo con menudo mo
sáico de piedrecitas formando dibujos , que vana
han según la importancia de cada uno de los co
mercios. Hasta el s. XVI I éstos eran exclusiva
mente <le sedas, pero, desde entonces y aún antes. 
comenzaron a mezclarse en la Alcaicería oficios 
distintos, disminuyendo los ele sedas paralelamen
te a la decadencia de este arte 'Y quedando relega
dos a la parte comprendida entre la calle princi
pal, que se llamó de los Sederos, hasta el final de 
la Alcaicería o del Tinte, donde se encontraban 
los gelices, con su calle de Hamizminaleymán, un

· 

pequeño oratorio y la Aduana. Así estaban agru
pados en el s. XVIII, como testimonia el Padre 
Echevarría señalando las partes de este mercado : 

"Una--.dice--con las lonjas o tiendas de comer
"cio de seda, tanto las de angosto como de ancho 
''y en la otra los oficios de gelices que es como 
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"sitio aparte y la Aduana con todos los oficws 
"que le pertenecen" .  Los gel ices o fieles en quie
nes se depositaba toda la mercadería en rama, 
corrían con su venta o cobranza. 

Tenía la Alcaicería jurisdicción exenta y gran
des privilegios, dependiet1do del Heal Patrimonio, 
al que pertenecía su recinto, y la Corona nombra
ba para ella un Alcaide. La guardia nocturna con
tinuó después de la conquista hasta mediar el s.  
XIX, en cuya época la montaban los suizos vete

ranos del ejército español con cuartel general . en 
la Alhambra. A la oración se cerraban tocios los 
establecimientos y puertas y con la guardia queJa
ban grandes perros de presa. 

Un incendio, iniciado en la calle de la Mezqui-

1a, en un comercio de la entc:·tces na ·iente ind ,!s
tJ i,t cíe fósforos de cartón, Ja od1e dcl IQ al 20 

de Julio de 1843, destruyó totalmente la Alcai

cería que, al poco tiempo, se procedió a reedifica.x , 

adoptándose la forma árabe que hoy tiene, ea 

nada parecida a la anterior, y entonces se alinea· 

ron algunas de las calles rectificando en parte su 

trazado y se perdieron otras que servían de trav�

sía, ' lo que, unido a las edificaciones nuevas que 

1. ·Desaparecieron entonces las de los Alfombristas, 

Chinchicayrín, Traperos, Lineros y Paloteadores de seda 

Sederos, Algodoneros, de Jelizminaleymán, Capoteros y 
el Mercatil, donde se vendían almaizares y marlotas, y aún 
subsisten, ·aunque con distinto trazado, la pladeta de la 
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te de la Reina, 4ue no dió tie111po a cumplimen
tarlas, por lo que, al redactar ésta su testamento, 
·en 12 de Octubre de 1 504, dispuso que si al morir 
no estaba hecha la Capilla se hiciera de �ns bieuc,; 
•O se pagase de ellos lo que ialtara por hacer y que, 
entretanto, se la enterrase en el Conventó de Sat� 
Francisco de la Alha.m.bra. Muerta la Reina en Me-

din.-1. del Campo el 26 de Xov1embre de 1504, en 
-cumplimiento de sus deseos. su cadáver se trasla

dó inmedliata.mente a Granada, d isponiendo el Rey 
D. Femando, en 14 de Marzo de rsos, el orden que 

hahía de seguirse en la construcción del nuem tem-

J)Io 'Y la redacción de Constituciones pant el go
biemo de la fundación. El año siguiente se encal 
-gó la traza del edificio, se nombró director de la 
-obra. a mae�tre Enrique Egas y se iniciaron los tr.\-

hajos que D. Fernando dirigió hasta su muerte, 
ocurriHa en Madrigalejo, el 23 de Enero de 1 5 16, 
siendo también trasladado su cadáver a Granacla y 
-€'nte:rrado junto al IÓe D." Isabel. 

Continuó, entretanto. la edificación de la C:1.pilla, 
a la que, considerando Ca dos Y "estrecho sepulcro 
para la gloria de su,; abuelos".  se propuso enalte
cer, iniciando la serie ele trabajos que aumentaron 
1a importancia de la i undación a la que ya los Re

yes Católicos habían enriquecido, clonándole la 
Reina parte de sus alhaj as y pinturas. su librería 
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el Colegio, en I9I8, y restaurarse el exterior de la 
Sacristía y otras depe.ndencias d e  la Capilla, en 

1929, se util�ó para la entrada de aquélla. Es de 

piedra de Elvira, con frontón roto por una airosa 

águila de mármol engarrando el escudo de los Re

yes Católicos iniciadores de la fundación. Este rin

cón, desgraciadamente perdi�o, era de los más be

llos de Granada, y lo inmortalizó Fortuny en una 

de sus más vivaces y afortunadas impresiones. 
En I943 ha sido reformado, restableciéndose 1a 

placeta desa�trecida en rgr s, al colocarse an

te la Capilla una moderna verja de estilo gótico 

que limitando la •amplitud del lugar ocultaba a su 

vez la visión 'Cle la fachada de aquel templo ; la ver

ja ha sido trasladada a la Gran Vía y con los demas. 

trozos de ella se han limitado los accesos a este no

ble rincón de Granada. 

Capilla Reai.-La fundaron los Reyes Católicos 

para sepultura ele sus cuerpos, por R. C. de 13 de 

Septiembre ele 1 504, ordenando se construyera j un

to a la Cat0dra·l, se llamara de los Reyes y estuvie

ra bajo la advocación ele los Santos Juanes, Bau

tista y Evangelista, constituyéndose los Monar

cas en patronos del templo a cuya dotación desti

naron parte de las rentas de alcabalas. tercios y 

diezmos de Granada y su Arzobispado.. Me:dió tan 
curto e�pacio entre estas disposiciones y la muer-
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se fueron levantando en torno suy10, cambió por 
completo su aspecto. perdido definitivamente al n:J 
volver a ella su comercio, con lo que \desapareció 
lá importancia y peculiaridad de este gran bazar, 
que ahora intenta revivir el Ayuntamiento grana
dino, estableciendo aquí una exposición permanen
te de productos artístico-industriales. 

El edificio de la Aduana subsistió, en parte, has
ta fines del s. X[.\: en que, al ser reformado pc1· 
su propietario, se descubrieron, entre los restos de 
obra correspondiente al s. XVI, un arco árabe con 
decoración del XJ V rodeado ele inscripciones cti
ficas religiosas y unos techos de viguetas de mru:l.e
ra con recortes. en las entrecalles. 

Todo este barrio que hemos visto, más sus in
mediaciones, comprendida la l\!Iezquita mayor, fué 
l<1 Morería de Granada, 

. 
demarcada en 149.8. año en 

el que se decidió la separa�ión de vencedores y ven
c;dos. Esa Morería tenía por límites, según el 
acuerdo estipulado en aquella fecha entre los con
quistadores y Mohammed el Pequeni, en nombre 
de los moros. " todo lo que entra desde la puerta de 
"Biuarra.mbla hasta la puerta de Bibalmazda, que 
"sale por la "una parte al adarve y por la otra par-

Aduana de ·la Seda o Gelices (en la que existieron ésta y 
tUl pequeño oratorio) y las calles de la Mezquita. o Enni
ta. del Cambio o Préstamo, de los Reyes, de Tintoreros, 
Pañeros, Quincalleros y del Tinte. 
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"te al hatavín 'Y a la calle de e¡lvira y por la olt a 
"para el <;acatín, y por la otra parte a la calle dotdc 
"mora el Corregidor y don Alonso . venegas y pe

" el ro ele "afra , quedando para los cristianos la pta-. 

"<;a de Biuarrambla y todas las calles públicas 

"ele las rronclas y del <;acatín y hatavín y calle de 

" elvira y la ca11c donde mora el Corregidor y los 

"ya dichos, y que . . . esta morería tenga la puerta 

' 'que sus altezas sean seruidos y que se le dé una 

' 'puerta que salga al alcaycería y otra al alhóndiga 

' 'zayda". Conforme a este acuerdo, en el que se 

cedían también a los moros la Mezquita mayor, al

canzaba la Morería , con la excepción indicada lle 

Bibarrambla, desde las murallas del arco de las 
Orejas, límite de la calle de los 1\·iesones, hasta la 
calle de Elvira y plaza Nueva. por un lado, y des

de el Zacatín hasta la calle de la Cárcel, por el otro, 

estipulándose en el mismo acuerdo que vendríall 

a poblarla quinientos de los mejores ·y más prO\'e-

chosos merca;d'eres, tratantes y oficiales. entre 

ellos algunos buenos "de carpintería y albañilena, 

aunque sean mudéjares" , además de otros cua

trocientos labradores moros a los que se fijó por 

morería aparte el Albaicín, d0nde, existiendo en

tonces muchas casas vacías, se les dier.on a cambio 
de las que dejaban en la ciudad. 

Saliendo de la Alcaicería a la calle de los Oti-
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En 1851, siendo ya el edificio reducido para las 
necesidades municipales, se trasladó el Ayuntamien

to al que en la actualidad ocupa, vendiéndose éste 
a. un partícular que lo destinó a almacén 'Cle . tej t

dos. En 1939, el mismo .Nyuntamiento procedió 

a su restauración, por hallarse muy destrozaJo 

y, a su propuesta y a la de la Universidad, ha si 

do adquirido por el Estado en 1943 para estable

cer en él el Centro de Estudios Isabelinos. creaJo 

ese año como filial de la Facultad de Letras de :a 

Universidad y en él funcionarán una gran Biblio
teca y un Seminario de estudios de la época ele lo• 

Reyes Católicos. 

J unto a este edificio, formando ángulo con el 
de la Real Capilla y cerrando la que hoy es call� 

de salida a la Gran Vía, que antes se llamó Mesa 
Redonda y era una estrecha y pintoresca calleja, 

estaba el Cole¡lo de San Fem•ndo. fundado por Car

los V para la educación y sostenimiento de dcx.e 

muchachos que asistieran al culto con los capella-

11cs reales.. La fundación, para la que Felipe l i  
donó, en  1572, una casa inmeidiata, confiscada a los 

moriscos, no llegó a establecerse por falta de recur

sos hasta el reinado de Fernando VI, que la dotó, y 
amplió hasta dieciseis el número de sus plazas, ex
tinguiéndose en tiempos de la desamortización. 

Del edificio del s.. XV li f, sólo queda la porf.ada de 
piedra obra de Luis Arévalo r que, al clerrihrse 
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'"dor e Intendente general de ella y su provincia, 
.. ,a cuyo nombre, en señal de su gratitud, acon!o 
"Granada perpetuar esta memoria. Año ac 

'"MDCCXX fi ". En la esquina derecha del edifi
cio, y formando chaflán, campea un airoso escudo 
de Jos Reyes Católicos. El patio, muy sencillo y re

-duddo, con arcos apoyados en columnas de piedra 
y galerías cubiertas de bóvedas, tiene a su izquier
·da la escalera, hecha en el s. XVIII,  con pasama
nos de torneados balaustres y rica cúpula churrigue

-resca de media naranja, en cuyas pechinas luce la 
granada como emblema decorativo y, en su testero 
principal. una lápida con inscripción. que dice : 
'"Siendo Corregidor de esta M. N. L. :-rd•. y G. 
"Ciud<l(l . l ntenclente y Superintendente generat de 
"ella y su Reino el S. D. Clemente de Ag-uiJar. 
" ':\Tariscal �ele Car11po de Jos Ejércitos de 6. MJ., 
.. 'acabó Granada de perfeccionar sus casas capitu
'"lares con la nueva obra de esta escalera. patio y 
"'sala baja, •y con la extensión de la antesala alta, 
"oratorio y sacristía que las adornan y demás i u ·  
"teriores y exteriores preciosi!<�ides que la Úu,;
"'tran, confiando el logro de su mayor g. y admon,. 
"al celo de sus cavalleros los Ss. D. Iva. de 
"Paz, D. Joseph Velázquez, sus veinte· y cuatros, 
"y D. Joseph 1\fatute Ivrado., a cuyos esmeros re
"'conoce su fábrica el fel¡z complemento de su plau
"'sible finalización. Año de MDCCXXVIII." 
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cios al extremo de ésta, en la plazoleta llamada del 
Cabildo, de Besayón y ld.e la L<>nja, estuvo. la Ma· 

.draz:a d e  los árabes, coo;struída en 1 349 por Yusuf 
I frente a !a :\1ezquita mayor y conservada ínte
gramente hasta el s. XVI y, en una gran parte, 
hasta el XVIII. 

Fué uno de los más nobles edificios de la Gra-
11ada musulmana, con gran portada de mármol 
blanco decorada de atauriques (cu'JOS restos con
serYa el l\J useo Arqueológico provincial) arco de 

herradura con recuadro y decora.do dintel y, sobre 
este, dos tableros, en forma de ventanas ciegas, 
también con inscripciones. De ellas, la de la izquier
da, decía así : "Te hemos revela<io una verdad para 
"que Dios te perdone el pasado por venir d,e tus 
"pecados y para que cumpla en tí su mandamiento 
"y te lleve por el camino recto y te sublime a una 
"alta sublimación. El es el que puso reposo en el 
"ánimo de Los creyentes, para que aumenten !'U 
"creencia sobre lo creído. De Dios son todos los 
''ejércitos del cielo y de la tierra. Dios es sabi0, 
"alto y justiciero, para dar la gloria a los creyen
"tes. Gloria, debajo de la cual corren las fuentes 
"perpétuas de la sabiduría. En ella les perdonará 
"todos sus pecados, Jo cual es acción de Dios y 
"gran consuelo. Muy grande es Dios y dice verdad. 
.,El es grande y su Profeta el piadoso enviado ' .  



Y, en la de la derecha, se leía : " Mandó labrar este 

"edificio de la Ciencia-hágalo Dios -rectitud y luz 

"y perpetúelo Dios en las ciencias de la religión� 

''en vida y días del Emir de los muslimes y sea .a 
"sombra de Dios en su siglo-el Sultán alto, d 
"celebrado, el virtuoso, el excelente, el cumplid<', 
"el l impio, el

. 
sublimado, el encamina.:c!or, Abul 

"Hachach Yusuf. hijo del Sultán alto, el generoso,. 
''el elevado, el mártir, el guerrero, el v:auo!'o, ei 
' 'justo, el san ti ficaclo, el feliz emir de io:; mt:si imes 
"y uefensa de la religión, Ahul \Valid l mail bcn 
"Farach ben Nazar. Haga Dios sus �cciones acep
"tables y su memoria permanente en _ta religión 
''perpétua y salu'dable . •  \cabóse, con la ayuda ' � '-' 
" DioR. en el mes de �foharram del año ¡so". 

En el recuadro del arco había esta otra : "Ayu
"deme Dios contra el enemigo lastimador. En ei: 

"nombre de Dios misericordioso que es lwnbrera 

"de los cielos y la tierra y semejante a su propta 

"lumbre, como ,·acía de lámpara que tiene luz y 

"su luz luce en d vidrio como lucero rcsplanc\::

"ciente que recibe stt lumbre 'de árbol de bendi

''ción, de oli\'o no occidental ni oriental, cuyo acei

"te encendido alumbra �; si no se palpase parece;•a 

''lumbre sobre otra lumbre. Da Dios su luz a quien 

''es su voluntad. Da Dios proverbios a las gente.-. 
"Y Dios en rodas las cosas t:s sabio. Es esta esta·¡-
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con rica dccoraciót) plateresca, y en ;,u alicer se lrc
lo siguiente, en caracteres góticos : " Los muy alt!•S. 

"magníficos y muy poderosos señores don Fernan

"do y doña 1 sabe] rey y reyna nuestros señore.>,. 

"ganaron esta nobilíssima y gran cittdad de Grana

''da y su reyno por (uerza de armas, en dos días 

"del mes de henero. año del nacimiento de nuestro 
' 'Seitor J esucristo de mil c¡uatrocientos y noventa 

"y dos". En 1554 y 1 626 se hicieron nue\·as obras· 

y. en el s. XVJJ I ,  clccjdiúse renovar toda la cons

t rucción, para lo que fué casi completamente de
rribada la antigua, eleYándo�e la actual, de J 722 
:¡ 1 721). 

Su fachada, pintada al temple años des
pués. es uno de los más pintorescos ejemplares de 
la última época del barroco granadino. paralelo en 
sentido. aunque inferior en concepción y sutilez<t, 
al de la Cartuja. Sus balcones están guarnecido;; 

por salientes estípites y cornisas con abigarrada de
coración .de follaje, pintadas imitando mármoles y .  
bajo ellos. hay Yentanas con recuadros. A un lado y 

otro de esta fachada, dos portadillas muy simples 
de piedra y, enmedio. la principal, de mármol de· 

Elvira con cartela en el centro, en la que se lee : 
"A mayor gloria y servicio desta M. N. L. y G. C .. 
"de Granada, hizo adornar y reedificar sus casas 

"capitulares el 'S. D. Fc.0 de Peralta, del Consejo 

"de Hazd: de su l\L Mariscal de campo, Correg1-
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"había una comhinación de letras, palabra.> � s;g
·nos, mágico talismán para alcanzar la sahirluría . .  

Lo único que ha llegado hasta nosotros del eói

ficio árabe es el oratorio, situado frente a la entra

da actual del patio, habitación cuadrada, de 6,84 
ms. de lado, cuyo mihrab. con arco ondulado, se 

atlorna de inscripciones alcoránicas que timbran 

también las yeserías de las paredes, cerrando la es

tancia un cuerpo octogonal alzado sobre pechinas, 

•con dieciseis ventanas arqueadas y, sobre ellas, cor

nisa de mocárabes. Todo el oratorio se rehizo y res

·tauró en 1 893, pues había quedado oculto en les 

·tiempos cristianos, al convertirse en capilla y enlu

·cirse sus muros. ·y su hermosa techumbre de lazo, 

·que tenía racimos de mocárahes. artlió a fines cid 
s. XIX. 

Los Reyes Católicos cedieron, en 1 500, este 

edificio. con todos sus anejos, para Casa de CabildO$ , 

instalada primeramente en la plaza de Bibarram

ola, como se ha dicho. Entonces se realizaron C'n 

ella las primeras reformas, incorporándole en 1501 

·una casa contigua, que perteneció al Infante D. 

,'Fernando de Granada, hijo de Muley Hacén y de 
Zoraya y construyéndose la gran sala de Cabildos, 
que se te1·minó en 1 5 1 2 .  Esta sala, tiene magnífico 
.alfarje de lazo ele base octogon�� con dos pares de 
:tirantes, pintado por Francisco Fcrn:índez, en 1 5 1 3, 
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"cía, estancia de cien�ia donde Dios es ensalzado 

"y nombrado su nombre. Y están en ella previ

"niendo con oración a Dios. en la mañana y en ia 

"tarde, hombres que no entienden en contratos de 

"comprar ni vender. Cuyo fin es alahar el nombre 

"de Dios y mantener la  religión y dar a Dios Lo 
"que es suyo. Que temen el día en que penetrará 

"los corazones y juzgará lo visible e invisible, y les 

"dará premio mejor que el que alcanzaron por su 
"ciencia y los dotará de grandes merced,'s. Y D1os 

"predestina a C(t!ienes es su Yoluntarl sin que de 

"ello dé cuenta". 
El interior tenía patio con alberca cnmedio .Y 

galerías en torno, adornadas de yeserías y fajas 

con inscripciones religiosas y, en un 1 arjetón de 

hierro, frente a la puerta. este poema : " Si tienes 

"la dicha ele mirar en el interior de esta casa, la

"brada para la habitación de las ciencias, para fir

"meza de la grandeza y para lustre de los siglos 

"venideros, verás que está fundada en dos prerro

"gativas, que son la firmeza en la justicia y la pie

"dad : prerrogativas que lograron los que se ent

"plearon en ella. para la gloria de Dios. Si en tu 

"espíritu hace asiento el deseo del estudio y de 

"huir de las sombras de la ignorancia, hallarás en 
•·ella el hermoso árbol del honor. Hace �1 estudio 
"brillar como estrellas a los grandes, y a los que 
.
,
no lo son los eleva a igual lucimiento. Con ella. 



"puedes conseguir el camino de la luz, cuando, des
''engañado, resuelvas huir de la oscuridad del maL 

"Si buscas la estrella de la razón verás su claridad 

"sin engaño, aún por entre las nubes de la duó. 
' 'Pero, reducido a la ciencia. para aprovechar eil 
"ella, has de volver tu cara al bien obrar y ha;; Jc 

"desechar toda inclinación al mal. No es el cammi> 
'"de la sabiduría, para el que anda cargado de mal 
"vada codicia. Sigue, pues, est� consejo ;  así hall<t
"rás el . provecho cuando anciano y, cuando 111•17.,),. 

"serás estimado y te buscarán las dignidades. Vuel

"ve los ojos al cielo del pueblo y verás cuánta� �:s
"trellas, que tenían muy escasa luz, se hallan por 

"este camino 'lenas ele infinitos resplandores. Y, si 

"bien reparas, verás que unas de esas hacen la cv
"rona ·y otras son las columnas ide la casa del s�t
"ber. Ellas alumbran los corazones, ellas guían al 

"bien y nos son verdaderos amigos que nos acon-· 
"sejan. Acepte Dios tanto bien instituido por Yu
"suf, estrella del más alto grado, brillante en la. 

"Ciencia y en la  Ley" .. 

Bajo esta inscripción se hallaba la puerta pn:1-

c1pal de la escalera. con esta otra labrada en sus. 
maderas y comhinacla con profusión de labores : "AJ

"vierte esta maravillosa entrada que revela su a)t) 

"destino. Sus bruñidas piedras resplandecen y -::; 
"de artificio singular. Su fortaleza

· 
representa los. 

"siglos venideros, en los que durará por lo firml· . Je· 
''su estructura. Desecha la pereza, ven a ella 

''aprender a huir del �·icio y a saber dirigir tus ora

"ciones para que, en el tremertido día del juicio. al
"cances perdón de tus yerros. Nb olvides el of re

''cer tus dones al alto Profeta l\Iahoma para que· 

"así difunda sobre tí los bellos colores de la Sabi
''duría, como el Sol. reverberan1do. comunica su 

"claridad a los lugares oscuros ". 

La sala principal de la Madraza e;;taha rodea

da de un zócalo de azulejos. rematados por una fa

ja, con las leyendas " Sólo Dios es vencedor" y "El' 
"reino al Dios único", y sus pare'des se cubrían 

con paños de yesería y labor de escudillos. Enc:
ma, corría una cenefa con el lema nazarí repetido. 

que también figuraba en el alicer de su rica te
chumbre de madera y, en las ventanas que flanquea
ban la puerta de entrada, se leía : "Si  el hombre 

"mundano entrega su albedrío a Dios, lo apartará 

"de los negocios del mundo y lo llevará por camino 

"'Cie salvación, encaminándolo a las Escuelas, don
"de hay ocasión de rectitud, de ciencia y de defen

"sa. ¡ Oh hombre, acomete con tu escudo con se 
"guridatl ! El te incita y si le guardas con el honc _ 
"y reverencia debidos, ganarás honra �' !'erás es
"timaclo". 

En el testero de la sala. en un escudo de yeso, 
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·cuyo s::pnlcro ocupa el pie de aquel, leyéndose en 
ella esta otra inscripción : "Aquí está sepultado el 
' 'magnífico cavallero Fernallido del Pulgar, señor 

"del Salar, el qua! tomó posesión desta sancta Igle
"sia, siendo esta ciu<L:1.d de moros. Su magestacl i.e 
''mandó dar este enterramiento. Falleció a XI de 
' 'Agosto de l\IDXXXI años" .. Junto a esta capi
lla se Yenera una espléndida escultura del Crucifi

cado. del s. XVI,  conespoti:liente al círculo artís
tico de Pablo de Rojas, y la otra capilla, gemela ·t 
la de la Adoración de los Reyes. la ocupa la puerta 
de comunicación con la Catdd,ral, 'Y la decora un rc
tahlillo. cou nn busto de la Dolorosa, de Torcuato 
Ruiz del Perarl. En la capilla siguiente a la die! Cal

·yario hay un interesante Cntcificado llamado ele 

los Trabaj os, obra del XVI muy restaurada y, en la 
Sacristía, un lienzo de la Sagrada Familia, cercano 

·a Bocanegra y, en uno dq los muros, una lápida 

oonmemorativa ,cJiel comienzo y final de la construc
·CÍón del templo. 

En esta Iglesia fueron enterrados, además de 
· tos Infantes D. Alonso y D. Pedro de Granada, en 
la capilla que hemos visto, el primer Arzobispo de 

.esta ciudad Fr_ Hernando de Talavera, cuyo sepul

-cro, man�o labrar por su amigo el Conde de Ten
.dilla, se hallaba a la derecha del altar mayor y se 
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<:uarta situada en frente. es la cJ!e la Santa Cruz, 

cerrada por bellísima reja de acentuado romanismo 

con notas góticas en sus cerraduras y dos cuerpos 
sostenidos por columnas corintias, en el segundo ere 

Jt¡, cuales luce en la calle del centro un escudo 
imperial .  coronando el con j mlto bichas y ftameros 
y un penacho en fom1a de medallón con el descu
hrin�oiento ele la . Cruz. El interior de esta capilla lo 

cK.:upa un gran retablo barroco, hecho en 1752 por 
Hlas J\{01·eno. que sustituyó al dlel Indaco que hO'y 

estit en el crucero y en él hay. ocupando eJ .encasa
miento central un lienzo ele la Inmaculada, copia del 
de Cano que existía en el Convento de S. Antonio, 

1wy en el Oratorio Cle los Condes de las Infantas 

y. en los laterales. un S. Juan Bautista copia de-l s. 
XVI y un S. José de Esteban de Rueda. Los lados 

del retalblo los ocwmn dos espléndidos bustos del 
Ecce-Homo y ele la Dolorosa. obras probables del · 
·escultor José Risueño. 

El crucero lo rierra la magnífica reja de hie
rro, dorada y pintada, que separa Jos sepulcros re:l.
les del resto del templo.. Consta de tres cuerpos : 
el primero. con seis pilastras corintias y cubierto 
·de adornos platerescos, soporta un gran friso : ta 
calle central del cuerpo segundo la ocupa un escu
do real dentro de un festón sostenido por leones, 
los emblemas de los Reyes y angelillos, tallos y ho
jas enlazados, y en las pilastras figuras de Apósto-

1 7  
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les sobre repisas y cubiertas de góticos doseletes, 
motivo que adorna también el cuerpo tercero, en;:i
ma del cual se alza la decoración de ciiez asuntoJS 
de la vida de Jesucristo y los martirios de S. Juan 
Evangelista y S. Juan Bautista, rematados por am
plia ornamentación de follaje y flameros, señorean
do el conjunto un Calvario. Toda la reja es plate

resca, si se exceptúan los doseletes de las imágenes 
de los pilares, la cerradura y los varales retorcidos 

y sus basas, que son góticos ; el resto, ornato, fo
llaj e, animales y figuras. es de gusto romano y, ai
gunas de las escenas de la coronación. plagios del 
retablo mayor frontero. La reja se contrató en Za
ragoza en 1518 con los artilleros reales Juan de Za
gala y Juan de Cubillana, según diseño de éstos, 

pero su autor fué el referido maestre Bartolomé, 
cuya finna-"Maestre .Bartolomé me feci"--aparece 
escrita en oro 011 el f riso del com·isa.mento del primer 

cuerpo, debajo de la estatuílla de S .  Pedro. Se ter

minó hacia 1520, colocándose en su lugar ese mis·· 
mo año. 

Pasada esta reja :se penetra en el crucero de la 
Tglesia, en medio del cual se encuentran los sepul

cres reales. El ele los Reyets Católicos es obra det 

escultor toscano Domenico de Alexandre Fancelli, 

· autor idel mausoleo del Príncipe D. Juan. en Santo 

Tomás de Avila. Este de Granada se constru·yó en 

Génova. se acahó en r 5 r 7 y se colocó en r 522. D.� 
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los Reyes de. Miguel Jerónimo de Cieza. La capi-
lla inmedliata a la de los Remedios tiene un magní-· 
fico relieve en madera de •la Adoración de los Reyes,. 
también del mismo Aranda y en un reta.blillo bteral 
una imagen de S. Sebastián del XVII, procedente 
del ldesapareódo Hospital de su nombre, y su imnc

cliata en !a ca.hecera del templo, con retablo harroco · 
del XVIII, era la del entierro de los descemlientes
de D. Pediro de Granada, y en ella figuraron. y ya. 
no existen, las banderas gana:dns a los moros por· 

D. Alonso ele Granada en la guerra de reconquista 
de este reino. El lugar gemelo a esta capilla, en el 
lado izqtúerdo, ],o ocupa un pasadizo que comunica. 
wn la Capilla Real y en el cual se encuentra la. 
capilla de Pulgar, cedida a Hernán rérez por Carlos 
V, en T 526. en recuerdo de su hazaña y en el mismo• 
sitio en que ésta se· realizó ; su altar se decora con 
U11<1. tabla de la Sagrada Familia y hajo ella otras · 
tres mlts pequeñas, obras probables todas de Pedro 

Machuca. y, al pie, esta inscripción :  "Su Magestad, .  
"esta capilla mandó <lar a Hernanclo del Pulgar, 

''señor del Sa.lar, por ser el lugar donde con los 
"suyos posesión •tomó desta sancta iglesia a 1490, 

"estando en esta cihdad Muley Battdeli rey tleli:t 
"Acabóse esta obra a 1531" .  En el muro del frente· 
hay un cuadro de la Calle de la Amarg�ra que pu
diera ser ide Francisco Gómez de Valencia y frente· 

al altar una copia del retrato de Pulgar, la losa de· 
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Las capillas de los pies de la Iglesia tienen ex

celentes relieves en madera de los martirios de S. Ce

dio y del Tránsito de S. Juan de Dios, del citadv 
Pedro Tomás, y en la del baptisterio lu<:e una es· 

pléndi.c:Jia pila de mánnol blanco, magnífica muestra 
del Renacimiento, labrada, de 1 520 a 1522, por 
Hk'lestre Francisco Floren.tín y maestre Martín 

�Iilanés. con cenefa ornamentada de frutas y flo

res en la que. "dentro d-e una corona de follaje. fi�t-

ra eJ esclt'do del Arzobispo D. Antón de Rojas y pie 

-<¡tte remata un capitel jónico y decoran bichas y fes

tones de gusto italiano. El cuadro dt�l Bautismr¡ del 
Señor. que cuelga en la pared Jdel frente, está fi r-
1nado por Antonio Jmado. en 1 8o4. 

Las capillas colaterale� tienen retablos barrocü' 
de ?\ icolás Moya y en el de la derecha figura una 

·antigua imagen de la Virgen de los Remedios, muy 
restaurada, y cuadros de la Sagrada Familia de 

Diego García l\Ielgarejo y la Asunción de Boca

negra y una inter�nte tabla dQl Bautista, obra de1 
XVI ; son también de interés la peqtteña estátua 

·de Santa Bárbara, del arte granadino del XVIII y 
Ja de S. José, taJ vez de las primeras obras de Pedro 

-de Mena., muy restaurada. En la frontera capilla 

de la izquierda hay un Calvario, esct�·pido sobre 

·tipos kl.e 1Siloee por Diego de Aranda y moderna

:mente repintado y un cuadro de la Adoración de 
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mármol de Carrara y planta cuadrangular, presen

ta forma de tronco de pirámide, novedad introdl! · 
<:ida. por su autor en la construcción de sarcófagos 
<¡ue, hasta entonces, venían siendo �cncralmente 

verticales. En sus ángulos destacan, como símbolvs 

de vigilancia. unos grifos y los frentes los ocupan 

hornacinas con figuras sedentes de los Apóstoles, lu

ciendo en el centro medallones con alto relieves del 

Ba.ntismo, Resurrección, Santiago y S. J urge. Rentat.t 

el ha�amento una e!>trecha cornisa sohre la que se alza 

-otro cuerpo. más bajo e inclinado, cuyos extremos 

decoran figuras de Santos Padres _r sus centros escu

dos reales sostenidos por angelotes mancebos y niños 

alados, figuranlto en el de los pies una cartela con es

te epitafio : ".\ fahometice secte pros lratrores et here

"tice pervicacie extinctores Fernandus Aragonum 

"et Helisabetha Castellc vir et uxor unanimes Ca

"tholici appellati marmoreo. clauduntur hoc tu · 
' 'mulo" .  E•\ resto lo componen guirnaldas, másca-

1'as y emblema� de gran riqueza y, sobre todo elll) 

(descansando en cojines sus pies, a los que hay una 

vareja de leones guardando su sueño) reposan las 

yacentes de lo� Reyes, ataviadas con túnica y ma.l
to. la de la Reina, que apoya una mano sobre otra 
y tiene pendiente del cuello una · medalla con la 

-cruz de Santiag¡o, y la del Rey -Yistiendo arma
dura completa, cubierta en parte con el manto-

sujeta la espada entre sus manos caídas sobre d 
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pecho y lleva, asimismo, pendiente del cuello. otn: 
medalla con un relieve de S Jorge, reposando am
bos sus coronadas cabezas en amplios almohadones. 

El sepulcro inmediato, hecho para D: Juana 

I y D. Felipe el Henno�o, es obra del español 
Bartolomé Ordóñez, compailcro de Diego de S i 
loee, estudiante de arte en Italia y el primer gn,n 
clasicista español. E.n J 5 T 9 encargaba Carlos V c,..

te sepulcro y, un. año después, en Diciembre ele" 
1 520, moría Ordóñez en Carrara , dejando casi ter

minada ·su obra. para la cual se inspiró en el sepal-

cro de Fancelli, si bien, frente a la clásica pondet a
ción de éste, Ordóñez puso la nota más ardorosa 
y atrevida de su temperamento t>spañol, vol\'ÍCIHlo 
al tipo de monumentos funerarios verticales y agrc.

gando encima un sarcófago exento. El cuerpo Íl l
fcrior, recto. tiene el zócalo cubierto de caprichosas 

fignra...c; ele animales y lós frente:. presentan dispo:sici<'111 
análoga que el de Fancelli : hornacinas abiertas en
tre columnas cobijando personificaciones de Virtu

des y medallones centrales con relieves del Naci

miento, Adoración de los Reyes, Oración del Huer

to y Descendimiento, todo prendido en los án�ulo." 

por figuras aladas apoyadas en garras y sostenien
do en sus hombros geniecillos que las acarician ; 
las de la cabecera -barbadas- llevan entre .,t,s 
manos los símbolos de la Orden del Toisón, de la 
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pan, según el modelo de la Catedral, medias colmn- · 
nas de orden compuesto y el resto de los arcos la
sostienen grupos de otras columnas análogas, nw
nos las de las capillas que son dóricas . Estas ca:· · · 

llas se abren entre los contrafuertes de las bóveda-;, 
que se desarrollan hacia el interior, formando do� 

series laterales en todo su contorno. Tanto los· 
plcmentos de las bó\·edas como las pechin"s del 
cntcero están ricamente decorados con labor de hoja
rasca y los pilares de éste presentan hacia a�lentro un 
acentuado chaflán en el que se abren nichos con 
aclornos barrocos y cuatro esculturas de los Evan
gelistas. en mármol blanco. del mismo Vera Uo

reno. 
El tabernáculo Jo hizo Bada con variedad de 

ricos mármoles y lo decoran éslatuíllas de Santos · 
Padres hechas por Vera, rematándolo otra de la 
Fé, de Pedro Tomás Valero, de quien son, asimis
mo, los relieves del púlpito de piedra. El centro 

del ábside lo ocupa un re1ahlillo barroco con una 
im�ooen de S. Pedro, de José de :Mora y, sobre las 
puertas qtte comunican C{)n la Sacri:.tía, hay imágenes 

de los Arcángeles S. Miguel y S. Rafael, también 
en mármol , ele Valero, así como las de S. Joaquín 

y Santa Ana de encima, que flanquean un cuadro· 
de S. José y el Niño, copia, con variantes . del de 
la Sagrada Famllia de Cano, del Conlvento del An

gel, hecha por Juan de 'Sevilla. 
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informó favorablemente el escuitor José de :Mora, 
en 1705, pero agotald.os pronto los recursos con que 

se contaba para la edificación hubo que paralizar

los. En 1 7 1 7  fueron reanudados y entonces se en
cargó de d irigirlos el maestm de cantería José de 
Bada. Al fin, tras muchas dificultades, se abrió d 
templo al culto, el 29 de Septiembre de 1759, a .us 
cincuenta y cuatro años de haber comenzado .,. ,  

construcción. 

1Su puerta principal. situada a ¡xmiente, se pro

yectó, en principio, con otras dos laterales con cr,
hunna.s salomónicas que, después de hechas, fue

ron vendidas, renunciándose a sn colocación, que

dando sólo la puerta central. de mármol gris de

Eh·ira, con dos cuerpos de columnas corintias, de

corados con las estatuas de S. Pedro, S. Ibón y 
S. Juan Nepomuceno. obras de . \gustín Vera Mo
reno. 

InteriorrÍ1ente, la Iglesia es de planta cuadraaa 

-35,85 ms. de lado--en la que se inscribe tttla cruz. 
griega, con brazos terminados en ábsides poligona� 

les cubiertos de bóvedas baídas, siendo de arista.; 

las de los cuadrados de los ángulos. El crucero, 

cubierto de cúpula semiesférica , bastante elevada, 

tiene ocho ventanas circulares, pero sin linterna, 

pues hubo que derribar ésta una vez hecha : lo apo

yan cuatro grandes machones en los que se agru-
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que D. Felipe fué Gran �raestre : y las de los pie:> 

--de muj,:t  ostentan el 'Yugo y una granada en la 

mano y las flechas, divisas elle los padres de D.'· 
Juana. Sobre la cornisa que remata este cuerpo se 
alza el segundo, muy inclinado, con escudos soste
n idos ¡:<•r .111geles en HtS frentes 1113.)'0res y. en d 
de los pies. tarjetón con epitafio latino, escrito en 
d s. X\' J l i. que dice : ' · \'ita dcfunctos : fama. su

''perstite, tegit hoc sepulchrum. Philipum. et nómt

"nc et austriaco genere Hispan . reg. I ;  quem cum 
,. faJcata l llürS invenisset virtutih. maturum ampll
"tavit juwnem ctutl putaYit ��·nem Obiit an. Dni. 
' ' 1 5o6 etat. s. 28 et Joannam cjus Conyugem quam 
"olim Castelle Legion, quam orá' Aragón. Regia ste

"ma.ta collustarum Ob. an. I 555 etat. S. s6. Quid plu

''ra ? E:- e0rum consortio mundo. illux:it. Seen. Imp. 
' 'Caloru.s V qui ¡xtrentibus suis hoc erexit monumen

''tus". En las esquinas se alzan cuatro pequeñas ti
guras representark\o a S. �·ligue!, S. Juan Ev:tnge

li sta, S. Juan Bautista y S. A ndrés. y el centro de 

este cuerpo lo ocupa la urna . reproducción de la de 

Rregno del sepulcro romano del Cartlenal Riari.:>, 

inspirada en :\Lino da Ficsole. La urna está cubierta 
de blasones, guirnaldas y animales y sobre ella rc

pos.:1.n las estatuas '<le los Reyes a cuyos pies vigilan 

un león y una leona. Ricamente ataYiados. el Rey 

sostiene b. espada y kt Rei:1a el cetro, entre SI'S manos 

juntas y levantadas, apoyando en almohadones sus 
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cabezas. Al morir Ordóñez, en J 520, (le j aba concluí

da la parte principal del sepulcro , pero este no lle

gó a Granada hasta 1 .139 y, oorno attn ,·ivía D.' 
Juana . se depositó en el Hospital Real, donde es tu
YO abandonado, no instalándose hasta 1003 por lo 

que, hasta entonces, el de los Reyes Cat é>licos ocupó 

el centru del crncero. R C':lea las tumbas una pohn: 

reja de hierro y finas columnas corintias que hizo u 
(d.nt.ero maestre Franc.i,•co Florenti11. tmidas entre 

sí por férreos varales para sostener los paños d•: 

tcrcioj1elo que antes cubrían esto!' 1nonumentos. 

Debajo de los sepulcros se encuentra la cripta. 

pequeña estancia abovedada de piedra, restaurada 
en 193R. en cuyo centro y sobre un poyo descansan 
lo;; féretros de plom o de D.' T sabcl y D. Fernan
do. con las. iniciales coronadas Y. F. En torno a la 
e!'tancia corre otro poyo. cuya parte izquierda ocu
pa el féretro de D." Juana y la ��recha los de 
D. Fel ipe y el Príncipe D. �Vfiguel. nieto de los Re
yes Católicos ;.·, en esta misma cripta estuvieron. 
hasta I S7-l. en que se trasladaron al Escorial. co
mo se ha dicho, los de la Emperatriz Isabel, mujer 
de Carlos V, de la Princesa D." � r a ría. primera C!'· 

posa. de Felipe 11 ,  y de los Infantes D. Fernando 

y D. Juan. El pequeño Crucifijo que preside la crip
ta es ohra de arte alemán de la primera mitad del 
s. xvr .  
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bre de 1490, en la que penetró en la Ciudad por el c.<u

<:e del Darro y, atravesan{lo la puerta ele los Curti

-dores y el Zacatín y la llamada calle <lc.J Tinte, 

llegó hasta la puerta de la �Vfezquita donde clavó 

un pergamino con las palabras " A  ve María " y el 
nombre ele quien. por honrar a esta .Señora. toma· 

ba posesión de ella, dej ando encendida un hacha C:•l 

la puerta principal y escapando. luego de prender 
fu ego a la Alcaicería. 

Hasta que pudo trasladarse a su nuevo temp:o, 
estuvo ·ta:rn:bién instalada aquí la Catedral . Jo que hi-
zo preciso 'Ci�rrihar arcos de todas las naves para for

mar una más ancha -en dirección oriental. Esto. unido 
a las ubras ef.ectuaclas para construir las capillas. r('· 
sintió tanto la fábrica que, e11 1ó6 t ,  fué necesario 
{"lemoler la mitad occidental de la 1\'[ezquita, hacién

·dos� en su lu�ar un patio con tres claustros. Poo 

después, al reconstruirse el muro de medianería 

·COn la Catedral. se reprodujo la ruina y, en 1 704, 

hubo que demolerlo todo. decidiéndose entonces h"L-
cer aquí el nuevo Sagrario que Diego de Siloee ha

bía planeado en este sitio, con claustro en torno, 
-prctyecto al que se renunció, limitándolo a la cons-

-trucción de Sagrario. simplemente. 

Encargado de la obra el maestro mayor de la 

"C'atedral de Córdoba. Francisco H miado Izquierdo , 
comenzáronse los trabaj os confom1e a su traza. que 
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''dad y el día que dice que algo sea hecho, hecho es. 

"Su palabra es verdad y suyo es el reino"-"Le

''vántate a orar, que la oración quita y aparta del 
� -pecado. Y de lo mundano y cierto, el nombrar y 

"mentar a Dios es lo mejor. Y Dios conoce todvs

"nue!>tros hechos " .  En otra puerta había otra ins

cripción alcoránica en caracteres cúficos y, en fin. 

la sigt1iente, recogida por Antol in(·z 'Y el P. Eche
varría. sobre la puerta principal : "La alabanza at 
, . Dio::; de los mundos. El que entrare en este telll
, .plo a orar a Dios con fervor, tendrá del Altísimo 

"todos los premios que concedió Dios a Jos que

"leyeren las suras del santo libro (a él sea la paz) 

"y Jos que concedió Dios a Jos que hacen la peni

"tencia de Adáa-1. Y le dará a ver su cara. y le hará 
"entrar en su paraíso con los justos que esperan ia 

"consumación de los siglos. La alabanza a Dios. 

"No hay otro Dios sino El, ni debe ser invocado 
"otro Señor. Nb hay más Dios que Dios y El sólo 
"vence". Hacia el lado de la Capilla Real se encon

traba el mihrab y a su derecha la Casa de{ Alfaqu·í, 

ocupando la parte que luego se destinó a Lonj a y 

coro de la misma Capilla, próximamente. 

En 1 sor se erigió sobre la M ezc¡uita una parro

quial bajo la advocación de Santa María de la O. 
en recuerdo de la hazaña llevada a cabo por H er

nán Pérez del Pulgar, la noche del r 8  de Diciem-
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Dando frente a los sepulcros se alza una �sca

linata c¡ue conduce al prc�hiterio, flanqueada pcr 

un pasamanos de m{mnol. labrado en r 521  po·· 

Fr�mcisco Florent in : Yariad� follajes y móns

truos componen su decoración así como la de los 
antepechos del altar mayor (para los cuales dió la 

traza Felipe de Vigarny) y la de la balaustrada, co:J. 

sus atriles en forma de á�uila y león, todo labradv 

a media talla en ambas caras por el mismo Floren

tino. 

i\1 final de esta escalera se levanta el altar m:J.

yor con !'U mag•úfico retablo. hecho, de r 520 a I 522, 
por Vigarny. Es uno de los primeros platerescos 

que se labran en España y en él persisten no pocas 

notas ojivales
· 

y se ofrecen, por vez primera, en lu

gar de las menudas composiciones imperantes en 
los retablos españoles hasta después de mediar el 
s. XVI, imágenes en grande, corpulentas, enérgi-

camente movidas e impregnadas de sóbrio natu1 t

lismo, notas todas que, por no ser peculiares de 

Vigarny, hacen pensar en un posible influjo de 

Alonso Berruguete, residente por entonces en Gra

nada, y en el del gmpo de artistas italianos que tra

bajaba en •la Capilla, ld.e Jos cuales, Jacobo Floren

tino pudo facilitar bocetos y dibuj os, si es que él 
mismo no tomó parte en la ejecución, lo que pare

cen confirmar las diferencias de estilo entre las dos 
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mitades de la obra, algunas de cuyas figuxas acusan 
acentos clásicos, mientras otras están más pobre
mente concebidas, sien do en los relieves del sota
banco donde más claramente se revela el arte de 
maestre Felipe y su formación gótica. Nada ele ello 
puede. no obstante, asegurarse, pues se ignora quié

nes trabajaron con éste y sólo se sahc que fueron 
co laboradores :>u_,·os los cntalladorcs :\ndrés de 

Solórzano. :Martín Bello, Hernal � i iguel y el cita

do Florentino. La pintura. de tonos súbrios y opu
lentos y graneles cahdades en los ropajes, tai YCt 

la hicieran A ntún de l'lascncia -y :\lonso de Sala
manca. l•:I retablo consta de dos cuerpos, banco y 
sotabanco. ordenada su arquitectura conforme al 

gusto romano y lo decoran columnas y adornos ele 
tipo italiano entre los que impera la granada como 

tema local, y los fondos, omaclos de grutcscos, e>-
tán pintados de blanco y oro. El sotabanco osteu

ta relieves de la entrega de Granada a los Reyes 

Católicos los del lado del r:,-,Ulgelio y del bautismo 
de moros y moras los ele la Epístola ,., en los extrt·
mos. unos maceros arrodillados. ejecuüdo todo 

conforme al modo de Vigarny, fiuamente modeh
do y tratados los ropajes con extraordinaria l.!:ra

ci(l. El resto del retablo se divide en encasatm.::.-.tos 

ocupados por composiciones escultóricas, repre�•'r>

tánclosc en el centro cid banco la Alloración de 
los Reyes, uno de lo-; cuales -el Hey j oven- pa-
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do de naranj os y situado al K . . tenía en su centro una 

fuente para abluciones y cerca un pozo .o alj ibe 
muy profundo con escalera de descenso hecha de 
rosca de ladrillo, aljibe conservado hoy al lado cie 
la Capilla Real. En el frente de este patio estuvo el 

alminar, torre exenta. de piedra franca y p!anta 

cuadrada, de r 3,50 ms.. de alta por 4,50 de lado que, 

a juzgar por el dibujo y las descripciones conser-
Yados de él. especialmente los de Peclraza 'Y el 
:.Vrarqués ele Este¡�, era parecido al de la Jgle

�ia de San José. Este alminar se demolió, en 1 588, 
por estorbar a las obras de la Catedral, pues ocu
paba el l�gar donde se alzó uno de los .pilares de ta 

1ta\·e mayor ' . Sus muros eran de sillarejos estre

chos y largos. labrados en resalto a la manera ct;r · 
(!obesa. En cua11t0 a las puet·ta!', algnnas rlc piedr,t 
fnwca, se sahe que tuvo tres. una donde luego �e 

abrió el postigo del Sagrario. otra hacia la actual 
comunicación de éste con la Ca.tedral ·y la tercera 
l1acia occidente. c.londe se alzó la fachada del nue

vo templo y. en este mismo Jaldo, otras dos más, ce -

rradas. sobre 1as cuales se leía : " Asiste a la zalá y 
''teme a Dios. ya que El te ha de pedir cuenta. El 

"es el que c.rcó los cielos y las tierras con la n-r-

T. En el s. XVl se le conocía con el t1llnl[bre de Torre 
T.urpiana. Como único recuerdo de él queda 1111 Ct;rioso 

grabado hecho por Heylán. 
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Real y a la Lonja. es el mismo en el que estuvo 
emplazada la Mezquita mayor de la Ciudad, constnü
da antes del año 1055 en el cual se terminó su mim
bar, que dirigió el cadí AJí ber. :Jiohammed ben 
Tauba. Su construcción debía ser muy pobre, pues 
las naves se apoyaban en simples 

·
pies rectos y sus 

muros eran todos de argamasa. En los años 1 1 I6-
1 r 1 7. dice Al jatib que el damasquino Abderraman 
ben :.\J ohammed el :.\Ioa f eri acometió su reforma y 
la decoró espléndidamente, sustituyendo sus sopor
tes por columnas de mármol, haciendo labrar en 

Córdoba sus capiteles y las puertas, enriqueciemlo' 
los techos y losando de piedra el zaguán, a la vez 
que construyó j unto a ella un baño público. Su ex
tensión, de N.  E.  a S. 0 .. era de 140 pies 'J, d ... 
N. O. a S.  E., de 1 10 y. en esta dirección, había 
diez series de arcos, de quince cada una, apoyadoc; 
en columnas de mármol jaspeado sin hasas. Estas 
series de arcos determinaban once naves con an
chura de IO pies. menos las de los Jaldos y el centro 
que eran mayores, todas cubiertas de techos de ma
dera ' .  Por sus dimensiones y rica decoración, afir
ma Munz�, que la visitó en 1..¡.94, era la más am
plia y suntuosa de la Ciudad y su patio, planta-

1. D. Manuel Gómez Moreno descubrió y publicó en 
�u Guía un plano de esta :Mezquita, merced al cual se cono
cen sus dimensiones y disposición, si bien, modificadas por 
'11 adaptación a templo cristiano. 
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rece retrato de Carlos V y, a un lado •y otro, el Bau
tismo del Señor y S.. Juan en Patmos y los Santos 
Pedro y Pablo en los extremos. Sobre éstos, en el 
primer cuerpo, aparecen figuras pequeñas de los 
Evangelistas y en los tres encasamientos centrales 
Jos Santos J uanes, titulares de la Capilla, y sus 
martirios, en figuras de tamaño natural. Coronan-

tlo <::1 segundo cuerpo se alza en el centro un Cruci
fijo que rompe la cornisa con sus brazos y al pie 
de la Cruz la Virgen y S. Juan. En los encasamien
tos laterales hay otros dos grupos que representa:1 
a Cristo camino del Calvario y la Piedad, comple
tando el retablo un frontón sobre lo alto de la par
te central, rematado por la Cruz de J erusalen y en 

el cual aparece el Padre Eterno, y en los laterales 
otros dos frontones pequeños con la Virgen y el 
Angel, simbolizando el misterio de la Encarnación. 
A los lados del retablo, sobre los extremos del so
tabanco y arrodillados en dobles almohadones ante 
unos atriles, están las figuras de los Reyes y, tras 

ellas, relieves de sus patronos S. Jorge y Santiago. 

Estas estatuas debieron ejecutarse después que el 

·retablo y revelan autor distinto del de éste, pudien

do atribuirse a Diego de Siloee, que las haría hacia 

1526 en sustitución de las de Vigarny -que des

pués veremos- más mezquinas en la interpretación 

de los tipos. 
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Alrededor del retablo contrató ncrrug-uel e, en 
1 5¿ 1 .  la pintura de nue\'e historias con asuntos de 
la Pasión y otras seis con escenas bíblicas junto .1 

la Sacristía, pero estas obras y dos retablos de e� 

cultura para Jos colaterales del crucero, no llegaron a 
real izarse . .  -\ uno y otro lado del presbiterio hay 

pequeñas capillas con cuadros de S. José. <'11 h Je 
la izquiend�, fim1ado por Melchor tic Guevara, y 
S. Juan Bautista. en la de la clerecha. por José rle 
C ieza. 

Volviendo al crucero se encuentran dos altares. 
con retablos en forma de armarios. mandados ha-

cer en 1 630 y acabados r:n IÚj2. para guat\Ciar las 
reliquias clonadas por los Papas a los Reyes Cató

licos y por éstos a su Capil la. Se encargó de la eje
cución de la padc escultórica Alonso de �Tena y 
en sus puertas y sohre un fondo dorado aparecen · 

1·clievcs de la Purísima. el 1 \autista, S. Pedro �' 
S. Pablo, S. l\Iiguel, Santiago, S. Felipe y S .  José, 

y escudos imperiales pin1:ados en 1631 por Francis

co Alonso :\rgüello. y en la parte inferior retratos 

de busto, también en relieve. de los Reyes Católicos, 
D. Felipe y D..' Juana, Carlos V y la Emperatriz 

Isabel y Felipe 1 V  y su esposa. Isabel de Borhón, 

alzándose en los costados columnas soportadas por 

angelillos y remélltando la composición un fronton 

roto sobre el que se ven tres figuras d� Vi.r

tucles en cal:ia uno. Dentro de e�tos armarios se con-
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])iteles de hojas góticas. Entre arco y arco se ven 
escudos de la Ciudad y encima una estrecha corni

sa. El arco primero se cierra con la graciosa por

tadita hecha en r 52 r por Ga.rcb de Pradas. llena 

-de ornamentación plateresca y. los restantes . con ba
laustres torneados en su parte alta, habiéndose ma

dzado modernamente t<)(]o lo demás, que ahora pro

yecta abrirse. restabl-eciendo el cifrre de antepcchnc; 
o pilares con cadenas que primitivamente tuvu. ]] 
-cuerpo superior, de di:.posición análog-a al bajo. <'S 

menor en altura 'Y :.u� arcos son escarzanos : lo cie
rran an�hos de piedra calada con labor oj ival y �n 
-el centro se insertan ·tableros con adornos de g-usto 
romano rodeando los emblemas ele los Reyes Cau.J-
1icos y del Emperador ; la cornisa. lllllY sencilla, :n
teJ:rumpe su línea con gárgolas en fonna de cab.:-
zas de mónstruos. 1 nterionnente, tiene este piso 

.alfarje de lazo mudéjar, con tres pares de tirante.;, 
l1rcho para el inferior por �Ielchor de Quintero y 
Francisco Hernánclez, autor tamhién del techo de 

artesones octogonales que cubre la planta ba¡a. 

Las rejas. de g-usto gótioo . de la alta. son obra tle 
1 9 1 5, trazada por R icardo Yelázquez al adap
tarse aquel local para instalar en él el Tesoro de la 
·Capi l la que lo ocupó hasta I945-

lglesia del Sagrario.-Ei sitio que ahora ocupa 
.e] Sagra;·io de la Catedral. unido a ésta, a la Capilla 



ciones para los balaustres, coronación, portada y 
claraboyas ; en Enero de 1521 se estudiaba la �ra
dería que había de rodear el edificio y la convenien
cia lde cerrarlo con marmolillos y cadenas o antepe
chos ; en Marzo de I 52 I ,  el calderero Andrés l\fa
drid colocaba las canales y Pradas terminaba la co

ronación y, tres meses después, Hcrnández ultima
ba las armaduras, se hadan las cadenas de los pila
res, por los que se optó en lugar de los antepechos 

y, a mitad del mismo año, Pradas acababa la porta

da y el arre<,;lo del brocal del aljibe inmediato y se re

hajaba la plazoleta que empedraba Bartolomé V áz

quez. de tal modo que, al llegar Enero ele 1522, só

lo faltaba poner solerías, colocar las claraboyas y 
hacer la puerta de la calle de los Oficios.. 

)Jo satisfizo la Lonja a la Ciudad que, en 1528, 

la estimó inútil y trató de venderla y hacer otra 

nueva, en la acera de los soportales de la plaza de 
Bibarrambla, pero este propósito no se llevó a ca
ha. Al llegar el s. XIX. fué enajenada la parte ba

ja  entre los hi·enes de Prop-ios, si bien. después. pu
do rescatarse e incorporarla a la Capilla, como una 
dependencia de ella. 

Su planta es rectangutlar, con cuatro ar

cos de medio punto en el lado mayor y dos 

en el menor, apoyados en columnas, decoradas 

de corclones en espiral y bolas, y rematadas por ca-

servan las mencionadas reliquias, entre las que fi
gttt-a.Il el brazo derecho ele S. Juan Bautista, en reli

cario de fines del s. XV con inscripcion�s griegas 
que, traducidas, dicen : "El venerable brazo del sa.n
' 'to precursor y bautista J uan. H é  aquí el Cordero 

"de Dios que qttita '1,1. culpa del mundo" , y otra del 

"Lignum Crucis", en relicario de mazonería del mis

mo tiempo, en fmma ele árbol que nace del cuerpo 

de :\braham y decorado con figurillas y pedrería. 

Los restantes relicarios corresponden al s. XVII y 

ctlltre ellos destacan unos bustos de talla, de los cua

les, el del Ecce-Homo, en el altar izquierdo, es obra 

contratada con P&J,ro de Mena, pero ejecutada, en 

1659, por Bernardo Francisco ele Mora , y los de 

�S. Francisco de Asís, en el altar derecho, S. Loren

zo, S. Esteban, cuatro ángeles y una de las once mil 

Vírgenes los hiro Alonso de Mena, padre de Pedr!>. 

Interiormente cubren las puertas de estos altares 

varias tablas pinta·d:as de autor español del s. XVI, 

resto de las que las decoraron hasta 1945 en que 

han sido desmontadas para instalarlas en la Sacris
tía con el Tesoro de la Capilla. Esas tablas fonna

ron parte de la colección dona¡da por la Reina Isa

bel, muchas de las cuales se han perdido en unión 

de otros obj etos pertenecientes a la Reina, como el 
tríptico que llevaba en sus viajes y la Cruz de ma
dera que tuvo en sus manos al morir. 



A la izquierda del crucero se halla un retahl,� 

hecho en r 52 r por J acoho FlorentintJ el Indaco pa

ra la citada capilla de la Santa Cruz de donde se 

quitó al hacerse el actual, trasladándolo a ia ca. pi

lla de los pies de la Iglesia rde donde se ha traído 

aquí en I9+5· El retablo, ya mutilado, consta del 
banco, uno de los cuerpos de encima y el cerco del 

frontispicio, todo tallado de grutc:,cos y decorado 

con pinturas de Pedro :\lachuca y del mismo Flo

rentill¡(), excepto las del centro, p.:1.ra las que el n:

tablo fué construído, que forman el famu tríptico 

de la Pasión obra magnífica de Dierik Bouts que 

pe1:teneció a la colección rde cuadr'>� ele la 1\eina Ca
tólica y que por sus dimensiones y calidades es la 

obra pictórica más importante de Granada, siendo 

las escenas en él repreS{Intadas la Crucifixión en la 

hoja rlerrcha. el Df\<;('etx!'imiento en el paño central 

y la Hcsurrección a la izquierda. 

El lado derecho de! crucero lo ocupa la porta

da de la Sacristía, con arco c.aq)anel y, en él, sobr.:: 
repisas de piedra. las figuras d� la Anunciación, se
paradas por un jarrón de azucen;¡.s sobre el que ;thre 

sus alas el Espíritu Santo. Probablemente, la por
tada la trazó Jacoi>O F'lorentino de quiit)t1 es el gru

� escultórico y las puertas de madera que la.  cie

rran, decoradas de grutescos, las labró en 1 52 1  el . 
entallador Diego ele Guadalupe por traza del mis

mo Florentino. 

1 5 1 8  mandó la Ciud-ad construir este edificio ¡)ara 
<:asa. de contratación, residencia del fiel del cuntr,t:-.
te y establecimiento de un banco ele fianza del ge
novés Esteban Centurión, que adelantó el clincr J 

necesario para la obra. Esta se comenzó pocos días 
después, según t raza aprobada por el Cabildo, tal 
,·ez debida al alarife de la Ciudad Pedro de Mora

les, a maestre Enrique Egas o al veedor de las 

obras reales Jerónimo de Palacios que intervinie
ron en ella, encarg(Ll!rdose ele la ejecución de la 

varte de cantería Juan Ca reía de Pradas. de ia 

<le albañilería Alonso de Solís y de la de carpintería 

Francisco Hernánclez de �1 óstoles. El edificio se 

alzó sobre el oolar que ocuparon unas caballeriza:; 

utilizadas por Egas mientras se construía la Capi
lla, por lo que, el Cabildo de ésta, a poco de comen

:zat· Jos trabajos, reclamó su derecho al terreno. 

determinando en Enero de I 520 la suspensión de 

aquéllos, que fueron reanudados en Octubre, a pe
sar de la intervención de la Chancillería que ame

nazó con graves penas si se continuaban. Al fin, 

tras varios meses de enojoso pleito, llegóse a un 
acuerdo. mediante el cual la Ciudad queclaua en 

posesión de la placeta y solar, y la Capilla podna 

construir, a su cuenta y beneficio, un piso sobre ía 
Lonja, proyectada. en un principio, con uno solo. 

Desde entonces, cobraron las obras nueva acti vi

dad y, en Diciembre ck 1520, se hacían las concli-



laustrada plateresca, quizá hecha por el cante

ro Pedro de Morales y su sillería, gótica con 

· ornamentación plateresca, debió trazarla Jaco
be Florentino y la terminó, en 1521,  Martín 

Bello. El centro del coro lo ocupa un facis

· tol, cuyos tableros, con zonas decoradas de meda-

llas con figuras de Evangelistas, se debieron hacer 
. confomre a dibuj os de Síl.<:>o:t y en su remillte hubo 

ttilaS tablas flamencas hace tiempo perdidas. Los li

bros corales son muy interesantes :  los cuatro del 
oficiero santoral tienen bue!k<s iluminaciones de 

Lorencio Florentino, hijo de maestre Francisco y 

conocido luego por Lorenzo Sánchez, hechos hacia 

1545, y los seis ,del oficio dominical, suFeriores J ios· 
otPOS en la imaginería, los iluminó antes Lon:nzo Ptf., 

rez. Imnediato al coro se halla el A1'chivo. muy expo

liado hace siglos ; en él se conservaban interesanu

simos manuscritos (algunos de ellos árabes) y la. 
Biblioteca de la Reina, compuesta de 140 volúme
nes, que Felipe II ordenó, en 1591,  que pasasen a 

Simancas y al Escorial. Hoy quedan en él privtle

_gios y Bulas pontificias. Cédulas Reales y los Lil ros 
de actas, desde 1 559. 

Junto al Coro se encuentra la Sala capitular, que 

ocupa el piso alto del edificio de la Lonja y en ella 

·figuran, entre otros cuadros y obj etos, copias del s. 
XVII de retratos de los Reyes Católicos. 

Lonja de Mercaderes.-En 22 de Septiembre ele 

En diversos lugares del templo cuelgan varios 
cuadros. <lie los

· 
que deben citarse uno de Boabdil 

abrazando al Rey Católico de Juan de Sevilla, y una 

Trinidad de Pedro Ata.nasio Bocanegra y Virge;1 

con el Niño dormido, de Cano. La Sacristía com

prende dos d�partamentos separados entre sí por 

1111 cancel del XVL Derruída su bóvecla en 1827 y 
pobremente reconstruída en r835 ha sido rehecha 
conforme a su estilo pritnitivo en 19-1-5· Las cajone

ras que para esta Sacristía hizo l\Iartín Bello e¡n 

1 520 ya no existen y las actuales son obra sin in

terés del s. XIX. 

La Saeristía la ocupa el Tesoro de la Capilla 

instalado en ella en 1945, presidiéndola un Crucifi
cado de talla del s. XVT a clt'yos pies aparecen las 

figuras orantes de los Reyes que d�bieron ser las 

que talló Vigamy para el retablo mayor del templo, 

sustituídas luego por las actuales. El Tesoro con
sen·a Yarias alhajas de inapreciable valor por ser re

cuerdos personales ele los -:\Ionarcas fundadores, en-

tre las que ocupan el primer lugar l.a corona y d 
cetro ele la Reina Isabel, la primera ele plata sobre

dorada :· estilo ojival y el segtmdo también clora

'C!o. obra muy sencilla de n1azonería. Con 101los co

ne parejas otra pieza inestimable : la espa.da del 

Re:· D. Fernando. donad� al Cabildo de la Capilla ':!11 
I 5 I 8  por disposición del 2\Ionarca para que, con ella 



y la corona y el cetro de D." lsabel se hiciese una 

solemne procesión anual oonmemonmd'o la ent1·et!·;, 

de Granada. La espada, que mide 0,92 ms. ele lar

ga tiene empuñadura de chapa de oro grabada a hu. 

ril con adornos de follaje de gusto romano y es 

obra italiana de tipo florentino debida sin dudla a 
notable artífice. De gran valor y helleza es tambiéil 

el cofre de la Reina, de plata sobredorada con aldor

nos góticos y un pequeño relieve de la Resurrec

ción en la cerradura ; su parte baja se agregó en d 
s. XVIII y, aunque la tradición señala esta caja 

c:lmo la en que la Reina guardaba sus alhajas, en
lazándola con la leyenda de la venta de estas pa1 ;:¡_ 
ayudar a Colón, sus caracteres y el tema rcligio� 1 

que figura en su decorado indican que debió servir 

para encerrar reliquias. Otro recuerdo personal de 

la Soberana es un espejo, convertido en custodia. 
agregándole los rayos y la Cruz que hoy ostenta ; 

es de .plata sobredorada y ronsta de un d.isco con 

preciosa labor de filigrana 'Y piezas ele esmalte con 

niños y animales que también figUI·an en el astilr 
y su amplia hase. ele forma cóncava. destinada :\ 

recoger las joyas. se decora con cinco grandes c�

maltes que representan escenas de caza y músi.:a 

y lnchas de caballeros. De las demás alhajas mere

cen señalarse una Cruz de altar, en cuya manzana 

aparece doble serie ele encasamientos con figuras 

de Profetas y Apóstoles y, al pie, cuatro relieve<> 

Busto de Cristo, obra de Dierick l3out� : la Virgen 

y el Niño, del mismo círculo artístico y que, en unión 

de la anterior, estuvo antes en el retablo de la C:t
pilla de la Santa Cruz ; la Natividad que, al parecer, 

fué hoja de un tríptico de arte Aa.n1e11w. de alg-ún 

desconocido maestro próximo a ::\ lemlimg. así e, , .  

mo otro pequ�ño S.  Jerónimo penitente ;  S. Juan 

Bautista y S. Miguel, que pertenecieron a otro tríp-� 

tico y que, 'dentro del círculo ele ::. remlimg-. deben 

ser de algún maestro del grupo de Brujas ; S. 1 '(!

dro y S. Pablo, pintura al teanple, en tela, pegada 

sobre madera, obra hábil ele hacia fines del s. XV 

que representa a ambos Apóstoles conforme a los 

retratos venerados en la Confesión de S. Pedro en 

d Vaticano ; la Dolorosa sostenida por S. J uan, copia 
española de algún origin:�.l flamenco ; 1� Adon�::ión 

de los Reyes, único resto de un retablo que la Rei
na llevaba en sus viajes, obra muy característi� d'i! 

la escuela castellano-flamenca, gtta_rnecida con una 
moldura de plata de labor italiana de fines del X V 
y, en fin . un tríptico con el Descendimiento en su ho

ja cMtral y retratos de los donantes en las latera
les. co1)ia, aJ parecer, d'e la obra capital del " Mae:;
tro de la Santa �angre". 

Una escalera, reformada en el s. XVIII, con
dure al Coro, en el que, en los pasados siglos, se re· 
presentaban comedias y entremeses {]le Navidad. 

Abierto hacia la nave principal lo defiend1e una ba-
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i:eneció a la Reina Católica y que ésta donó a la Ca

pilla, figurando en ella las siguientes : S. Jerónimo 

pen itente. obra anónima de arte flamenco ; el 
Entierro de Santa Catalina y Virgen sobre la zar· 

.za ardiente, tabla de Grecia, imitación occidental 

del arte bizantino del s. XV ; Santa Lucía, anóni

ma española del XVI. de valor escaso ; la Misa de 

5. Gregorio, atribuída por algunos al llamado 

" i\'Iaestro de la Leyenda de Santa Lucía" ; Virgen 

-con el Niño en brazos, de Hans �Iemlimg, en :a 

que se manifiesta el recuerdo de Van-der-Weydcn ; 
Virgen y N iño con dos Santas, atribuída también 

·a 1\1emlimg ; la Natividad, de 1\Iemlimg y S. 

Juan Bautista. d e  dncfosa atrilmcióti a este mismu 

<�UL� r. C:�.lvario. J;obrc imi tación anónima cspaiíob 
ele ohra tlamet:ca : Cri�to anw el sepulcro. del l\:

Tugino ; la Natividad y la Piedad, que formaron, 

pati:e de un tríptico, cuya tercera hoja se halla hoy 

en el :Huseo :\ Letropolitano de �neva York, de 

Van�r-\Veyden ; Oración del Huerto, de Dottice
lli ; Descendimiento y tres Santas ::\lujeres, ambas 
·atn-ibuídas a Memlimg ; Crucifixión. de anónimo 
maestro holandés, de hacia I -t8o; Virgen con· Cris
to muerto, de las mejores obras de Memlimg ; la 
Virgen, el Niño y ángeles, de Dierick Bouts ; s,. 

Juan en Patmo.s, de Pedro Berruguete ; la Anun

ciación, al parecer, de algún anónimo maestro ak
nlán ; un Ecce-Homo, de arte anónimo flamenco ; 
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de la vida de Jesús ; un cáliz con adornos cincela

dos y las figuras de seis Apóstoles y un por

tapaz con un grupo de la Piedad, obras las tres d� 
Ped'ro Vigil, a más de otro portapaz con un relieve 

<le marfil, representando la Virgen oon el Niño 
TOdeada de ángeles, encerrado en decoración de 

pilastras y columnas que coronan la imágen rlc 
Dios Padre y, sobre éste. un �egundo cuerpo con 
tres encasamientos ocupados por el Señor atado a 

la columna y los dos .Santos J uanes, presentandu 

el reverso d'e la joya espléndida <klcoración, como 

obra del orfebre de Granalda y seguidor del estilo 
de Siloee. Diego de Valladolid, de quien es tam

bién otro cáliz con figuras de los Apóstoles y escu

do� y divi�as de los H.eyes Católicos y del Empe

rador. 

\ ·alor histórico e>-.i:raordinario ofr'¡ecen, asimis

mo , dos guiones de damasco carmesí, con las fle

cha.,, el " Tanto l\.fonta" y la banda dragonada el 

uno y, el otro, el yugo en lugar de las flechas ; un 

pendón, tan1bién de damasco carmesí. muy d�estro

zado, con las am1as de Aragón, Sicilia, León y Cas

tilla, pi�tadas y doradas, que es el que llevab.1. el 

ejército cristiano en la guerra de la conquista, y 
otro posterior, con iguales armas y la granada, en

señas dadas por D. Fernando a la Capilla para que 

figurasen en la conmemoración de la toma de la 

Ciudad. 
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En cuanto a las riquí-simas telas y valiosos orna
mentos legados por los fundadores, t¡ueda n�ny 

poco de ello. D." Isabel se sabe que legó och0 

ternos, uno con cenefas de damasco blanco y apli

ca.ciones de raso negro, cortado y asentado por la 
misma Reina para un <i'Ía de Corpus Christi : ntr,) 
perteneció al Rey D. Juan su padre ; un tercero era 
de brocado morisco y otros dos más se llamaban 

"de las flechas blancas y de las flechas coloradas" ,  
por los emblemas que los ornamentaban. Asimismo, 

D. Fernando rlonl> cinco muy ri-::os ele brocado, uno 
llamado "de los yugos", y otro blanco, llamadC> · · , Jl' 
las armas., . decora.do c�n historias de imaginer:·t 
de Florencia. Con trozos de estos ornamentos, único 
resto de ellos, se compuso un frontal de altar en ,.1 
que se ven figuras de Santos entre adornos gótico., 
y cuadros con a�untos de la vi-da del S''tlior entre r •r
namentación italiana. De los ternos conservado�. ¡•J 
más importante e!' uno que perteneció al Rey y que 
llamaban " chapaclt, ' ' ,  por rstar hechas sus cenefas 

con lentejuelas doradas y de él quedan, únicamen

te, las dalmáticas, casulla y un collar ', todo ele
brocado con las annas de Castilla, León, Ara
gón, Sicilia �- Granada, y el e.stilo 1de su imagi 
nería y follaje es gótico. \J u y inte1·esante es tam-

r. La catla ele este terno �e encuentra hoy en el \ftbev 
de Lyón. 
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hib1 otro terno de terciopelo negro, llcgad'o a ia. 
Capilla con el cadáver de la Emperatriz Isabel, bor
dado con asuntos del .1\ u evo Testamento, adornos 
italianos y las iniciales y empresas del Emperador 
y su esposa. Pieza. asimismo, de gran Yalor. es un 

tapiz ele terciopelo carmesí en cuyo centro apareL e 
un Calvario, con el f onclo sembrado de estrellas y, 
a un lado y otro. el Sol y la Lnna, todo bordado cie 

oro y serias _,. enmarcado �n ancha cend a. obra cid 
hordaclor �farcos de CoYarruhias. 

También se conserva aquí nn misal <:�critP en 
v ih·la. cHn ldlas orla� decorati1·a,;. escudos y em
blemas reales, figuras de Santos adornando las le
tras ma•yúscnlas y otras historias, entre ellas dos

viñetas con retratos ele la Reina y una buena minia
tura de la Crucifixión. Lo escribió, en 1496 .Francisc-1 

Flores. según rezan a su final estas líneas : "Mis
" sale mixtum de mandato sercnissimi regine hispa

"niarum domine nre. helisabeh explicit : Per me 
,
. f ranciscum flores lihrariorum ca pelle illustrissirni 

''principis dni. nri. scriptorem. Die V.0 !une s. 
" X V l l  I mensis julii. Anno dni. M.0 cccc." 
"XCVL0,"pero las iluminaciones deben ser de otra 
mano que la escritura. Su encuadernación de cue
ro tiene grabados adornos góticos y versículos .:.le 
los \Salmos. 

En la Sacristía se encuentra trunbién instalada 
la espléndi�a colección de tablas pintadas que per-
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hallaba. conforme a la tradición medieval española , 
.en medio de la nave central, cerra&l por W1 tras· 
.ooro barroco de ricos mármoles, instalado ahora en 

la capilla que veremos. La sillería, que cierra hov 

los arcos que dan a la girola. es de valor escaso, obra 

anónima del siglo XVI, con relieves y ad'omos gó-

ticos r planterescos en l a  silla arzobispal y notas 

de un renacimiento más tardío en el resto. El facis

tol, obra magnífica de caoba, con adornos de piedra 

serpentina 'Y bronces dorados, lo trazó y comenzó :t 

ejecutar Alonso Cano pero, por retrasos de ejecu

-ción, se encomend'ó su terminación a los ensambla

dores Bias Rodríguez y Juan Marín y el pequeño ta

bernáculo de encima a Juan Martín y Pedro López, 

:Siendo de interés el Crucifijo de bronce que lo rema

ta, que debió labrar el mismo Cano. y la Virgenci

ta que ocupa el tabemáculo, quizá hecha por Diego 

de Mora. El catlJd�labro del cirio pascual es ohra 

probable de los Sánchez, hecha en 1569, con pre

-ciosos relieYes, ocultos en la actualidad' por múlti 
pies repintes. 

La colección de libros de coro (algunos de lo� 

-cuales se exhiben en el Tesoro catedralicio) es de 
gran importancia. Parte de ellos, con los escudos de 
los Reyes Católicos y del Arzobispo Rojas, los itu
minó, de 1514 a 1 524, Juan Ramírez, a la vez que 

Juan Cáceres ejecutaba
· 

otros del oficiero y respon
sorio santoral ; los que tienen las armas del Arzo-
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perdió al demolerse la Mezquita • ; el cronista Pe

dro Mártir de Anglería ; el Arzobispo Fr. Pedr J 
Ram iro de Al\'a, cuya losa sepulcral se conserva en la 

Catedral ; D.« Ana de Santotis, primera mujer de 

Diego 1cle Siloee, y el arquitecto Ambrosio de Vico. 

Palacio Arzobispai.-Del palacio primitivo, cuya 

entrada principal se hallaLa en la plaza de Biba

rra.mbla, solo '· queda la nave correspondiente 

a ésta. pues a comienzos del s. XVII fué total

lll(.ntc rehecho por Ambrosio de Vico, en el ponti

ficado de D. Pedro González de Mendoza. Para llevac 
a eiecto esta obi·a, que se terminó �n Ibi_3, se incor

p(¡rarc.l :..J palacio seis casas de la calle de Libre

ros, que eran Escribanías. ·y se cerró la citada puer
ta principal. clándost' e1Jtr .:,la a1 edificic por la par

te frontera al Sagrario, haciendo en aquel otro 

lugar un patio ele orden .toscano y una gran sa

la donde el Arzobispo .:.Iendoza dispuso instalar los 

retratos de sus antecesores desde San Cecilio. 

La plaza que hay existe ante la fachada actual 

fué otro gran patio, derribado en I&58, y en ella 

se ha colocado, en 1945. el 11101111111ento a Alonso 

r. " A  llí--<lccía Pedraza--<lescansan sus cenizas, en una 
urna decente y con esta inscripción : " Revercndissimo et sa
"picntissimo, vita et moribus integerrimo , ac probatissimo, 
"D. D. Fratri Ferdinando de Talabera proprio Archiepisco
"po Gra.natensi : Amicus, amico possuit. Obiit Granate , 
''XIV die, mensis Maii. Anno MDVII ". La parte pintada 
�e este sepulcro la había renovado. en ISJO, el pintor Pedro 
�e Cristo. 
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Cano, obra del escuLtor gran,'\dino .!\ntonio Cano 

Correa. 

El palacio carece de interés, ofreciéndolo, en 
cambio, su numerosa colección de cuadros y, en 

ella, algunos de los retra:tos del Episcopolio. 
De este, los cincu�nta y nueve primeros fueron en-
cargados en Maldrid a Juan de Chirinos, y los de 
los seis últimos Obispos, hasta llegar a Fr. Hernan

do de Talavera, se pintaron en Granada po1 el 
agustino Fr. Pedro de Montoya, de 1613 a r6r6. 

Los de Fr. Hernando de Talavera, primer Arzobis

po, D. Pedro de Portocarrero, Fr. Pedro Ramim 
de Alva., D. Ga.spar de Avalas. D. Fernando Niño 

de Guevara y D. Juan Mén¡dez de Salvatierra, los 

pintó Pedro ele Raxis, y los de D . .  Antón de Ro

jas, D. Francisco de Herrera, D. Pedro Guerrero 

y D. Pedro de Castro, Juan García Corrales, sien

Ido del mismo Raxis, y de los más interesantes, Jos 
de Fr. Pedro González de Mendoza 'Y D. Felipe de 

Tarsis, hechos en 1614 y 1616, Juan Bautista Al
varado y Pedro de Raxis el mozo pintaron, en 1630, 

los de D.. Garcerán Albanell y el Cardenal D. Agus

tín ele Espínola, y en Madrid se hizo, en 1639. ct 
de D. Fernando de Va:ldés y Llano, que es de los 

mejores. A Pedro ele Moya puede atrihuirse el de 
D. Diego Escolano. 'Y de Juan de Sevilla es el de 

D. Gaspar de Rois. Un gran retrato. tanto por su ex

presión como por su dihnjo y colorido, es el de 

de J-lolauda a mitad' del siglo XVI y otras die¡. más
cierran las ventanas de la base de la cúpula, con es .. 
cenas evangélicas pintadas por Jan Campen. de ISSg 
a rs6i, sobre disefios d� Siloee. 

El mismo Silooo hizo en esos afios para esta ca
pilla un tabernáculo de madera pintada y dorad:�., 
con ·cuatro arcos sobre columnas coríntias y relieves
en las enjutas y un segundo cuerpo ochava-do rema

tado por un pequefio cimborio, tabernáculo que se 

quitó �n 1612, llevándolo a la Iglesia parroquial de

S. Pedro donde se perdió, 1 •  ocupando su lugar otro, 

al que luego sustituyó uno neoclásico, construído por· 

Francisco V.illanueva, en 1&>4, pintado imitando 

piedra y que, en 1878, ocupó el centro de un pres

biterio de mármol, .deshecho en 1926 para colocat
el actual tabernáculo de plata con basamento <le már

mol verde, hecho por José Navas Parejo y costea
do por el Duque de San Pedro de Galatino. 

El .interior de la Capilla lo ocupa el Coro, resti

tuído a ella en I<)26, pues ,ct:esde el siglo XVII <>e-

I. Este tabernáculo lo describe Bermúdez de Pedraza 
en sus "Antigüedades y excelencias de

. 
Granada" y lo re

produce Heylán en el grabado ya citado. Se desmontó por 
estar apolillado, con ocasión de las obras realizadas dicho 
aíio en la capilla, que fué dorada con el importe de las li
mosnas recogidas para tal fin por iniciativa del Arzobis
po Gonzálcz de Mendoza. En 1701 se cornipletó esta obra. 
<¡uc quedó sin acabar, y en 1702 se acordó contratar con 
Lucas Jordán y Antonio Palomino que ultimasen y deco
raran la cúpula con "una pintura de gloria". pero este: 
]}royecto no llegó a realizarse. 
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huecos adintelados, destinados por Carlos V para 
sepultura de cuerpos reales, y hoy tienen retratos 

.de medio cuerpo de Doctores de las Iglesias griega 
y latina, obras d'e Pedro Atanasio Bocanegra los de 
los tres encasamientos centrales, que son, S. Gre
_gorio y S. Ambrosio, S. Jerónimo y S. Agustín, 
Santo Tomás de Aquino •y S. Buenaventura, y de 
Juan de Sevilla los otros cuatro laterales : S. Isidoro 
y S. Bernardo, S. Ildefonso y S. León Papa, 
S. Juan Crisóstomo y S. Basilio, S. Nb.cianceno y 
S. Atanasia. Las puertas ele estos balconcillos (a los 

.que se asciende por escaleras abiertas en los huecos 
de los arcos embocinados, con portadillas del arte 
de Siloee) tienen pinturas de á.nge:les niños, obra de 
Jos ...:\>s artistas citados. 

Sobre el entablamento de esta parte, que es pro
long-ación del de las 11aves, se lqvanta el segundo 
-cuerpo con otro orden de semicolumnas coríntias 
más finas y otro entablamento y en sus huecos hay 
.retablillos de pied!ra empilastrados con siete cuadros 
.do la Vida de la Virgen (Concepción, Natividad, 
Presentación, Encarnación, Visitación, Purificación, 
y Ascensión), pintados por Alonso Cano, de 1652 a 
1664. Decoran los pedestales de las columnas lien-

.zos con bustos de Santos, obras de Bocanegra, Se
villa y Risuefio. Sobre este cuerpo se abren catorce 
·ventanas con vidrieras pintadas representando es
-cenas de la Pasión, hechas en Flandes por Teodoro 
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D.  :\Ia1·tín ue Ascargorta de José Risueño y, entre 
los restantes, deben citarse el de D. Felipe de los 
Tueros, firmado por Manuela Isidora Antonia Rue
da. hija del pintor Jerónimo ; el del Cardenal D. Juan 
José Bonel y Orbe, copia de otro de Vicente López, 
y l os ·  de D.. Bienvenido Monzón y D. José Moreno 
I\Jazón, de Manuel Gómez Moreno González. 

En el patio hay cuadros, muy deteriorados, dei 
s. XVII, con episodios de las matanzas de cristia
nos hecha� por los moriscos de la Alpujarra dunm
te la sublevación de J s68. y para el mismo patio 
pintaban. a comienzos de ese siglo, Juan de la 
Fuente y Bartolomé dr Raxis, varios paisajes y 
pftjaros v restauraba este último unos cuadros ,1e 
�mperadorcs y paisajes flamencos adquiridos eu 
Motril unos años antes. El mismo Raxis se sabe 
que pintó un S. Francisco asistido de ángeles y, en 
16r6. por encargo del Arzobispo Sr. !\Lendoza, una 
Astmción para la capilla del Palacio Arzobispal de 
la Zubia, mientras Juan García Corrales hada tam

bien un Calvario para la escalera. Así fué enrique
<:iéndose la vivienda arzobispal con numerosas 
obras. no solo de artistas loca:les sino también ex
tranjeros, formando tma interesantísima cdlección 
que se acrecentó, muy especialmente, en el pontiñ
cado de D. Juan Antonio Moscoso y Peralta. 

Lo más importante de esta colección son los 
cuadros, pues de esculturas sólo merecen citarse 
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unas figuras de barro cocido de S. Juan 13autist:! 
y S Jerónimo, de comienzós del s. XVII, y un bu
ceto en. cera de un relieve, con la Imposición de ia 
beca por la Virgen y S. Bruno a un Santo, oh¡ ct 
probable de Juan A dan. En cambio, en pinturJ., 
es muy completa la serie die obras de los artistas 
granadinos, figurando en ella una Virgen con '.!! 
Kiño dormido, de Fr. Juan Sánchez Cotán ; un"s 
Desposorios de Santa Catalina, el retrato de Con
rrubias y un autorretrato. ele Juan de Sevilla ;  uw.l 

Adoración d_e los Reyes, de un Gómez ele Valencia : 

un S. Ignacio de Loyola. el Triunfo de David, io� 
Desposorios de la Virgen, la .'\cloración ele los P;t:>
tores, un boceto de la Asunción y la Aparición r> 
Cristo a _Santa Catalina. existente en la sacrist ;,, 

del Oratorio. todos de Pedro Atanasio Bocanegr., ; 

cinco perspectivas con martirios ele ·Santos, firmadas 

por Vicente Cieza. en 1 682 y 1 70-1- ; otras seis :! � 

igual tipo, de su hermano José de Cieza : dos n::
dros con Santos Obispos ele Granada y otro G:'l 

los Santos que han escrito sobre la Eucaristía, ,fe 

José Risueño. y otros varios lienzos granadin .o:' 

del s. XVIIT, aparte los de la :!\ragdalena y S. _¡ · 
rónimo en el -desiertn, ele Alonso Cano, que, 
con una V�rgen con el \Tiño. de José de Cieza, 
varios Santos funcladlores ele Risueño ')' un pequeño 

bodegón de Juan Bautista Romero y otros de este 

género ele Van der Hamen, fueron trasladad'os, ha

ce ya tiempo. al Palacio Arzobispal de la Zubia. 
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ras orantes ele los Reyes Católicos, hechas por . Pedr0· 
de Mena y Medrano, de r675 a r677, sobre repisas 
trazadas por Pedro Atanasio Bocanegra. Más arri
ba, en dos tondos, destacan su belleza de tono migue
langelesco los bustos de) �n y de Eva, ejecutados. 
por Alonso Cano y pintados, despues de su muerte, 
por Juan V élez de Ulloa. Los cuadros de San Ce

cilio y Santiago, del ático en que descansa el arco,. 

son el� José Risueño, y en la-s enjutas interiores hay 
relieves de ángeles entre adornos plateresoos y .}a. 
fecha d� .1552. 

El interior ele la capilla ofrece dos órden()S de

columnas corintias superpuestas y entablamentos con 

relieves, cerrándola una cúpula baída apoyada tin 
diez fuertes aristones y otros más débiles en los. 

huecos. El primer cuerpo cuenta doce semicolum

nas. incluídas las del arco toral, y de sus frentes so

hresalen repisas barrocas sostenie•ndo grandes está

tuas doradas de los Apóstoles, diez de ellas hechas 

en r6r2, probablemente por Martín de Aranda o 

Bernahé de Gaviria, y la de S. Pablo por ¡\¡Jonso de 

l\lena. Las que ocupan los intercolumnios inmedia

tos (S. Francisco ·efe Asís, S. Francisco Javier y 
S. Pedro Alcán.tara y Santo Domingo, S. Igna-� 

cio y S. Juan de Dios) se hicieron en 1674, donán
dolas a la Catedral las Ordenes a las que estos 6an · 
tos pertenecieron. Sobre los arcos que comunican 

con la girola y bajo el primer entablamento h:?.j-
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Las vidrieras de esta nave son muy notable¡s y.  
de ellas, se trajeron de Flandes siete, por Teodoro
de Holanda, con escenas de la Vida de la Virgen, 
y las ocho de Apóstoles y .;3. Jerónimo las hiz;o el 
mismo, en. 1556 ; las tres de Santos Padres las pin
tó, en 1554, Jan Campen (conocido por Juan deL 

Campo) que también hizo, en 1559, las de los Evan-. 
gelistas Y. la Virgen de los Dolores, por d'iseños de 
Siloee. 

La capilla mayor, abierta al frente del crucero, 

pone una nota de oro vivo en la blancura de la Cate

dral y es de las obras más bellas de la Arquitectura 

y la maestra de Siloee. ' .  Redonda y elevadísima. 

(sobre 22 ms. de diám�ro, se eleva 45) su arco to

ral va disminuyendo con atrevida valentía su espesor 
por la parte interna para adaptarse a la curvaturaJ 

de la cúpula, así como los siete arcos abocinélldbs de 

su contorno, abiertos hacia la girola. Las jambas 

del toral, dec-oradas a lo plateresco, tienen balcon
cillos para el canto de Evangelios y Epístolas y, enci
ma, unos enca.;amientos en los que aparecen las figu-

r. D. Agustín Collado del Hierro. en su poema sobre 
Granada, ms. inédito de la Biblioteca Xacional de Madric:l, 
dice de esta capilla : 

... y es el arco toral, en quien estriva 
el edificio todo suntuoso, 
es obra de la alta estimativa 
del burgalés, artífice famoso 
de Siloee, que ya ecedió divino 
a Vitrubio, a Roberti y a Frontino. 
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De otros artistas, españoles y extranjeros, hay 
un pequeño Apostolado del s. XVI ; un m�onífico 
David de Castillo ; una Santa Casilda de Francisco 
Zurbarán ; cuatro bustos de Apóstoles y cabeza:; 
de S.  Isidoro y Santa ?vlaría de la Cabeza ; imenL.s 
retratos, de escuela española, de D. Francisco tle 
Quevedo, el P. Ricci, el Conde-Duque de Olivare:,, 
el pintor Antonio �Ioro �· el historiador Francist:o 

Bermúdez ele Pedraza y de los pintores granadinos 
l\Iiguel Jerónimo y José de Cieza y Juan de S a kv 
,Jo y otro de Pctlro :\ tanasio Bocanegra por Teodor�> 
1\rdemans y varias marinas españolas ; algunos bo

degones ; unas Vistas del Genil �- d<:l Darro firmadas 
en 1636 por Juan de Sabis ; una intt:rcsante tabla 

alematm de la Piedad ; otras dos pequeñas tablas 

cercanas al arte de Breughel el viej o ;  dos lienzos con 
asuntos de la historia de Salomón, de escuela de Ru

bens ; varias copias de la misma escuela ; y diversos 
paisajes flamencos y perspectivas italianas ; un dios 

Pan escuchando tocar eJ arpa a A polo, firmado por 

Jacobo Palma el j oven ; dos pasajes de la Escritura. d:! 

escuela italiana, y varias copias de la misma ; dos bo· 

cetos atribuí dos a Lucas Jordán ; unas Tentaciones de 

5. Antonio de David Teniers ; unos cmdritos fi

gurando relieves de bronce del francés Sauvage y 
en fin, otros de niños imitando relieves en mám10l 
del mismo autor. estos últimos llevados también ..,¡ 

Palacio de la Zubia. 
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Curia Eolesiística.-En 1 526 fundaba el Empt.

rador Carlos V la Universidad de Granada y, anejo 

a ella, el Colegio Imperial de Santa Cruz de la Fé, dis

poniendo para ambos la construcción de edificio 

nuevo, que es este. ocupado por la Curia Eclesiá:;

tica desde J 769, año en el que, U ni,·ersidad · y  Co
legio, se trasladaron a su local actual. 

El edificio, construí do de 1 527 a 1 532. es de es

tilo plateresco con dos órdenes de ventanas, hechas, 

de 1543 a 1544, por Sebastián de Alcántara, las 
tres del piso principal con columnillas compuestas 

y entablamentos apoyando frontones de medio pun

to rematados por cabezas y, en ellas, distribuída es
ta inscripción : " Ad fugandas infidelium tenebras 

"hoc domus litteraria f undata est-christianissimi 

"Karoli semper augusti Hispaniarum regís manda
"to labore e industria illis. ac rm.i .. clni. dni. Gasparis 

"Davalos arpi. Granate anno a natali Dni. nri. Ihu. 

"xpi. MDXXXII". 
La portada, hecha en 1 530 por Juan de Marqui

na, tiene pilastras j ónicas apoyando su arco, corni
samento y frontón semicircular, docorado con un. es
.cudo imperial, sustituído luego por el del Arzobispo. 
El patio, rectangular, se construyó en 1 534, quizá 
por traza del mismo Sebastián de Alcá.níara, más 
bien que de Síloee a quien se le ha atribuído, puts 
ni por sus proporciones ni sus moldurajes parece 
obra suya, aunque el Arzobispo había pedido <ti 

- ;¡ ¿ J -

dos, con. bóvedas d e  artesones, rompen hacia la gi

rola y, entre ellos, se alzan grandes macizos que 

5Írven de poderosos contrarrestos, comunicados 

entre sí por otras tres series de arcos y en grada

ción por fuera hasta la cúpula. En torno a ellos 

.corre la girola o ·ua:ve absz'dal, prolongación de las 

colaterales e.'<ltrema.>, distribukla en tramos trian

gulares y cuadrados alternando, a los que corres

po11den capillas grandes y pequeñas con aroos de 

entrada y, encima, otros más pequeños •y ciegos para 

.estatuas.. Las ·capillas de la izquier<la tienen 'bóve

das de cañón con arbesones . hechas por Miguel 

Guerrero, y las de la d�recha, inferiores, hechas 

por Granados. En la girola las hay baídas, de ca

prichosa crucería y �tras puramente ojivales. 

Las ventanas que hay bajo ellas, en gran nú

mero, prestan al templo extraordinaria claridad, 

aumentada por estar sus na ves �ncaladas desde 1703 

y haber perdido la mayoría de aquellas las vidrie

Tas de colores que tuvieron, amortiguándose ese 

decto en la girola, donde las vidrieras pintadas que 

aún :;e consei'van dan una luz más suave y colorean 

el magnífico conjunto de la masa del embocinado 

-que, en sus intercoltunnios, presenta hornacinas con 

.estatuas procedentes de otros lugares ' .  

1 .  Entre ellas están las d e  S .  Fernando, S .  Luis Rey 
de Francia y la Virgen y el Niño, del estilo de Alonso d .. 
-:1\Iena ; una Santa Teresa de escuela de Rojas, estofada JlOr 
Raxis, y un S. Roque del núsmo círculo artístico. 
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pnmeras naves secundarias se cierran ante el cru
cero mayor con una decoración mural para altares

inspirada en los arcos •de triunfo romanos, de dos-
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PLANO DE LA CATEDRAL, CAPILLA REAL Y SAGRARIO' 

cuerpos con un arco en cada uno y, por cabecera 
de la nave central, se abre la capilla mayor, visible
en toda su amplitud a través del gran arco toral. 
En el contorno de esta capilla, siete arcos abocina-
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Marqués de Mondéjar que él viniese a dirigirlo. 

Sus galerías, apoyadas en delgadas columnas dciri

cas de mármol blanco, tienen catorce arcos de me

dio punto con círculos en sus enjutas y escudos del 

Arzobispo A val os en sus arranques. El segundo 

cuerpo repite exactamente estos motivos y, en cam

bio, el tercero, de escasa altura, tiene arquillos re

bajados en doble número, sobre finas columnas 

toscanas y cornisamento con gárgolas en forma ·1.� 
mónstnws. La escalera vuela sobre bóvedas ram

pantes artesonadas, quizá hechas por Alcántara, y 

se cubre con alfarje mudéjar, labrado en 1530 por 

el carpintero maestre Miguel. 

Frente a la entrada del patio se !!ncontraba d 
aula magna de la Universidad y, a su izquierda, la 

capilla, acabada en 1 539, con techo menudamentc 

artesonado que labró Esteban Sánchez y pintaron 

los discípulos de Julio y Alejandro, Juan Páez y 

Pedro de Robles-que también trabajaron en el res

to de las pinturas del edificio-tenía friso ele 
grutescos e imágenes al fresco, diez de ellas hechas 

por Páez, otras por Robles y Domingo de Trueba 

y la del coro pequeño ,por Miguel de Quinil:ana. 

Tod'as estas pinturas, a :e:xx:epción de aas del 

tx:cho, han desaparecido. así como la cátedra 
que hizo el citado Esteban Sánchez y el retablo que 
pintó Pedro Machuca. Los techos de las restantes 
dependencias, de grandes maderas, con zapatas de 
mónstruos y animales y recortes ojivales en las en-
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ttecalles, los hizo Juan Fernández. Entre las obr<!.;; 
de arte de este edificio figura, en primer términ..>, 
un precioso cuadro de la Virgen 'entada, con el 
Nliño sobre sus rodillas, de Alonso Cano, del que 

('XÍJS'tc una buena réplica, mLiY deteriorada. tal Yez 
debida a Pedro Atanasio Bocanegra, en la Iglesia 
parroquial del put>hlo de Colomera ; una bueua Ado
ración de los Pastores, firmada por J uan de SevJ
Jia ; un S. Francisco J avier con unos indios, de 

Francisco Gómez ele Valencia ; dos mártires. ctcl 
estilo de José Risueño ; un buen Ecce-Homo, obra 
granadina del XVII : una copia de un cuadro per

. di do, de los Desposorios de la Virgen, de Bocane
gra, firmada en r848 por Narcisa Careaga, cuadro 

que quizá fuese el que existió en el C<lnvento de 
la V-ictoria, y otra mala copia, finnacla por la m=s
ma, en 1853, del de la Virgen, Jesús. S.  Juan y 
Santa Isabel, •del Museo del Prado, también de Bo
canegra ; varias marinas, arquitecturas 'Y paisajes 
del XVII, algunos de interés. y unos curiosos ma
pas de las costas v defensas del reino de Granada 
en el s. XVTIL 

Además del Colegio Imperial, al que nos 

henms referid(). el Emperador fundó, en 1 526, 

el Colegio de San Miguel, dedicado a la educación c!c 

cien "gualetos " o hijos de moriscos, y el Arzobis
po Avales, por consejo del B. ::\1. Juan de Avila. 

instituyó. en 1 5�7, otro que fué aprobado por el 

;> > :;!  

Catedral. Las 1·esUmtes, en númeliO de diez, se co
locaron en 1 588, y en r 622 se acabaron una media
na y otras dos más, que fueron las mayores hasta 
que, en r778, se funJdió la llamada gorda por Bar-

1olomé V enero.. 

En cuanto al interior dd tem ¡>lo ( 1 I j ,-J-0 ms. ele 
longitud por 67.25 de anchura, sin contar el espe

·sor de los muros) ofrece un tipo de Iglesia rena
centista alzada sobre planta gótica, con cinco naves. 
flanqueada por ambos lados de. capillas y con ca
pilla mayor y deambulatorio. 

En e�ta ohra derrochó Siloee sus grandes aptitu
·<ies de maestro creando. de una parte, soluciones 
·para pr?blemas nuevos por él planteados y. de la 
-otra, transfonnando genialmente en romano un edi
ficio análogo a la Catedral de Toledo. Para ello, 
adoptó el orden corintio, elevando pilares compue:;
tos de cuatro semicolumnas y aristas triples de pi

lastras en medio sobre pedestales, entablamento com
pleto y. encima. un rebanc-o para destacar la rcdr m 
dez d e  los arcos y dar mayor elevación a las na1·cs 
principales. Sobre esto sobrepuso un ático con cor
nisa corrida sobre los arcos de las naves secunda
rias y, en torno, ventanas arqueadas bajo las hóYc
.das. El alzado de las naYes, que alcanza unos 30 ms. 
de altura, sobresale en el crucero y nave medial y 
un segundo crucero que la promedia. que solo se 
extiende a las dos colaterales inmediatas. Las dos 
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pos cuadrados de 18 ms. y otro octogonal ca<la una. 
De ellas, no se hizo la de la derecha y, la de la iz

quierda. quedó sin terminar, como hemos dicho, 
elevándose solo 57 ms. de los 81 en que estaba pro-

yectada, incluído el chapitel. Su primer cuerpo b 
i nició Siloee, hacier!ido el resto, de 1564 a ISÓ9· 
Juan de l\J ae<la y terminándolo Vico en 15&). El 
cuerpo octogonal, con 6o pies de altura, comenzado 
entonces en orden toscano, presentó en r 590 seiia
les de ruina en su ángulo S. O. por defectos ele ci
mentación, Jo que obligó, de 1592 a 1002. a. derribar 
el ochavo que ya estaba casi acabado, a desmontar 
las bóvedas y a macizar una escalera. así como los 
aroos grandes 6e los dos cuerpos primeros. De 
ellos, el inferior tiene pilastras con hornacinas. 
grandes arcos y entablamento dórico ; el segunJ!> 
es j ónico con dobles pilastras y arcos y, dentro de 
estos, graciosas portaJ()illas, y' el terd;:!ro corit#tio, 

con arcos para las campanas. Estas son dieciséis
y. entre ellas, hay un esquilón que traía el ejército 
ele los Reyes Católicos, en el que aparece esta in�
cripción : " Hec est victoria que vincit mundum 
''fu::les nostra ". y la campana llamada de los Rt.
yes, con el siguiente letrero en caracteres góticos : 

"Ecce crucen1 Domini ; ÍUI,>Íte partes adversas 
''(sic). Vicit leo de tribu luda radis David ; alelu
''ia". Ambas proceldían del alminar de la Mezqui
ta que, en un comienzo, sirvió de campanario a la. 
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mismo Carlos \' en 15-12- que se llam.ó Colegio dt 
San !ldefonso y Santa Catalina, superior al anterior, 

pues a él habían de pasar los alumnos de aquél pa
ra hacer los estudios preparatorios antes de ingre
sar en el Eclesiástico o en el Imperial. 

Edificado el ele San :M iguel frente a la Catedral 
y, junto a él, el de Santa Catalina, se derribó el 
primero, en 1692, para dar vista a la fachada de 
aquel templo y, a fines del s. XV J U ,  def;apareció el 
segundo, fonnándose en sus svlares la ac..1:ual pb.7.a 
de las Pasiegas, así llamada, desde 18o7, porque en 
ella tenía.n varias pasiegas sus comerCios de tejidos, 
conociéndoscla tamb1én con el nomhr� de plaza de 
tas Flores, por el mercado de ellas aquí establecido. 

Iglesia Catedrai.-AI emprender los Reyes Cató
licos la conquista del reino de Granada, el Conde de 
Tendilla, su Embajador y Capitán General, soli
citó en su nombre del Papa Inocencio XIII lice!'l
cia para constituir y erigir Iglesias en los lugares 
que conquistasen de moros, a lo que accedió el Po:t
tífice. en 1486, facultando al Cardenal Mendoza y 
al Arzobispo de Sevilla D. Diego Hurtado de Men

doza para que instituyeran en todas las ciuda
des del reino granadino, conquistadas o por conqui;;
tar, las dignidades y beneficios que creyesen con
venientes. Dueños los cristianos de Granada y re-
servada su capitalidad para establecer en ella Cate
dral y Arzobispado, la Reina designó para ocupar 
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éste a su confesor Fr. Hernando de Talavera, so
licitando entonces idel Cardenal :Mendoza la erec
ción de aquella que, dedicada a Santa María de la 

Encarnación, se estableció p11imcramente en la Mez
quita de la Alhambra, el 2 1  de Mayo de 1 492 y, 
luego, en el nuevo edificio construido con tal fin. 
destinado más tarde a Convento de San Francisco 
Casa grande.. Pero, como la Reina Católica había 
expresado su Ídeseo de que la Catedral se instalara 

en la Mezquita mayor lde los moros, ya convertida 
en IgJesia de Santa María de la O, el Papa, por 
Breve de 1 507. autorizó este nuevo trasJado. si bien. 
resultando, como dijimos, pobre y pequeña la Mez
quita, se decidió constmir junto a ella un templo de 
nueva planta, para cuya <iot.-1.ción y la de los demás 

de la Ciudad habían cedido los Reyes, en 14 de 

Octubre de rsor, la parte de los "habices" que, e:1 
tiempo de moros, pertenecían a la fábrica, almué
danos y ld:emás servicios de las Mezquitas granadi
nas, aplicando a la Catedral cuantas posesiones, 
rentas y derechos tenía la Mezquita mayor, aparte 
otros bienes como los diezmos, y donando la Reina 

para ella, en aquel mismo año, la custodia y an�as 
para la procesión del Corpus,, una cruz y un cálii , 
varios ornamentos decorados con sus" armas y divi
sas, doce tapices con asuntos del Apocalipsis y de 
la Pasión y dos alfombras granldes de Turquía, re
galadas a ella por el Almirante de Castilla, labradas 
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-a sus lados estátuas. soportadas por repisas. de S. 

Pairo y S. Pablo, obras, al parecer, de Pedro Du
.que Cornejo y, sobre ellas, un gran tondo con un 
.alto relieve de la Encarnación, a cuyo misterio se 
consagra el templo, hecho, en 1 7 1 7 .  por José Ri
-sut:ño y coronado por un tarjetón con la leyenda 
.il Ave María".  Las laterales, más sencillas, tienen 
encima bajo relieves de la Visitación y la Asunción 
<le la Virgen, sobre ellas lumbreras circulares y, 
más arriba, unos ángeles y golpes de follaje. En ia 
comisa que separa ambos cuerpos hay medallones 
·con relieves de los Evangelistas !;Írviendo ·de capi
teles a lélls pilastras, así como las altas terminan l.'tl 

,golpes de follaje y, apoyando en la cornisa, se alzan 
:grandes estatuas representando al Antiguo ·y al 
N'luevo Testatru!nto, a 'S. Miguel y a S. Rafael. En 
.el segundo cuerpo central se abre una c.larahoya 
estrellada en medio de un ático terminaklo por un 
jarrón con azucenas-blasón de esta Iglesia y sím
'bolo de la pureza ele la Virgen-y, en los laterales, 
claraboyas en forma de círculos en el centro de 
-otros á,ticos. 

Toda la parte escultórica de la fachada, a excep
·ción de lo hecho por Duque Cornejo y por Risue
ño, se debe a los franceses Miguel Vendliguier y su 
·hijo Luis Pedro, que Jo labraron de r¡82 a 1783. 

Según el proyecto de Siloee. la fachada habia:1 
<le flanquearla dos gigantescas torres, con tres cuer-
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chada en 1 S32 en su primer cuerpo, con pilastras 
corintias adornadas de motivos plate1·escos, dovela
je escalonado en su arco de medio punto, medallo
nes con querubines en las enjutas y sencilla cartela 
sobre la clave, todo obra de Siloee. El cuerpo se-

guddo lo hizo Maeda y su hornacina, muy decora
da, cobija un �onífico relieve en piedra de S. Je

rónimo penitente, obra probable de Diego de Pes
quera. El remate de la portada lleva fecha de 163z 

y los ventanales de su izquierda, finamente labra
dos, debió hacerlos Ma.eda y, los ele la derecha, imi
tándolos, Miguel Guerrero. 

En cuanto a la fachada principal. trazada pm· 
Alonso Cano en 1667, se abre a la plaza de las Pa

siegas y, en ella. su autor se apartó del proyecto de 
Siloee, que dividía en cuatro cuerpos la parte cen
tral y en tres las laterales, oon dos medias colum
nas en los frentes de ca!da estribo, otras a los cos
tados y unas terceras exentas en las puertas. Ori
ginalísima y de grandiosa simplicidad, en la que 
aparece fundido el aliento de las puertas triunfa
les romanas con la predilección perspectivista de s.t 

tiempo, la fachada de Cano la encuadran cuatro 
grandes estribos que sirven de apoyo a las bóvedas
del cerramiento, dividiérr<lose en dos cuerpos, sepa
rados entre sí por una simple cornisa. La gran puer
ta del centro, con arco semicircular y flanqueada, 
como las laterales, por pilastras sin capiteles, tiene 
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de unos lazos como cruces y alrededor unas letras 

monscas. 

En un principio, constituyóse la Catedral con 

gran número de dignidades y prebendas, reducidas 
en el s. XVII, en el cual fueron suprimidos los 
arcedianatos de Loja, Alhama y Almuñéc.ar, su
friendo Juego nuevas reducciones hasta llegar a 
nuestros días, en los que solo quekló con veinticua

tro canónigos y veinte beneficiados. Su Cabildo 
tuvo extraondinarias prerrogativas, rigiéndose por la 
llama.<lla "Consueta o buenas e loables costumbres y 
"ceremonias que se guardan en la Santa Iglesia de 

"Granada y coro della", exenciones y privilegios 
anulados en los tiempos modernos. 

La Iglesia tiene el título de Apostólica por haber 
sido San Cecilio el primer Obispo de Granada, como 

fundador de la primiti\·a sede episcopal de T líberi5, 
y a este título agregó Pío IX, en Marzo de r8ss. 
el de Basílica menor, de la que son sufragáneas las 

Igiesias de Guadix, Almería, Jaén, Málaga y Car
tagena. 

Proyectado el edificio junto a la Mezquita ma 
yor de los moros por voluntad de la Reina Católica, 
hacíase su traza en 1 sos, a la vez que la de la Re::al 
Capilla y quizá por los mismos maestros de ésta, 
no decidiéndose el comienzo de las obras hasta ISI8, 
año en el que, el Cabildo, a la vez que acudía al Rey 
en solicitud de ayu!cla, consultaba al Arzobispo si 
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la construcción debía ha,�erse confonne a la traza 
dada, en la que se repeüa íntegramente la de la Ca
tedral de Tol�do, con doble girola y capillas gran
des y chicas alternadas rodeándola, o bien, si debía 
realizarse con mayor grandeza y amp1i!tuH1 como 
el Rey Católico había deseado que se hiciera. 

En .)O de Abril de I 519 contestaba D. Carlos 
mostrándose lde acuerdo con los deseos de su abue
lo y ordenando expropiar las casas precisas para. 
ampliar el proyecto conforme a la suntuosidad que 
le era debida y, dos años más tarde, se nombraba 
una comíS!ión para ent:enlder en la obra y se llamaba 
para dirigirla como maestros mayores a Juan Gil 
de Hiontañón 'Y a Enrique Egas, vinienoo solo 
éste y designándose aparejador al cantero <Sebas
tián de Alcántara, que había de sustituir a Egas 
<l ura:nte sus ausencias. En 1 522 se daba poder para 
adquirir las casas que había que derribar al canó
nigo obrero y al pagador y maestro mayor del Ar
zobispado Rodrigo Hernández y comenzaban los 
trabaj os de aper,tura de zanjas y cimentación, po
niéndose, al fin, la primera piedra, por el Obispo 
de Alesio Fr. Fernando de Rojas. el día•25 de Marzo 
de 1523, día de la Encarnación. 

Suspendidos a poco los trabajos a causa de la 
peste, se reanudaron, aunque con lentitud, en 1 524, 
dirigidos pox Egas, hasta Marzo de 1528 en que el 

pintor Pedro Vázquez, más tarde Alcalde del gre-

- 5 ! 5  

"'populos hos Regibus �nbe (a. 1492) ; corpora con
""didimus templo hoc, animasque locamus in celis, 
' ' quia iustitiam coluere fidemque. Pontificem dedi
"mus Fernandum nomine primum, doctrine morun., 
"viteque, exemplar honeste". r. Las figuras, sobrias y 

.con bellísimo estudio :ele! desnudo a través ele los 
ropajes, se acompañan de ángeles niños, y otros 
mayores fingen sostener los magníficos escudos ue 
1os Reyes Católicos y del Emperador que se sobre

·ponen a los contrafuertes laterales ; sobre las hor
nacinas de los intercolumnios hay parejas de ni
ños ; los traspilares están cuhie11:os ·d� figurillas en
-tre grutescos y, en el friso, hay medias figuras hu
manas, sin que quede un solo sitio sin decorar ri

-camente. El cuerpo superior de esta portarla lo diri¡ó,) 
Ambro&i<> de Vico en r6IO y, aunque de igual ot·

·den. es muy inferior al otro : los relieves lde Dios 
Padre, David e Isaías, son obras probables de Mar
tín ele Aranda y quedó sin hacer otro relieve de la 
Encarnación que hubiera ocupado el encasamiento 
-central. 

La segunda portad<¡. de este lado es la ele San 
Jerónimo. situada cerca c)e los pies de la Iglesia. fe-

r.  "Después de scteciet<tos años de dominación musul
"mana, dimos ambas (la Fé y la Justicia) estos pueblos a 

. ""los Reyes Católicos : encerramos en este templo sus cuer
"pos ·y llevamos a los cielos .sus almas, porque obrarnn con 
·"justicia y fé. Dimos por primer Prelado a Fernando, mo
.. 'delo de sabiduría, · costumbres y vida honesta ". 
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:adintelada, entre seinicolumnas acanaladas, la trazó 
Siloee y la hizo Sancho del Cerro en 1530, y tiem 
sobre su entablamento decoración de bichas y can
deleros y tm medallón redonJo en d centm. labra
-do por el mismo Siloee e n  1 53 1 ,  con :un relieve dd 
Ecce-Homo, muy deterioraido por haberse corroído 
]a piedra en que se labró.. 

La fachada correspondiente al lado norte, en la 
·calle de la Cárcel, presenta otras dos puertas : la 
prim::.ra, llamada puerta del Perd'ón 2, es la más sun
tuosa de toda la Catedral y corresponde al crucero· 

<le ésta. •Stt cuerpo inferior, acabado en 1537. es la 
obra escultórica maestra de Siloee, la inicial de en
yo apellido aparece grabada entre los adornos de 
las hornacinas bajas. Espléndidamente decorada, 

con: la fauna far�tástica característica de su autor, 
ostenta sobre su arco semicircular, desarrollado en
tre gruesos pilares y apoyado en cuatro colwnnas 

-corintias, un tarjetón rectangular sostenido por las 

11guras de la Fé y d e  la Justicia, recostadas en el 
mismo arco y en ·el que se lee : " Post septingentos 
"mauris donúnantibus annos, Catholicis dedimus 

·donde hoy se encuentra. En la escalera hubo cuatro colum
nas de mármol jaspeado, con capiteles árabes, quizá pro
cedentes del derribo de la Mezquita mayor, y algunos res
tos <).e yeserías árabes actualmente en el Museo Arqueoló
gico provincial. 

2. Debe su nombre al hecho de haber tomado asilo, a 
través de ella, en esta Iglesia. tUl reo que se escapó cuando 
le conducían a la !=árcel de la Ciudad y que logró alcan-
2ar el perdón de su delito. 
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miO en Málaga, llegó a Granada a informar sobre 
el edificio que, por defectos del proyecto o por ·ne
cesitar dirección más asídua que la de Egas, n· 
satisfacía al Cabildo. No sería muy favorable el 

dictamen de V ázquez ya que, a mitad de Mayo, se 
interrumpían las obras y se encargaba a Diego de 
Siioee-que !desde Abril de aquel año trabajaba en 

el Monasterio de San J erónimo--haccr nueva traza 
aprovechando lo ya hecho, lo que explica el goti
cismo de la planta de este templo. Conforme a e:.a 
traza, el 20 d e  · octubre de 1528 principió a labrarse, 
dirigÍido por Siloee, un modelo del edificio, desgra
ciadamente perdido, en el que trabajaron varios años 
los ensambladores franceses Pierre Guillebert, 
Foursy Marloy, Jaques Paillart, Charles Simón y 

Guillén
. 

Francés y el entallador español Perlro de 
Salamanca. No agradó al Rey el cambio de estilo, 
pues, en Enero de 1529, se dirigió al Cabildo mos
trando su discon forrrúdad con que la obra se hicie5e 
a lo romano, por estimar que perjudicaría a la de 
la Real Capilla y, entonces, se acordó que Siloe.e 
fuese a la Corte para explicar y justificar su pro

yecto. Debió satisfacer al Monarca esta explicaciúll 
puesto que continuaron los trabajos que, en 1531 , 

alcanzaban ya la cornisa del embasamento general, 
<. la vez que se labraban las basas de las colum
nas con su decoración, la coronación lde la puerta 
de la girola que hacía Sancho del C�rro y tallaban 
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la de la Sacristía, el mismo y Miguel rle Espinosa. 

En 1535 continuaban abriéndose cimiell!tos 'Y em

pezaban a . cerrarse las sacristías de las capillas hor
nacinas, se asentaba la portada de la :Sacristía mayor, 

se trabajaba en la capilla que la antece:tle y se con

centraba toda la actividad en la girola, mientras 

Siloee ejecutaba la portada del crucero, que acaba

t.a en 1537, año en el que se alzaban las jambas del 

arco toral con sus tribunas, completándose en los 

siguientes la decoración de los altares del crucero 

núsmo, cubriéndose , en 1 540. la capilla central del 
ábside que fué la primera terminada. Un año más

tarde se llegaba en la capilla mayor hasta la prime

ra cornisa y, en I 552, se cerraba el arco toral. ac;¡
hado totalmente cinco después, con Jo que, en Jos

sucesivos, la obra de la girola adelantó mucho, fal
tando solo por cubrir sus dos primeros tramos y 
hacer el crucero. lo que permitió--previo el cierre· 

provisional de los arcos toral y colaterales-habi

litar para el culto la cabecera del templo que. en 

wdo, fué cotnpletada por Siloee : vidrieras. taber

ni..culo, puertas y hararu:lillas ' ,  quedando aislad,, 
aquey recinto del resto. en el que continuó trabaján

dose muy lentam�nte desde la línea del crucero, en 

el embasamento general y en el muro septentrionaL 

1. De esta parte, inaugurada en 1561. queda un pre
éioso testimonio gráfico : el grabado de la Capilla mayor. 
hecho por Francisco Heylán, en Granada, en el primer ter
cio del s. XVII, tal vez sobre dibujo de Ambrosio de Vico .. 
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metro y del alto que se qtúsiera. Góm::.·z Moreno· 
:Martínez señala como antecedente de su organiz:� · 
ción. interior, aunque más sencilla, la Catedral de 
Pi·enza de Bernardo Rosellino, y la de Pavía. aun
que incompleta. quizá proyectada por Bramante e;; · 
timándola muy superior a la d'e San Eustaquio de· 

París, más moderna que ella. Un templo , en fin, d� 
e.xtraordinario valor monumental 

Exteriormente, la Catedral acusa sn estructura. 

gótica aprisionada por los elementos de resistenc1a 
· que rodean el cimborio y que dejan Yisibles, única

mente, dos órdenes. de tejados. Los muros ele la g'

rola, desnudos, presentan fuertes c�tribos en ángu

lo y lisos ventanales, decorándose Jos remates de i":; 

contrafuertes superiores con dos filas de candela.
bros. Sin fachada al lado sur, por estar adosada al 
Sagrario en esa parte, la más antigua de sus otrac; 

fachadas es la oriental, en la :¡ue se abre la llama .. 
da puerta del Colegio, así nombrada. pmque cerca 

de ella e.'<:istió el Colegio Eclesiástico, derribado �1 
hacerse las obras de la Gran Vía r. Esta portada, 

r. El Colcyio Eclesiástico (hoy Seminario de San Ce
cilio) fundado. como dijimos, por los Reyes Católicos, re
glamentado por Fr. Hernando de Talavera y renovado en 
su fundación por Carlos V. ocupó este edificio hasta str 
traslado al actual. que había sido Convento de Trinitarios 
de Gracia. La construcción, del s. XVI, tenía fachada con. 
�statua de S. Cecilio. hecha en el XVIli por José Risueño 
y colocada, después del derribo del Colegio. a la entrada 
de la Sacristía de la Iglesia de la Virgen de las Angustias, 
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prectstém de derribarla en 1701, por lo que Castillo 

fué encarcelado, informando en Julio de 1702 sobre 

la seguridad de la obra los maestros legos del Con
v<:>nto de San Diego Fr. Dionisio Pérez y Fa·. Juan 

<Cano y el malagueño F�elipe de Unznrranz�ga, 

por cuyo informe se hizo cesar a Castillo en ta 
maestría y se decidió el nombra.m.iento "<le otros. re
caído el 19 de Septiembre de 1 703 en los maestros 

Otero y Rodríguez Navajas, quienes dieron fin a h 
última bóveda de este templo, terminado en 1704, a 

los ciento ochenta años de haberse coloca.do en l:! 
la primera piedra. 

Ejetnphr prino.palísimo del Reoobmientto es
pañol, la Catedral granadina era para algt.mos e� 
sus contemporáneos el más insigne templo de todo 

la Cristiandad "el más sumptuoso de-spués del V a

'"ticano de San Pedn:o" decía Hurtado de Mendo

za, concttt'rietldo a él, en el s. XVI, maestros y otra;; 
personas de todo el Reino para imiJtarlo y aprend�::r 
a hacer otros. De octcwa maravilla lo calificó el 

historiador Bermúdez de Pedraza y, oo 1648, Die
go V.elázquez dibujaba sus perfiles impresionado 
por su grandiosidad, sin par entre las Iglesias del 
Renacimiento en España, pues por su planta era 

-una de las m� bellas de Europa y, etltre las mo

dernas, ninguna --dice Fergusson- está organ.iza
.Ga tan constructivamente, de manera que, sin traba

jo, pudiera haberse erigido con mucho mayor diá-
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hasta la muerte de Siloee, ocurrida el 22 de Octubre 

de 1563 ' .  

Para sucederle se designó a su discípulo predi

lecto Juan de Maeda �ue, desde 1544, era apare.: 
jaidor por muerte de Alcántara, eligiéndose entonces 
para este cargo a Juan Mar.tínez. Maeda construyó 

el primer cuerpo !de la torre, las est�t>ba{tas del 

segundo y parte del muro orientai, pero la insu

rrección de Jos moriscos, en 1 s68, paralizó durante 

giete años la obra, qqe adelantó pooo en los suce

sivos, pues, muerto el maestro en 1576 y 'elegido su 

hijo, Asensio de Maeda, que era malestr.o mayor 

de la Catedral de Sevilla, no aceptó la designacion 

que recayó entonces en Lázaro de Velasco, quien 

también renunció por la oposición que le hizo Juan 

de Orea que, nombrado al cabo, solo desempeñó el 
cargo un año, pues falleció a comienzos ide 158I. 

Er:.tonces se encargó de la dlirección cl nuevo apare

jador Ambrosio de Vico, quien. asesorado rpor 

Maeda y en unión 1de V elasco y Juan de la Vega, 

proyectó hacer el crucero y coro, alzando para ello 

varios pilares, pero el temor de que se hundiese la 

1. Trabajaron con Siloee en la decoración de la Cate
dral gran número de entalladores, entre los que destacan 
Sáncho del Cerro, Miguel de Espinosa, Juan de Reolid, .Ja

ques Francés. Miguel Sánchez. Oliveros, Juan de Lande
ras, Juanes, Juan de Matienzo, Tomás Morales, Diego de 
Aranda. Santacruz, Juan de Arteaga, Toribio de Liébana, 
Ruberto, Pedro de Moros, Baltasar de Arce y Francisco 
<le Mazas, todos, en general, discípulos aventajados suyos. 
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torre de la Mezquita-emplazada en este lugar
antes de dar fin a la nueva torre, detuvo estos tra
baj.os, activándose. en cambio. los de aquélla que. 
cuando ya estaba a punto de acabarse. en 1590, pre
sentó señales de ruína que obligaron. después del 
informe de varios maestros, a derribarla en parte 
y a realizar su consolidación. lo que impidió con
tinuarla. 

En r6o8 siguió trabajún�clm;e en el crucero, la 
primera de cuyas bóvedas de la derecha 
cerró Vico, en r614, de modo análogo a las primi.
t iYas . y cuando se trataba. en 1623, ide ultimar la 
torre, mm;ó Vico, determinan)Jo nueva suspen
sión de Jos trabajos hasta rG36, a lo largo de cuy0s 
años hubo otm;; do� maestros : Ginés Martínez, que 
falleció a poco de ser nombraldo :r Juan de Anmaa 
Salazar que, ocupado en la maestría de la catedral 
de Jaén. nada hizo en la de esta. Sus.tituído J.Nr 
Miguel Guerrero, al tiempo de este maestro corres
ponden el resto ele las bóvedas del crucero y nave 
inmediata paralela a él (r638) y la termjnación cie 
las cubiertas de las capillas de la izquierda, lograda 
hacia 1640, con lo que solo quedaban ya por hacer 
del templo en esa fecha. doce pilares de las naves, 
las capillas de la derecha con su torre, acabar la de 
la izquierda y la fachada. En 1664, por acuerdo de 
Gaspar de la Peña, el P. Francisco Díaz y Alons0 
Cano, acordóse c{ue el primero hiciese la fachada y 
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la parte inferior de la torre. pero nombrado arqui
tecto del Buen Retiro, Cano, el P. Día7. y Juan Dll
rán designaron para sustituirle, en r(;66. · a Eufra
sia López de Rojas, quien renunció al año siguiente,. 
decidién•Jose entonces proveer el cargo por oposi
ción, que, al quedar desierta, llevó a la d irección a 

i\ ion!'o Cano. Este trazó la fachada que. aunque muy 
distinta de la proyectada por Siloee, fué aceptada 
por el Cabiklo, pero fallecido en el mismo año no• 
pudo ver realizados ninguno de sus proyeatos. 

�\om,brado maestro ma.ycn·. en st::'.ltitución �uy:�. 
José Granados de la Barrera. previo informe de 
Bartolomé de Zumbigo que vino de Toledo con tal 
fin, bajo su dirección se hicieron los pilares ele las 
naves y sus arcos. las capillas de la derecha. la U:ln
taduría (hoy Museo) y la fachada principal, que
dando sin terminar el anillo y cuerpo de luces ele 

la m<tlia naranja proyectada por él en la nave cen
tral, sobre el trascoro. Muerto Granados, en r684, 
le sucedieron Melchor de A.guirre y Teodoro Ar-
dernans, en cuyo tiempo se hicieron la segunda bó
veda del coro (nave central) 'Y parte ele los muros· 
que habían de encerrar éste, terminando !después 
Aguirre la fachada, dos bóvedas de la nave del cen-

tro y cuatro laterales que acabó el maestro Zurita 

quien, en unión de Francisco Castillo, hicieron las 
doce que faltaban y, este último, la media naran}a 
de Granados. aunque tan erradamente. que hubo 
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consecuencia de la j unta celebrada en la Capill� 
Real para tratar de la �fom1a de los moriscos. En 

ella habían de estudiarse Teología y Filosofía, Ló

gica, Cánones y Gramática, para que, quienes de es
ta escuela saliesen, pudieran ens<:ñlar y divulgar, 
-con preparación suficiente, las doctrinas evangélicas. 
La redacción de sus Constituciones y su ordenación 

se oocomendó al Arzobispo electo de Granada Fr. Pc

-<iro Ramiro de Alva, terminándolas su sucesor 

D. Gas par de A val os y modificándolas más tarde 
D. Pedro Guerrero. Por nula de r-+ de Julio de I 53 r 
-el Papa Clemente V I L .  a solicitud del .Emperador. 
.ap11obó la ftmdación, a la que concedió, además. 
análogos pri.vilegios a los de las Universidades de 
Alcalá, Salamanca, París y Bolonia, comenzándose, 

-como se dijo, la construcción de su edificio (hoy 

Curia Eclesiástica) oo 1527 y acabándose en r 5+4· 

Expulsados los Jesuitas, en 1767, el Arzobispo so-

11citó el edificio de la Compañía para Universidad 
y Colegios de San Miguel y Santa Catalina. a lo 

.que accedió Carlos III, por R. C. de 26 de Agosto 

-de 1 769, trasladándose en esta fecha una y otros de 

sus primitivos locales a estos, que la Universida...1 
:acabó por ocupar totalmente, al suprimirse los Cole · 

gios en el s. XIX. Entonces se derribó parte de la 

--construcción ¡para �r el adual Jardín botánico 

que, rodeado de una verja de hierro, tiene, por la 

-parte de la rolle de la Duquesa, una portadilla de 
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bispo Avalos los hizo, en 1533, Juan Soriano, y los 

de la Concepción y Exaltación de la Cruz, el licen

<:iado Lázaro de¡ Velasco, de 1 553 a 1554 así como 
otro, fechado en 1575 ; de Pedlro Atanasio Bocane

gTa pudiera ser el de la Virgen de los Dolores, he
cho ·en 167 r ,  y ele Miguel ele la Gándara el del Co

razón de Jesús. de 1 795. Aparte estos y como más 

notahles hay otros tres oficieros del tiempo del Ar
zobispo D. Pedro Guerrero. 

Los púlpitos de mármol, con exhuberancia de fi

guras y adornos barrocos y ricos tornavoces de ma.
.dera tallada y dorad.:'\. Sú hicieron, de 1713 a 1 7 1 7, 

por Francisco J r urtado Izqui�do, y las lámparas 
�e plata que cuelgan ante el altar mayor las diseñó 
Alonso Cano y las ejecutó, de 1653 a r654, el ¡>la
tero Diego Cervantes Pacheco. 

A ambos lados de la capilla mayor .. en el cerra
miento d� las primeras naves colaterales que Siloee 
�ecoró con arcos de triunfo, hay altares en los que 
estos arcos hacen función de retablos. Su cuerpo ba

j o  tiene arcos de medio punto sobre columnas corin

tias. con adornos y figuras d(l ángeles en las enj•t

tas y entablamento& rematados por candeleros y en 
las cornisas. esta inscripción " Vere dominus est in 

"loco isto" (en el izquier.dlo) y "Non est hic aliud 

"nisi domus Dei et porta celi" (en el cle�ho). Los 
arcos ele encima. más pequeños y con medallones con 

relieves de cabezas en las enjutas, apoyan en pilas-
1 9  
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tras t�striadas y tienen entablamento con tímpano· 
decorado y medallón central con relieve. Ca,da uno· 
de ellos enmarca lienzos de pintura : el de la dere
cha, la Aparición de la Virgen a S.  Bernardo, de 

Bocanegra, y un Milagro d� S. Benito, de Sevilla,. 
y los de la izquierda, la Flagelación de Cristo, por 
éste último (donado por un devoto. en r.674) y el 

1\lartirio de S.  Cecilia, por aquél. 
T .os pilares laterales de la nave centrar se unie

ron con un muro, construído y ornamentado ep. 
1614. para situar el Coro que, desde esa fecha·, es
tuvo aquí hasta 1 926, y en sus ángulos hay cuatro· 

estátuas ele estuco del estilo de Alonso de ·rvr en:x 
de quien deben ser también los demás adornos. So

bre ese muro, y con acceso por escaleritas abie1tas 

en su espesor. se encuentran Jos órganos, hechos .-1� 
1744 a 1749 por Leonardo Avila. que sustituye-ron 

al que había tallado Siloee, acabado con otro nuevo 

en 1674 por el maestro Francisco Llops ; el <l'e Si

loee fué vendido al Convento ele San Antonio y 

San Diego y perdido al desaparecer éste. 

Al pie de uno de los pilares de esta parte del 

templo hay una lápida con inscripción alusiva a la. 

torre de la Mezquita mayor, que ocupó este lugar, 
y a Jos hallazgús realizados en ella al ser demolida. 

en 1 588 ' .  

I .  La torre sirvió, después de l a  conquista, de cam
panario a la Catedral. hasta qur se habilitó el de ésta, de
moliéndose en Marzo de 1588 por estorbar a las obras del 
templo, como se ha dicho. 
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d'o la escalera, que está cubierta por una buena ar

madura morisca. 

Cerca de esta calle se encuentra la de San J eró

rumo a mitad de la cual está la plaza de la Univer

sidad, por la que cruzaba la muralla árabe que ve

nía a atra'V'esar la actual Iglesia de San Justo, pa
ra cuya construcción se derribó una puerta que esta

ba situada donde hoy la capilla mayor de dicha: 

Igl�ia. Esa puerta era la Bibalriha de los árabes o 
puerta del Molino 1 llamada por los cristianos puerta: 
de San Jerónimo, por dar salid'a a aquel Convento, y 
también puer-ta <le! Ecce-Homo, por la imagen que 

en ella hahía. Entre esta puerta y la de Bibalmaz
da, idb la que ya hablamos, en la plaza de la Trini

dad, parece que existió otra, únicamente citada por 

el Umari y llamada Bibalmurdi, que debió desapa

recer a poco de la conquista cristiana, si es que no· 
era la misma id'e San Jerónimo, designada por et 
Umari con tal nombre por haberse edificado aquel 

Monasterio, corno veremos, en la huerta llamada de 
Aben Murdi. 

Universidad Literaria.-Fué creada por R. C. de

Carlas V, de 7 de Diciembre d'e 1 526, en unión del 

Colegio Imperial de Santa Cruz de la Fe, como-

1. El nombre de �sta puerta ha sido diversamente leí
do e interpretado. Para unos, Bibalraya .. puerta de la Pros
peridad y de la Carestía y, para otros. Bibracha, puerta 
ele! A basto, porque por allí entraba el de esta parte de la. 
ciudad. y también puerta del Barato. 
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·sión, obra de arte levantino del XVIII y, a un la
do y otro del altar, esltátuas granadinas del XVII, 

-de S. Jerónimo y Santa Pauta. E¡n otro pequeño al

tar de la nave del templo se vtmeran una imagen de 

la Virgen de Belen, del círculo d'e los Moras, y unos 
pequeños bustos relicarios de S. Urbano y S .  Cor
nelio Papas, S. Felipe y los mártires S. Julián, 
Santa Victoria y Santa Ben�dicta, todos d-e Alonso 
·de Mena y unas es.tatuíltas de S. Miguel y .S. Ga

briel, de escuela de Ru.iz del Peral. Son de señalar, 
además, en otros Jugares del templo, un Cristo a la 

-colun111a y un S. Pedro arrodillad'o ante él, los dos 
.de gran tamaño, buenas muesltras de la imaginería 
·andaluza de fines del quini·�ntos ; un notable Cristo 
yacente y un Niño Jesús, también del XVI, muy 

restaurado, llamado del Gran Capitán, por ser tra
<Íición que era el que acompaña:ba en las batallas a 

-este caudillo ; uoo Soledad de v�stir y un Crucifica-
-do del XVII y, entre los lienzos que cuelgan en lo 
alto de la nav·e, una Purísima d'e Teodoro Ar
demans. 

De las obras conservadas en clausura deben ci
tarse una Virgen con el Niño en brazos, interesan
te escultura del XVI y otra de S. Miguel, del XVII, 
muy deteriorada, y cuadros de la Virgen lactando 
al Niño, /S .. Antonio, dtt estampa canesca, Cristo y 
S. Pedro en el coro bajo, al parecer de . Rueda, y 
S. Cristóbal, de Bocanegra o de Guevara, decoran-

- 5 29 -

Bajo esta parte d'e la nave se encuentra el pan

teón ele Arzobispos y prebendados, tm el que se en
terró, en lugar hasta ahora ignorado, el cadáver de 

Alonso Cano, y donde también se depositó, en 

. 1 854, el &e M aria na Pineda. 
· En cuanto a las capillas y dern,-ís dependencias 

de.! templo, son las siguientes. comenzando la visi
ta por el lado del Evangelio desde los pies de la 
Iglesia : 

Tesoro de la Catedral. Fué antes Sala capitular, y 

su portada, con arco de medio punto, pilastras con 
hornacinas y cornisa dór"ica, tiene sobre el arco figuras 
representando la Pru.d'c::ncia y la Justicia y dos ni
ños sujetando una cartela. La h.izo, hacia T �65, Juan� 
de Uaeda y, sobre ella, hay un encasamiento con 
decoración jónica. en el que destaca el grupo escul
tórico de la Caridad. que debió ejecutar Diego de 

Pesquera. 

El interior de la sala que, hasta T928, fué la Ca
pitular, tiene a la izquierda de su entrada un pasa
dizo del que arranca la escalera que se macizó cuan

.db el accidente de la torre y, al frente. otro arco con 

adornos 'Y la fecha ele 1 564. La bóveda que la cu
bría hubo que desmontarla a causa de� mismo ac
ódente, en 1 593, y sustituirla entonces por la ac
tual de yeso, que tiene cornisa bellamente adornada 
y en uno de sus lunetas un relieve de la Coronación 
de la Virgen , obra del mismo Pesquera. 
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Decoran la parte alta de la sala siete tapices ele 
Bruselas con pasajes de la historia del Emperador 
Constantino, que fueron de la Hermandad de San . 
N icolás que existía en su destruida Iglesia, y varios 
cuadros : parte de un Apostolado traído de Rom>l 
por el Canónigo Sr. Luque, en 1 703 ; los Evanger
listas S. Marcos y iS. Lucas, pinta.dos por Pedro 
Duque Cornejo, y una Virgen de las Angustias de 
Juan de Medina o de Fernando lVfarín. 

Rodea. la sala una estantería moderna en la que 
se injertan tres antiguos armarios con ric..a labor 
de taracea el uno 'Y caprichosas inscrustaciones d<! 

espejos los otros dos, en los cuales se exhiben la,; 
alhajas y ornamentos del templo. 

La colección de las primeras Qra muy importan
te en el s. XVI, pero hoy se conserva muy men
guada. La más valiosa de todas es la Custodia, re
galo de la Reina Católica para la procesión del 
Santísimo Corpus Christi. Tiene r .so ms. de alto 
y forma un templete de planta exagonal soportado 
por columnillas con capitel de mazonería y remata
do por una Cruz ; su pie de media naranja está de
corado con follajes y escudos de los Reyes, y !a. 
manzana del centro del ástil se renovó al estilo ro
mano, en 1555, por el platero Francisco Téllez que, 
a la vez, hizo seis soportes para apoyo del templete 
y otro basamento exagonal con cincelados relieves 
y jarritas en los ángulos ; en el S. XVJT se le hiz-o 
otro pie d� forma piramidal con cuatro jarras pa-
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"reverendo señor licencia�'o don Gerónim.o de ?\fa
"drid, Abbad de Sancta Fée, dignidad en: la Sanc
"ta iglesia de granada, uno d� los dos fundadores 
"qtre primero comen<;ó a edificar este monesterio y 
"dexó Renta para dotes de veinte monjas pobres
" que de su parte sean rescebidas sin dote en esta 
"ca� perpétuamente. Falleció en XXIIII de mar
"<;>o !de MDXXXIIT años. Y es del patrón que ag-o
"ra es al presente y fuere de la partQ del dicho se
"ñor Abbad, ya di-funto, por él nombrado. que pu�
"den meter número de diez y ocho monjas pobres 
"sin ICl'ote arriba es�ritas y las vacantes d(lSde dicho 
"número.-Acabóse de labrar este Monesterio en el 
"año de MDXL, pohlóse de monjas .en XXIIIf 

"días del mtes de Mayo de· XDXLIII años" .. ISohre 
el sepulcro hay una tabla semicircular con una pin
tura. de mitad :d'el XVI, representando a Santa Pau
ta dando la regla a sus monjas, S. Jerónimo en su 
celda con otro Santo y. encima. los Apóstoles Pe
dro y Pablo y, en los ex-tremos, las orantes de los 
fundadores. Al pie del prtrsbiterio se ven otras va
rias losas sepulcrales y, entre ellas. la de "HemAn. 
"Gómez. uno de los que el año de 18 pasaron con 
"Ht'rnando Cortés a la conquista de la Nueva Es
"p::tña y, venido a dar cuenta al EmperM:I'or nut>stro· 
"señor, falleció". 

El f'etablo mayor, modernamente rehecho, tiene
en su cuerpo alto una pequcila imagen de la Aseen-
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S. Pedro y S. Pablo y escudos del Arzobispo Aya

la en las enjutas, rematand '> la corP i e:. a dos candc
l::tbros flanqueando el escudo de la Orden jerónima. 

y, encima, una capilla posteriorm•:ctc añadida, en la. 

que apareC('11 pobres estátuas en piedra de S. J e
rónim!O y Santa Paula. El interior, de pequeñas di
mensiones y modernamente restaurado, consta de 

una narvc con armadura mudéjar y su coro avanza. 
por Jos pies, abriéndose, tras un arco tora.! de· me

dio punto, la capilla mayor. cubierta de otra arma

dura de lazo con pechinas de concha. 

A la derecha, al pie d.el altar mayor, 5e halla la. 

sepultura de uno de los fundadores, con losa en la 
que se lee: "D. Antonio de Vallejo, fundador y 
"patrón de estq Monasterio que le lahró y puso la 

"mitad de todo lo que en él se gastó, j untamente 
"con la otra mitad que puso el Sor. Don hierónymo· 

"de l\faldril y d ió dote para diez monjas pobres que 

"rperpétuamente sean rt'l::ibidas y para las dos mis
"ssa.s rezadas que cada día se dizen y la ott_"a mitad 
"de la renta que se rdiá al ca.pellán de la missa m� 
"yor. La tercia parle de la presentación de las diez
"monjas es de su primera mujer Leonor de Alca

"raz". En la pared del lado izquierdo hay un sepul

cro con ornamentación , plateresca y, en él, pintada 

sobre el mármol, la figura yacente de un sacerdote.. 

bajo el cual oorre esta otra inscripción, en letras gó
ticas : "Este enterramiento de esta parte es del muy 

- 5 3 1 -

ra flores y, a fines del XVIII .  un pedestal cuadrn
rlo, base de tocio el conjunto. La Cruz capitular es 
obra -de 1 564 del referido T�llez, de quien pudiera 
ser también una arqueta cince.lada, y del platero 

Arias es el cáliz de arte gótico y renaciente, maraa
do con su nombre y con el escudb del Arzobispo 

D. Antón de Rojas. Posterior a él son otros varios 

de los s.s. XVII y XVIII, un juego de cáliz, co
pón y vinageras co11 esmaltes, regalo de la Reina 

J sabe! Il ; otro copón regalado por el Papa León 
�III y otro y un cáliz, riquísimo5, adornados de 

magnífica pedrería, hechos hace unos añ9s con la;; 
alhajas legadas por la Marquesa de Casablanca. 

Asimismo, corresponden a tiempos modernos dos 

ricas custodias y cuatro esplénd�das bandejas de 
plata, jofáina y jarro repujados, regalados por eJ 
Arzobispo l"loscoso y Peralta. Los candeleros son 

deJ s. XVIII y se trajeron o<:le Roma por 
el Cardenal Belluga. La urna del jueves Santo es 

obra del platero Juan Serrano Salvaje, y una Cruz 

de ébano y bronce, que a diario sirve e11 el altar mJ.

yor, es preciosa obra italiana procedcnto de la Car

tuja de Granada, a la que la envió el Pontífice Pío 
VI. Interesante es también otra Cruz grande de 
madera con pintura del Crucificado muy canrsca y 
el anillo signatorio .del Papa Sixto IJ, con sus ar
mas y nombre y los símbolos de los Evangelistas '.  

1 .  Entre las alhajas perdidas hay que señalar la mag-
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En cuanto a ornamentos, también fué muy rica. 

esta Iglesia, si bien, de esa riqueza quedan muy po
bres restos, pues sólo se conservan cuatro ternos 
del S. XVI : uno, amarillo, de brocado ele oro r:l.

so. trepado ele terciopelo verd·e, con dibujos de la

zo y cenefa de imaginería en la capa, hecho en I 54-t. 
ejemplar precioso del arte mucléjar ; su casulla. con 
bordados romanos. la hizo aquel año Bartolomé 
Daza. Otro, de brocado blanco . .d'el ú ltimo tercio de 

aquel siglo, con cenefas de imaginería 'Y adornos ro
manos, al que se llamaba "del faldellín de la Reina'' .  

Un tercero, roj o, con cenefas de imag·inería y fo'l
do d1e adornos bordados en oro, hecho por Juan de 
Villalón, de I 584 a I 594 y, en fin., el último, negro. 

también bordado en oro, con cenefas como el ante
rior, quizá del mismo bordador. decorado con escu
,cJios del Arzobispo D. Pedro de Castro. 

Dos Crucifijos de marfil, aquí mismo conserva

dos, son obras del XVII, española la una y la otra 
italiana, y el pequ�1o Niño Jesús exhibido en la vi
trina de las alhajas se dice que perteneció a la Rei
na Católica, pero si así fué lo rehicieron totalmente 

en el s. XVI I I .  
Junto a l a  portada del Tesoro s e  Qncuentra la 

nífica Custodia, que deshicieron y robaron las tropas napo
leónicas, regalo del Arzobispo Moscoso y Peralta. Era de 
oro y plata y tenía engarzadas 30.000 piedras preciosas. 
.::ic cstren.i el día del Corpus dt'! 1804. 
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1667. En recuerdo de ello se lee. en la fachada de 
1a casa n." 10 de dicha calle, que ocupa el lugar de 
aquella. la sigu iente inscripción : "Aquí ,·ivió y mu

"rió el ilustre pintor, escultor y arquitecto Alonso 
"Cano. La Comisión de Momunentos históricos y 
"artísticos de la provincia de Granruda consagra es.
"ta memoria. S de Octubre de r867". 

Un poco más allá d� esta misma. calle está el 
Monasterio de Santa Pauta, fundación de comienzos 
del X V 1  del Abad d e  Santa-Fe D. Je.rónimo de Ma

drid y del caballero de Granada D. Antonio de Va-
llejo, que la dotaron cuantiosamente. Es .die monjas 
jerónimas, que incorporaron a la fundación un gru-
1)0 de edificios, algunos de ·ellos árabes, de los que 
quedan restos dentro del Convento (una armadura 

con pinturas en la escalera y unos capiteles de épo

ca califal en uno de los patios). El Monasterio aca-
bó de construirse en I 540 y en su interior hay u n  
patio de aquel tiempo, con seis arcos d e  medio pun
to en cada f rente, apoyados en columnas corintias 
de piedra y, encima, otra galería de meror altur� 
<:on arcos escarzanos. sobre la qu·a se alza una to

rre· con arquería y antepechos de piedra calada con 
labor gótica. 

En cuanto a la Iglesia, conSitruída a la vez que 
el Monasterio. tiene sencilla portada de pied'ra con 
arco semicircular apoyado en pilastras que decoran 
mq·lallones con cabezas en reliev-e de los i\póstole:; 
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diata plaza de Villamena (cuya casa n: 3 ,  demoli
da en 1945 para construir en su solar y en el de la. 

Cárcel nueva Delegación de Hacienda, conservaba. 
restos árabes de los ss. XIV y XV) se encuentran 
los Mercados .de mayoristas, edificados en el luga!"' 
que ocupó el Convento de Agustinos calzados, funda
ción de 1 5 1 3, establecida primeram®te en una casa 
de la A !cazaba. hasta que, en I 553, comenzaron a 

construirse en este lugar nuevos edificio e iglesia, 
terminados en 1 593. Esta última tenía gran torre 
con ch.a.pittll, tres naves y suntuosa capilla mayor, 
rehecha en 1638 para entierro del rico genovés Ho
racio de Levanto. De sus obras de arte, muchas fue
ron sustraídas por las tropas napoleónicas 1 •  y todo 
el edificio derribado en tiempos de la t}xclaustración, 

En este Convento fué lego. antes d'e ingresar en 
la Cartuja. el pintor Sánchez Cotán. 

En la calle de Santa Paula, inmerl�ata a los Mer
cados, f:lstuvo la casa de Alonso Can:o, habitada por 

este artista desde 1663 hasta su muerte, ocurrida en 

J. El Conde de Maule, en su " Viaje .. (18rz) cita, entre 
<>tras obras de este Convento, dos tablas de S. Agustín y 
Santa Mónica, del s. XVI ; otra con los Desposorios de 
S. José ; otra de aquel mismo siglo, de la Crucifixión ; los 
retratos de D. Diego de Córdoba y D.• Catalina de Bae
za su mujer ; varios cuadros de la primera época de Sán
<:hcz Cotán, entre ellos, la Translación del cuerpo de S. 
Agustín ; un S. Arlipio, firmado por Pedro de Moya, en 
1672; otros lienzos de la Vida de S. Agustín, d'e Juan Ni
ño de Guevara ; un Crucificado y un Ecce-Homo de Bo
canegra, y una escultura de S. Agustín, de Alonso Cano. 
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puertecilla de subida a la torre, en el primero de 
cuyos pisos tuyo instalado su taller Alonso Cano. 

Capilla de la Virgen del Pilar.-Se decoró, je 
178z a r 785, por traza de Francisco Aguado, a cos

ta del Arzobispo D. Antonio Jorge Galhán, para 
sepultura suya. Su retablo, de orden compuesto y 
roto frontón coronado ele angelillos, construído con 
ricos múrmoles y bronces dorados, tiene en el cen

tro un relieve en mármol blanco de la Aparición de 

la Virgen a Santiago, obra de Juan Adán, de quien 

son también las t<estantes esculturas de la capilb : 
relieves sobre las credencias con los Santos Isido

ro y Jerónimo penitente, altar colateral izquierdo 

con retablo y estatua en mármol de S . .  \ntonio y, 
en frente, el sarcófago y estatua orante del Arzobis
po Galbán. 

En esta capilla fué sepultado el también Arzo
bispo D. Bienvenido ). f onzón, cuyo epitafio, redac

tado por él mismo, se lee en la losa que ocupa el 
centro del pavimento. 

Junto a esta capilla está la puerta ele San J eró

n.imo, CU'JO hueco lo ocupa la Sala de Beneficid(fos, 
cerrada con moderna portada de piedTa de mal gus

to. Decoran esta sala dos cuadros del Redentor y b 
Virgen y otros de Apóstoles, que completan el 
Apostolado qttt'l hemos visto en el Tesoro. 

Sigue inmediatamente la capilla de la Virgen del 

Cannen en cuyo retablo principal figuran la imagen 
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<ie vestir de la titular. atrihuída a José de Mora. y 
las de S. Simón Stock, obra granadina del XVII y 
S. Elias, ele Pe.d.ro de �Tena. procedente d�l supri

mido Convento de Carmel itas calzados. La pat·tt• 

baja del retablo la ocupa la imagen de SéUlta Casil

da muerta. del arte de Ruiz (l'Cl Petral. Los retahl i
llos colaterales tienen cuadros. pintados en 1 770 p0r 

Luis Sanz Jiménez. ele S. Pedro Alcú•1tara y S. An

tonio y. a amhos lados del altar mayor . estátuas rl•.! 
S. Juan de la Cruz y de Santa Teresa, las dos el� 
escuela granadina del s. XVII. 

La capilla siguiente. que antes esluvo consagra

na a la Virgen .de la Guía. es hoy la de Nuestra Se

iiora de las A.,gustias y la preside la imagen de ést·t, 

que, forma parte del gran altar del trascoro, qm· 
existió hasta 1926 en que el Coro se trasladó a la 

capilla mayor. El altar, acemodado a la capilla. ec; 
de mármol rojo con incrustaciones .del mismo mate

rial de diversos colores y está diYidido en cinco en

casamientos separados por estípites. ocupando lo� 

laterales cuatro estátuas de Santos Obispos (S. Gre
gorio. S. Cecilia. Santo Tomás de ViJianueYa y S. 
Pedro P<�scual) y la central la citada Virgen de las 

Angustias. de mármol gris y blanco. Debajo de ella 
hay un cuadrito, también de múrmol. representandd 
una tentación .de :S. Antonio. Toda la obra se hiw. 
de 1737 a I74T, por traza y dirección de J osé de 
Bada y las esculturas son de .Agustín Vera )fore-
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quina y que tiene un bello balcón con adornos pla

terescos encuadrado por columnillas. abalaustradas .v 

otra de;! parteluz en el r�ctángulo de su hueco. co

ronado por un frontón y ornado en su antepecho con 

un escudo de armas del primitivo posoclor ele la ca
sa. En el interior hay techos d'e artesones. alguno 

con friso plateresco. y un buen alfarje mudéjar en 

·el salón principal. De obras de at1:e deoo citarse un 
·cuadro de la Virgen, de la primera mitad del s. 

XVII. 

:Más arriba ele esta misma calle, casi enfrente d'e 
1a pue1"1:.1. del Perdón de la Catedral. estuvo la Alhón
diga di' gcnO'l!Cscs. que comunicaba. con la Mezqui

ta mayor por una callecilla en la que había un baño 

árabe llamado de Abolaiz y. junto a él, una peque
·ña mezquita, •desaparecida al construirse la Cato

·clral, así como la calle y una plaza inmediata, qu."! 

-tomaba su nombre del de este barrio, conocido por 

Rabat Abulaci, on recuerdo de un llamado Abul 

Aassi, constructor de la Mezquita y >d�l baño. I .os 

Reyes Católicos destinaron la Alhóndiga a Cárrd 
de la Ciudad que ha sido derribada en nuestros d'ías, 

-al construirse nueva Prisión provincial. Su porta

da, de piedra almohadillada, que lleva. la fecha de 

1585, se ha instalado, en 1942, en la plaza del 

P. Suárez a espaldas del edificio de la Capitanía 
Cenera l.  

Detrá-s de la Cárcel y con entrada por la inmc-
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vanto. En 1638 comenzó a construirse el nuevo tem

plo, que no se terminó hasta 1 68o, dedicándose a. 

la Presentación de 1\7uestra Señora, de la que exis

tió un grupo escultórico en su portada d'e piedra. 

El interior, muy suntuoso, tenía buenos lienzos de 
Juan de Sevilla y Pedro Atan.asio Bocanegra y es

culturas de Pedro de Ylena y José de Mora (algu

nas con!l()rvadas en la actual resid·encia de Capuchi

nas) y su altar mayor lo presidía un lienzo de la. 
Presentación y una escultura de la Tnmaculacla de 
Cano, llevada al Monasterio por la M . •  Sor Gertru
dis de San Agustín. 

Junto a los :Mercados tuvo San Juan de Dioo; 

su primer Hospital, en la casa n." 34. modernamen

te reedificada, d e  la calle de Luce na y, en la de !a 

Citrcel (donde habitó en 1650 el pintor Pedro d'e 

Moya) se encuentra, frente al pie de la torre de la 

Catedral, el Colegio de Niñas Nobles, fundado en d 
s. XVI por D.a Ana de Mendoza en el Hospital de 
la Caridad, para educación de niñas de los linajes 
de los fundadores. En 1639 se trasladó a esta casa. 
que era la principal del Veinticuatro de Granada 
D. García Ponce de León y, a fines del s. XVII. et 
Arzobispo Fr. Alonso Bernardo de los Ríos amplió 
Ja fundación, agregándole dos pobres hospicios y 

dotándola de nuevas rentas. Hoy lo dirigen religio
sas dedicadas a la enseñanza. Lo más importante de 
este edificio es su portada, que labró Juan de Mar-
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no. A un lado ele la capilla y sobre una repisa se en

cuentra la pequeña V•irgen de la Guía, escultura de 
arte alemán de fi nes del s. XV que primitivamentt'! 

fué dorada v se restauró en el XVJIT �acténdo

sele entonce� el rostro. y en el otro cuelga u�¡ --ljen
zo de S. Francisco Caracciolo, de José María Ló

pez Mezquita. 

Pasado el crucero. en el que se abre la puert:t 
del Perdón que ya vimos, está la capilla, de Nuestra 

Señora de la Antigua, una de las más interesantes de 
la Catedral, dedicada a la Virgen ele este nombre, 

que lleYa en sus brazos al :.Jiño sosteniendo un.1. 

granada en su mano izquier.da ; es ohra de arte ale

mán del s. XV, restaurada en el XVII. La tradi

ción dice que fué traída a Granada por el ejército 

cristiano al tiempo ele la conquista y cecli.da por la 

Reina Isabel a esta Iglesia ' .Hasta el XVIII ocupó 

un retablo, ya desaparecido, hecho en J 589 por Die

go de Navas y Pedro de Raxis, con esculturas rie 

Pablo de Rojas y Diego de Aranda el mozo, al

guna de ellas conservada hoy en el Museo catedra

licio. El Arzobispo D. Martín de Asc.argorta encar

gó, en 1716, el nuevo retablo, terminado de cons-

1. Así lo refiere esta inscripción existente en el lado 
izquierdo de la capilla: " La  milagrosa Imagen de Nues
,, tra Señora de la Antig1.1a que se venera en esta Capilla 
"la trajeron los Señor�s Reyes Católicos D. Fernando y 
" Doña Isavel viniendo a la conquista de esta Ciudad, que 
''se entregó el año de 1492 ". 
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truir en J 7 J 8 según traza de Pedro Duque Corne
j o  y que c.:s, por sus dimensiones y trazado, de hs 
obras mús atrevidas y originales del barroco anda
luz de su tiempo. La citada imagen de la Virgen 
ocupa el centro d-cl retablo, en el que figuran está
tuas de los Obispos S. Cecilia y S .  Gregario, relie
ves del Nacimiento, la Presentación. la Jnmaculal(b, 
el Matrimonio, la Anunciación y la .'\scensión de la 
Virgen y pequeñas pinturas del X acimicnto, la Acl(l
ración de los Pastores, la Circuncisión, la l luída a 
Egipto y la Visitación, clistribuídos en las estípites 

y cartelas del retablo que coronan •dos figuras rle 
Evang-eli�tas en sus extremos y una. muy mo\"irh 
y valiente, del Arcángel S. ::\ [ iguel en el centro. 

A los lados de la capilla se abren grandes arcos 
semicirculares, guarneciendo lienzos con loe; retra
tos ele los Reyes Católicos, pintados en 1649 por 
Francisco .\lonso Argüello. Bajo el de la derec-ha 
está sepultado el V. P. Antonio Velázquez de l\fam

paso ' y, a los pies d-el altar, el Duque de �an Pe

dro de Galatino. Conde ele Benalúa, protector de 

esta ] glesia, fallecido en 1936. 
La capilla de Santa Lucía, que antes estuvo de-

I. Scitala el lugar de su entierro esta inscripción : 
" Aquí yazc el Venerable Padre Antonio Velázquez Mam
" paso ejemplo de toda Caridad. Fué Beneficiado de la 
"Y glcsia de Santa Escolástica y, antes, de la de Santa Y sa
"bel, de donde se trasladó a esta Santa Iglesia, el año de 
" 1655 y murió t>n el de r633. a Jí de Diciembre. de edao.l 
·' de 87 años". 
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Vol viendo a la lglesja y, a los pies de ella, en d 
muro de la fachada princ�pal, hay, en el lado iz
.quiü.rdo, un lienzo de la Huída a Egipto, éopia de 
un original italiano, atribuída a Juan de Sevilla y, 
en el derecho, otro del Crucificado llamado de la 
Expiración, de Bocanegra, ofrecido al Cabildo Ca
tedral en 1672, para que se pusiese en el Coro so

bre la silla arzobispal, si  bien, luego se .decidió otra 
-cosa. Sobre las tres puertas de la fachada hay co
vias ele cuadros de Rubens, 'Y dos de esas puertas, 
las laterales, se cierran con ricos canceles¡ de m<11d.t.'-
1·a, ·dial s. XVIII (tmo, fechado en 1761) coronarlos 
por airosas estatuas de un Angel trompetero y del 

Arcángel S .  Rafael muestras de arte granadino ele! 
·setecientos. 

Saliend.o de la Céllteclral a la plaza ele las Pasie.
:gas, inmed'iata a ella se encuentra la Pescadería, he
-cha a fines del s. XIX por lo arquitecto Juan Mom
serrat y, cerca, los nuevos lvf creados y Carnicería, 

construídos por Cecilio Díaz Losada, en 188o. 

alzados sobre el solar que ocupó 61 Convento de 

.M M. Capuchhtas, fundado en 1587 por D.8 Lu

<:Ía Ureña, de la casa de los Condes de Ure
ña. Establecido al principio en la. calle ele Elvira. tu

·yo numerosas y gra•\res dificultades que vencer, no 
resu'eltas hasta los comienzos del s. XVII en que, 
al fin, se asentó la fundación. tr<Jslac!2da en r629 a 

·unas casas donadas por el genO\·és Orlando d'e Le-
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cientos, y la magnífica cabeza .:ortada de S. Juan 
Bautista, ele Torcuato Ruiz del Peral. En las otras 
salas figuran una tabla de la Virgen con el Niño, 
que pudiera atribuirse a Juan Boltraffi o ;  y otra, at 

parecer de las llamadas de Grecia, quizá de la co
lección de la Reina Católica ; otra Virgen de Sasso
ferrato, con marco de plata ; otro pequeño cuadro 
de la Virgen, de Francisco Pacheco ; una Virgen con 
el Niño, de José R'isueño y, en fin. un S. JeTóni
mo y una Magdalena, repitición del s. XVIII de 
los originales de Alonso Cano, existentes en: 
el Palacio arzobispal de La Zubia. Una. de es
tas salas la preside la adm�rabte escultura en 
mármol, obra de Cano, del Angel Custodio, que 
figuró en la portada del Convento de este nom
bre, y del mismo autor son también el espléndido 
busto de 1S. Pablo y la admirable estatuílla <le !a 
Virgen de Belén, que hizo para el facistol de la Ca
tedral, en sustitución de la Inmaculada que vimos en 
la Sacristía. Son interesantes, asimismo, el relieve de 
Dios Padre, de Bernabé de Gaviria, que procede 
ele la Iglesia del Salvador ; un S. Pablo, de, Alonso 
ele Men a ;  un S. Pe<:lro Alcántara. de su hijo Pedro ; 
las pequeñas esculturas grana.dinas del XVII, de la 
Purísima. y S. Pascual Bailón, las de barro, dcl 
XVIII y de igual escuela, de la Magdalena y S. 
Onofre y, por último, un Crucificado del XVII co
locado en la escalera y unos ángeles del círculo ar
tístico ,cJie Ruiz del Peral. 
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dicada al Señor de la C-olumna, una de las imáge
nes veneradas eu la primitiva Catedral y hoy en la 
capilla de la Santísima Trinidad, muy restaurada, 
tiene un retablo hecho por Gaspar Guerrero. de 
1620 a 1624, cuyo centro ocupa la titular, obra de 
.-\lonso de l\fena. que a sus lados tiene estituas de 
Santo Domingo, de la escuela del mismo Mena, y 
de S. Buenaventura, de arte granadino del XVI L 

Corona el retablo una alegoría del Espíritu Santo y 
Dios Padre y angelillos en los lados extremos. Las 
estátuas de S. Francisco de Rorja y S .  Luis Gon
zaga, qu� ocupan los retablos colaterales, las regaló 

la Compañía de Jesús a la Catedral, en 1674, y son 
obra del mismo escultor que hizo la.r; de los Santos 
jesuítas de la Iglesia do San Justo que después vere
mos, y es de José Risueño el cuadro de los Despo
sorios de Santa Catalina que decora una de las pa
r�des de la capilla. Junto a ésta, la capilla del Cristo 
de las Penas, llamada así por el Cal'VaTio que la pre
side, obra del XVI, muy repintada en el XVIII, 

conserva además unas pequeñas estátuas de Santa 
Bárbara y S .  Juan Bautista, de arte granadino del 
XVIII cercano a R isueño y .dos lienzos del Naza-

reno y del Ecce-Hi01no. del XVII. La siguiente 
capilla de Santa Teresa tiene retablo del citad.o Gue
rrero, hecho en 1618, con dos cuerpos, ocupando el 
central la imag�n de la Santa, obra granadina del 
XVII, donada al Cabildo (que para ello hizo este 
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ret:.:1.blo) por los PP. Carmelitas del Convento de 

los Mártires ; lo demás del retablo lo decoran cin
co lienzos, pintados de r6zo a r6zz y :1trilltiídos al 

carmelita descalzo, donado del Convento de Cór.do
ba. hermano Adriann. Los colaterales de esta mis
ma capilla tienen cuadros del Angel Custodio y de 
la Inmaculada, de los primeros tiempos de Juan de 

Sevilla, y en las pan�des cuelgan un lienzo del XVIT 

representanrlo un Pontífice y una copia hecha en el 
XIX del cuadro de la Samaritana de José de· Cieza. 
existente en la Ermita de íSan . Miguel. Otros dos 
cuadros cltt Juan ele Sevilla representando a S. JerÓ·· 

nimo y S. Onofre, decoran la pequeñ:�. capilla de sa·n 

Bias, presidida por la escultura de este Santo, al pa

recer. del círculo o taller 'Cl.e Alonso ele Mena. 
El centro del ábside del templo lo ocupa la capi

lla de San Cecilio. obra fría e inexpresiva, hecha de 
I 7i9 a 1 787, con tr-es retablos de mánnol blanco y 

bronce, trazados por Francisco · Aguado, presidiendo 

el central la estátua de S. Cecilio y, sobre el fron- · 

tón. las de S. Indalecio y S. Torcuato y una repre

sentación de la Fe y, en los colaterales, las de S. 
Juan de Dios y S. Emigdio, todas esculpidas por 
Verdiguier, hacia 178o, así como los ánge!t').<; que -ie·· 
coran las paredes. En la siguiente capilla de San Se

bastiín hay un buen cuadro del Martirio del 'Santo 

de Juan de Sevilla y, bajo él. la pequeña escultur::t 
del mismo titular, <le la primera mitad del XVII y 
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:Santa Rosalía, de José Risueño. De esculturas hay 
·una Virgen y un oS. Juan, de fines del XVI ; un 
Crucificado, de comienzos del mismo siglo, que es

tuvo en la cripta de la Catedral ; una· Santa Bárba
ra. de Pablo de Rojas, y un Santiago peregrino, de 
su escuela. En la sala primera de la parte alta del 
i\fuseo figuran un lienzo de la Inmaculada, de 

Fr. Juan Sánchez Cotán ; una !Sagrada Familia de 

Juan !Cie Sevilla; la Aparición de la Virgen a S. 

Bernardo, de uno ele los Ciezas ; un S. Juan de Dios. 
firmado por Pedro de Raxis, dos retratos de San
tos Pa-dres. obras granadinas del XVT1 , y otra ca

beza de un tercero, del mismo Sevilla. a más de una 

Virgen de las Angustias del XVIII y dos interesan

tes tablitas, flamenca la una e italiana la otra, de la 
Dolorosa y la Vlirgen con el Niño. y las estátuas 

-de S. Gregario, S. Cecilio, S. Esteban y S. Juan 

Evangelista, de Pablo ocle Rojas y Diego ele Aran
-da, procedentes del primitivo retablo de Nuestra 
Señora de la Antigua, del que también procede otra 

·de S.  Luis, Obispo de Tolosa ; una imagen del Sal
vador del s. XVI, que figuró en la portada lateral 

-de la Iglesia de su nombre. 'Y una Virgen con el Ni

ño, de Diego de Siloee (1 546), procedente de h 
-portada principal de la misma Iglesia y sobre unas 

ricas consolas barrocas hay dos ca:bttzas relicari0s, 

-obras alemanas del XVI ; un precio�o S. Ju:.on n;
ño. pequeña talla granadina de comienzos del sei"-
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_grupo de la Trinidad, que hizo :\[anucl Gon.zález. (\ 
1a derecha de la capilla, en otro pequeño retablo rl•.! 

mármol, hay una c0pia en lienzo, pinta<la por Ca

no, de la escultura de la Dolorosa que hizo Gas.par 

'Bec'erra, en 1565, por encargo de Isabel d(' Valoi.>, 
lienzo robado en 1873 y, :t poco. renmerado . ,r en 
-el lado izquierdo se alza d sepulcr.o del Arzobispo 

111oscoso, también en mármol blanco, ejecutado por 
Jaimo Folch. A los lados del retablo central, sohr'C 

pedestales de mármol rojo, hay dos espléndidos ja
n·ones ele porcelana china regalo del . mismo Arzo

bispo, que también costeó la pinturé'. al ft·e�co d:: 
"las paredes y bóveda de la capilla, ejecutadas por el 

madrileño Vicente Plaza de Loya. De las paredes 

cuelgan dos cuadros italianos de ruinas ele arqui
tectura y en los laterales una Purísima de escuela 
i'-(lvillana y una ,-\sunción gratndina del X VTI I .  

E n  esta capilla fué también enterrado el Arzobis
po D. Salvador José de los Reyes. 

La portada final de esta nave, que da frente a la 

antigua sala capitular, se copió ele la ele ésta en 1699, 

tal cvez por Verdiguier pélldre y constituye el acce
so a las oficinas de Contaduría, convertidas recien
temente en Museo catedralicio. En su ves-tíbulo se 
exhiben entre otros cuadros, la Aparición de la Vir
�n a S. Ju!ián, una de las pocas obras conocida<.> 
·de Pc;;dro de Moya : una Inmaculada. de Pedro 
Atanasia Bocan�o-ra, y el Matrimonio m1stico del 
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a los lados, otra de la Virgen y el Niño, de escuela 
de Alonso de Mena, y una pequeña de Santa Tere-.. 
sa del XVII y, en cuanto a la capilla de Santa Ana, 

que la coritinúa, tiene un retablo del citélldo Guerre
ro, hecho oo 1615 y pintado por Ped·TO de Raxis, y 
su encasamiento central lo ocupa la es-cultura seden
te de Santa Ana, la Virgen y el Niño, de Diego de

Pesquera, probablemente perteneciente al retablo 

primitivo. El resto de éste Jo d�oran cuadros con 
asuntos de la vida de la Santa pintados por el mis

mo Raxis, y son de Bocanegra los dos de los late

rales, con S. Félix de Valois y S. Juan de Mata, fir
mado é5te �m 1674. Los de S .. Cristóbal y S. Juan 

Nepomuceno, colgados a los lados de la capilla, son 
<le Luis Sanz. 

El hueco inmediato corresponde a la puerta del 
Colegio, que ya vimos, junto a la cual se encuentra 
la portada de la Sacristía, ábi.<;rta en la última capi
lla absidal. Terminó de hacer esta portada Siloeeo. 
en 1 634, con arco ricamente decorado, figuras de 
ángeles en las enj utas . candeleros en las pilastras 
y ornamentada cornisa, sobre la que apoya u,n ton
do con relieve de la Virgen y el Niño del mismo 
Siloee y estátua.s de S. Pedro y ,S. Pablo a los la
dos. Sobre ellos, en una cartela, se lee : "Vestibus 
"hic sacris locus est. Depone sacerclos exuv.ias ho
"minis veteres (sic) atque indue Christum". Lasi 

puertas de la Sacristía tienen labrados en sus ta�_ 
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bleros, dentro de veneras, bustos de Santos, entre 
ellos, dos magníficos de los Apóstoles en los table
ros altos, pudiendo atribuirse su ejecución, tal vez, 
a Baltasar de Arce, dirigido por su maestro. 

Recientemente se ha colocado junto a esta por-' 

tada la magnífica escultura del Crucificado que, en
carnada por Pedro de Raxis, hizo Pablo de Roja..,, en 
1 592, para presidir el Coro de IH Catedral. 

Pasando a la antesacristía vénse en ella, sobre la 

puerta de entrada, un cuadro de la Anunciación a! 

los pastores de Leandro Bassano y, a los lados de 
la sala, ocho pequeños lienzos de escaso interés re
presentando las Obras d(l Misericordia, regalo oe·t 
Arzobispo Ascargorta, pintados por un tal Cano, Pn 
el s. XVIII. En una pequeña habitación inmediata 
hay una copia del retrato del Arzobispo Ascargor 

ta, de Risueño, existente en el Palacio .-\ rzobispal. y 
retratos de los Arzobispos D. Salvador ] osé de l�r

yes, D. Bienvenido Monzón y D. José �JorenQ 
Mazón, el segundo firmado por Manuel Gómez 
Moreno en 1 876 y el último copia ele otro de este 
mismo autor hecho por Rafael Latorre. De Gómez 

Moreno es también un retrato ele Pío IX,  firmad•.,. 
en 1875· 

Al S. XV 1 n corresponde la Sacristía. cuyo tes

tero principal lo ocupa un magnífico Crucificado de 

tamaño natural, obra de Martínez � Jontañés y so
bre su dosel luce el cuadro ele la Anunciación de 

J "t J  

<la, repetición de Bocanegra, y una Sagrada Fami
lia. de arte cercano al de Sassoferrato. 

A los lados del retablo principal hay esculturas . 
de un Cristo a la columna, obra del X V I  muy 

restaurada y de S. José y el Niño del círculo de· 
Felipe Gonzálee .  

La puerta del Sagrario, que ocupa el lugar de la 

capilla inmediata, comunica con esta Iglesia y os
tenta sobre ella un lienzo de la Sagrada Famili::t. 

obra granadina de escaso interés del S. XV n r  y 
una Anunciación de Bocanegra y, a la derecha, 1111 

cuadro del Nazareno, ante el que oraba San Juan 
de Dios y en el que la tradición dice que escribió 
este letrero : ".1\ga-n hiep por sí mismos. Acordáos 
"de la ctienta que hemos de dar a Dios" .. Al otro· 

lado se ha instalado recientemenf:e un altar para. 

dar culto al lienzo del Nazareno, copia del mila
groso Cristo del Paño ele �.:f oclín. hecha. en f939· 
por el granadino Rafael I--atorre. 

La última capil la de esta parte es la de San Mi-

11111, construída, de 1804 a 18o7, p.or el Arzobispo 
D. Juan Manuel Moscoso y Peralta para sepultura 

suya y diseñada y dirigida por Francisco Romero 

de Aragón. Su rico retahlo de mármol, de orden 
compuesto, con columnas de serpentina y basas y 
capiteles de bronce, cincelados por Fra!ncisco Mi
guel Bueno, tiene un relieve del Arángel, hecho en 
mármol blanco, por Juan Adán, coronado por un 
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renzo, la Ma�aleoo. una cabéztt del Apóstol 

S .  Pedro y una copia de otro original .  .de S .  PablD 

ermitaño, robado en r 8-14, siendo errónea la qtri

bución al Greco de un S. Francisco penitente, rlc 
la manera de aquel pintor, pero no suyo. 

Inmediata a este retablo se encuentra la capilla 

de la Santísima Trinidad, a�i llamada por el cuadro 

de este �fisterio, obra de Alonso Cano, boceto 

de otro de gran tamaño que perteneció al Convento 

de San ,\ntonio, de donde pasó al :\l useo. provin

-cial en tiempo ode la desan!_ortización y del que, a 

poco, fué robado. Figuran además en el retablo 

dos pequeños lienzos de la Virgen, otros dos de !a 

Magdalena y S .  Francisco, y en su parte central 

los de los Desposorios y el Descendimiento, todu:; 

ellos traidos de Roma, en unión del de la Muerte rlc 
S. José, que es obra de Carlos Maratta. La part:.! 

baja del retablo se decora con dos pequeños tondo-; 

guarneciendo unos preciosos cobres italianos coa 

pinturas de la Virgen y el Niiño y !S .. ,\ntonio. En 
los retablos laterales de la capilla figuran, en el de 

la derecha, un S. Francisco copia de Ribera y, en 

el de la izquierda, otra copia del mismo pintor, de 
S. José y el Niño. 

La parte alta de las paredes la ocupan un lien

zo interesante de la Santa Cena, obra del XVI ; 

una copia flamenca de la Divina Pastora ; un S .  Pe
. dro Apóstol, de escuela del XVII ; una Inmacula-
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Alonso Cano, que procede del Hospital de la En

>earnación y, a un lado y otro, los de la Lucha de 
J acob con t')l ángel y la Escala de J acob, tal vez de 

Melchor de Guevara. Bajo el Crucifijo y en una 

urna que descansa en las cajoneras, se guarda una 

<le las más preciadas j oyas del arte español : la pe

queiia Inmaculada del mismo Cano. labrada para el 

fach,tol del Coro en 1656 y que, por su belleza, no 

·quiso colocarla el Cabildo en el lugar para el que se 
encargó, trasladándola aquí en 1664 y sustituyén

-dola entonces por otra del mismo Cano que vere

mos en el lVIuseo. El resto de la Sacristía lo deco·· 

ran li®Zos de la Inmaculada de escuela granadina, 

1111 buen Apostolado del arte de Ribera, regalado a 

l a  Catedral en 1709, un S. Buenaventura, un S. 

�ustín, un S .  J eró ni m o doctor y otro santo peni

tente, buenos lienzos españoles del XVII, un Cru

cificado ele arte grana.dino de igual siglo y una Vir

gen de las Angustias ·del siguiente, varios cobres ita-

1ianos y, sobre la puerta, un cuadro que, antes r:le 
pintar Cano los suyos, estuvo en el lugar de uno 

de éstos en la capilla mayor. Es magnífica la colec

ción de es¡x¡jos de vestir con marcos dorados que 

1uce sobre las cajoneras, que fueron diseñadas por 

Miguel Verdiguier y ejecutadas por Dezelles. 

:\. la derecha de la Sacristía está la Sala capitular 
colga<la de ricos terciopelos y, al fondo de ella, 

1111 Oratorio, decorado de yeserías churriguerescas y 
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retablillo barroco con relieves de la Visitación y la 
Anunciación, el centro .del cual ocupa un lienzo de 
la Inmaculada .de Cano. El retablo guarda diversas 
reliquias, entre ellas, una de S. Juan de Dios. 

Saliendo de la Sacristía nuevamente a la fglesia 
y continuando a la izquierda se encuentra el retabf� 
de Santiago, trazado con gran aparato barroco por; 
Hurtado Izquier.do y hecho, en 1 707, por el ensam
blador Juan de la Torre. Su centro lo ocupa una 
gran �statua ecuestre del Apóstol, regalada por la. 
Ciudad a la Catedral en 1640 y que es una ele las más 
importantes obras de Alonso de M en a y de las más 
singulares, por sus dimensiones y belleza, de la ima
ginería española. Sobre ella y bajo ·e¡! dorado pabe
llón que la cobija hay un pequeñc. cuadro . .de la 
Virgen de los Perdones. r�¿-alo del Papa Tnocencio 

V I I I ,  en unión .de la rosa de oro, a la Reina Cató
lica. en 1491, ante el que se dijo la primera misa en 
la Mezquita de la Alhambra, una Yez conquistada 
Granada. En repisas a los costados del retablo hay 
estátuas de los Obispos S.  Cecilio y S.  Gregario, 
obras, respectivamente. de José y de Diego de Mo
ra, la primera, he-cha en 1 704 y donada a la Cate-

dral por un devoto. El cuerpo alto del retablo lo de
coran dos cuad.ros circulares ele Santo Tomás de Vi
llanueva y S. Pedro Pascual de José Risueño y Be
nito Roclrígu€z Blanes. respectivamente, y Ja hor
nacina del centro, que corona el retablo. la ocupa 
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una escultura de la Inmaculada, .al parecer de-l mis
mo Risueño. 

Al pie ele esta capilla está enterrado el ¡\ rzohis
po D. Martín de Ascargorta, decidido protector de 
este artista y constante bvorecedor de la CatedraL 

El extremo derecho del crucero lo cierra la mag
nífica y primitiva portada ele la Capilla Real. que ya 
vimos al visitar aquel templo, .v que quedó dentro· 
de la Catedral al contruirse ésta, resen·á11d,Üse a 

aqu�l Cabildo el derecho a cruzarla ¡;ara entrar y' 
salir por la Puerta del Perdón, lo que dió n·otivo. 
en numerosas ocasiones. a discus1ones y p1e!tos en
tre ambos Cabildos. 

A los lados de la portada, inse-rtos en los pilas
trones inmediatos a ella. lucen grandes escudos en 
piednt de los Reyes Cntólicos y del Emperador .. 
sostenidos por ángeles. obras bellísimas de Siloec. 

A esta portada sigue el retablo de Jesús Maza· 

reno, trazado en r 722 por :Y.I:arcos F ernández Raya 
y ejecutado por Félix Rodríguez y José Narváez. 
De oon>plicada y movida traza barroca y grande� 
dimensiones·. fi.gura.n en él, presidi:éri,Jolo en su 
parte más alta, un cuadro ele la Aparición del Niño 
Jesús ·a S.  Antonio, de Ribera y, debajo, otro del 
Encuentro de Cristo con su :Madre en el camill.O' 
del Calvario, obras de Alonso Cano, de quien son 
también los de la ·Virgen, el Salvador y S .  Agus
tín, y .del mismo Ribera los del Martirio de S. Lo-
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que aparecen bustos de los Santos Pedro y Pahb. 
La portada, ele mármol de El vira, se añadió en I 590 
por los maestros Martín Díaz de Navarrete y Pe

dro de Orea ; tiene cuatro cohmmas dóricas y. sobre 

su entablamento, una capillita rematada por fron

tón triangular encerrando una pobre escultura e n  

piedra de S. Jerónimo.. 

El interior del templo ofrece una de las mue.;· 

tras más ricas y 

1najestuosas del Re

n�itniento español, 

a pesar de los des

pojos que ha su

frido. pués todas 

1as rejas plateres

-cas que cerraban 

las capillas y la del 

-crucero, hecha en 

r6or por Franci,_ 

-co de AguiJar, fue

ron destruídas por 

1os soldados napo

leónicos, que roba .. 

ron también la ma

� � .. -
... trrr 

1 
PLANO DE LA IGLESIA Df. 

SAN JERÓNIMO 

yoría de sus alhaj as ·y obras de arte y la convirtie
ron en almacén de granos. Mide 54,70 ms. de lon

gitud por 22,68 de ancho, sin contar el espesor ri<! 
los muros y, entre los pilares de su única nave, con 
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piedra de Elvira trazada por Juan Pugnáire y en sus 

pilastras medallones de mármol blanco con bustos 

en relieve de los botánicos D. :Mariano la Gasea y 
D. Antonio Cavanilles, hechos en 1 877 por Francis
co ·Morales. En esos mismos años fué refonnado el 

resto de la construcción, 5egún proyecto del arqui

tecto Santiago Baglietto, modificado luego por Juan 

l\ l ontscrrat y terminado en 1884. Entonces se se

paró � edificio universitario de la Iglesia de Sao 

Justo que. por ser de los Jesuitas, estaba unida a la 

Residencia. y se abrió. entre una y otra, la llamada 

calle de J uan Facundo Riaño, recientemente desa

parecida. al cederla el 1\:yuntamiento a la Univer

s idad para unir 11UCYamente atnOOS nÚcleoS de OOÍ

ficaciones. De las primitivas se conserva la portada 

lJarroca. hecha a comienzos del s. XVI I I ,  en piedra 

de Ehira. con cuatro columnas salomónicas y, en 
el S{¡�undo cuerpo. una estatua de la Purísima, de 

mármol blanco, sobre la qu(l campea un escudo de 

España que sustituyó al nombre de lHS que ante

riormente ocupó este lugar. El vestíbulo. t'111 el que 
hay tma lápida con inscripción repitiendo el lctr•a 

fundacional que figura en los balcones de la Curia 

eclesiástica, tiene- a su izquierda el gran salón lle ac

tos, que fué capilla del Colegio de la Compañía :r del 

que han desaparecido alta:r, cuadros y esculturas, 

conservándose solo la bóveda, hecha e;¡. 1675, con un 

gran relieve en yeso policromado de la Inmaculada 
20 
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rodeada de sus atributos, angelillus y otros adornos. 
Es digna de notar la antigua cátedra -d� madera, con 

tablerillos de diversos mármoles, que figura al lado 
derecho del estrado. Dos patios interiores . con claus

tros ide arcos y colunmas <.lór.ka.s, obras del 
:,. X VII-restaurados en este año-son los únicos 

re�tus del edificio antiguo, cuya escalera y demás 

partes se hicieron o reformaron también en 1884. 

Numerosas · obras de arte decoran las diH.-rsao; 

dependencias de este edificio, siendo de notar entre 
eJlas, especialmente, las siguientes : una copia de la 

Atalanta de Guido Reni, en la Facultad de Derecho ; 

una Anunciación y una Visitación de Vicente Car

ducho, una Betsabé en el baño, de Luis J ondán, el 

Rapto de Proserpina, de escuela de Rubens y ua 
Nacimiento y la Virgen y el N iño. copias italiana:>, 

San Francisco Javier, de Juan de Sevilla, S. Je

rónimo y S. Agustín, de Pedro Atanasio Bocane
gra, una alegoría de :Santo Tomás, obra granadina 
del XVJII, un retrato del Obispo de Guadix, 

D. Martín Pérez de Ayala, 'Y otros varios, anón�mo;;. 

de Doctores de esta Universidad , •y las esculturas del 
Crucificado, de final del s. XV y de la Inmaculada , 
copia ciel XVII, de la de Alonso C:no rlt la Cate
dral, en la Facultad de Filosofí..:'1 y Letras ; una Lucha 

de. gladiadores, de Juan Lanfranco, .dos paisajes, de 

Jacobo van Artois, tma Inmaculada, de Manuel 
Gómez-nforeno, un Cristo en !a Cruz, de Francis-
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Icotreros "Fortitrldo-Inclustr.h'' so,;,ten�ndo una 

gran cartela, en la que se lee : .. Gonzalo Ferdi

"nando a Córduha magno hispanorum duci gallorum 

"ac turcarum terrori" ; a sus lados aparecen bustos 

encerrados en medallone,;, tal vez retratos de los pa

tronos y, debaj o. en los brazos del crucero, escudos 
de armas del Gran Capitán y de su esposa, soste

nido,;, por ángeles y guerreros con hachas, vesti<ios 
a la romana, recorriendo el ábside, a la altura del 

entablamento general inter-ior. otro con hojas de 
acanto sobre cartones en el friso. La cornisa se pro

yectó con remates de piedra que no l legaron a ha

cerse y sobre ella destaca el cimborio. con ventana, 

de arco y circulares, pilastras y cubos en los ángu
los y antepechos y pináculos por coronación. 

A los pies de la Iglesia, en el lado derecho de su 

entrada, está la torre
. 

obra de Siloee, acabada en 

1565 después · de su muerte, y demolida en su mi
tad superior por los franceses para hacer el puen

te Verde. Tenía ocho arcos para campanas y e.;te 

"campanaje era de las mejores músicas clesta ciu

"dacl. que muchas Catedrales no lo tienen tal ". 

Remataban la torre un antepecho y chapitel muy el"
vado. 

La fachada fué decorada por Siloee. con el e.;

cudo de los Reyes Católicos :- sus cifras y. enci

ma, una espléndida ventana con arco de medio pun

to y ornamentación de animales fantásticos. sobre la: 
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hecho en 1636 por Francisco de Potes. 1Su archivo 

mw;ical -'totalmente perdklo- era valiosísimo. 

Formando ángulo con el !\fonasterio está !a 

Iglesia, cuyos tracistas nos son, como los de aquel, 

desconocidos. Comenzada pobremente, a la manera 

gótica, así continuó su construcción hasta que se 

�ncargó de ella Jacobo Florentino el Indaco, al ce
derse la capilla mayor para entierro del Gran Ca
pitán, y la labor de actuel artista, así como la de 

Di.ego de- Siloee. que le sucedió en 1 528, convir

tieron el templo en una de las más nobles prendas 

<lel Renacimiento español. E�teriormente, la parte 

baja de sus muros, muestra de la obra primit i va . ·�:-; 
de piedra de Alfacar y de Elvira y tiene estrechas 

v�ntanas con arcos �Semicirculares, rperci.biéndose 

ya por encima el influjo de Siloee, en la parte al

zada sobre las capillas, en la que hay ventana5 ar� 

queadas con adornos ele candeleros, característicos 

del maestro burgalés y, en el muro del mediodía. un 

escudo de armas entre angelillos desnudos, de e'

traorodinaria elegancia. El exterior de la capilla ma
yor, semi octogonal, ceñido por los fuertes estribos 

de las bóvedas, recuerda el ábside de la Catedral. 

<!el mismo Siloee, ' . y en el cenh·o de su frente 

hay labradas granele5 figuras de mujer, con Jos 

1. En la lonja formada, en 1940, ante este ábside, se 
l1a instalado el Pilar que estuvo hasta aquella fecha y des
de el s. XVII frente al Colegio de San Bartolomé y San-
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co Bayeu, unos Santo:, Padres y un San Frantisco 

de Borja y un S. Ignacio. de Juan de Sevilla, la 
Anunciación de los Pastores y la Pentecostés, ue 
Conraclo Giaquinto. Carlos V y Folipe I I ,  de Anto
nio Aria5 Fernández, Carlos V, de Gerónimo de la 

. 01ica, y la colección ele retratos ele Roctores de esta 
l;niversiclad. entre los que figuran algunos de Ma

nuel Gómez Moreno, José Ruiz de Almodóvar, To· 

noás �� uñoz Lucen a. y Gabriel Morcillo, en los sa

lones Rectoral y de Profesores ; el V.iaje ele Jacob, 

de Francisco Bassano, una copia de Rubens y el 
retrato ele. D. Andrés �[anjón , de Rttiz de Mmodó

var, en et despacho del Rector ; un retrato de Agu3-

tín Esteve y el Ca' aJio ele Troya, de Francisco Co· 

llantes, en el antedespacho ; y, en las galerías, una 

Pentecosté:- ele Pedro de Raxis. varios retratos de! 

!:'. XVl l l  y uno de Fr. Diego José de Cádiz, y um. 

pequeña e�cultura ele. S. Francisco de Borja, ohrll 

probable de Alonso ele �{ena. En otro de lo;; salo

nes inmediatos hay un retrato de [�abel IT.  rle Luis 
ele :\Iaelrazo ; tres retratos, de Juan ele Sevilla ; una 

Flagelación y la Caridad , pinturas de (\SCuela ita
lim�<t ;  y. en el :\ l useo de Historia Natural, un cua

dro de animales, del alernún Felipe Roos, conocido 

por Ros.:'l de Tívoli. 

La Bibli.oteca (aparte las particular� de cada 
Facultad) consta de unos 50.000 volúmenes y la 

constituyen. principalmente, las libN:�rÍas de las su-



primidas Ordenes religiosas. Hay en ella cuarenta y 
dos incunables, de los cuales solo dos so� españoles : 
la edición única de las . . Defension(ls S. Thomae" 
de 1 491, de Diego de Deza, y las "Ordenanzas 
"reales", de Alfonso Díez de .Montalvo, de 1498, 
amhos impresos -en Sevilla por -:Yfeinandb Ungut y 
Stanislao Polono. En cuanto a los extranjeros, de
kn señalarse otros dos interesantes : el .. Líber 
"Chronicarum" de Hartmannus Sch:.'l:lel .  impreso 
en ¡.J uremherg. en 1493, por Antonio Koberger, 
con unas dos mil figuras grah<i�d'as por Miguel 
\Vohlgemuth y ( ;uillermo Pleydenvyorf. 'Y la famo
sa . . Stultifera na\-is' ' ,  d·e Sebastiún Brandt, im�n·e�a 
en Basilea, en 1498, por Juan Bergmann de OlpP. 
con numerosos grabados en madera. Asimismo, �·e 
conservan once manuscritos árabes, entre ellos, ua 
poema da Aben T ,oyón <le Almería sobre Agricul
tura, escrito en 13..¡.8, }- otr.os sobre Gramútica, De
recho, Filosofía, etc. y. en fin, como pieza notable, 
debe citarse un magnífico códice del s. XV de 'a 
" Historia Natural" de San Alberto �lagno, con: 
profusión de bellísimas miniaturas. 

En cuanto al Archi'Vo_. incendiado en parte. a ft
nes .del s. XIX, guarda la Bula fundacional ele ·¡a 
Univérsiclad y libros de actas ele claustros y grados, 
desde el año r 532. 

Entre los alumnos y Profesores ele esta 'Univer
sidad figuran numero�o� Obispos y los Cardenales 

acabado en r 520, ,ofrece ·notas renacentistas con re,
sabios góticos y moriscos. Consta de siete arcos en: 

cada uno de sus lados, arrancando de blancas co
lumnas, con basas, capiteles y cimacios de recuerdo
árabe. El cuerpo segundo. coi1 arcos escarzanos y 
molduras góticas se perdió totalmente hace varios 
años. a consecuencia de un incendio que, asímismo, 
destruyó el arteson<lldo mudéjar de la escalera. Es

ta, que es de piedra ele Elvira, desemboca en el co
rredor alto del primer claustro a través ele una por
tadilla plateresca de yt�so, análoga a la del patio pri
mero. Los claustros . estuvieron decorados con cua
dros con asuntos de la vida de San Jerónimo y la 
celda prioral guardaba dos tablas con retratos de 
medio cuerpo de los Reyes Católicos jóvenes, una 
medalla en mármol del Gran Capitán con rótulo en 
cera detrás, unas tablas del Crucificado, y cabezas de· 
S. Pedro, S .. PabLo y S. Jerónimo. La Linrería co:�
taba con numerosos e importantes fondos, entre
ellos, 53 volúmenes manuscritos, con grandes carac
teres. en vitela. 

Extensos jardines adornados de fuent� y un 
huerto con firme cerca completaban el grandioso con
junto de este Monasterio, al que daban paso dos. 
portadas : una, al compás, y otra, a una alameda� 
cogiendo en medio el  Colegio o Semina�·io que fun
dó Díaz Sánchez Dávila para enseñanza de música 
y latín, cuyo edificio tenía patio de orden dórico, 
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Juan Evangelista. siendo su ejecución, probable

mente, ohra de un discípulo y la habitación interio� 
se cubre de bóveda con nervios ojivale5 y pintu

ras de los Evangelistas y Virtudes ; otra portad.t 
inmediata, al !Mio norte, es adintelada, con medias 

columnas jónicas, guirnaldas de fruta!> en torno y 
cornisa con hornacina y otros adornos : la siguien
te tiene gran arco guarnecido de querubín�, án

geles en las enjutas y, sobre ella, una cartela y 

animales fantásticos. Estas dos port"idas d�n pa�o 

a una sala en la que hay otra terc'=!rn, .;in duda la 

más bella, con arco abocinado cubierto de grutes

cos y, sobre él, dos figuras de Virtudes 

con magníficos estudios de ropajes tras lo� 

que se acusan las formas del cuerpo. Las 

otras tres portadas, 5ituadas en el lado frontal de la 
Iglesia, son muy sencillas y de ellas hay una con 

anchas fajas decoradas y otras platere5eas de ye.>o 

y, en el interior de esta nave, otra pequeña con las. 

armas de los Ponces de T ,eón y. en fin. la que con
duce del patio a la Iglesia es igual a la segunda de 

la nave de enfrente. Todas estas portadas corres

pondían a capillas y enterramientos de grandes 
familias de la Ciudad. como la de D. Francisco Bo

badilla. conquistador de ella, gran amigo de los Re

yes · Católicos y hennano de la Marquesa de Moya ; 

la de Díaz Sánchez Dávila ; la citada .de los Ponces 

de León : la de los Riveras, etc. El patio segundo. 
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Belluga y Bonel y Orbe ; el célebre jesuíta mori.;

co. ).fa·l')Stro Albotodo ; los historiadores Justino 

¡\ ntolínez de Burgos, Frm1cisco Berrnúdez de Pe

d'raza, Gil González Dávila y Miguel Lafuente Al
cántara ; el humanista negro Juan Latino y el tam

bién humanista Hernán N úñez, conocido por el Co

mendador griego : Q) teólogo. P .. Francisco Suitrez y 
el canonista Pedro 1\ r urillo Ve larde ; los médicos 

Pedro -:\ r creado. que f ué de los más notables del S. 

XV T .  J nan Crespo de ::\J annolejo, que dotó las pri

meras cátedras de �\L-rlicina de esta UniYersidad, y 

el Dr. Francisco Solano de Luc¡ne. el primero que 

dió a conocer las observaciones prácticas del pul

so : los poetas J uan de Arj()l"l.:'l. Pedro Soto de Ro

jas, Gonzálo de Bt�rrio. Luis de Babia, José Vi

cente :\Jonso, f'rancisco ::\fartínez .de la Rosa, -:\Ia

nuel Scijas Lozano y Bernardo López ; los políticos. 

Antonio Alcalá Galiano. Francisco Javier de Bur

gos. José de Castro y Orozco, �Iarqués de Gerona, 
Antonio Ríos Rosas. Antonio Alcalá Galiano y 
Domingo Ruiz de la Vega ; los orientalistas Fran

cisco López Tamarit y Emilio Laftwnte Alcánta

ra, etc., etc. 

Lindando con la uniYersidad se hallaba el edi

ficio que fué vivienda de los Padres de la Compa

ñía de Jesús y, ¡después de la expulsión de éstos. 
Colegios de- Santa Catalina y Santa Cruz, mús tar

de. y hasta 1933, Diputación Provincial •y. en fin, 



Gobierno Civil de la provincia hasta 19-14, en que 
se trasladó a su nuevo local, en la Gran Vía de Co
Jón, incorporándose éste a la Universidad. De su 
parte antigua, sin valor alguno. sólo se conservaba 

� patio, con galerías de arcos apoyados en dohles 

columnas de má:rmol de Elvira, y ahora está siendo 

adaptado a las dependencias universitarias que en 

él van a instalarse. rehaciéndose tc-talm:!nte por loo; 

arquitectos Fernando \iVilhelmi y Francisco Prieto. 

Todos •estos loc.alcs, j untamente con la l glesi:t 

inmediata, constituían el Colegio l de San Pablo de la 
Compañia de Jesús, est�tblecido en Granada en 1 55-+ 

por el P. Pedro Navarro, primero en uua casa de 

la calle de Abenamar y, luego, en .otras cercanas :ti 
Convento de la Encarnación, por nocesitar más am
plitud, al traerse de Sevilla a Granaid:a, en I ss6, con 
la protección del A rzobispo G uerrero, el Novicia

do de Andalucía, decidiéndose a poco la construc

ción <le capilla provisional y casa en estos luga
res, en los que la Compañía se instaló definitin

mente en r 574, comenzándose un año después, jun

to a esta residencia y unida a (lila, la construcción 
de Iglesia nueva, que es la actual Iglesia de los San
tos Justo y Pastor, parroquial erigida en 1501, asen
tada primeramente en el lugar de la Mezquita Ma

jadalbecy, que estaba situada en lo q¡ue hoy es pla

ceta de la Encarnación. A esta primera T glesia s\! 

hallaba unido el Com·ento de monjas de aquel nom-
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Desconócense los tracistas de tan suntuoso edi

ficio _v. por lo que se refiere al Monuterio, D'o se 

sabe de él que en :· _:; r9 e.;:·:dJ¡: ac:th:ld•.> su claustro 

grande y, al año siguiente, el segundo patio, don

de habitó la Emperatriz Isabel cuando visitó Gra

nada, en 1 526, fecha en la que el Embajador Na

vagiero dice de este Convento. que tenía "jardi

''nes y fuentes y dos claustros hermosísimos, no 

"vistos en ninguna pa.rte, pero el nuevo más gran

" de y magnífico que el otro, y su centro lleno �le 

"naranjos y otras plantas". Ese patio primero, al 

{"¡ue dá acceso una portada dórica. hecha en r 52-J. 

por :VIartín ele Navarrete. es de grandes ·dimensi()

nes : su cuerpo bajo. gótico, como el re.sto de b 
construcción, tiene treinta r seis arcos semicircula

res apoyados en fuertes capiteles de follaje con 
repisillas a los cof.tados y en los arcos centrak:' 

de cada lado, escudos, emblemas e iniciales de lns 

Reye>s fundadores y las armas del primer Arzo

bispo ele Granada y monje jerónimo Fr. Hernan

do de Tala·vera : el cuerpo segundo, oon arcos pai

neles sobre columnas muy cortas. tiene antepecho 

de piedra con labor gótica. A este patio añadió Si

loee la gracia de su arte. dotill1dolo de siete porta

das bellísimas : la ele la capilla de la torre es ahn

cinacla y su arco tiene precio5a. decoración y figu
ras de medio cuerpo del Ecce-Homo y los Santos 
Pedro. Pablo, Gregorio. Jerónimo. Juan Bautista y 
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Para completar la decoración de la Iglesia logró 
el nieto del Gran Capitán, en 1 568, del Rey Felip.:! 
1 1 ,  la cesión al Monasterio del cortijo de Ansola 
que correspondía a su mayorazgo, obligándose los 
monjes a hacer con sus rentas el retablo, reja y sok
ría, que debiera haber ejecutado :Siloee, y los sepul
cros de . D. Gonzalo y de su esposa, única cosa que 
no llft6Ó a realizarse. 

Enriquecido con tan espléndidas dotaciones, to
do lo perdió este �[onasterio durante la i"vasi5n 
francesa y, más tar<le, con la exclaustración, en CJUl', 
expulsada la Orden jerónima, convirtióse el t.•fonas
terio en cuartel (que hoy continúa establecido en él) 
pasando la iglesia a ser ayuda de parroquia y que
dando luego en tal abandono y amenazada de tan 
grave ruína. que aún se pensó en derribarla, hasta 
que el Estado decidió su restauración, llevada a 

efecto, de 1916 a 1920, por el arquitecto Fernando 
Wilhelmi. 

Capellanes reales ; el Cabildo con tres capillas : la Real, la 
del Duque y la Mayor ; las ocho cajas y. luego, el caba
llero de Jaén Juan Pclácz de Berrio. soldado en las gue
rras de Nápoles y el primero que entró en Castelnovo, el 
cual llevaba el estoque del Gran Capitán, cuya cruz, man
zana y cmpuiiadura eran de oro y plata, labradas a mar
tillo. Seguía la presidencia con todos los estanda!rtes y, 
detrás, los caballeros d_e Córdoba y su tierra y los de Gra
nada, presididos por el 1Iarc¡ués de Cerralbo. En la Pla
za ;-.;ueva. Iglesia Mayor y San Jerónimo, se colocaron tri
bunas para descanso de la comitiva y el poeta Juan Lati
no dedicó una s:otTUIOsición a este traslado. 
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bre, y teaía pequeñas dimensiones, torre y dos por
tadas, la principal con pórtico cubierto a la entrada, 
y su retablo mayor era obra de mediados del s. 
XVII, con estátuas de los Evangelistas, d e  los pri
meros tiempos <le Pedro de :Mena. En 1799 se tras
ladó esta parroquial a la nueva Iglesia de la Com
pañía, ocupada, &sde 1 77 1 ,  por la Colegiata del 
Salvador del Albaicín, que suprimió el Concorda
to de 1851, continuando aquí la parroquial. cuyo 
primitiYo edificio se derribó durante la desamorti
zación. 

El templo ele los J esuítas se comenzó a cons
trir en 1 57 5, quizá .dirigido por el hermano arqui
tecto y cantero Martín de Daceta, que debió trazar 
su portada lateral y la nave, acabada en 1 589. Des
pués se hicieron el crucero, capilla mayor y cúpula, 
trazada ésta por el maestro de obras de la Compa
ñía P. Pedro Sánchez, r�ordando la del Escoria�. 
terminándose todo en 1621 por el maestro de can
tería P. �onso Homero 'Y el citado 6ánchez, ha

ciéndose la portada principal y la torre a mediados 
del s. XVIII. 

La Iglesia, toda de cantería, es de las más sun
tuosas de Granada. Su silueta, con su bella cúpula 
esférica, de vigorosas n-ervaduras y airoso cuerpo 
de luces con arquillos apoyados en ·columnas dóri
cas y rematada por una crestería de balaustrada 
con jarrones, contrasta sus limpias líneas de corte 
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clásico con la débil gracia de un campanil barroco, 

agregado en el XVIII. La portada lateral, hecha 

hacia r 589 por BaoQta para la apertura provisional 

del templo verifica-da aquel aiío, es muy simple. con 

columnas coríntias soportando su dintel y Wl cor
nisam:ento con relieves lcle ángeles flanqueando d 
anagrana J HS. La de los pie�. que es la principal, 

la hizo, en 1 740, el P. Francisco Gómez por traza 

de AHonso Casti llo 'Y consta de ,dos cuerpos, el pri · 
mero con doble pareja ele columnas coríntias sobre 

altos :pedestales labrados y, entre ellas, relieves en 

mármol i>lanco de S. Francisco J<��vier bautizando 

indios y S. Francisco .de Borja recibiendo a S. Es

tanislao, ambos de Agustín de Vera Moreno y, en. 
el centro, arco de medio punto con abc:c:nado y la

brado intradós, coronado en su clave por el escu.dn 

de la Compañía, todo rematado por volada y mo
vida cornisa con vigorosos moldurajes. Sobre é.,;

ta  se alza el cuerpo segundo, también flanqueado ge 
columnillas, ron frontón roto por un relieve de la 

C.onversión de S. Pablo 'Y· encim.c:"1. por remate, la 

estatua de¡ S. Jgnacio, todo del mismo Veca. 

El interior del templo, de planta de cruz lati
na, cubre su única naYe con bóveda arqueada en !a. 
que se abren varias ventanas y hay pinturas al fres

co con pasajes de la vida de S. Frattcisco Javier, 

hechas en 1 728 por �lartín de Pineda, de quien de

ben ser también las del fondo del coro con el Triun-
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en I 525 y encargándose d:e la ohra J acobo Florenti
no el Indaco. l\J uerto éste. a comienzos de r 526 y, 
un año más tarde, la Duquesa, encomendóse la di
rocción ele la ohra, en 1528, a Diego de Si loee al que 
se encargó la terminación de la capilla, hacer el re

tablo, verja 'Y cuanto fuese preciso hasta acabarla . 

!Siguió Si loee los trabajos hasta que, en 22 de Marzo 

de 1 5-t.J. cerró la capilla , a. la vez que intervenía en 

1a decoración de los claustros del Monasterio con 
siete portadas. no tenninando la totalidad del encar-

go conferido por los testamentarios de la Duqnesa. 

})Or haber surgido diferencias entre él y el Duque de 
S esa, nieto del Gran Capitán que, en I 548. decidió 

su clespicL•o, abonándole los saJarios solo hasta 1543 

y rescindiendo el compromiso de la reja y el retablo. 

Unos años después de acabarse la capilla ma)·or. c·n 
J 5.)2, trasladáronst> a ella, desde el Convento de S:1:: 
Francisco Casa g-rande, los cuerpos del Gran C�-

1)itán '." los de D." fjh·ira y D. I .uis Fernández ele 
Córdoba. traíc1;ns ele f tal ia, clonde habían muerto. el 

uno en Sesa. en J 524, y la otra en Roma, en I 526. 
y, además. los de dos hijos pequeños del caudilb, 
los de D.8 María de Guzmán y D." Beatriz ele Fi
gueroa su hija y el de su segunda mujer D.• María 
M anrique. cuyo cuerpo se unió también al cortejo, 

rodeado de las banderas y estandartes que prt>�go
naban sus glorias militares ' . 

r. El traslado tu,·o gran solemnidad. asistiendo la Crnz 
<le la Tglesia Mayor ; .J50 religiosos ; clérigos con ,·elas ; los 
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cambiando su nombre por el de la Concepción de 
Nuestra Señora, estableciéndose al principio en la 

casa y huerta llamadas del Nublo, que pertenecieron 
a los Reyes moros y que los conquistadores donaron 
a la Orden jerónima con otros bienes. Comenzó su 

e�1fica.ción en 1496, en el lugar llamado la Almora

va, que hay ocupa el Hospital de San Juan de Dk>s, 

y para ella cedieron los Reyes, en I 500, toda la pie
dra del osario árabe de la puerta de Elvira, dispo

niendo a poco, por R. C. de I 3 de Junio de I 504, 

que, para mejorar la fundación. pasara a edificarse 
a un lugar inmediato al que ocupaba, conod,�o por 

Dar Aben Murdí, que constaba de casa, huerta y 

molino de aceite, llevándose de.;de cntonce'i con tal 
activid'ad la construcción en el nuevo sitio que, en 

1 52 J .  pudieron trasladarse los monjes al :i\fonaste
no. 

En cuanto a la Iglesia, se trabaja en ella desde 
1 5 1 3 ,  si bien, no se puso oficialmente su primera 

p-iedra hasta el 5 de Noviembre de I 5 I9, por el Obis

po de Mondoñedo. Cuatro años más tarde se cerr1.
han las capillas hornacinas y. en T 523. Carlos V, ac

cediendo a la petkión de D." Yfaría l\Ianrique, viu

da del Gran Capitán y Duquesa de Scsa y de Terra

nova, concedió a ésta para su enterramiento y el rle 
su marido y descendientes la capilla mayor del tem

plo, con la obligación de terminarla y dotarla de re
tablo. reja y túmulos, formalizándose el patronato 
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fo ele la Compañía. Apoyan la nave pilastras dóri
cas entre las que se abren capillas -tres en cada 

Jado- y en las pilastras lucen estátuas ele S. Mi

guel y S.  Rafael, de Ruiz del Poral. El crucero sos

tiene su gran cimborio sobre columnas también 

()'óricas apoyadas en pedestales y Jo decoran figuras 
de Santos Padres. pintadas por Juan de Medina y 
tarjetones y niños en relieve. del taller de . \lonso 
Mena ; los machones los ocupan imágenes de San
ta Teresa, de José Risueño y S. Pedro. S. Francis-

co Javier y S .. Ildefonso, pobres ohras a�'Ó•1imas. 
del XVII. De las capillas, la primera de la d· ll'edha 
la preside un Crucificado del XVI. a cuyo pie se 

ve una Dolorosa de escuela d� Ruiz del Peral, de
biendo citarse. entro las demás obras, un Cristo de 

la Paciencia 'Y dos relicarios de Santa Rutina y San
ta Tecla, de la segunda mitad d'el XV1I ; una Virgen 
al pie del Calvario, de arte levantino del XVTIT, y 
un S. Ceoilio. buena pintura grana¡dina del XVII. 
La capilla siguioote co-rresponde a la puerta lateral 
del templo y a sus lados figuran los pequeños hus
tos de Santa Lucía, de Alonso de Mena, y del &ce 

Homo, de los hermanos Garcías, y la tercera tiene 

un retablo barroco, cuya hornacina central la ocu

pa una imagen de vestir del Nazareno, al parecer 

<l'e José de Mora y, en el cuerpo alto, otra escultu
ra de S: Francist:o de Borja, hecha, para las fiestas 

<le su canonización, por el mismo artista ; en los la-
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dos del retahlo hay esculturas de tamaño académico 

de S. Hermenegildo y S. Fernando y, en las pare

de& de la capilla, u n  l ienzo de la Inmaculada ·y otro. 

excelente, de S. Francisco de Horja asistiendo a un 

moribw1.do. de Juan de Sevilla, pintado tamhién pa
ra las fiestas <le la canonización del San lo. T .a capi-

lla frontera a ésta. dedicada a la Virgen ele los Do

lores, conserva la imagen de vestir de é�ra. obra ele. 
Ruiz t<I·el Peral, de quien es también el retahlillo en 

el qu-e se le da culto, formado por g-rupos de an

g-elillos y querubines, pobre i111ilación del de la Vir
gen del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo ; 

un Niño Jesús de ec:;ta capilla pud iera atrihuine a 

:tvianuel González. J .a otra capilla. segunda del la
do izquierdo, es la d e  la Virgen del Carm�111, cuya 

imagen de vestir corresponde al s. XVII, pn:si:d�én-

dola un retablo cuyos lados decoran lienzos de la 

Quinta Angustia y S .  Andrés y, en sus marcos, ocu

pando pequeños encasamientos, otros cuatro de ca

bezas cortatdas de Santos y, encima, cuadros cie 

igual época. ele la Virgen y el Nazareno. El htteco 

centra1 de este segundo cuerpo del rdahlo lo ocu

pa una pequeña imagen de S. Antonio. de arte gra-

nadino del XVII y remata el conjunto un Crucifijo 

ele la primera mitad! del XVI. Los lienzos del Ecce
Homo y la c<Lile ele la Amargura, CJt!(' cuelgan <'!1 

los lados de la capilla, son obras !.(Tanac1inas del 

XVII, _r la puertecilla del Sagrario.  con un :\'iñj 
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El interior, de amplias proporcione;, se apoya en 

grandes pilastras corintias que soportan una Yigo

Tosa cornisa sobre la que :uelan bóvedas de cntcería. 

A uno y otro la.d'o de la naYe se ahren seis capillas y, 

encima ele ellas t1-ibunas, ropetidas (n el crucero, 

cuyo frente, así como los costados de h capilla ma

yor, aparecen muy decorados ; en estos existieron 
Tetablos de mármol y en aquella un tabernáculo, 
también de mármoles, tm el que se abría el arco d'el 

camarín, que ocupaba la imagen de la Virgen de los 

Dolores, hecha en 1671 por el citado Mora y hoy 

-existente en la Iglesia de Santa Ana. Del rasto ele la 

decoración y obras de arte del templo nada quecla, si 

no es dos estátuas, obras del propio ::.rora, colocacla:; 

en unas hornacinas altas en cada uno de. los brazos 

del crucero y que la d'esacertada restauración a que 

aludimos pintó de blanco para imitar mármol. 

El Conde de Maule dice que en este templo hu

ho un cuad'ro de los Desposorios atribuído a Cano : 

varios de Bocanegra, en el Oratorio pequeño ;  los 

-cuatro Evangelistas, tal vez de Juan de Sevilla, y. 

en la Sacristía, un S. Felipe Neri con la Virgen, del 

mismo Bocanegra y una Virgen con el Niño, pan y 
frutas, quizá de Sánchez Cotán . 

Monasterio e Iglesia de San� Jerónimo.- Fundado 

por los Reyes _Católicos en Santa Fe el mismo aíio ,1e 
la conquista ele Granada. baj o la ad'v<'C'lción ele San

ta Catalina mártir, trasladóse a poco a la capital, 
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de Aguirre. que la dirigió hasta su muerte, en 16g5, 
terminándose su fachada cuatro años después., 
abriéndose al culto el templo en 1717 y acabándose 

su capilla mayor en 1725. La invasión francesa con
virtió el edificio en cuadras y depósito de municio
nes, causando en él granü!es üostrozos y despoján
dolo de sus riquezas. Habilitada de nuev� por los 
:Padres del Oratorio, en r8q, terminó de oonstruir
se entonces una de las dos torres de su fachada que, 
al disolver·se la Congregación y ser Yendigo el tem

plo a un particular, se derribaron, siendo, a par

tir de ahí, casa de vecindad, asilo y, después de 
r889, Escuela de Bellas Artes y, . luego, almacén de 
carbones, hasta que, en 1 920, la ocuparon los 

PP. Redentoristas, colocando la Iglesia bajo la ad
vocación de Nuestra Señora del Perpétuo Socorro 

y restaurándola, con escasísimo acierto, a la vez que 
construían, inmediata a ella la actual Residencia. 

El templo, de cantería, tiene una fachada pobre 
y fría, más pobre aún desde que perdió las torres 
que lo flanqueaban ; el crucero se cubre con una cú
pula, también mezquina, hecha en 1817, y su entra
da lateral. en la actualiclad cerrada. tiene una por

tadilla con arco de medio punto y labradas colum
nas exagonales y. sobre el arco, capillita con una re

producción de la titular de los PP. del Oratorio, 
que era la Virgen ele ks ])o' ores, confc rme la hiz'o 1 

originariamente. el escultor José de Mora. 
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Pastor, de arte cercano al de Risueño. La última 
capilla ¡(]·e este lado conserva un magnífico Ecce-Ho
mo de barro, atribuído a los hermanos Garcías y tUl 
cuadro del Calvario, del s.. XVIII. 

Los retablos colaterales del crucero Jos labró d 
burgalés coadjutor de la Compañía, Francisco Díaz 

del llivero, llegado a Granada para hacer toda la 
obra de madera de la Colegiata del Sacro r.[onte. 

en el primer tercio del s. XVII.  con el ntae.�tro ntan

dado de .Sevilla por el Arzobispo D. Pedro de Cas
tro. Análogos de traza, tienen dos cuerpos apoya

dos en columnas coríntias --cuatro en el bajo y dos 

en el alto-- con estátuas de Santos jesuítas en Jos 
encasamientos, presididas por la de S. Ignacio el de 
la izquierda y la ele S.  Francisco de Borja el dere
cho, todas contemporánross del retablo, y del mismo 
autor que las de S. Luis Gonzaga y S. Francisco, 
regaladas a la Catedral en I67-+· En los costados 

hay dos pequeños retablos del mismo R ivero, con 

columnas decoradas de estrías en espiral y, en r1 
de la de�recha, una escultura de S. José, al parecer 
de Diego de Mora, y, en el de la izquierda, una pre
ciosa Inmaculada de su hem1ano José. 

La capilla mayor, mandada lahrar a su costa y 
para entierro suyo y de sus descendient!es por 
D. Bartolomé Vleneroso, en 1007, tiene bóveda pro
fusamente decorada con figuras en relieve, y gran 
netablo, hecbo en 1630 por el citado Rivera, apoyado 
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en cuatro ménsulas, con columnas salomúnicas con 

profusa decoración de cintas, encuadrando un gran 

arco que cobija un tabernáculo cilíndrico ornado de 

arcos, columnillas y molduras caprichosamente mo

vidas y, en el centro, el manifestador, todo lo cual 

giraba por medio de un ingenioso mecanismo, para 

exponer· y ocultar el Santísimo Sacramento. I .a cor

nisa sostiene un frontón cortado sobre el que encaja 

y se levanta un segundo cuerpo apoyado en colum

nas salomónicas y de cuyo fondo destaca una ima

gen del Crucificado. Esta parte y los lados cJ.0l reta

blo son rel icarios que, dura.nte la Cuaresma, se ocul

tan con l ienzos, pintados hacia 1688 por Bocanegra, 

con episod ios de la Yida de S .  Pablo :v una Flagela
ción los laterales y, el central. con otro mayor de la 

Conversión de S. Pablo . .del mismo autor. A la mita,:l 

del retablo hay bustos relicarios de talla, de comien

zos del XVIT y. en primer término del altar, las pre

ciosas estatuíllas ele los Santns Justo y Pastor , de 
Ruiz del Peral. En los lat-erales ele la capilla cuelgan 

cuatro lienzos de grandes ciimensiones. con pasajes 

de la vida de S .. Ignacio •y otros menores, ·encima, 

con el 1¡¡ismo Santo y S .  Francisco Javier, todos 

tamhién de Bocanegra. 

La sacristía, ricamente decorada, se cubre con: 

hóve<la llena de ornato y figuras en reli·eve y tiene 

en su fondo una portada de igual tipo, que daba en
trada a la capilla de D. Iñigo López de Fcnseca, 
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Baños, cuyo patio tuvo, hasta hace unos años, ·es

tátuas y fuentes del s. XVIII y, frente a ésta, en la 
núm. 5, nació D . .. :\ndrés Pérez de Ilerrasti , defensor 

<le Ciudad Rodrigo, en ·1 81 I .  recordándolo así una 

1lápicla existente en su fachada '. que se restauró en 

nuestros días, por sus dueños los Condes del Padúl, 

<lescendientes de aquél. 

Siguiendo abajo la calle de San Jerónimo, se en

-<:uentra a la dlerecha la Facultad de Farmacia, que fué 

casa. de los Marqueses de Caicedo, buen edificio 
de avanzado Renacimiento, secillo y severo, to·· 

do él de ladrillo, con portada de piedra y dos gr<�-

-ciosas torrecillas con arquería -en los extremos, y el 

patio y escalera decorados con azulejos de Talavera . 

Otra casa interesante es la que fué palacio de los 
Seiíons de Ansoti, hoy Colegio Notarial, con pottada 
barroca de piedra alzada sobre columnas salom§: 

n icas y bello patio con galerías apoyadas en Loltnn
nas ·d'e mármol. restaurado cuidadosamente en 1944· 

Casi fnente a esta casa se eleva la Iglesia de San 

F.elipe Neri (hoy del Perpétuo Socorro, de PP. Reden· 

-toristas) comenzada a construir en T688, a los 

quince años ·de establecerse en Granada la Congre

·.gación ·del Oratorio de San Felipe. La trazó Melchor 

1. Dice así : "En esta casa nació el Teniente General 
"D. Andrés Pérez de Hcrrasti y Pulgar, defensor de la 
"plaza de "Ciudad Rodrigo. contra el ejl?rcito íran<"fs. en 
"18II. El Ayuntamiento de Granada dedica a su memoria 
''este tributo de respeto. Año de 1867''. 
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Desde la antes cit-ula puerta de San Jerónimo 

corría la muralla hasta la del Boquerón del Darr(), 
situada al final de la calle de los Aran.rlas, donde es

tuvo la árabe de Batrabayón que, a su vez, iba a en
lazar con la de Eh·ira por un lienzo, roto fltl r6o5 

para hacer la calle que comunicaba la parte antigua 
de la ciudad con la nuevamente fom1ada extramu

ros, don.dÍ'! se dieron a c'Onso 'olares. eclificánoose 

1mq:has casas. Tal ,·ez, entonces :desa�areciera la 
puerta árabe y se hiciese el porti\1o cristiano, no 

·quedando de aquella más que el recuerdo ; en rGr4 
se terminó <le construir la gran alcantarilla que. ,·i

niendlo de la calle de Eh·ira para desagiie y limpia 

de su darrillo, desembocaba en las huertas que por 

aquí existían, debiePJdo a esto el citado portillo el 

nombre <:lle Boquerón del Darro. 
Tras la puerta se extend ía el barrio de. Buca

ralfacín y, más a\1á de él, el Zacayat albacerí por 
don(fe hoy cruza la Gran \ 'ía la ('a\1r• de Az<J.cayas, 

con sus correspondientes rábita y alj ibe, todo des

aparecido. 

Cerca <le la puerta, frente a.l Colegio de S:lll 

Bartolomé y Santiago, se colocó, al hacer la reforma 

de 1005. un pilar de piedra que, en 1940, se ha tra�

ladado junto al ábside de la Iglesia d'el ).{onastenn 

de San Jerónimo. 

En la ca\1e c:.le los .\rancias hubo una interesante 
casa (la núm. 2) del regidor D. Pe:l.'ro Pascasio de 
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construída en r642 y destruída al hacerse las obras 

de la Universidad. Conserva buenos cuadros, entre 
ellos, los de \S. Luis Gonzaga y S. Estanis!ao, de Be

nito Rodríguez B lanes, que fué párroco de esta 

Iglesia ; S. Ignacio escribiendo los Ejerc;c!os y re

cibiendo la Regla de manos de la Virgen, de Jeróni
mo de Rueda ; una Concepción, de Bocanegra; al

gunos otros, de Juan Leandro de Lafuente, y seis 

cobres italianos con tt.m1as de la Pasión y, sobre la 
pila del agua bendita, un relieve en mármol de Ca
rmra, obra italiana del XVI, con la Virgen, S. Juan 

Bautista y S. Jerónimo. 

Esta Iglesia, muy rica, pues recogió los objetos 

de la primitiva parroquial, los que quedaron de la 

Compañía y los de la Colegiata, fué expoliada por 

los franceses, pero aún guarda piezas de tanto in

terés como un cáliz de bronce dorado, de principios 

del XVII ; un copón y una custodia, de fines del mis
mo

. 
sigl o ; varios relicarios ; un terno carmesí, de 

mitad del xv;r, con figuras bordadas ; otro blanco, 

del XVIII ; un frontal, del último tercio del XVI, 

y cinco más. chiqescos, hechos por un judío llamado 

OliYa. 

En la cripta de este templo fueron sepul•aclos el 

V. P. Basilio de Avila, primer Rector de la C()m

pañía ; el P. Manu1:1l de Padial. cuyos restos se tra.s

ladaron, a comienzos de este siglo, a la actual Igle

sia ele Jesuítas de la Gran Vía ; y el sarcerdote y 
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pintor Benito Rodríguez Blanes, muertos los dos. 
últimos en 1672 y 1737, respoctivamente. 

Unida a la Iglesia se encuentra la casa parro

quial , que era una dependencia más del antiguo 
Colegio, con patio que dirigió el mismo Díaz del Ri
vero, decorado en sus arcos, ventanas y cornisa-s con 
placas de barro cocido. 

Convento de la E·ncarnación..-Frente a la Iglesia 

de San Justo y lindera con la placeta de la Encar
nación, que resu1tó del derribo de la parroquial ele 
aquel nombre, se halla este Convento de la regla de 
Santa Clara, fundado, en ! 524, por D. José de Aria; 
en unas casas de su propiedad, ele la colación 'le 

· San Matías. En 1 541 y con la protección del Arzo
bispo D. Gaspar de Avalos se trasladó a este lugar. 
trayéndose para su reforma varias monjas del Con
vento de San Antonio de Ba:eza, entre ellas, Doña 
Isabel de Avalos, hermana del Arzobispo, y unién

dolo a la Iglesia de San Justo, que, despues del tras
lado de la parroquial a la de los Jesuítas, siguieron 
disfrutando las monja•s hasta la ·exclaustración, en 
que fué derribada, teniendo entonces que habilitar 
nueva capilla que no ofrece inte�és arquitectónico 
ninguno. 

El Convento conserva buenas obras de la fun
dación primitiva y algunas d:e la parroquial, desco
llando entre ellas una estátua de S. Benedicto, de 
José de Mora, titular de una Cofradía de penitencia 
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rico con cuatro columnas en el j)rimcro correspon
diente. a los comienzos del s. XVII. y dos en el sé-· 

gtUtdo, que fué añadido en el XVIII, decorando 

éste último una hornacina con las cstútuas en piedra 

de los titulares. El patio principal tiene clamtro de 
arcos p? ineles, sostemdo por co!un,n:\.5 dóricas de· 
mánnol y análoga disposición y balaustrada ele pie· 
dra en su cuerpo alto, habiéndose agregadb al edifi
cio nueva<S col11Struccipnes en estos últimos año�, 
cons.tituyéndalo en uno , de los primeros y más im
portantes Colegios mayores españ01les. 

En sus dependencias se conserva una buen�L 

colección die cuadros, especialmente retratos : los del.· 
Cardenal Bonel y Orbe 'Y su hermano Niccolá<;, obra 
ele Bernardo López ; los del Conde de Ofali�, D. Nár
ciso de I-Ieredia y sus dos hermanos, obras de Ei>

(lttivel, de 1832 ; el ele D. Antonio de los Ríos Rosas. 
obra de Tegeo, de 1847, etc. 

Ahunnos ele este Colegio fueron los Car.d!enales 

D. José Belluga y Alcaraz y D. Juan José Bonel y 
Ül"be, los poetas Bernardo López García y Manuel 
Seijas Lozano, los ministros Conde de Ofalia, 
D. Antonio de los Ríos Rosas y D. Natalio Rivas, el 
filósofo D. Juan Manuel Ortí y Lara, el arqueólogo· 

D. Manuel Rodríguez de Berlanga, y los literatos

D. Domingo María Ruiz de la Vega, D. Cecilio Ro
ela y D. Eugenio Sellés, y el célebre Marqués de Sa-
lamanca. - J 
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ficiente de sus rentas, se propuso unir al de San
tiago, dándole a los reunidos el nombre de� Colegio 
de los Santos Apóstoles Bartolomé y Santiag.o, con
siderando a Veneroso '.\' Ribera cofund'adorc:s de él 
y uniendo sus emblemas (el cuchillo, instrumento 
d1e martirio, de S.  Bartolomé y. abajo. la flor de li3 
de los Ve.nerosos. y la cruz roja ele 5anti.a.go y las 
barras verdes, blasón de los Riberas) dándose a 
los Colegios unidos nueYo aposento en la casa de 
1os Venerosos, por su mayor capacidad y por estar 

cerca de la Residencia do J esuítas, inaugurándose 
sus tareas a fines del año 1 702 y siendo su primer 
Rector el que lo era del de Santiago D. Pecl•ro de 
AJeu, pues. ·según las m¡ismas Constituciones, había 
"<le serlo siempre un Padre de la Compañía. Al ocu
rrir la expulsión de ésta fué cerrado el Colegio que, 
por Pragmática de 2-J. ele Abril de 1767, se incorpo
ró al .Patronato de la Corona, abriétKl!ose de nuevo 
�--de 1769 y sufriendo numerosos cambi.os en 
su organización a través del s. XIX hasta que, en 

.los últimos años, fué incorporaclo a la Universidad 
.como Colegio mayor universitario. 

Su edificio comenzó a construirse en 1553 por el 
Oidor de la Chancillería D. Juan de Arana, cuya 
esposa lo legó a la Compañía, a fines ele 1567, ven
diéndolo ésta a D. Gonzálo Fernández de Córdoba 
de quien lo compró, en r 582, D. Bartolomé Venero
so. Su portada consta de dos cuerpos de orden do-
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de los negros 'Y mulatos de la ciudad; una Santa 
Teresa y una Santa Margarita de Cortona, de José 
Risueño ; un cuadro de la Encarnación, murillesco, y 
otros dos grandes de la Asunción y la Inmaculada, dt:! 
Antonio Jurado '· 

En el interior del Convento, que ti-ene gracioso 
patio de fines del s. XVI, hay una serie de obras 
interesantes, entre ellas, una pequeña escultura de 
la Virgen, del XV. m�dername.nte restaurada ; 
un gran Crucifijo, de unos 2 ms. de alto, del arte 
de Diego de !Siloee ; otra Virgen con el Nliño, pe
queña obra del XVI ; otra Concepción, preciosa
mente estofada, de Alonso )(]'e Mena, de. las que 
hay serie en las Iglesias de Grana�a ; un S. José y 
el Niño, quizá del mismo Mena ; dos Vírgenes de 
arté alemán, de comienzos del XVI ; un pequeño 
S. Juan Evangelista, del XVIII ; un S. Pedro Al
cántara, inspirado en el lde Pedro de Mena, tal vez 
hecho por Felipe González ; un Niño dormido, del 
tipo ele Ruiz del Peral ; unos Jliiminutos barros de.! 
:.'\VII T ;  un Crucifijo el-e mesa. del XVI al XVII. 
y Yarios cuadros, uno de la Encarnación, de Vicen
te de Cieza. el hijo menor de :.ligue] Jerónimo, uq 
?\azare no firmado por Juan de Sevilla. una Virgen 
de Helén. otra con el 1\iño, y una Sagrada l'amilia, 
de Bocanegra, otra de Pedro Tomás \'alero y, en 

1 .  El gran Crucificado conocido por " Cristo de San 
Agustín" ohra espléndida de Jacobo Florentino el Inda
co. que procedente del suprimido Convento de Agustinos 
ha figurado los últimos años en esta Iglesia se ha trasla
dado recientemente a la del Convento del Angel Custodio 
al que pertenece desde la supresión de aquel otro Con
Tento. 
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el patio, otro cuadro, como los de la Iglesia, con 

asunto de la vida de la Virgen, del citado Jurado. 
Colegio Mayor universttario de San Bartolomé y 

Santiago.-Tiene su origen en dos a11tiguas funda.
ciones : los Colegios de Santiago y de San Bartolo
mé que, .a comienzos del .,;. xv rn. se unieron para 
constituir uno solo. 

E1 de Santiago lo fundó el Lelo. D. Diego ele Ri

bera, uno de los más notables ahogados d1e est:t 

Chancillería y de toda Castilla. oriundo ele Córdo

ba, que se estableció en Grana<la y llegó a ser ca
ballero Vieinticuatro de ella. En su testamento, de 
8 de .A!bril .de T6II ,  dispuso la fundaóón del Cole
gio en Sa�amanca, encargando de ello a la Cartuja 
de Grana.<l!a pero, por nue,ro testamento de 6 de 
Mayo de IÓL.J. -hecho c!ías antes de su muerte-

sustituyó a la Cartuja por el Oidor de la Chancille
ría D. Juan Frías y, a falta de éste, por e,J Rectot· 

del Colegio de Jesuítas .de \San Pahlo de Granada. 

Muertos los hijos varones de Ribera y ·extinguido 

el mayorazgo llegó la · hora d'fl asentar la fundación 

que, el entonces Rector de la Cmnpañía, D. Pedro 
de Fonseca, decidió erigir en Granada, aprovechan

do para ello ·la casa misma del fundador situada en 

la calle de San Jerónimo, cercana a la Universidad, 

otorgándose en 1642 la escritura fundacional y 
acordándose denominarle Colegio de Santiago, la 

imagen de cuyo Santo se colocaría en la puerta pril l ci

pal sobre las armas del fundador. Aprobadas sus 

Constituciones y funcionamiento, en 12 de Ma'Yo :le 
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1644, el Colegio no comenzó sus tareas ha:-ta ?\ oviem

bre ele r649, sieu.<lo su primer Rector D. Tomás Cres

po de Moya, contando sólo, en un principio. con lO· 
cdJegiales. número elevado a 30 en 1653. en cuya 

fecha ·se vendió la casa primitiva y �-(' c;·m¡m'> t>tra 

que el Colegio ocupó hasta que . a >Comienzos dd !g._ 

:XVIII, se unió al ele San Bartolomé. En cuanto a 

éste, fué fundado por el comerciante g-t:movés D. 

Bartolomé Lomelín Veneroso, el cual . en unión de 

su hermano D. Francisco, vino de Ttalia a estable

cerse en Granada, dedicándose al oomercio de im

portación ele papeles, tintes 'Y mercería. llegando ::1. 
constituir un cuantioso caudal . En r :;R2 casó .: D. 

Bartolomé con una señora de la familia de los Mes

sías, alcanzando en · Granada posición, tan preemi-

nente que fué caballero Veinticuatro de ella y Al
guacil mayor detl Santo Oficio. Al morir, en IÓO<), 

dlcjó dispuesto por su testamento, de• 2 1  de Marzo 

de r6o8, que si se ·extinguiese su descendencia en 

el vínculo por él ·establecido se destinarían sus bie

nes, entre otras fundaciones (una sala de convale

cientes en el Hospital de San Juan de Dios, termi

nación .de la capilla del Colegio de J esuíta·s y su re

tablo, etc.) · a dotar un Colegio de doncellas pobres 

y otro de estudiantes, gobernado por la Compañía 
de Jesús, la cual, al extinguirse Jos últimos suceso

res del mayorazgo de los Venerosos, en rf>96, pro

ce::l�ó a fundar el nuevo Colegiü que, por lo insu-
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<las ---anterior a las de la Lonja y la Real Capilla
<:on arco semicircular, de regusto gótico en sus im
postas, escudos de España en las enjutas y enmar
cado por pilastras con comisa sobriamente orna
mentada y, enbma, hornacina avenera.da con una 
escultura en madera de la Virgen, también del •·. 
XVI. Tras esta portada. un amp!Jo compás. a cuy:> 
fondo se encuentran la Iglesia y la entrada, actual 
del Monasterio, sobre una. amplia escalinata de pie
dra de Elvira, presenta al pie de ésta pavimentos 
de piedrecillas blancas y negras formando toscos 
dibujos de escudos, figuras gigantescas, cacerías y 
rorri.das de toros, curiosa muestra de empedr¡idO 
granadino fechada en 1677. 

La construcción estampa su silueta sobre el 
. magnífico fondo de los cerros de Alnadamar, tmo de 
1os .sitios más hermosos de las afueras de Granada. 
en los que antes hubo un cementerio romano, a juz
gar por una inscripción sepulcral del s. II de J.. C." 
hallada con otros restos en estos lugares. El via
jero á.rahe Ahen Bathuta, que visitó · Gt·�
nada, en r36o, decía que éste era uno de ·los paril
jes más hermosos del orbe, cubierto de vergeles. y 

Aben Aljatib lo señalaba como el más delicioso lu
gar de Granada, sembrado de huertas y floridos jar4 
<iines, con aguas dttlces 'Y copiosas, que venían del 
cercano monte de AHajar (Alfacar) en el que 
existían suntuosos aposentos. numerosos alminares 
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<:abecera semi octogonal. se abren cuatro capillas a 

cada lado, en las que trabajó Florentino hasta· su 
muerte y 'en las que. c01�1o en toda la Igle
sia, se conservó Jo hecho hasta entonces., 
variándose, no obstante. los pilares redondos 
primitivos por pilastras corintias sobre pe4 
destaJes. con decorados plintos y dragones a. 
manera de volutas en los capiteles. Dos de las capi
llas. tienen· arcos apuntados 'Y las otras seis paineles, 
de gusto ojival, cubriéndolas bóvedas muy sencillas 
d e  igual ef>tilo.. La de la nave es de crucería, con arcos 
semicirculares sobre columnas de hasas dóricas y fi
letes por capitel : el tramo de los pies de esta nave 
está dividido en su altura por el coro, que. tiene bó
veda, también de estructura ojival, moldurada mas ri
can1ente y decorada en las enjutas de su arco con 
los emblemas de los Reyes Católicos. El friso tiene 
medallones con cabezas y parejas de medio cuerpo 
de hombres barbudos con capacetes y hachas, todo 
obra de Florentino, quien en los lados de la capilla 
mayor rehizo los arcos d'e las dos laterales. ricamen
te decorados, y en cada uno de los extremos de !a 
nave del crucero labró retablos de piedra con tres 
hornacinas aveneradas-la central 1�1ás alta-sepa
radas por columnas estriadas. cuyos capiteles unen 
con el finísimo friso, y todo soportado por fuerte 
repisa apoyada en capiteles jónico!> y otros motivos 
decorativos. 

2 [ 
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Toda esta parte del templo debió dirigirla Si

!oee hasta su terminación, conforme a los proyectos 

de Florentino, arrancando del comir,amento gene

ral su labor personal que, desde ahí, pudo desen
volverse libremente, marcando con su genio la obra 

de la nave del crucero y la de la capilla mayor. En 

los hastiales de la primera, triples ventan.:'ls arquea
das, decoradas en las enjutas con figuras desnudas 

de hombres apoyados en troncos de árboles, se cobi

jan bajo bóvedas de cañón con arte90nes ornamen

tado� con figuras.  múnstruos, medallas y rosetone;;, 

repitiéndose el tema en el primer tramo de la cap:

lla mayor. cuya cabecera se cierra con otra bóveda 

de tres cascos, análogamente ornamentada. 

En el centro del crucero !le alza el cimborio y en 

las enjutas de los arcos q�c lo S05tienen está repar
tida esta inscripción : " Temp. prim. in regno dicat. 

"Pac. V-s. Ma. Concepi . a. l\iDXIX" y, encima, cla-
. raboyas redondas con sátiros y hombres barbudos a 

Jos lados. La bóveda es de crucería con dobles oji

vas y arcos formeros apuntados que contras�an con 
el resto de la decoración, tal vez, porque Siloee t�
mió cargar demasiado el edificio si hubiese escc•-

. gido otra estructura ; las trompas sobre las que S<' 

levanta tienen forma de veneras . haciendo de hor
nacinas, en las que aparecen sentadas las imágenes 

de los Evangelistas sobre repisas circulares �oste

nidas por ángeles mancebos . Entre las oj i,·as hay 

- 6.1. 1 

construcciones particulares, se conocía, y aún se 
conoce, con el nombre de Eras del Cristo, por haber 

existido allí hasta nuestra época una antigua Cruz, 

cerca de la cual se levantó, en 165I, la Ermita d'e Sa• 

Isidro, restaurada y ampliada con otras edificacio
nes anejas, en 1944. Su parte antigua, aunque gra

ciosa, es pobre, y su interior no ofrece de interés 
más que una imagen de Nuestra Señora de la Cabe

za, hecha en i754. compañera de la de 1S. Isidro, 
de fines del XVII, amhas en el altar mayor ; una 

Virgen sentada con el Niño, obra muy deteriorada 

de final del XVI, un cuadro de la I nmaculada, é1�1e 
pudiera atribuirse a Bocanegra y un Crucificado 
muy canesco del XVI I .  

Al otro lado del camino s e  encuentran la amplia y 
magnífica Facultad nueva de Medicina •y el nuevo 
Hospital Clínico, construcciones modelo entre las ele 
;;u clase, obra de los arquitectos señores V)lata y 
Botella. inauguradas en 1 9-14. Decoran algunas de-

. .  pendencias ele la Facultad numerosos lienzos de ar

te g-ranadino de los SS. X V I l  y XV f J  I .  ele inte

rés escaso. 

De la plaza existente ante la Ermita d e  San Isi

dro arranca el camino de la Cartuja. que termina 

en. el puehlo -de A lf acar y. a la derecha del cual . .1 

unos 6oo ms. (le su comienzo. está el 
Monasterio de la Cartuja, al que da entrada una 

portada plateresca. de Juan García de Pra-
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tm buen Cristo a la colwnna del tipo de Pablo de 

Rojas ;  un Crucificado, del círculo de Alldnso de 

Mena, de quien también parece ser una Virgen ni

fía que formaba grupo con otra estátua de Sant..1 
Ana. del XVI y, en fín , tm pequeño S. Lázaro, 

obra excelente de la imaginería granadina., de co
mienzos del XVIT, que deoió sustituir a otra an

terior del mismo Santo que. muy deteriorada y 
repintada, se encuentra hoy en el coro. El edificio, 

que, sostenido por la Diputación Provinciail, sigue 
siendo Hospital de leprosos y enf�nnos infeccio

sos, ha sufrido muchas modificaciones, conservan
do dos patios del s. XVII . con arcos apoyados en 

pilastras de Ja.drillo, y un tercer patio central. del 

XVIII. 

Cerca. de aquí, en dirección al río Beiro, se en

cuentran los nuevos Cuarfrlrs d\? A·rlilh:ría, con�truí

dos hace pocos años, y Jos de J¡�.fan/ería. actual
mente en construcción. 

Desandando el camino recorrido hasta el Con

vento de MM. Trinitarias. •y siguiendo la calle del 
Doctor Olóriz. se halla l a  Plua latva efe Toros, 
obra de 1928 del arquitecto Angel Casas y. más 

allá, en la línea de la carretera de Jaén. la Prisi!Íu 
Provincial y el Estadio de los Cann.enes. buen cam

po de deportes con maravillosas vistas. 

La llanura. que existía entre las carreteras de 

Jaén y de Pulianas. hoy ocupada por numerosas 

artesones con bustos y querubines, prodigándose en 

todas partes las esculturas con la más extraoroinaria 

variedad : en las bóvedas de los brazos del crucero 

figuran en alto relieve héroes y heroínas de la  an

tigüedad, cuyas hazañas se comparan con las del 

Gran Capitán y su esposa (César, Aníbal, Pompeyo, 

:.\larcelo , Marco, Tulio, ·n omero. :.\{ario, Scipión . . .  

Abigail . J udith, Débora, E.sther, Hersilia, Armisa, 

Penélope, Alcesti . . .  ) alternando con angelillos, bichas 

y otras figuras caprichosas, y los cascos de la bó

veda de la capil14 mayor, tienen, asimismo, figuras 

de bulto del Salvador, los Apóstoles y ángeles con 

atributos de la Pasión y relieves de las Santas Bá:·
bara. Catalina, �fagdalena. Lt!CÍa, Pau)a y Eusto· 

quia y Jos Santos guerreros, Jorge, Seoastián, l\lar
tín, Eustaquio, Francisco y Pedro Mártir. En los re

tablos altos de los lados del crucero, que hizo Flo
rentino. <;olocó Siloee grandes escudos de armas de 

los fundadores en la hornacina central , soportados 
por figuras de hombres, otra de las cuales hay en la 

venera, y en las hornacinas laterales parejas de es

tátuas de lansquenetes, coronando uno y otro ange

lotes y las estátuas sentadas de las Virtudes Cardi-· 

na1es. Bajo el retablo de la derecha hay una portadi

lla que comunicaba con el Monasterio, también de 

Siloee, muy adornada, con cornisa apoyada en mén

sulas a la manera clásica. y, bajo el de la izquierda, 
se hizo. en 1795, y unido a él, un mal retablo de es-
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en aquella fecha un frontal italiano de mármol, 
del s. XVI,· con cabezas en medallones y finos ador

nos italianos, que antes sirvió de base al grupo cid 
Entierro, que ahora veremos. Los pequeños alta

res colaterales del crucero tuvieron retablillos pin
tados por Pedro de Raxis, a uno de los cuales per
teneció la eseulturita de S. Jerónimo que aquí se 
con�erva, obra del XVI, y todas las ventanas del 
templo las cerraban vidrieras con escet'las de la vi
da ·de Jesús, pintadas, al parecer, por Arnao de 
Vergara, restos de- una de las cuales queclat� hajo 
el cimborio, con la fig-ura ele S. Ambrosio, y do:\ 
completas, ocultas tras las paredes del coro. 

En el s .  XVIII se pintó todo el templo, emba
durnándose las esculturas de Siloee y cubriéndof!' 
las naves con frescos. algunos de ellos excelentes, 

hechos por Juan Medina en 1723. año en el que 
fim1ó los del crucero, y en 1727, 1 729 y T735 los 
de las bóvedas. En éstos figuran grupos de an�li
llos y, junto a las ventanas, Padres de la T�·lesia 
latina, escenas de la Crucifixión y tribunas con án
geles músicos y cantores ; en las columnas ha�· 
figuras ele arcángeles y. a los lados <le la puerta. 

Jesucristo arrojando a los mercaderes del Templo 

y 6. Pedro curando al tullido y. en fin, en �1 cnt
cero, las pinturas im1tan tapices con el N acimien.to 
y la Adoración <le los Reyes. la Venida del Espíritu 

son ele notar, además, un cuadro de la Sa

grada Familia de escuela granadina y dos
de S. Liborio y el Angel Custodio, 1de Juan de S:!

villa. Los fragmentos de una interesante sillería 
renacentista, hecha en 1530, que perteneció al Cot;
vento de Santa Inés y que aquí se conservaban, 
fueron vendidos en 1916. 

· 

Frente a esta Ermita, la Avenida de los Anda
luces conduce ,a la Estación del ferrocarril y, si
guiendo en dir�ción a la carretera ele Santa Fe. se 
encuentra el Hospital de San Lázaro, fundación .le 
los Reyes Católicos destinada a la curación de le
prosos, como continuación del que existió e;1 tiem
pos de moros. Al principio, estuvo instalado en la:. 
plaza ele Bibaldonud, en el Albaicín y, luego, fue'

ra ele la puerta del Rastro, cerca del río Genil, has-· 
ta que, en T S I 4, pasó a este lugar que, hasta enton
ces. habían ocupado provisionalmente los f raíles d� 
la Merced . La parte antigua de la construcción te
nía una pequeña capilla de una sola nave. 
con arco apuntado y cubierta de hó\'eda de 
crucería. ohra de 1497, como reza la in�
cripción de su fachada:  . . Esta capilla mandó 
"fazer Alonso Gallego y acahése año · de mil 
"CCCCXCVU". La capilla se an1plió poco des
pués con una nave cubierta de vigas apoyadas en 

labradas zapatas, toda de pohre construcción y 
exÍg-ttas proporciones. En sus altares se veneP.rE 
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formado después de la conquista de Granada por 
disposición de los Reyes Ca.tólicos, que construye
ron en él cuarteles para. residencia de una guarni
ción vigilante de los moriscos. E l  mando de este 
barrio lo tenía un jefe militar, con especial juris-· 
dicción y, en medio de él, eú el centro de una expl,\
na.da que antes fué calle Real de San Lázaro, que 
la urbanización moderna hará pronto desaparecer, se 
alza la llamada Cruz Blanca, donde la tradición dice 
que se descubrió el cad'áver de la Emperatriz Isa
bel y se verificó la legen<laria conversión del Du
que de Gandía. Lo único cierto es que en este lugar 
recibía la · Ciudad los cuerpos reales que venían a 
sepultarse en la Real Capilla y tal vez por eso y 
no por otra razón erigieron los vecinos del barrio e.-
ta Cruz. qt.�e se inauguró' · cJ 3 de :Mayo de 1625, 
siendo comisario de la obra el capataz de la Casa de 
la Moneda, Femandó Sánchez. La Cruz. de mármof 
blanco, alzada sobre voluminosa peana, llegó tan 
detet;orada a nuestros días que, en I940. fué rehe
cha por el Ayuntamiento granadino. 

Más allá de la Cruz Blanca se halla el Convento 

de M.M. Trinitarias, obra mod'erna a la que se incor
poró la Ermita de San Juan de Letrín, fundada en 
1&)2. en cumplimiento de un voto. por el Arzohis
'JX> Ft·. A,Jonso Bernardo de los Ríos, en honor de 
San Juan Bautista, cuya imagen, de escaso interé:;. 
es contemporánea de la fundación. En la Iglesia 
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Santo y la :\J uerte dt! la _ Virgen y, entre nubes y 
ángeles. los Santos Tomás de Villanueva y Agustín, 
la Inmaculada, la Virgen y el Niño, etc. Las pare
des laterales de la capilla mayor tienen también 
grandes frescos con escenas de la vida del Gran 
Capitán : el del lado del E,•angelio repressenta al 
Papa Alejandro VI bendiciendo y entregando al 
héroe la e.,pada que le regaló para defensa de la 
Iglesia, que tenía empuñadura y vaina de plata so
bredorada y esmaltes en verde con adornos y las 
arn13:s pontificias, figurando debajo esta inscrip
ción : " Nex. V1 P. M .  benedicit glaudium do
"natquc illum magno duci, uti defensori Ecle
"siae. Pontificatus sui anno primo". L.1. espada. 
que estuvo aquí, sobre la pintada mesa del cuadro, 
fué rohada en 1622 y sustituida por otra ele made
ra, refiriéndose <tue fué recobrada y. luego, defini
tivamente robada por el General francés Sehastiani, 
en 1810. En él del lado de la Epístola estuvo colga- · 
da otra espada que ordinariamente llevaba el caudi_
llo y que en el s. XVH entregó uno de los Priores ;t 

sus descendientes •y, bajo él. figura esta otra inscrip
ción : "Gregorius XH P. i\1 . ad preces ex ducis J I  
' 'Suessede innumeras huic templo concedit gracias. 
"Pont. sui anno IV". Las capillas de la nave tien�n. 
asimismo. pinturas murales bastante malas hechas 
\. n el s. X I X  por un tal Plazas, menos las dqs últimas 
que son obras apreciables del XVIII de Martín de 
Pineda Ponce. 
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En una de estas capillas se encuentra el mag-
nífico. grupo escultórico del E�tlierro rje Ct-i.sto, 
cuyo cuerpo yace sobre una sábana que sujetan e·1 
sus extremos Nicooemo y Jose de Arimatea, vién
dose detrás a las tres Marias y a S. Juan. El grupo. 
obra singularísima del Renacimiento, lo labró, haci;; 
1 520, Jacobo Florentino el lmlaco y lo pintó Alomo 
de Salamanca. y estuvo colocado sobre el frontal :le 
mármol que hoy se ve en el crucero, ocupando hasta 

fines del s. XVIII una de las capillas del ángulo 
oriental del claustro del Monasterio, siendo proba
ble que se hiciese para decorar el lugar del entie..-, 
rro del Gran Ca.pitán . antes de que se concediera 'l 

su viuda la capilla mayor del templo, pudiendo ex
plicarse así que, en el s. XVITI.  se señalara este gru
po, por Pérez Bayer, como el sepulcro riel canclill,) 
español. 

. Este se encuentra enterrado al pie del altar ma

yor, en el centro de la nave del crucero. indkándolt) 
así una losa de mármol, en la que aparece grabarlo 
este epitafio : " Gonzali Fernández de Córdo�. qui 
"propria virtute magni ducis nomen proprium si!Ji 
"fecit ossa, perpetuae tandem lucí restituenda huic 
"ínter ea loculo credita sunt. Gloria minime conse
pulta", o sea : "Los huesos de Gonzalo Fernández de 
"Córdoba que, con su valor, se apropió el sobrenom
"bre de Gran Capitán, están confiados <\ 

"esta sepultura hasta que al fin sean re.,-
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tante, uno de los más bellos conventuales. Su Igle
sia de tres naves, pequeña 'Y, .recogida, despoj�d'a de 
todo al realizarse la exclaustración, sólo guarda, que 
merezca citarse, un cuadro de S .  Félix de Canta
licio recibiendo a1 Niño Jesús de manos de la Vir
gen, obra de 1638 de Juan Leandro de la Fuente y. 
en el refectorio, hubo una Cena del Señor pintada 

por el valenciano capuchino Fr .. Mateo de Valen
cia (en el siglo. Lorenzo Chafrión. 169()-1749) imi
tadbr de Giaquinto. En uno de los altares laterai<!s 
-se venera la imagen de la Divina Pastora, de M«.
nuel González, procedente de la Iglesia <1� San 

.Jerónimo y, en otro, una Inmaculada del XVI, mo
�ernamente restaurada. Una estittna de S. Pascual 
Bailón, que esculpió para es�e Convento Felip.e 
González, se encuentra hoy en el de monjas del Ang-e!. 

El Convento g11ard.c'1. el recuerdo de la estancia l'il 

Granada, en 1779. del R. Fr. Diego José de Cádiz.  

y en su antigua huerta hay una gran alber

ca y, j unto a ella, estuvo una de las torres qtw 
defendían las entradas de la Ciúdad al Campo del 

Triunfo, en otra de las cuales. situada más allá, cer

ca del curso del río Beiro, y llamada Torre dr los 
·ruarto.r� en los ss. XVI y XVII, se exponían y que
maban los miembros de los malhechores ajusticiados. 

Al lado de estas defensas ele la población. cerca 

de l<t mar�·en izquierda de aquel río •y al pie del cerro 
de Cn1iuja. se e)\iendió el barrio dl' Sau Lá::aro. 
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siglo actual en la explanada que componía el Campo 

del Triunfo, del que luego hablaremos. A su entrad..l. 
se ve la Plaza vieja de Toros, hecha en 1879 en sus
titución de la de la Real Maestranza, que es.tuvo un 
poco más allá, construída en 1768, con . dos órdenes 

de balcones a más d!el tendido, y que fué destruída 
por un incendio ' .  Ha.sta que esta plaza se hizo se 
lidiaban los toros junto al Rastro, en la Carrera del 
Genil, de donde le Yiene el nombre de calle del To

ril a una de las accesorias de aquella. 
En la calle que da al lateral izquierdo de la Pla

za se halla el Convento de P.P. Capuchinos, fundado 
en r6r3 con el patrocinio del caballero santiagui-3-
ta D. Jerónimo de Torres y Portugal, hermano del 
Conde del Villar, que obtuvo de la Ciudad terrenos 

para su establecimiento en el campo del HospitaT 

Real. Fueron sus primeros fundadores :Pr. Francis

co de Sevilla y Fr. Bernardo de Quintanar, que fija

ron la residencia en una casa inmediata que luego •;-:!' 

llamó "la pequeña" y se destinó a centro de estudio;, 
cuando se acabaron los nuevos templo y Convento. 
Este se colocó hajo la adVocación de San. Juan ele 
la Penitencia y su obra tern1inó en 1619. Pobre y 
de escaso interés artístico. su compás es. no obs� 

I, Sobre su pl'erta princi¡:al h11bo c5ta linscripc.ión : 
'· Reinando Carlos III hizo este anfiteatro la Real Maes
tranza de Granada, en los años de 1768 y 1769, para sus 
ejercicios militares y diversiones públicas: siendo su her
mano mayor el Infante don Gabriel ".  
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"tituídos a la lt¡z pcrpétua. Su gloria no quc
".dó sepultada con él ' ' .  En la cripta quedan Jos res

tos del caudillo y su mujer que, trasladados en I 552 
desde_ el Convento de San Francisco Casa grande, 
aquí estuvieron hasta la invasión fnmcesa que lns 
profanó. Abandonado el M onasterio durante la ex
claustración. la Academia provincial de Bellas Ar

tes recogió los que quedaban, con los de calzado, 

ropas .de seda ·y terciopelo y madera de cedro de 
las cajas y, depositados algún tiempo en diver

sos lugares, volvieron a Granada, por orden de la 
Reina I sabel I I ,  el 26 de Abril de 1857, pero deci

dido por Ruiz Zorrilla construir un Panteón na

cional de españoles célebres, se devolvieron a 'Ma

drid ha5ta que, reclamados nuevamente por la Co

misión granadina de montunentos. se .logró su re
cobro, en. 1874, dándoseles aquí scpt�ltura .defini

tiva dentro de una caja de plomo. 

En cuanto a la capilla méCyor, la ocupa total
mente el grandioso retablo alzado sobre el altar a.l 

final de una elevada escalinata, cuyos pasamanos y 
antepechos de piedra han dcsapc.m:�cido. El retablv 

com;tituye una de las obras maestras de la imagine

ría española y es punto de  arranque d-e. las escuelas 
de esc�ltura de Sevi lla y Granada. Según lo contr<i

tado con la viuda del Gran Capitán, debió haberlo 
ejecutado Diego ele Siloee, pero _ las diferencias -le 

éste con el nieto de.l caudillo dejaron sin cumplir el 



<:ompromiso y el retablo no se contrató hasta 1570, 
en que se convino con el pintor J uan de Aragón la. 
parte de pintura, dorado y estofado de él, conforme 

a traza y condiciones que, en 1573, se acordó modi
ficar y ampliar, según otras ele Diego de Pl'�
quera y del Licenciado Lázaro de Velasco, hi
jo de maestre Francisco Florentín y gran a.mig-r> 
de Aragón. En 1 585 aún trabajaba éste en el reta
blo, cuya primera traza •y parte escultórica pudiera 

atribuirse a Juan Bautista Vázquez el �[ozo y otra 
parte de ella 'a Pablo de Roja!>, pero muerto AragÓ•J 
sin tem1inar la obra, su viuda, María Pérez de Tu

'dela, entabló pleito con los monjes sobre lo gastado 
y lsobre la tasación de la laJ?or de su marido, encar
gándose entonces a Asensio de Maeda hacer nueva. 
tasación, en unión de los pintores Alonso Rivero de 
J.aén, Luis Fcrnández y Francisco •Castillejo de Se· 
villa y Miguel Sánchez de Córdoba. no termina.nd,> 
este pleito hasta 1003. en que se llegó a un acuerdo 
con la mujer de Aragón .  mediante el cual se convino 

pagarle T. 100 ducados •_v una renta vitalicia, deci
diéndose dos años despué�. que, antes de colocar en 

su sitio el retablo, se le hicieran determinadas modi
ficaciones y 'Se le añadiera otro orden de column1s 
con tableros de media talla y .Santos de hulto. St'
gún nueva traza de Pedro de Orea, encargándose la 
pintura y dorado de esta parte a Pedro ele Raxis y 
el en�amhlaje y talla a Diego de Navas., que debi�> 

- · J  

Cerca de la salida de la calle de San Juan de 
Dios, en la última de sus accesorias de la clerech:t, 
se encuentra el Beaterio det $antísi11o, fundación de 
1771 ele D.n Josefa Gonzállez Orej uela, a cargo (le 
Beata.s agustinas, para enseñanza de niñas pohre�, 
hoy regido por MM .. Adoratrices. La Iglesia ocu
pa el lugar de la casa en que fueron halladas inco� 

. rruptas las Sagradas Formas que, en 1725, roba-
ron unos malhechores del Convento de Carmelitas 

<lescalzos de Alhama y que fueron distribuídas en 
varias Iglesias, don{le se conservan en el mismo e:>
tado en que fueron descubiertas. 

Frente a esta calle, a la izquierda de la de S:m 
Juan de Dios, por la llamada de la Almona, se va 
a la Acera de Canasteros, irunediata a la cual !'e 
hallaba la Fuente Nueva, muy nombrada por la bon

<.lad de sus aguas, que nacen debajo del Triunfo. 
La primitiva fuente, hecha en I 556, 'ocupó el lla
mado hoyo ele la Fuente nueva. como se ve en l.1 
" Plataforma" de Vico, y se pasó a la entrada de h 
calle de Eh•ira v, en sustitución suya, >e 
hizo, en J6I6, u�1a nueva fuente, que ha sido 
trasladad'.a, en 1944, a la cuesta del Realejo. 

. Saliendo de la calle de San Juan de Dios. y dejan
do a la derecha la moeema Gran Vía, a cuya entr:\
cla está el hlstituto de Segunda Enseñanza, hecho en 

1910 por el arquitecto Wilhelmi, se encuentra la 

Avenida de Calvo Sotelo. formada a principios del 
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tero de Jaén �Iiguel Guzmán, conservándose aquí 

también la Cruz a la que San J uan murió abraza

do. Tras esta sala hay otra más pequeña, 

con tma urna que guarda el esqueleto de S. Feli .. 

ciano mártir y, sobre la urna, tma. escultura de la 
Inmaculada de Agustín de Vera. Frente al anteea
marín, otra salita, llamada postcamarin, se decora. 

análogamente, con grutescos pintados por Tomás 

Ferrer. Aquí hay un cuadro de la Piedad de í -en

clínez y otros lienzos de Sarabia. y se con
servan la capacha de esparto con la que 
pedía limosna el Santo, su cayado o bas
tón y una carta autógrafa dirigida a la Duque
sa de Sesa y finna.da por él, como acostwnbraba = 

"Fray Cero". En una gran caja del s. XVIII, con 
db::oración oriental, se guardan ricos o�ltlos. 

Unidos a la Iglesia se encuentran el Asilo Y 
Hospital de San Rafael, establecidos por el Arzobis
po D. Bienvenido Monzón, en 1872, en que, vuel
tos a Granada los HH. Hospitalarios, les encargó 
de ellos, donándoles una casa donde se acogen niño;; 
huérfanos, ampliada en 1944 con tm pequeño Hos

pital infantil, que es de los más importantes de la 
región y cuya obra ha dirigido el arquitecto Fent.:'tn

do Wilhelm.i. En el comedor. del Asilo se conserva 

una Virgen con el Niño, del tipo de Rojas, y en la 
escalera un lienzo ele Cristo muerto y ángeles, que 
parece elle Pedro de }foya. 
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concertar con Bernabé de Gaviria la ejecución de 
las esculturas y relieves. 

Conforme a la primitiva traza de Velasco, el re

tablo tenía, pues, únicamente, tres cuerpos y, sobre 
el último, el Calvario, rematándolo un frontón de 
Dio& Padre, a los lados las figuras de la Esperanza 
y la Caridad y en los intercolumnios las otras Virtu
des, pero, al ampliarse, en 1005, se le aumentaron a 
más del ático otro .cuerpo, quedando así con cuatro, 

alzados sobre un sotabanco decorado con relieves de 
S. Esteban y S. Lore.nzo, '.Santa María Egipciaca, 
Constantino, S. Martín, S. Cosme, S. Damián y dos 
Santas más. 'Sobre él apoya el banco del cuerpo pn· 
mero que tiene en los ped�stales figuras de Santas 
mártires y en los tableros relieves- de los Evangeli:>
tas y Doctores, S. Bartolomé 'Y S. Ildefonso. En ese 

primer cuerpo, que es de orden dórico. con columnas 

estriadas, su encasamiento central estaba destinado 

al manifestador y, a sus lados, hay estátuas de los 

Apóstoles Pe9ro y Pablo. relieves del Nacimient.o v 

la Adoración de los Reyes, las Santas Catalina y 
Bárbara y Santa Margarita y, entre las columnas de 
los extremos laterales. S. Benito y S. Ire.rnardo. El 

cuerpo segundo es jónico. con columnas adornadas 
en su parte baja y ocupa su centro una imagen d'! 
la Purísima con bustos de S. Joaquín y Santa Ana 

al pie y, a los lados, las figuras de los Santos J uanes 
Bautista y Evangelista y relieves de la Encarnación 
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y la Presentación, las Santas Pauléi y Eustoquia y 
Santa 1\Iaria Magdalena y, en los extremos. escul
turas de Santo. Doming.o y S. Francisco. En el cen
tro del cuerpo tercero, que es corintio, está represen

tado S. Jerónimo en el desierto y, a los lados. el S:- . 
ñor a la coltunna y el Ecce Homo, relieves ele la Ora
ción del Huerto. el Prendimiento, la Crucifixión -'
la Piedad y estátuas de S. Andrés y Santiago , .. 
sobre este cuerpo, otro también corintio tiene -en ;;u 

centro la imagen d�l Crucificado, las de la Virgen y 
San Juan a los lados y relieves de la Ascensión y 
la Venida del Espíritu Santo, estáJtuas de la Pru· 
dencia y la J u�ticia y los escudos · de los Duques. 
Sobre este cuerpo se alza el ático, con Dios Padre 
s.obre nubes y, a los lados, los Santos Justo y Pas

tor (éste hace tiempo perdido) y las otras Virtu
des -Fortaleza y Templanza- coronando el con
junto las de la Fe. Esperanza y Caridad. A los la
dos del retablo y apoyadas en pobres repisas están 
las orantes del Gran Capitán y de la Duques,\, a'luc: 
con armadura y ésta con manto. La parte a�reg-ada 
al retablo en 16o5 fué el cuarto cuerpo, escudos :v 

ático, la!. columnas y frontón del manifestador y la:; 
gradas del altar, que ocultaron el tablero central del 
banco, obras todas contratadas por Navas y muy 
inferiores a las antiguas, como lo prueha la compan
ción con éstas de los relieves del Nacimiento y de la 
Presentación . la Ascensión y la Venida del Espíritu 
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El anteca-marín, decorado. con zócalo de már
moles de Sierra N evada y medallones de 
bronce, tuvo uu frutero de Frans S11'yders. hoy 
en la - colección del Conde de las Infan
tas, y en la actualidad se exhibe en él una impre
sionante talla de la cabeza cortada del Bautista, obra 

'italiana del XVII, traída de aquel país y regalad.1 

al P. Ortega por el Cardenal Molina. Los ún�ulos 
<le la estancia los ocupan dos jarmnes japoneses y 

1as paredes y bóveda tienen adornos de talla y es
tán decoradas con flores 'Y pájaros por Tomás I7e

ncr, un cuadro de la Virgen asistiendo a S. Juan 

de Dios y otros pequeños de Sarabia. El camarín 

tiene cúpula I?intada por el mismo Sarabia �· lo cu

bren totalmente tallas doradas con espejos incrusta

dos, cobres y cristales pintados, de gusto italiano. in

jertándose en esta decoración numerosos relicarios 

<le diferentes formas y cráneos de Santos y mártires. 

El centro ge esta pieza lo ocupa el tabernáculo, �n 
forma de templete dorado sostenido por columnas. 

<jue antes e�tuvo revestido de plata, de la que le des

-pojaron los soldados napoleónicos, así· como de las 

estatuíllas de los Apóstoles y cuatro de ángeles del 

mismo metal, hechas en Roma. en 1 767, por Bartolo

mé Boroni. En el centro del tahernáculci se halla la 

-urna -de plata con los restos del Santo, adornada, co
mo el pedestal. de figuras y relie,·e� que hizo el pi<'--
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rra<.lo ante las gradas del alta.r mayor, donde se ve 

la lápida de su sepultura, con esta inscripción : 
· • Aquí yace �tro. R. P. Frai Alonso de lesús 

"y Ortega, natural de la Ciudad de Lucena, hijo 

"del Convento Hospital de ¡Sevilla, fué electo Ge

"neral de Nuestra Sagrada Religión en 9 de Fe

"brero de 1738, reelecto en 3 de �layo de 1 7-1-7 y, 
"en otro tal día, dd de 1757, con la qualidad de vi

"talicio, hasta 22 de Agosto de 1 77 1  que falleció 

''en ésta a los 76 años de su edad y 33 de Supe

"rior General. Barón de singular piedad y pru

"(iencia, a su solicitud se deve la fábrica ele este 

''Templo, sus Adomos, e.:-..1:ención (sic) de en fer

"merías y de tocio el Combento y la de otras mu

"chas de la Religión. la que mantuvo en paz". 

A la derecha del presbiterio se halla la escale

rilla de subida al camarín. con rica balaustrada de 
caoba, nogal y cedro tallada menudamente, y zóca

lo de jaspe de Cabra y mármoles de L1.njarón en

cuadrando azulejos de Triana. azules y blancos, 

con figuras y episodios de caza. El techo 

tiene pinturas al fresco de Tomás Ferrer y cuel
gan de las paredes un Calvario de Francisco Len

dínez, a la manera de Juan de Sevilla su maestro ; 

1111 interes.1.nte Crucificado del s. XVII ; el retrato de 

S. Juan d·· Dios, copia del que hubo en el Hospital 

de Antón Martín de Madrid. y otro retrato de Fr. 

Alonso de Jesús y Ortega, de ISánchez Sarabia. en 

cuyo fondo aparece pintado el templo. 
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Santo y las estátuas de S. Benito, S. Bernardo, 

S. Justo. la Prudencia y los .;;era fines que hay ha j o  l'l 
Dios Padre que. además, se diferencian de ellas por 
estar labradas en madera de pino, siendo las otras 

de nogal y, además, estofadas las de 1005 con las 
características pinturas de Raxis, muy distintas tam4 

bién de las anteriores. 

En las capillas abiertas a los lados del presbite

rio, a las que dan paso los arcos que decoró f'loren
tino, hubo altares con relicario,;, en los que, entre 

otras alhajas, se guardaban la Cruz de Fr. Hernando 

de Talavera. una de las enarboladas en la Alham

bra el 2 de Enero de 1492, hoy perdida, y una ta
bla flamenca representando al !Salvador, así como 

las banderas del Gran Capitán. donadas por su viuda 
a esta Iglesia para que acomp.-'lñasen al caudillo en 
su sueño eterno. 

El Coro. con acceso provisional por la 

última capilla del templo. tiene magnífica 
silleria de nogal, hecha en 1 544 por Diego de Siloee. 

con dos series ele asientos con relieves de hichas ert 
los brazos de los extremos 'Y tab't·rc·J con cabezas y 
adornos tallados en los espalda•·e ', que en la serie 

alta tienen encima., pendientes de cintas con versí

culos de los Salmos, guardapolvos con rosetones y 
crestería de medallones, hichas y remates. La silla 

priora! ostenta un relieve de la Virgen con el Niño 
y, por remate, el Padre Eterno, y guardapolvo con 
frontón, decorado con unos niños recostados. 
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A los lados del Coro hay arcos de piedra con labra. 
romana. en los que ajustaban los órgano� primiti
vos, y hoy están ocultos por unas tribunas, añadi
das en el s. XVIII, para colocar los órganos que 

sustituyeron a aquéllos y de los que sólo quedan 
las cajas. 

En las paredes del Coro aparceen pintadas, tam
bién la! fresco, escenas bíblicas y otros asunto5 r�
ligiosos, como la Virgen acompaüada de las Santas 
mujeres, los Santos Padre5, el Triunfo de la Euca

¡;stía y el de la Iglesia y, en el centro del testero, 
un Cristo de la Expiración, episod ios de la Orden . y 
una Asunción ¡· una Inmaculada y, en los restantes 
sitios, grupos de ángeles, todo obra de Medina. 

i\1 hacerse estas pinturas se taparon · las ven
tanas del Coro, perdiéndose las vidrieras del ?· XVI 

que las decoraban, y ele ellas únicamente quedan 
las dos que hemos indicado, ocultas hoy por los 
muros pintados ; recientemente descubierta su ·exis
cia, van a ser de5montadas para colocarlas en otros 
huecos libres del mismo templo. El pavimento del 
Coro tiene olambrillas vidriadas, con la fecha �le 

J 543-
La Sacristía, de la que sólo quedan restos (entre 

ellos, un fr�sco de la Asunción, de Medina, en el 

pasadizo por donde ahora se entra a la Iglesia) tui

va en el centro una colwnna gótica y numerosas 
obras de arte, perdidas durante la invasión f rance-
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·uno de S. Juan recibiendo el Ntiiio que le entrega l..1 

Virgen y otro de la Subida .al Cielo del mismo .San
to. Toda la Iglesia a excepción de los arcos de h;; 
capillas que pintó el citado Ferrer, tiene 
pinturas de Sánchez Sarabia representando Santos, 

.ángeles y Virtudes, entre caprichosos adornos v, 
las bóvedas, la Asunción y episodios de la vida del 
�Santo hospitalario .. También son de Sa1·abia las pin

turas de la bóveda de la Sacristía, decorada con 

gran riqueza de espejos y cornucopias y con un gru
po de cuadros de Bocanegra : la Virgen Niña con 
S .  Joaquín y Santa Ana al pie, la Htúda a Eg-ipto, 

la Virgen del Rosario con S. José y Santo Domin

·go, el Nacimiento de la Virgen y el Nacimiento 

<le Cristo, y el Martirio ele S. Bartolomé, éste úl
timo de dudosa atribución, y esculturas de S. ] ttan 
Bautista y de Jesús Cautivo, atribuídas, respectiva

mente a los hermanos Garcías y a Diego de :\fora, 

a más de un cuadro de J wtn Francisco de Varg-as 
-<:on el Santo recibiendo de manos de la Virg-en la 

-corona de e�pinas. proce·dente de la Iglesia del Sa-

�rario. 
El templo ofrece un admirable conjunto ele 

�lesiumbradora riqueza. Hecho todo él y decoracb 
en una misma época, tiene una cegadora y rumbo�a 

unidad que revela un único esfuerzo y una sola YO
Juntad puestos al servicio ele esta ohra. cuyo con:;

tructor y animador fué el P. Alonso Ortega, ente-
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·tablo churrigueresco,
· ricamente decorado, obra je 

José Francisco Guerrero. En el centro de éste y, 
tras él, se encuentra el camarín, elevado sobre el ni
vel <le la Iglesia y visible desde ella a través de un 
·ampli o  arco semicircular. Las esculturas del retablo 
�e la Inmaculada, S. Ildefonso y S. Carlos Bt.
rromeo, S. Joaquín y Santa Ana, son ele Sánd1Pz 
Sarabia y la de S. Juan Nepomuceno que corona el 
tabernáculo, de Martín de Santisteban. A los lados 
.·del retablo, hay dos grandes cuadros de la Apa.ri
.dón de la Virgen a ·s. Juan <le Dios y su muert•'. 
de Conraclo Giaquinto. Las cstátuas ele las machn
nes del crucero, de S. Pedro, S. Pahlo, IS. Andrés y 
'S. Juan, son de Vera Moreno, así como las de los 
ocho Apóstoles del tambor de la cúpula, y los re
tablos laterales, como todos los. restantes, del mis
mo Guerrero (que también labró el púlpito, la <;i-
1lería del coro •y el cancel) y tienen estátuas ele S. 

Juan y de .S. Rafael, por Bernardo Francisco de 
Mora, de quien es la Virgen niña de vestir, de uno 
de ellos y� tal vez, el pequeño Nazareno de otro de 
1os retablillos inmediatos y las de Santos Padres 
de Martín de Santisteban, correspondiendo a lo:; 
comienzos del s. XVII los bustos relicarios 
que en estos retablos figuran. En una de las capi-
1I.as hay dos estatuítas italianas, del s. XVII, de 
'S. Juan y la Virgen al pie �el Cah·ario y, en el crtl
cero, cuatro cuadros de Carlos Maratta, entré elhs 
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sa, :de tau triste recuerdo para el templo y el 1'vio-
11asterio, cuyas riquezas fueron incalculables, . pues, 
a más de las que los Reyes y los primeros señords 
de Granada le cedieron. la fundadora del patronato 
de la Capilla le legó todos sus retablos, imágenes, 
0rnamentos, tapices, banderas y joyas, entre ellas, 
el mejor de sus aderezos y una Cruz del oro con un 
Lignum Crucis y otras muy ricas para hacer una 
Custodia. M de las a.lhaja.s ni de las obras de arte 
queda nada. si no es el grupo del Entie(ro a que an
tes nos referimos, la �statuíta citada de S.  J eról
nímo y los lienzos de un Apostolado de escuela ita
liana, que antes estuvieron colocados en el presbi
terio. Menguados restos de una grandeza, que aún 
pregonan la nobleza de esta� piedras renacentistas 
y el nombre glorioso del Capitán cuyos huesos 3e 
cobijan bajo ellas. 

Un poco más abaj o de la Iglesia de San Jeró
lÚmo, cerca ya del Carril del Picón, se encuentra d 
Hospital de Hermanitas de los Pobres, establecido en 
1864. Su edificio, construído en terrenos de l.a huer
ta. del citado Monasterio, de 1875 a r88o, carece de 
interés y en él hay cuadros de pintores conte.J.nr 
poráneos, entre ellos, el Tránsito de S. José de Va-
1entín Barrecheguren y una bonita imagoo del mis
mo Santo en su capilla. 

En dirección contraria, 
pita! de :San Juan de 

cerca 
Dios, 

ya del 
en e1 

Hos-
calle-
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JOn d e  López A1·güeta, está la Facultad vieja rk 
Medicina, obra del arquitecto Juan Montserrat, he
cha de 1883 a 1886 y, junto a ella, se está constru
yendo ahora el Colegio Mayor fe·menino de Jspbel 
la Católica, dirigido por los arquitedos l<ernando 

Wilhelmi y Francisco Prieto. 

Kospltal •• Sal Juan de Dios.- Fué el primer.:> 

de la Orden hospitalaria, establecido por el funda

dor de ésta que. lleg-ado a Gra;1ada. en . 1 536, comen

zó a ejercitar en ella su apostolado ele caridad, reco

giendo y curando �1fermos pobres , primero entre 

la indiferencia y la hostilidad de la Ciudad y. a 
poco, con su admit-ación y su ayuda ' . El primer 

1 .  Juan Ciudad Duarte había narirlo en :Monte :Mayor • 
. <\rzobispado de E\'Ora. en Portugal. en 1495. de donde. 
siendo niiío. vino a \'ivir a Es¡miía al pueblo de Oropcs;t, 
cerca de Toledo. Allí fué pastor y después se dedicó a la 
carrera 'lnilitar ¡:ero. a pocn. Yolvió a su antiguo oficio en 
el que pa�ó otros cuatro aiíos. al caho de los cuales se alis · 
tó de nuevo con las tropas del Conde de Oropcsa, que pa
saron a Alemania para combatir al turco Solimán que ame
nazaba Hungría. Fraca<ado este intento. regresó Juan a Es
paila donde. l'll sc,·illa, �e dedicó al cuidado de ganados, 
hasta que habiendo reunido algún dinero se hizo vendedor 
ambulante de lihrN y romances. in�talándose en 1536 en 
Granada, a cuya entrada. en la puerta de Elvira. tuvo su 
puesto de ver.ta. l a lectm·a de ohras devotas decidió su 
,·ocación que. en l0s primeros tiempos. se tuvo por locura, 
llegando a >er irrisión de la ciudad y encerrándose! e en 
el Hospital Real donde se consen·a su celda. Los consejos 
riel Maestro Avila le hirieron seguir en Granada y aque
Ha ,·oz sohren:\tura 1 C]UC le decía que Granada sería 'ti 
Cruz. Cruz y Granada que quedaron como símbolos de la 
Orden, cuyo primitivo emble111a fué el monograma de Jesús 
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biertos de pizarra, se restauró en 1844- por amenazar 
ruína sus complicados remates, que entonces se sim
plificaron, y tiene rica portada de mármol de Elvira 
trazada por José de Bada, oon dos cuerpos, corintio 
y compuesto, alzados sobre altos basamentos, que
brando en saliente la comisa ; en los ejes later<Ü:!s 
de entre las columnas hay nichos con estátuas de los 
Arcángeles Rafael y Gabriel, de Ramiro Ponce de 
León y, en los laterales, relieves de S. Ildefonso v 
Santa Bárbara, de Agustín de Vera � 1 areno, ocu
pando el centro del cuerpo alto la está.tua del Santo 
titulll!r, del m1smo Ponce de León, y un relieve de 

Dios Padre, de Miguel Pcnxla. 

A los lados de esta portada se abren dos venta

nas, en los paramentos lisos de la fachada, ru11bas 
guarnecidas de gruesas molduras. En ellas figuran 

inscripciones alusivas a la ej ecución de la obra .''• 
en una cartela sobre el arco principal. las conoci

das palabras del Santo : " Haced bien por vosotros 

''mismos''. Las puertas, de suntuosa molduración, 

son <le caoba, con exuberanci<t de adornos tallado.;. 

La planta del templo es de cruz latina, con cua
tro pequeñas capillas abiertas en los muros de �u 

única nave, a las que anteceden arcos semicircula

res, alta cúpula en el crucero y coro a los pies, ccn 
tribuna avanzando sobre la nave misma, en la que 

hay otras de aquéllas así como sobre !a 

capilla mayor, cuyo . fondo ocupa ttll gran n•-
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variedad de mármoles, por José de Bada y la deco
LI"an un cuadro de la primera época de Juan de Sevi
lla, muy deteriorado, representando el Martirio de 
varios frailes hospitalarios; otro, con el Arhol histó
rico de la Orden hospitalaria, de J uan de Medina, 
y un tercero, de S. Juan ele Dios visitado por el Ar
zobispo Guerrero, ele J u.an Francisco Vargas. El 
claustro alto del patio. también con arquería 'Y ba

laustrada de piedra, lo decoran varios retratos rle 
Vene-rables y, en el retablo del pequeño Oratorio, de 
Duque Cornejo, hay una interesante estátua rle 
S. Juan de Dios, de Diego de Mora y, en una sala, 
otra, interesante, de la Vlirgen. El patio posterior, 
en el centro <le! cual se instaló hace años un quirófa
no, es obra del s. XVIII. muy d�figurada en nues
tros días. 

Al lado de la portada principal del e<iificio, en 
una pequeña capilla. se venera el Cristo de la 
Puerta Real r .  

Junto al Hospital se  encuentra la  Iglesia d e  San 

Juan de Dios, cuya construcción promovió el Gener:ll 
de la Orden Fr. Alonso de Jesús Ortega, comen
zán<iose la obra en 1737 e inaugurán<iose el 27 .ele 
{)ctubre de 1759. 

· La fachada del templo. encajada entre d06 altas 
torres de piedra rematadas por chapiteles -cu-

1. Frente a esta puerta del Hospital se erigió, en lÓ.N, 
·una capilla dedicada a la Virgen, que ya ha desaparecido. 
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establecimiento de este Hospital fué el año I 537 en 
la casa núm. 34 de la calle de Lucena que el Santo 
alquiló para tal fin, instalando 46 camas que, :\ 
poco, no bastaron para los pobres que al Hospital 
acudían . lo que obligó a trasladarlo a la cuesta de 
Gomérez, a una casa que se compró cerca del arco 
<le las Granadas, y el 2 ele Octubre de 1538 el Obis
po de Tuy, Presidente de la Chancille�ía, imponía 
al fun<iador el hábito religioso, que se dispuso vis
tiesen también sus compañeros. Doscietitas 'Camas 
llegó a tener este Hospital sostenido con las lim><:S>
nas de muchas de las personas principales de Gra
nada, como la Duquesa de Ses.a, y dirigido por Juan 
de Dios, con la asistencia de muchos compañeros 
y discípulos. A cargo de ellos quedó el Hospital a 
1a muerte ele su fundador, ocurrida en 1550 y, en 
1552, se astablecía en una casa ele la calle ele San 
Jerónimo, siendo Hermano rna'Yor Antón Martín e 
incorporándose al que, desde 1520, tenían los mon
jes j erónimos en el lugar que .actualmente ocupa, 

y las palabras del Santo para pedir limosna : " ¿ Quién ha
ce bien para sí mismo ?". Todos sus frailes llevaban W1 ca
yado y una capacha. por lo que les llamaban hermanos de 
la capa,cha de San Juan de Dios. Murió el 8 de Marzo de 
1550. siendo beatificado por Urbano VIII en 1630 y cano
nizado por Alejandro VIII, en IÓ99. De esta casa de San 
Juan de Dios salieron Antón Mar!Jn, fundador en Madrid ; 
d P. Frutos de San Pedro, fundador en Lucena: Sebas
tián Arias, fundador en Roma y Pedro Pescador, en Se
,,illa. 
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regentado por estos y cuidando los Hos.pital<Urios 
de los · enfermos, hasta que, después de un pleito, 
éstos quedaron como únicos dueños, haciéndo edi
ficio nuevo merced a los donativos que recibíau, 
entre ellos, el de Diego de Siloee, quien les legó 

sus bienes, en ISSS· Aprobada la constitución de la 
Orden por el Papa (San Pío V, en 1 5 7 1 ,  pronto se 

extendió por toda España creando numerosos cen
tros ·de caridad que, al producirse en el s. X J X  la 

extinción de las Ordenes religiosas, fueron incau-
tados por el Estado, pasando luego a depender de 

la Diputación provincial. que aún lo posee. El H o.:;

pital de Granada funciona hoy atendido por hl,; 
Henna.nas de San Vicente de Paul. 

El edificio, asiento primitivo del Monasterio de 
San Jerónimo, lo rehicieron los Hospitalarios, y sn 
portada, correspondiente a la Iglesia de aquel, se 
construyó por el cantero Cr\ttóbal de Vílchez, en 

1609, a costa de Ai1a de Covarrubias y de su ma1·i
d9, el merc.:1.der de cera Francisco Díaz de Lara, 

en acción de gracias por haber sanad'o éste de una 
grave enfermedad . Es de mármol de Elvira y Ma

cael y flanquean su arco ele medio punto cuatro 
columnas dóricas sobre las que oorre un entabh.

mento, en cl que se lee : " Esta portad'a mandaro·1 
"hacer Francisco D1az y Ana de Covamtbias, su 
"mujer". El segundo cuerpo tiene pilastras y 

frontón roto. en el que encaja un círculo con C'l 
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monograma IHS y las palabras del Santo en tor

no : " ¿ Quién hace bien para sí mismo ? ' ' , y la ca
pacha y el cayado rematándolo, y lo flanquean pi
rámides con bolas decorativas. El encasamiento 
central lo 10cupa la figura del Santo arrodillado, h:!
cha en mármol gris, y la cabeza, manos y pies, Je 

Macael, obra, según unos, de Bernardo José de Mo

ra y, para otros, de Bernabé de Gaviria. El resto
de la fachada, tocio de ladrillo, dícese que lo dirigió 
Dlaz ele Riveno, pero hoy está oculto por un reves
tido moderno. 

El zaguán conserva su primitivo techo d e  arteso
nes cuadrados con labores renacentistas, y el patio ar
querías semicirculares alzadas sobre columnas ·dó

ricas, rodeando las galerías un alto zócalo de azule
jos valencianos, con esta inscripción : "El que costeó 
"esta obra pide le encomienden a Dios". Sobre d 
zócalo ha'Y treinta y cuatro grandes cuadros con 

asunllos de la vida de \San Juan, pintados hacia 1 749 

por Diego Sánchez Sarabia, varias veces restau-· 
-rados. La decoración al fresco que1 rodea estos cua
dros, en los que aparecen figuras alegóricas, paisajes 
y episodios biblícos, grutescos, frutas. flores y ani

males, en confuso conjunto, la hizo. antes de 176o 

eri que marchó d e  Granada, donde trabajaba desde 
hacía treinta años, el pintor zaragozano · Tomás 
Ferrer. La escalera, cubierta por gran alfa;rje de 
Jaro pintado y dorado, fué rehecha ricamente, C0•1 
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terio de Saad ben Málic- fundado en el s. XII I, 
en el que existió una Iglesia labrada por un señor 
visigodo y destruida en 1099 por los almoravidf"'>, 
si bien, sus restos se cons�rvaban todavía en el e;. 
XIV. · El cementerio estaba ceñido por una fuerte 
muralla y defendido a la entrada de cada uno de 
los caminos de acceso a la población por puertas 
torreadas :  una, cerca de San Jerónimo; otra, en di-· 
rección al Hospital de San Lázaro, a la que antes 
aludimos, conocida por Torre de los cuartos ; tma 
tercera, en_ la huerta del hoy Convento de Capuchi
nos, que cerraba el paso al camino {le Jaén ; en ;a 

cuart:;:l, ante el de Uheda (situada donde hoy la casa 

-que forma esquina a las calles Ancha de Capuchin(_?s 
y del Cristo de la Yedra) fueron descubiertos res
tos, en 1939. entre ellos, el arco de entrad:'\ 'Y, en 
fin. la última se hallaha hacia el sitio que hoy ocu
pa la Ermita del Cristo de la Y edra, cerrando el ca
mino de Alfacar. Por este lado se unía el recinto 
a las fortificaciones del Albaidn y, por el otro, en-
1azaha con el exterior ele la Ciudad. Münzer. que 
visitó este cementerio en 1494, habla de su gran 
extensión y su buen orden y dice que su parte más 
�ntigua estaba plantada {le olivos y la más moder
na sin ningún árbol ; las sepulturas de los ricos 
eran cuadradas y a modo de jardines cerrados con 
muros de piedra. En I 500, los Reyes Católicos ce-

- 6 . . q  -

y casas de sól.ida construcción, plantíos de hierbas 
aromáticas y otras delicias. en medío de un am
hiente templado y suavísimo. No sólo in�piraron 

sus bellezas numerosas composicio0nes a los autores 
árabes, sino que también los cristianos hacen men

ción y elogio de este sitio, llamado por los moros 

Ainadama que, según Lui s del Mármol. quiere decir 
fuente de lágrimas, 'Y conocido entre nosotros por 

Cármenes de Ainadamar. que cubrían, en una ex

tensión <:le más de 6 kms., la ladera de la sierra del 
A lbaí-cin que mira a la Vega. hasta cerca de los 

muros de la Ciudad. a cuyos cármenes ib:.tn Los mo
ros a pa.c;ar los meses de primavera. 

Los numerosos restos árabes (tejas, vaslJaS, 
�te.), aquí encontrados prueban lo que estos sitio5 
-fueron en aquel tiempo. del que quedan también 
varias albercas destinadas a los riegos y, entre 
ellas, en la parte alta del · rednto .de la Cartuja, una 

de grandes proporciones, con muros de argamasa 

'Y fuertes estribos, en la que, según el testimonio 

de 'Bermúdez de Pedraza, celebraban los árabes 

vistosas fiestas navales. Por encima de esta parte 

se alza la meseta llamada Golilla de Cartuja y Pan

derete de las Brujas, cortada por el s: y el O. ver

ticalmente, levantándose sobre ella un montecillo, 

que Gómez-Moreno señala oomo un posibÍe túmu

lo céltico. cerca del cual pasa la acequia . de Aina

damar o de A 1 facar que, nacida en este pueblo, 

2:2 
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penetra en la Ciudad para abastecer lo::; barrios del 
Albaicín y de la Alcazaba. Todos los terrenos prc
pied<i:d de la Cartuja los circunda una extensa ta
pia que da nombre al lugar, Cercado alto de Car
tuja, denominándose Cercado bajo el situado al 

ot�·o lado del camino. Lugar tan fecundo, sembra

do ele hortalizas, viñas y olivos y de tan admirable 

situación, fué el que la Cartuja del Paular eligió 

para este Monasterio, cuya fundación estaba acor

dada desde r -1-59, aunque sin determinar emplaza

miento, realizándose al fin aquí, en r so6, merced 

a la ayuda que le prestó el Gran Capitán, (.JQnza

lo Fernández de Córdoba, que el 8 .ele Diciemhre 
de 1 5 1 3  donó para ella dos huertas situadas al pie 

de la Golilla, llamadas del Alcudia ( collado o ce

rro) de Aynadamar Y. de los Abencerrajes. Obte
nidas por la Orden y el Gran Capitán las oportu
nas licencias, de acuerdo con el Visitador de la 

Cm·tuja y Prior ele Aniago. D. Juan de Padilla, 

que había l levado las gestiones de la nueva fun

dación, impúsose a ésta el título de Santa María 
de J esíts, por iniciativa del caudillo español que, a 

su vez. eligió esta casa para enterramiento suyo · '. 

r. Existe la tradición de que (.;r.nzalo d<: Córdoba. ('lt 
lo� clía� del rerco de Gramtda. sostuvo una escaramuza 

<'ll los campns de Aynadam.ar con unos j inetes moros. err 
auxilio de los cuales acudió un tropel de granadinos que 
¡:usiemn en grave peligro la vida del caudillo r.ristiano 

qt·e. al �alvarla. hizo promesa de fundar un Monasterio en 
aquel sitio. 
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den corintio, con frontón con las armas ele los mer
cedarios y esculturas de la Virgen, S. Pedro Nolas
co y Felipe IV arrodil lado , del círculo artístico de 
Alonso de l\[ena, y la fecha ele r654. Su alta torre, 
rematada por gracioso chapitel, alzada en la esqui

na de la Alacaba, la demolió la exclaustración. 
En cuanto al Convento, obra también de la pri

mera mitad del XVJI. tiene gran patio de 36 arcos 
soportados por columnas <le mármol de Elvira. La 
escalera, de igual tiempo, costeada por el Obispo de 
Tortosa Fr. Francisco Serrano, que fué Provinciat 
y General de la Orden, se cubre con una bóveda 
elipsoidal con relieves de la Inmaculada y diversos 
Santos protectores de la Merced. Maule dice que 
en el claustro había tres cuadros de Risueño y sobre 
la escalera principal otro de la Caícta ele San Pahlo, 

también suyo, firmado en 16&). 

En una casa inmediata a este Convento naci& 

Alonso Cano y, en la esquina frontera a él. a !a 
entrada de la Alacaba. junto a la puerta de Eh·ira, 
existió la pequeña rábita árabe llamada del Hauror 
que tenía arcos apuntados. 

Campo del Triunfo.-La explana<ia que se exten

día desde este Convento, la Iglesia de San Ildefon

so y calle Real de Cartuja, hasta las de San Juan de 
Dios y de Canasteros y, desde las carreteras de 
Jaén y Pulianas hasta la puerta de Elvira. fué. en 

la época árabe. un extenso cementerio -el cemen-
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Ex-convento de la Merced caluda, hoy Cuarttt 
41e lnfantería.-Se fundó, en 1592, bajo el patro

nato de los Reyes Católicos, pat·a la redención de 
eautivos, y estuvo instalado primeramente en el 
Hospital de San Lázaro, hasta que, en 1514. se le ce
dió por el Ayuntamiento un corral de g�nados y el 
matadero del Albaicín que ocupaba el sitio actual. 
Jabrándose en él la Iglesia y el Convento, que des
pués de la exclaustración fueron destinados a 
cuarteles. 
El templo es ohra de hacia r 530. de planta <le cruz 
latina con capillas en la nave y cabecera poligonal . 
hoy dividi·da en su altura, utilizindose para dormi
torios del cuartel. Tiene magníficos techos, de los 
{¡ue el de la nave mayor es mudéjar con tirantes _,. 

racintos de mocárabes y alguna nota renacentist;'t. 
Sobre el brazo del crucero que?an tamhién buenas 
am1aduras de lazo, y la <le la capilla mayor. de plan
ta octogonal, es espléndida, pendiendo de su almi
zate nueve racimos ele mocárabes. El crucero lo cu
bre una cúpula de madera apoyada en montmlent.l-
1es arcos ojivales con pechinas. decorados con es
cudos de la Orden, cornisa con ornato plateresco y 
rosetones góticos con racimos de mocé1 rahes en lo, 
-centros. 

La portada, obra del XVII, demolida en I86o, 
encerraba su arco entre cuatro columnas dóricas 
estriadas que soportaban un segundo cuerpo de . or-
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Inmediatamente comenzóse la construcción, según 
]a traza del lego Fr.. Alonso de Ledesma, pero, 
a poco, quedó interrumpida. por estimar los 
monjes que la obra en aquel lugar, a más de ser 

muy costosa, era insuficiente e insegura, ya que, 
!>egún algunos escritores, tres religiosos de la Car
tuja de las Cuevas de Sevilla que habían venido a 
habitar la de Granada fueron asesinados en ésta 
por los moriscos. Sea como sea, lo cierto es que el 
Paular decidió el cambio de emplazamiento, deci
sión que molestó tanto al Gran Capitán que anun
ció su propósito de desentenderse de la fundación, 
que 110 llegó a Yer establecida, pues, en 1 5  r 5. le sor
prendió la muerte. dando comienzo, el 10 de Ene
ro de 15 16, los tralnjos de la construcción nueva a la 
que, tres años más tarde, en 1 5 19, una vez hech:ts 
varias celdas y capilla provisional se trasladaron _Jos 
monjes desde la casa primitiva, de la que sólo que
dan hoy restos de cimientos y arranques de arcos 
y de bóvedas, junto al actual cementerio del Ctlt

¡io dt Jesuítas ' , edificado a fines del pasado siglo 
en aquel lugar, que aún se conoce oon el nomhre 
de la Cartuja vieja. 

1 .  El Cnleyio Máxim.o !le Cartuja, No,-iciado de la 
CotTlJ)aiiía de Jesús. figura entre Jos más importantes de 
Espaiia, contando con magnífica Biblioteca y excelentes · la
boratorios para la enseñanza. At1cjos a él son la Estación 
Sismológica y el Observatorio Astronómico, uno de 
los mejores de Europa. En la capilla del Colegio se con-
5ervan dos cuadros de Manuel Gómez Moreno. 
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Incorporada la de Granada a la Orden, en 
1 545, con el nuevo título de Nuestra Señora de la 

Asunción, vino por primer Prior (]e ella el P. Ro
drigo de Valdepeñas, activándo�e entonces la eclili
cación, que duró tres siglos, sin que. al c."\bo de 
ellos, se tem1inase totalmente, pues quedó sin ha
cer el proyectado Noviciado que iba emplazado al 
N. de la Iglesia. 

El Monasterio se encuentra a la derecha de é . .;

ta, siendo la primera de sus partes construídas, a 
raíz de la fundación, la Sala capitular de fraile::, 
situada hacia mediodía ; luego se hicieron, hacia 
poniente, la nave del Refectorio y el Capítulo de 
monjes, todo ello en piwra de Alfacar y de senci
llo gusto gótico y, por último, las na\'CS de celda:-;, 
el ·claustro y la Casa priora! y. ya t:n el s. XV I I  
y· enmedio de las anteriores construcciones, el lh
mado Claustrillo. De todo esto, sólo una parte �:e 
conserva, pues, en r8 . .p, se destruyeron el Clausll \"l 
y las viviendas de los monjes. salvándose la Iglesia 

y el resto del Convento porque. ele Real Orden. .;e 

prohibió continuar el derribo, que también había 

afectado a la Casa pri01·al, desgraciadamente de
moli<la, en 19+3· 

La entrada al Monasterio realízase hoy por d 
Claustrillo, sencillo patio · con arquería de orden dó· 

rico actualmente cerrada con tabiques. En las pa
redes de sus galerías hay una serie de cua<lros. en 
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intercolumnios hav otras de Santa Inés ,. Santa Ca-. ' . 
tal!!la y S .  José y S. Antonio Abad y, en dos 
hornacinas del banco, las pequeñas de S. Pedro 
y S. Pablo, recordando esta última la cabeza 
del mismo Apóstol de Cano, existente en el l\f use() 

el e la Cate el ral. 

La nave del templo la decoran unos magníficos 

espejos, y la tribuna del coro dos grandes cuadros. 
de la Inmaculada y el Nacimiento, procedentes de 
la Catedral, regalados por Cano cuando entregó los 
suyos para aquella capilla mayor. 

· 

En la Sacristía hubo un lienzo de Francisco Gó

mez de Valencia representando a Cristo muerto .en 
brazos <le la Virgen y un retrato del Arzobisp() 

D. Diego Escolano, de Pedro de Moya, donado a la 

parroquia, a principios del s. XIX y que pttdie:·a. 
ser el que hoy figura en la colección del conde de 
las [n fantas, habiéndose perdido un Crucifi.j o que 

Pedro Ramos pintó en , 1 545 para esta Iglesia. a h 
que pertenece la carroza para el Santo Viático, he
cha en t 765 y conservada hoy eti la Iglesia ele San 
Jerónimo. 

En esta parroquia fueron bautizados, el 19 rle 
Marzo de r6or.  el pintor, escultor y arquitecto, 
Alonso Caoo, y el 1 (le Agosto de I6IO. el también 

pintor, rival suyo. condiscípulo de ::vrurillo y antes 
discípulo en Londres de Van Die k, Pedro de ?vf oya. 



- 6so --

culturas de un S. llelefonso. un Ecce-Homo senta
cl\l y un Cristo a la columna que, aunque muy �e
pintadas. son ohras interesantes de igual tiempo y, 
en la capilla última, hay una preciosa Inma
culada, que recuerda en actitud y traza la del reta
blo de San Jerónimo, de éscuela de Juan Bautista 
Vázquez. restaurada en el s. XVIII. 

L1. capilla mayor, cubierta de armadura octcgo
nal de diez y siete paños de lazo y racimos de mO
cárabes en el centro, hecha por el citado Esco�r •. tu
vo el retablo de Cano que hemos visto en una de 
las laterales, sustituído en el S. XVII" por el ac
tual, que es el más importante de su tiempo, he
cho por Bias :rvr oren o. con gran rumbo y origi.na

liclad. Lo decoran esculturas de Risueño, ex
cepto la de S. Ildefonso, que es del estilo de Ber
nabé de Gaviria, y la de S. Bartolomé, correspon
odiente a los finales del s. XV. que ocupan el basa
mento. El grupo de obras del retablo es quizá el más 
importante de la labor de Risueño, no sólo por su 
número, sino por su valentía y exuberancia decora
tiva, ejemplares de los más característicos de un ro
coco español. bajo cuya gracia y brío, especialmente 
acusados en el grupo de la Virgen y S. Ildefonso con 

varios ángeles. alienta la solera de una escuela clá
sica ; a los lados, y entre encasamientos, aparecen las 
estátuas de \S. Miguel y de S. Rafael, de lo más be
llo de las estátuas andaluzas del setecientos. En los 

- 62 7 -

su mayoría pintados por Vicente Carducho, re¡>ro-
· "ctuciendo los que pintó, de 1628 a 1632, para la 
Cartuja del Paular, y otros, acabados de pintar en 
1625 por el lego Fr. Juan Sánchez Cotán, de quiea 
son también varios paisajes y retratos. Al suceder 
la · exclaustración estos cuadros se llevaron al Mu
seo provincial y varias veces han decorado la plaza 
ele ·Bibarrambla durante las fiestas del Corpus, 

. siendo, al fin, reintegrados a su lugar ele origen. La 
· serie se inicia con dos cuadros de mártires Obis

pos cartujos, de medio cuerpo, siguiéndoles otros 
tres graneles pintados por Sá.nchez Cotán. con los 

· t.:m�rale� de Raimu�do ·Di ocres, de
· los que nació 

la decisión de tS. Bruno de fundar la Orden car

�ujana, el sueño de S. Hugo, Obispo de Grenoble, 
y la presentación a éste de S: Bruno y sus seis 
compáñeros, visita que decidió la fundación. Entre 
estos cuadros se abren cuatro capillas, que estuvieron 
también decoradas con lienzos de Cotán, y hoy h:ty 
en ellas un gran Ecce-Homo de barro atribuído a 

los �ermanos Garcías y una escultura de la Vir
gen �y el Niño ele José Risueño. Los cuadros .,;i
gujentes. representando a S. Hugo en éxtasis. la 
visión del Papa Víctor III que dió la Bula de apro
bación de la Orden, S. Bruno rechazando la mitra 
que le ofrece el Papa Urbano II, y varios enfer
mos bebiendo agua que mana del sepulcro del San
to, son obras de Carducho : el siguiente. con mar-
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tirios de cartujos en Inglaterra, perseguidos por 
Enrique VI JI, es de Cotán. y de Carducho el rlc 
dos monjes ahorcados durante la misma persecu

ción, siendo también ele Cntán el Santo Hostro, 
otro de dos mártires cartujos y tres pequeños pai

sajes con asuntos .de la vida de 'S. Bruno. Siguen 

dos lienzos grandes, el primero de C1rducho con 
el asesinato en Viena de varios cartujos por los 
turcos, y el segundo de Cotán con escenas de los 
martirios de Inglaterra, y también es suyo el pe
queño siguiente con otros mártires. Los dos pasa

jes de la vida del P. Juan Fort son de Carduoho, 

así como el que representa al Señor del Dlelfinado 

Juan JI saliendo al encuentro de su padre, y de 
Cotán el ele los monjes encerrados en la torre de 
Londres y el que representa a otros interrogados 

por un _juez y. en fin, Jos tres últimos los pintú 
Car<lucho y representan cartujos lleva(los al su

plicio ·" martirizados por los hugonotes. 

Penetrando ahora en las dependencias del !\'h

nasterio. encuéntrase en primer término el Refec
torio, comenzado a edificar en 1531  y acabado . ao.í 

como la bodeg-a que bajo él hay. después de 1 55n : 

tiene bóveda� ojivales de aristones y arcos de me

dio punto y en su testero pintó Sánchez Cotá_n una 

Cruz hajo la cual estuvo el cuadro ele la Cena, he

cho por el mismo en I6I8 y hoy existente en el 

Museo provincial. El Refectorio comunica con l:t 
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Alonso, de r6o3 a 1005, con dos cuerpos, jónico 1 
-corintio, y tablas pintadas por Juan García .Corr<t

les, <le la Crucifixión y pasajes de la vida de S. n .. 

defonso ; el relieve en madera de la Imposición de 
la ca-sulla a este Santo, .obra de Bernabé de Gavi

ria, que ocupaba el encasamiento central, se vendió 
hace unos años r t.c1.mbién se ha perdido el Sagra
rio con relieves que, en 1558, hizo Esteban Sán

-ehez, decorando el basamento del retablo escudos 

del Arzohispo D. Pedro de Castro. En la capilla 
i nmediata se venera una imagen de la Virgen y el 
Niño, obra del s. XVI al XVII y. en la siguient:�. 

-con retablo de comienzos de este último siglo, otra 
Virgen con el Niño, de J osé Risueño, unos busws 
del Ecce-Homo y la Dolorosa y, al lado, un S .. An

tonio Abad, también ele Risueño y. sobre el retah!o, 
·un pequeño S. Juanito de Alonso de Mena: El ca

marín de la quinta capilla de este lado encierra !a 
imagen sentada de la Virgen "de las Mercedes, he
-cha en 1726 por Diego ele M ora para presidir el co· 
ro del Convento de l\I ercedarios y que, hasta hace 
·un año. figuró a los pies de la Iglesia en una urna ; 
en los lados <le esta capilla hay esculturas de S. Pe

dro Nolasco y S. Roque. del estilo de Alonso de 

Mena y encima del camarín un pequeño grupo de 

Santa Ana, la Virgen y el Niño de fines del X V L  
En las capillas d e  l a  izquierda deben citarse un 

Crucificado de la segunda mitad del XVI y las e;;-
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El edificio comenzó a construirse en 1 5 53 por 
el albañil Cristóbal Barreda, que había trabajado 
en la reedificación de la Iglesia de Santiago. Su 
·portada, de líneas sobrias y armoniosas, parecida a 
la de S. :Miguel del Albaidn, la hizo, de 1554 :1 

1 5 55.  Juan de Alcántara, por traza de su maestro 
Diego de Siloee, con coitm111as coríntias encua
drando un arco semicircular, que decoran escudos 
del Arzobispo Guerrero y capilla alzada sobre ! a  

cornisa, flanqueada de bichas y con u n  re
lieve de la T m posición ele la casulla a S. 
lldefonso , de Diego de Aranda. Ante ]a 
portada existió un amplio atrio solado de piedra 
y sombt·eado de grandes álamos. La torre. situad� 
a la izquierda, tiene arquitos con las enjutas deco
rac\as ele azulejos. 

lnteriom1ente, el templo consta <le una sola na
ve, con cinco capillas abiertas ·en cada uno de sus la
dos, cubierta de armadura de lazn con racimos cl·� 
mocárabes y si·ete pares .ele tirantes. obra del carpin
tero �fartín de Escobar, acabada a su muerte por 
Francisco · Izquierdo y Juan ele Vílchez. De esas. 
capillas. la primera de la derecha es la bautismal . y 
en ella hubo una pequeña Inmaculada de A lonso ele 
Mena, que ha pasado a la Ermita de San IsidíO. y, 
en la siguiente, se halla el retablo que ocupó la ca
pilla mayor hasta el s. XVIII. trazado por Ambro� 
sio de V]co y hecho por Miguel Cano, el padre de 
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Sala de Pro.fundis que, construída en I6oo. tiene 
un retablo pintado por el mismo Cotán, con los 
Apóstoles Pedro y Pablo, y firmado así en la hoja 
de la espada de S. Pablo : ' ' loannes fecit". A la 
vez que ésta se hicieron las habitaciones inmecli'l
tas que. destinadas a J\,oviciado de legos, enlazan 
con el Capítulo de frailes, edificado de 15 17  a 
l 519 por Fr. Alonso de Ledesma, excelente cons
trm .. -ción ojival de crucería, con arco . painel ·a su 
entrada y arcos apO'yados en haces de columnillas 
que van a reunirse en una sola, rematados en pe
tjue'ña ménsul a ;  las ventanas semicirculares tienen 
oolumnillas y nervios góticos y, en. el frente de la 
Sala, hubo otro retablo pintado, análogo al de los 
Apóstoles. La. inmediata Sala capitular de los mon

jes, hecha ele 1565 a 1567, tiene bóvedas dr crucería 
y una de tres cascos con artesones cuadrados y pe
chinas con adornos romanos en el testero, en el que 
hubo un retablo con tres cuadros (hoy en el M1t

seo) de Cotán, de quien eran también otras pintu
ras de esta sala, cuyas puertas labró 'Y adornó con 
clavos de bronce el lego Fr. Juan Marín, que tam
bién hizo las restantes del Claustro. 

Unida a las Salas <;.apitulares se -hallaba la par� 
te del edificio derribada en 18-1-2 y hoy convertida 
en solar, con la que comunica una portadilla del 
s. XVI y en la que había un patio de 53 ms. de la
do con claustro .de setenta y seis aroos sobre colum-
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nas dóricas estriadas unidas por antepechos, comen
zado a construir en 1 5 7 1  y reformado ('J1 
1754 por Alonso Llanos y Palma, maestrr> 
mayor de la Catedral ele Jaén, que sustituyó por 
bóvedas de yeso los techos de vigas y awlejos que 
primitivamente tenía. Los ángulos del Claustro se 
decorahan con cuadros de la Pasión, ele la . últinu 
época -de Cotán, existentes hoy rn el )..fu  seo. y en b 
nave del mediodía se hallaban las celdas de los mon
jes, de las que aím quedan restos y, hacia poniente. 

las primeras que hizo Fr. Alonso de Ledesma. Al 
S.O, de estas construcciones estaba la Casa prioral 
o de los Aba-d�s que, después de la exclaustración, 
pasó a ser propiedad particular 'Y· a fines del s. XIX, 
volvió a incorpararse a la Cartuja. La rodeaban 
pintorescos jardines. parte de los cuales se exten
dían por el lugar que ocupó el citado Claustro, y 
todo ello ofrecía un grato conjunto centrado por 
un patio de galerías .de arcos semicirculares y co
lumnas dóricas de estilo plateresco y techos ele vi·
gas, cuyas entreéal\es, en lugar de tablas, tenían 

azulejos o bovedillas de yeso con labores ' .  

La Iglesia, que comunica con el Claustlrillo. 

por el que tiene entrada .desde la portería, se oomen

zó a labrar a mediados del s. XVt suspendiéndo;;-:: 

1 .  [ a mayoría de eslos lechos se han adquirido al d�
rribarsc la Casa y �e han colocado en la Residencia de Tu
ri�mo. instalada en el ex-Convento de San Francisco de ia 
Alhambra. 
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<lel edificio, cubiertas con armaduras mudejares de 
1a�ería 'Y racimos de mocárabes, est..'1ban -destinadas 
a Iglesia, para que los enfermos pudieran ver 
desde las cuatro el altar situado en el crucero, que 
!le levanta sobre arcos semicirculares con nervio,; 
góticos y pechinas en forma de oveneras, alcanzan
do gran altura y presentando en las paredes venta
nas gemelas ojivales ; tiene gran florón central y d 
�millo está cubierto ele ornamentos platerescos. 

Las dependencias <le esta planta. correspon
dientes ·a la nave de fachada. se <:ierran con cubier
tas muclejares y las decoran frisos de yeso coa 
adornos platerescos y alguna conservaba pavimen

tos de entrelazados de gusto morisco. parte de los 
.cuales ha pasado. recientemente. al l\{useo Arqueo
lógico provi ncial . En el resto de los aposentos ha'J 
1menos· techos de vigas con zapatas ágallonadas. 

. Iglesia de San lldefonso.-Erigida en 1501, �e 
construyó extramuros de la citrdad. cerca de la 
Mezquita de Rahadasif y junto al aljibe de este 
11ombre, que aún se conserva inmediato a ella, para 

proveer el barrio de Rabadasif, el más extremo del 

Albaicín, cuya muralla, que se cortó cerca ocle !a 

Iglesia. se dirigía a enlazar con la exterior de la 

Ciudad. Era la última de las iglesias del Albaicín y 

de más extensa feligresía y tuvo por anejas las '11! 

Sa11ta Catalina, San Sebastián y San 1\f arcos. cu

;a situación se desconoce. 
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número y disposición de aroos y columnas, siendo 
dóricas las del cuerpo ha jo 'Y corintias las del alto, 
corriendo en la cornisa superior la siguiente ins
cripción, escrita en caracteres alemanes redondos : 
" Ferdinandus ct elisabeth, reges catolici domun 
''hanc a fundamentis edificari insserunt, quam vis 
"ut predicti reges ad alta tecta perducerent ; mors 
"eorum prohibuit, ceterum carolus imperator in
"'Victissimus hispaniarum rex eorum nepos nichoa
"tum opus <:ontinuari iussit. abosoluta est autem 
"pars hec. anno dni. m.<l. X.X.X. VI quo gra. dni. 
"imperator tunecis urhem et regnum vi cepit. et 
"africanorum violendam et pj�·aticam vindicavit 

.. 
, 

o sea: · ' Los ReYes Católicos Fernando e Isabel - -
"mandaron edificar esta casa desde sus cimiento;, 
"aunque su muerte impidió que llegasen hasta lo's 
' 'techos altos. Pero, Carlos. Emperador invictísimo 
"y réy de las Españas, su nieto, mandó que se con
"tinuase la obra comenzada, terminándose esta 
"parte el año del Señor de I 536. en el cual, con la 
''gracia de Dios. el Emperador tomó por fuerza .:a 
' 'ciudad y reino de Túnez y castigó la violencia y 
"piratería de los africanos". 

La capilla. situada en este patio, tiene un reta
blo de 1647, guardándose aquí. dentro de una cruz. 

las maderas del cepo en que estuYo aprisionado San 

J ua.n de Dios. 

Las naves que forman la cruz. en la planta alta 

_ 63 1 -

los trabajos hasta el primer tercio del siguiente, �n 
el que se encargó de ella el cantero Cristóbal de 
Vílchez, que hizo también la amplia escalinata que 
la precede. Toda ella es de cantería, alzándose en 
uno de los lados de la capilla mayor la elegante to
rre, construí,da a la vez que el templo. La fachada 
de éste, muy simple y severa, tiene en lo alto -.¡n 
escudo de España bajo el cual destaca la portada 
de piedra gris, con columnas jónicas, hecha en 
I 79-+ por J oaquín Hermoso, cuyo hennano Pedro 
labró la estátua de mármol blanco de S. Bruno, 
que la preside. Las puertas, adornadas con · clavos 
de bronce, son de madera de parra. 

Interiormente, el templo consta de una sol.1 
nave pesadamente ornamenta<la en 1662, con hor

nacinas, malas estátuas y placas de yesería, y di
vidida en su longitud en tres partes : la primera, a 
partir del presbiterio, destinada a los monjes ; la 
segunda, a los legos : y la tercera, hasta ·la entra
da de la l glesia, al pueblo. El coro de monjes y d 
de frailes están separados por un cancel con puer
tas de cristales incrustadas de concha, nácar, mar
fil. plata y diversas maderas, hechas en 1750 por el 
lego Fr. José Manuel Vázquez y, a sus lados, lu'ly 
dos retablos barrocos con bellos lienzos del 
Bautismo del Señor y del Descanso en la Huída 
a Egipto, de Sánchez Cotán. Entre los adornos de 
la nave se enmarcan siete cuadros, pintados hacia 
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1670 por Pedro Atanasio llocaneg-ra, con asuntos 
de la Vida de la Virgen : la lnmaculaela, sobre la 
puerta ele entrada y, a un lado y otro de la nave, 
el Nlacimiento, la Presentación, los Despo�orios. l:l 
Anunciación. la Visitación y la Purificación. 

La misma abundancia de ornato que el resto del 
templo domina en la na ve elipsoidacl del presbiterio 
y en el ábside, donde se ven cuatro malas esculturas 
en yeso ele S. Rugo. el Bautista. S. Bruno y otro 
cartujo mitrado, entre los cuales hay cuatro CtL".
dros de Sánchez Cotán : la Oración del Huerto. la 
Flagelación, Cristo con la Cruz y la Coronación 
de Espinas, y otros .dos de Bocanegra aparecen en 
el centro del ábside : los Apóstoles rodeando el s�
pulcro de la Virgen y, encima, la Asunción. y en 
los laterales la Adoración de los Pastores y la ele 
los Reyes. del mismo artista. A la derech.<t de la en
trada del presbiterio queda una puerta que comunic·,\ 
con el Claustrillo y, a la izquier<la, un pequeño altar 
con un lienzo de la Virgen del Rosario ele lo más lw
llo de Bocanegra y, sobre él, una tablita con un 
Ecce-Homo de escuela de ).forales ; en el altar de-;
taca una admirable esculturita de S. Bruno, de J n
sé ele "f\Tora. obra maestra ·del atie español. El altar 
mayor lo decora un baldaquino dorado de ma
dera, con columnas ornadas de r�maje y espejo:', 
hecho en I f l O. el cual cobija una imagen cte h. 
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patas renacentistas en el tramo primero y góticas 
y mudejares en el otro, y el crucero se apoya en 
arcos carpaneles (le nervios, sostenidos por haces 
<le finas columnas y lo cubre una bóveda de cru
<ería. 

En cuanto a los patios, quedaron sin terminar 
los de la derecha, existiendo en el primero. única
mente, una portadilla jónica de acceso a una esca
lera que tiene cornisa con ornatos renacentistas y 

-gran bóveda artesonada de madera, en la que se 
combinan los lazos árabes con los motivos roma-
110S, y en el patio segundo sólo hay un aljibe ron 
el escudo e iniciales de los Reyes, unos balcones 
<:on ornadós antepechos y el aposento en el que es
tuvo encerrado San Juan de Dios. De los patios de 
la izquierda, tal vez debidos a Juan de Marquina, 
el más rico era el primero. pero sólo se labró de él 
la parte baja. Tiene veinte arcos semicirculare;;, 

.(:011 las iniciales F. Y. coronadas en sus enjutas, y 
·apoyados en grandes columnas de mármol hlanc,1,
unidas éstas a pilastras en los ángulos y, en el en

tablamento. escudos y cartelas de los Reyes ·y del 
Emperador y Jos yugos y las flechas. La escaler,\ 

-<¡ue ele este patio arranca tiene techo de artesont's 
cuadrados con cornisa adornada de emblemas im
periales. En el último patio. que fué el único ter
minado, lucen, como en el anterior, los mismns 
-emblemas e iniciales en su decorado e igual 
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pilastras con la estátua de la Virgen y, a los lados, 

las orantes de los Reyes Católicos, cuyas iniciales 

F. Y. aparecen inscritas en unos cuadritos latera

les, rematando el conjunto un frontón circular, n>
to por un escudo con las armas reales, sostenido 

por el águila de San Juan. Las esculturas son ele 
mármol blanco y las ejecutó AJonso de Mena. El 

ángulo suroeste del edificio tiene un piso más. con 

balcones de arcos paineles sobre columnas, decora

dos con las cita:das iniciales y lemas por el mismo 

García de Pradas. 

AJ lado izquierdo de la fachada había un pe

queño edificio, anejo al Hospital, con portadilla co
rintia, ventanas y cornisa góticas y, en su interior, 

patinillo con columnas ojivales y dos puertas ele 
igual arte, derribado a fines del s. XIX. 

El acceso al interior del Hospital se verifica a 

través de un amplio vestíbulo, con techo soporta

do por ricas zapatas de gallones ; a la izquierda hay 

un lienzo de la Virgen de las M ercecles. firmado 

por Juan de Medina y, al frente, un arco de medio 

punto rodeado de columnillas y nerv1os ojivales, 
que da paso a la nave central del edifici<A. A los la

dos de esta puerta hay dos estátuas en yeso de los 
Reyes Católicos, hechas a fines del s. XIX por los 

escultores granadinos Miguel y Antonio Marín. 

Las dos naves que fonnan la cruz del edificio 

tienen techos de grandes vigas con dos series de za-

Asunción, titular de la fundación, del citado José 

de Mora. 
Al fondo del ábside, un cancel de cristales da 

paso al Sancta Sanotorum o Sagrario, visible desde 

el fondo del templo a través del baldaquino del 

altar mayor. F.! Sagrario se hizo de 1704 a 1 720, 

decorándolo con extraordinaria suntuosidad el 
maestro de Córdoba Francisco Hurtado Izquierd0, 

que prodigó en él los mármoles más diversos en 
atrevidas oombinaciones de color. Dobles columnas 

corintias, en cada uno de los ángulos, apoyadas en 

altos pedestales, sustentan los arcos sobre los que �e 
alza la cúpula y, en los interoolumnios, decorados 

con pabellones que sostienen niños desnudos, obra 

de Risueño, hay sobre repisas estátuas de S. José 

y S. Bruno de José de Mora, la 1Iagdalena de Pedr;:¡ 

Duque Cornejo y S. .1 uan Bautista de Risueño, de 
quien -son también las Virtudes recostadas que apa

recen encima de los óculos ovalados de tres .de los 

frentes de la capilla. Las paredes de ésta, cuajadas 

de exuberante decoración, encuadran lienzos fir

mados por Antonio Palomino, representando a Da

vid y Abigail y a Moisés circuncidando a sus hijos ; 
más arriba, otro cuadro más pequeño del mismo 

artista contiene pasajes de la vi.da del Rey David 

y, en el arco de entrada, éste y �1elquisedec. La 

cúpula, decorada al fresco, por el mismo Palomino, 

en 1712, con la colaboración de Risueño, presenta 
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una de las más helJas pinturas decorativas de su 
tiempo, de las que da detallada idea su autor 

en el " :rvr useo Pictórico'?. En el punto más visibk 
de ella aparece la Custodia sobre el mundo soste
nida por S. Bruno y, más arriba. la Santísima Tri

nidad acompañada ele ángeles ; a su derecha, N u es
tro Señor y coro .de Vírgenes y. al otro lado, 
S. Juan Bautista con los Profetas, Patriarcas, an<<
coretas y solitarios y, próximos al .Sacramento. lus 
Doctores de la Iglesia 'Y· en .las pechinas, los cua
tro Evangelistas. Sobre la cornisa aparecen alego
rías de la Fe, la Religión Monástica, el Silencio y 
la Penitencia y. además, en medallones, asuntos del 
Nuevo Testamento. El centro de la capilla lo ocu
pa un rico tabernáculo de mármoles .de diversos co
lores, alzado sobre ocho neg-ras columnas salomóni
cas, figurando en los ángulos estatuíllas doradas con 
símbolos eucarísticos obr.as de Risueño, de quiea 
también es la de la Fe- que remata el templete. Den
tro del tabernáculo se halla el Sagrari.o, de made
ras preciosas 'Y adornado de bronces dorados. he
cho en r816 para sustituir al de plata que robó el 
General napoleónico Sabastiani. El conjunto de h 
obra. en la que Hurtado Izquierdo demostró su ha
bilidad �· atrevimiento como artista de extraordi
naria fantasía. que en Granada hizo escuela, es d:! 

gran suntuosidad, que alcanza hasta el pavimento, 
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Enrique Egas, pero, al morir aquel ::\ lonarca, !,t 

obra quedó interrumpida cuando sólo estaba levan
tado el piso bajo, reanudándola en r 522 el Empe
rador, encargándose de ella el cantero Juan Garcia 
de Pradas y de la carpintería Juan de Plascncia. 
En 1527 ya estaba alzado el cuerpo segundo, a fal
ta de la decoración de los patios, sufriendo los tra
l)ajos nueva interrupción hasta fines del s. XVr[ �n 
el que, sólo en parte, se terminaron. La portada �e 
hizo en el XVII. agregándose después al eclifici.:> 
(especialmente en el XIX) numerosas dependencias 
para los distintos servicios en él establecidos alterán
<lose así su primitiva disposición. La construcción 
es toda de cantería )' forma en planta una cruz de 
ramas iguales, 1nscrita en un cuadrado de 70 ms. 
de longitud de lado, que, en los ángulos que for
·ma el encuentro de los brazos de la cruz. detenni-
11a cuatro patios iguales. alzúndose en el cm�·ero 1111 

·cimborio. adornado de pirámides y antepechos 
ojivales. 

La fachada tiene cuatro Yentanas plateresca.>. 
preciosamente ornamentadas, con las iniciales :•' 
emblemas de los fundadores y del Emperador, 
obra de García de Pra<las, abriéndose en el centro 
la portada de piedra de Elvira, hecha en 1632, con 

dintel apayado en cuatro columnas corintias y en
tablamento a-dornado de yugos y flechas y. sobre é!. 
·un segundo cue11po con nicho central flanqueado de 
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"(de la ciuda·d) está la gran Casa y Hospital real, 

"fundación de los Católicos Reyes D. Fernando y 
"D.n Isabel. . .  Son muchos los que se curan (hom

''bres y mujeres, que Yienen de toda la comarca y 
"casi de todo el reino) con gran amor y caridad". 

La fundación se hiz�, en 1 504, para atender a 

los enfermos pobres y peregrinos, incorporándole 

otro Hospital. fundado antes por los mismos Re

yes en la . \lhambra, destina:do a la curación de he

ridos, así como la Casa de locos e inocentes que 

Carlos V había establecido cerca del Convento rle 

la Trinida<l . Más tarde, se curaban aquí los enfer

mos ele mal francés de toda España y, en tiempos 

de Fernando VI, se le unieron el Hospicio de an

-cianos, 
'
et Seminario ?e niños <le la Doctrina y los 

de la i\fisericordia y niños pobres ele la Providen

-cia o de San Calill.."to.. Después de la desa.mortiz;t

ción que<ló el Hospital dependiendo de la Diputa

ción provincial, que hoy sostiene allí el Asilo de 
ancianos y la Casa de dementes, pues la de Mise

ricordia y el Asilo de niños pasaron a un local nue

vo en el cercano pueblo de los Ogíjares, y pronto 

han de trasla<larse también los locos al nuevo e<li

ficio construído para ellos en la carretera de Pinos 

Puente, proyectándose ahora instalar aquí las Es.: 

cuelas ele Bellas Artes, Artes y Oficios y Trabajo. 

El ecli licio. comenzado en I 51 r por orden del 

Rey Católico, debió trazarlo y dirigirlo maestre 
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<le mármoles incrustado;; de diversos colores y da· 
ses. 

A un lado y otro del Sancta Sanctorum hay dos 
pequeñas capillas, aí'iadidas en 1713, para velar el 

Santísimo a través de los óculos que hacen visible 

desde ellas el Sagrario. Las decoran dos graciosos 

retablos de madera dorada con incrustaciones' de 

mármoles, espejos y numerosas reliquias y, en su 

centro, esculturas de la Inmaculada y de la Mag .. 

<lalena, del círculo artístico de · Duque Cornejo y 
de las paredes cuelgan dos cuadros de Cotán, con 

la H uída a Egipto y un Crucificado. 

Volviendo a la Ig\esia, a la izquierda del altar 

mayor hállase la puerta de la Sacristía que, al abrir

se, deslumbra al espectador con su claridad, su pro

fusión de adornos y su incesante juego ele líneas. 

Hicieron esta obra el cantero Luis de Arévalo y d 
maestro tallista Luis Cabello. comenzándose en 1727 

y no terminándose su decoración hasta 1 764. La 

Sacristía representa la fase final del arte barroco 

español que, en su incesante exaltación de l a  línea, 

llega a esta sutil depuración de ella. conjugada con 

los más sorprendentes efectos de luz. Toda es un 

derroche de pura ornamentación, pura lírica arqui

tectónica en la que. con valentía decorativa no supe

rada y maestría sin precedentes, se resuelven de 

arriba abajo en movimiento toaas las superficies y 
se logran. a base de líneas. los eft'Ctos de luz y de 
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perspectiva más extraños. -disolviendo la arquitec
tura en este canto luminoso que resbala por la in
quietud caprichosa de miles -de molduras y fi
letes de estuco, tallados con el n1ás raro vistuosis
mo por este desconocido Luis Cabello que. más que 
en l�s modelos indomej icanos, que algunos señalan 
como antecedente e inspiración de su ohra, bien 
puede considerarse como descendiente de los talli.;

tas de la Alhamhra. 
De I8,so ms. de larga por 9 de ancha, 

el j uego de sus líneas, la variedad de colo
res de los materiales empleados y el derroche de luz: 
que sobre ella cae, la hacen parecer de di
mensiones muy superiores.. Alzada sobre tttl zócaln 
de riquísimos mármoles de Lanjarón (cuyas vetas 
naturales trazan fantásticos llihujos) unas pilastr:ts 

adosadas la dividen en cuatro tramos y, entre pila"
tra y pilastra, se insertan las cajoneras, sobre las 
cuales se abren ventanas. a manera de tragaluces, 
que derraman su luz en el interior con la violencia de 
una cascada -de agua. La cornisa y el ático. quebra
dos por encima de los apoy.os. sostienen los arcos fa
j ones entre los que se desarrotlan bóvedas esféricas. 
En el fondo se ensancha la sala con un espacio elít>

tico cubierto de cúpula y decorado en el muro drf 
frente con un retablo. hecho también de ricos már
moles y, a sus lados. caprichosas piscinas. El retahh 
contrasta con el conjunto por lo simple de su traza-

- IJ �  1 

Santo con el �1ño en brazos, y ele Ambrosio Mar
tínez, un S. José, a más de un S. Francisco y dos 
del Niño Dios y del Bautista, atribuídos a Casti
llo, y un S. Nlicolá� de Tiari, firmado por Gnevar;¡ , 
El escultor José de :\ fora -<¡ue fné enterrado C'll 
esta Iglesia en r725- trabaj ó en grande para et 
Convento, pues de él eran un Cristo recogiendo ia 
túnica, que pasó al Sai'Vador, donde pereció ; dos 
bustos del Ecce-Homo y la Dolorosa que quizi 
sean los mismos del Convento del Angel, y las es
tátuas de S. Pedro Alcántara, S. Pascual Bailón 
y S. Antonio, que ahora se veneran en la Iglesia 
del Monasterio de Santa Isabel la Real las dos pri
meras y en la de las Angustias la última. Gran 

parte de estas riquezas se perdió durante la d<J
minación francesa. y otra dC'�apareció al hacerse la 

exclaustración. 
Dominando el camino se hallaba la casa de LC'

vanto el fundador que, todavía, es conocida con d 
nombre de Mt'rador de Orlando. 

Siguiendo la calle Real de Catiuja encuéntrase 
a su entrada el magnífico edificio del Hospital Re·.tl 
que, desde el s. XVI, limita por esta parte el lla
mado Campo del Triunfo del que ahora hab!:t
remos. 

Hospital Reai.-"Fuera de las puertas de Elvira, 
"a la parte del notie --dice el cronista Hlenríquez 
oe J orquera- adornando aquella famosa entrada 
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:.sima Trinidad, existe el boceto que ,·itnos en la 
Catedral. Los otros cuadros representaban a S. 

Buenaventura y S. Pedro Alcántara de cuerpo en
tero, y ele medio cuerpo a S. Bemardino de Sen> 
y S .  Juan Capistrano en un lienzo y, en otro, a S. 
Luis Obispo de Tolosa y Santa Oara. existiend.J 
hoy en el Museo proviúcial de Bellas Artes los 
dos últimos, consen·ánelose también, en poder ��e 

un particular. la tablita del Salvador que decoraba 
la puerta del reservado. pint<IJCia por el mismo Ca
no. Hasta veinticuatro cuadros hubo de éste en el 
Convento : uno, de S. Francisco. llamado del violín, 
por tener a su lado un ángel tocando este instru
mento ; otro, de S. Francisco con la aparición del 
Angel, en el presbiterio ; dos Vírgenes con el Ni
ño y una Inmacui<IJCia. en la escalera, y otra \'ir
gen, llamada de las gachas, que pasó a la galería 

<le! Príncipe de la Paz. a la que también fué un 

Tránsito de S. Pascual y, en fin, cuatrC? Doctores, 
-en el coro. De Bocanegra hubo otros tantos. en la� 
pilastras del Oaustro bajo. seis de la Vida de S. 
Francisco y ocho de la Virgen y sus misterios y 
varios pequeños de Santos y Santas de la Orden, 
-algunos retocados por Mariano y Fernando Ma
rín. De ellos, los ele la Vida de la Virgen se con

servan en el Museo de Granada y el de S. Fran

-cisco y los retratos de Santos . en el Convento de 
Santa Isabel la Real. De Juan de Sevilla hubo, un 
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<.lo, si bien, el efecto barroco se logra por la vane
dad de .dibujos y colores del material utilizado en 
su construcción. :-\acta más nos es conocido de lns 

artistas que labraron esta Sacristía. Su obra no po
día tener imitadores ni formar escuela, porque 
era difícil mantener el alto tono aquí logrado y :liiÍ 
quedó como voz última --canto de cisne- de este 
gran arte ele España en el que lo gongorino hace 
su último gesto. 

La estátua ele S. Bruno, inspirada en el de Pe

reira de Marlrid, que ocupa el centro del retablo, 

debieron ele hacerla los mismos artistas por precio 
de dos mil reales y, en la parte alta de aquél, figur:1 
una Inmaculada de alabastro y, sobre el altar. otro 
pequeño ·S. Bruno. de escaso valor, coronando rl 
arco en que el retablo se encaja un escudo -le 
España. 

La cúpula. pintada con sucios y oscl!ros colores, 
que desentonan de toc\a la obra, la decoró Tomás 
Ferrer en 1753 y en ella aparecen los Santos Juan 
Bautista, Bruno 'Y otros fundadores y. en las pechi
nas. S. Pablo, el Angel Custoclio y los tres Arcánge
les. S. Miguel, S .  Rafael y S. Gabriel. 

Las cajoneras las labró, de 1730 a 1764, Fr. Jo

sé Manuel V ázquez con la más rara perfección, 
y están enchapad.% de caoba, ébano, palo santo, 
marfil, concha y plata, haciéndose por los citados 

:'\révalo y Cabello. conforme a esos modelos :r la-



bor, las puertas de entrada a la Sacristía y las de 
las alhacenas que las flanquean. 

Sobre la puerta de acceso a la nave y contrastan
do por su bastedad con la finura de líneas del resto 
de la sala hay un relieve del escudo ;de la. 
Orden con los atributos de la Pasión y, encima, un 
lienzo con S. Bruno presentando al Niño Jesús a. 

Santa Roselina, obra <le 1753 del lego, natural de 
lás Islas Terceras y discípulo de Palomino, 
Fr. Francisco Morales, de quien también son otro� 
dos lienzos colocados a los lados de la puerta, con 
las Santas cartujas Roselina y Margarita de Dios. 
Suyos son también los seis pasajes de la Vida rle 
Jesucristo, y de Sánchez Cotán los <los cobres con 
pinturas del Crucificado y de la Inmaculada, guar
necidos de unas peregrinas molduras barroca3, 
obras del citado Cabello. 

Volviendo de la Cartuja --cerca de la cual, en 
el llamado Cercado bajo, se está construyendo el 
N,uevo Seminario Eclcsiástiro. por el arquitecto 
\Vilhelmi-y dejando a la izquierda el camino del 
Fargue, que conduce al Albaicín. desde :.1 

que se contempla uno de los más bellos pa
noramas ·de la Ciudad y la Vega. se en� 
cuentra, a la e!1tracla de la calle Real de
Cartuja, la Ermita del Cristo de la Yedra, construícb. 

a comienzos del setecientos, .destruícla por una tem-

pestad en 1 8 r  1 y reedificad.a en 1818. Sin valor mu

numental alguno, su arquitectura tiene. no obstante, 
cierta gracia popular y en su interior se consen·an 
un cuadro de la Anunciación. de Jerónimo de la 
Cárcel, 'Y otro de la i\sunción. ele Jacinto fie 
Mendoza. La imagen del titular de la Ermita es 
obra del s. XVII. 

A espaldas de esta Ermita se halla el callejón de 
K ebrija llamado así porque, uno de los cármenes si
tuados en esa parte .del cerro de Ainadamar, fu¿ 

vivienda de Antonio y Sebastián de ).J ebri j a. hijo 
y nieto. respectivamente, del insigne gramá
tico andaluz, y en ,él tuvieron su famosa 
imprenta. Ya al final y a la izquierda ck 
la misma calle Real se abre el camino <le San An
tonio. acceso al Albaicín y al Fargue, antes de que 
se construyera la carretera nueva. Este camino b 
hizo, en el s. XVH, el opulento genovés Orlando de 
Levanto, fundador del Convento de San Antonio de 

Padua '/ de San Diego, de franciscanos descalzos, 
cabeza de la provincia ,<Je San Pedro Alcántara. err 
el que se celebraban los capítulos provinciales 'Y ;¡l 

r¡ue. por su riqueza, llamaban sus hijos "el peque
flo Escorial ". El Convento, edificado en 1636. fué 
derriba-do en Jos días de la exclaustración y '>U 
Iglesia tuvo un magnífico retablo con lienzos de 

A1onso Cano, <le uno de los cuales. el de la Santí-
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j urisdicción sobre toda Andalucía, reine.� de Gra

nada y :\Iuróa, provincias de E.xtremadura y de la 

::\ifancha e I slas Canarias, durando esta organiza

-ción hasta 1 834 en que la Chancillería perdió su 

nombre, sustituyéndola la Audiencia, con jurisdic

ción sobre las cuatro provincias ele Granada. Al
mería. Jaén y iVIálaga. Instalado al principio el Tri
bunal en la Alcazaba, en una casa de la calle qu":', 

entonces. tomó el nombre de Oidores, este local re

sultó pronto insuficiente para albergarlo, a pesar 

de las ampliaciones en él realizadas. por lo cual. en 

1525. dispuso el Rey que. del ilrr>orte de la� p('na , 
de cámara. se gastase lo preciso para hacer nueva 

Tesidencia, ordenando un año después su traslado 

a las casas que habían sido del Obispo de Burgosf 
Patriarca ele las Indias, mientras se terminaba d 
nuevo edificio. Este consta de dos partes, la C/taJ:
ci!fcrí�r. y la Cá.rrel, ambas enlazadas por una crtl
jía triangular formando sus plantas ángulo obtuso 

y, aunque nada se sabe de sus tracistas ni de la fe
�ha inicial de su construcción, ésta debió comen
zarse hacia r 53 r .  haciéndose más tarde. por dispo
sición de Felipe IT,  la fachada y la escalera. 

En un principio, sólo del)ió construirse la par
te delantera, que es la de la Cltan.cilleda, amplio 

cuadr�do, con gran patio central en alto y fuente 

enmedio. al que da ingreso un vestíbulo con esca

linata y cinco arcos en su frente. El patio, hecho ha-

- Ó5 5 -

dieron para ejidos de la Ciudad este y los demás 

os.:uios ele ella y. a través de Jos siglos, al crecer la 

población. se fué reduciendo el despoblado en el 

que se alzaron nwnerosos edificios : a comienzos del 

s-. XVII, el Hospital Real ; en 1 530, el Convento de 

la 'Merced ; en 1 553, la Iglesia de San Ildefonso ; en 

r6r3, el Convento de Capuchinos : en 1628, el mo

numento del Triunfo de la Virgen y, a través del 

s. XVII, las aceras de casas unidas a la puerta de 
El vira ; a principios del XVIII, la Ermita de !a 
Yedra y, en 1768, la Plaza de Toros de la Maes

tranza, sustituida en el X L X  por la hoy llamada 

vieja ; en 189<>. las Factorías milit�res ; en 19 to, 

el Instituto Nacional de z.a enseñanza ; en 1920, la 

Escuela Normal de �Jaestros y el grupo de casas 

Reina Victoria y, en 1928. la Avenida que, co

mo prolongación de la Gran Vía de Colón, urbani

zó todo el lado derecho del Campo que, en el s. 

XVI I ,  constituía uno de los más importantes ba

n·ios. formados en torno suyo y señalados así p\•r 

J orquera : "U no -dice- el del Hospital Real, con 

"su calle Real. habitado en su �yoría por tejed<>

''res ; otro, el de San Lázaro, dividiendo a ambos 

•:et Convento de Capuchinos, y un tercero, el ba
' 'rrio de b Carretería nueva, que va a incorporarse 

' 'con el de San Juan de Dios 'Y San Jerónimo", 

añadiendo el mismo J orquera que, en el día de San 

Ildefonso. había "gran concurrencia de cavallerÍa'>, 
., . - ,) 
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"coches y damas en este vistoso campo", muy fre
cuentado siempre, pues a él salía la gente a tomar 
el sol en invierno y el fresco en el verano, y a re
zar a la Virgen del Triunfo, en torno a cuyo mo
numento se hizo un paseo público. Hasta el s. XIX 
fué este lugar el campo de Marte de Grana<la, pues 
en él celebraba la población muchas de sus grandes 
fiestas, y sus j uegos la Real l\Iaestranza de Caba
llería, en los días de Reyes. <le San · Carlos y ele !a 
Inmaculada.· Durante la dominación francesa, en PI 
se ahorcó y !'e fusiló a buen número de patriota<, 
entre ellos, el célebre P. · Berrocal y el capitá.1 
D. Vicente Moreno ' y siguió siendo lugar de eje
cuciones públicas • hasta 1 840, en que se ordenó 
realizar éstas al final de las tapias del corralón de 
Capuchinos y ya, en días más cercanos a nosotros, 
en las Eras del Cristo, mientras que el Campo :>e 
destinaba a las ferias de gana-dos y crecía su aban-

1 .  Así lo recuerda una lápida colocada en la fachada 
del ex-Convento de la Merced. 

2. Aquí tambi€-n fué ejecutada Mariana Pineda, recor
dándolo así una colunina de mármol (ya desaparecida) re
matada por una Cruz de hierro, en cuya base existió es
te letrero : ''En 25 de Mayo de 183I fué sacrificada en es
" te sitio destinado al suplicio de los crímenes. la jo,·en. 
"D.' Mariana Pineda. porque anhelaba la libertad de h 
"Patria. El Ayuntamiento Constitucional y Audiencia te
"rritorial dispusieron, en 1840. que en memoria de tan ilus
"tre víctima se colocase en este lugar el sagrado signo de 
"nuestra Santa Religión y que no se volvieran a hacer eje
,. ene iones en él ... 
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uno. de 1 763 y otro de Girault de Prangey, ele 183s. 
J unto al pilar y a su derecha se hallaba el HospitaJ 
mayor de la Encamación o de Santa Ana, fundado 

· por el Arzobispo Fr. Hernando de Tala vera con 
ayuda de los Reyes Católicos. De este edificio (1 s2o), 
que tenía ,espacioso patio y fuente en el centt o 
formaba parte la casa que hoy ocupa la esquina i-;;
quierda de la plaza, a la que rniraba una ampii·1 gaJe · 
ría, conservándose restos de las primitivas techum
bres en algunas de sus depenclcnlcias que. próxi
mamente, van a ser derribadas para ensanche de 
la plaza. Llamóse también este Hospital del Ar
zobispo, en recuerdo de su fundador, y allí se ins
taló, en 1 776, la Escuela de Bellas Artes. cuyos 

. primeros directores fueron los pintores Diego Sán
chez de Sarabia y Luis Sanz Jiménez. 

Chancillería, hoy Audiencia.-La reforma JU-
dicial de los Reyes Católicos estableció, en sustitu
ción de la antigua Audiencia real , único tribunal de 
apelación en Castilla, dos Chancillerías o tribunalr:::;. 
superiores de htsticia, con residencia permanente, 
la una en Valladolid y la otra en Ciudad Real ; pe
ro, en el año 1 500, los mismos monarcas dis-pusie
ron que esta última pasase a Granada para que es
ta ciudad "más se ennoblezca e mejor se pueble, 
"acatando ser la cabeza de este Reino". El 8 ele 
Febrero de J SOS se trasladaba aquí el Trihunal, que 
tenía prerrogativas y privilegios extraordinarios y 
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Agosto de r jOÓ, la formación de la plaza que, en 
un principio, sólo alcanzó hasta la cuesta de loS! 
Comérez, ampliándose luego el proyecto, termtinado 
en 1 5 1 5  por el cantero Miguel Sánchez de Toledo y 
nuevamente ampliado después hasta la moderna ph·· 
za de Santa Ana. En el límite con ésta y ocultando 
-el cauce del río, descubierto entonces hasta aquel 

1ugar, hubo un gran p-ilar de mármol pardo y blanco 
del tipo del de Carlos V en la Alhambra, oontruído 
por el Ayuntamiento en 1593, obra probable del 
maestro mayor ele las obras de la Chancillería Juan 
de la Vega y del cantero Alonso Hernández, dis
-cípulo de Maeda. De unos IO metros de ancho 
por 8 de alto, los extremos de la pila los déco-

raban dos leones con gruesos caños de agua en sus 
bocas y el frente del pilar, alzado sobre cuatro co� 
lumnas jónicas sobre pedestales, tenía en el cuerpo 
-central un escudo real 'Y en los laterales hornacinas 
con figuras de mujer arrojando agua por los pe
chos ; a los extremos había dos grandes arcos so
bre los que se extendía el entablamento y sobre éste 

un ático rematado ;por frontón circular. Un des
bordamiento del río, ocurrido el 28 de Junio ele 
1835, destruyó este pilar y la manzana de casas a 
la que estaba unido, que macizaba parte de lo que 
es hoy plaza de Santa Ana, dando idea de esta dis
-posición la " Plataforma" de Vico y, de ella y del pi
lar mismo, dos interesantes grabados franceses : 
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dono, hasta que, en 1856, el Alcalde D. Manuel 
Gadeo y Subiza transformó el inmundo Jugar .:!n 

un pequeño parque, con jardines y fuentes que 
existieron hasta hace pocos años. 

La apertura de la Gran Vía de �Ión, y su pro
longación 'posterior, la Avenida de Calvo Sotelo, 
cambió la fisonomía de este lugar, que la perdió 
totalmente al construirse la Escuela Normal de 

:\ laestros. obra del arquitecto Francisco Flores, 
que acabó de destruir los j ardines, dejando 
aislada la ooltUnna del monumento a la Vir
gen que, en los proyectos de urbanización próxi
mos a ejecutar, se piensa trasladar al centro de la 
explanada que quedará cuando se derrihe la Plaz;L
Yieja de Toros. 

Monumento a la lnmaculada.-Granacla fué una 

de las ciudades que tomaron parte más acti<va en 
las controversias concepcionistas del s. XVII y ct·e 

las primeras en admitir este dogma, que el Cabildo 
y la Ciudad j uraron defender, por voto solemne he
cho en la Catedral, el 2 de Septiembre de r6r8, co
mo consecuencia ele la decisión del Papa Paulo V, 
de Agosto de I617, que prohibió emitir pública
mente cualquier doctrina contraria a él. Para con
memorar este juramento (en memoria del cual se 
hicieron acuñar medallas de plata) y, asimismo, pa
ra impetrar del cielo sucesión para el Rey Felipe 
IV, el Concejo granadino acordó, en 20 de No-
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viembre de 1621, elevar este monumento, que pri
mero se pensó construir en el Sacro Monte, deci
diéndose luego por el llano existente ante la puer
ta de Elvira, conocido entonces por Campo del 
Hospital Real y de la Merced. 

Hasta 1626 no se hizo la tr aza cuya parte ar
quitectónica proyectó el maestro may.or de la Ciu
dad y de la Alhamhra, Francisco de Potes, y la es
cultórica Alonso de Mena, destinándose a su eje
cución la renta de las Aduanas. Quedó Mena con la 
subasta de la obra, en la que tomaron parte el canter0 
Juan Fernández y los escultores Diego del Rey y 
J uan Sánchez Cordobés, comprometiéndose a ha
cerla en año y medio, pero la remató en cantidad 
tan baja, que no pudo acabarla en la fecha fijada 
y entabló pleito con el Municipio, al que reclama
ba contra la tasación de lo hecho, alegando serle 
imposible termitk<r obra tan mezquinamente contra
tada. Llegóse, al fin, a un arreglo, haciéndose ciertas 
modificaciones en el proyecto y asignándose detenm 
nada indemnización a Mena que, de nue,no, se com
prometió a terminar el trabajo para el día de la Con
cepción de 1629, llegado el cual tampoco pudo ulti
marlo, dándosele nuevo plazo hasta Noviembre ·te 
r 63o, pero, aún así. hasta el año siguiente no se en·· 

· tregó el monumento. Este se alza enmedio <le un 
amplio cuadrado, solado de blanco y negro. sr·hre 
un hasamento de mármol de Eh·ira. cnn cabezas fk 

CUARTO ITINERARIO 

EDIFIOS PRINCIPALES : 

CH/,XCTLT.ERIA.- BAÑUELO.- IGLESIA DE S1\ .'!" 
PEORO.-TORRE DE SAN JUAN DE LOS RE
y ES.- CASA DE CASTR U�.- SACRO-MON'J'E.--
CO:\VE:'\TO DE SANT !\ ISABEL-CASAS MORIS-

CAS.-JGLESIA DE SAN JOSÉ. 

Plaza llueva.-Antigu.amente era uno de los más 
importantes centros ele la Ciudad y en ella se co
rrían toros. se j ugaban cañas y se celebraban tor
neos '. Extendida sobre la bóveda que cubre el río 

. D.arro, se formó en la época cristiana, pues antes 
iha el río descubierto por este lugar y por la ve
cina calle de los Reyes Católicos. 'Y solo existía el 
citado puente del Hatabín (de los leñadores) p a n  
unir la  plaza de San Gil con la actual d e  los Cu
chilleros o Cuchillería. En I 499 se ensanchó c�e 

puente con un arco ele ladrillo hecho por el moro 
Alí de Mediana pero. no bastando al movimiento 
de est-os lugares, se autorizó. por R. C. de 28 de 

1 Fué también destinada a ejecuciones públicas y en 
�u centro se alzaba la horca como puede verse en la " Pla
taf<>Tma" de Vico. Frente a ella existía una pequeíia tri
huna u Oratorio con un lienzo de Cristo a la colum11a quer 
''Or su emi•>lazamiento, se conocía con el nombre ele Cri-;tO< 
de los ahorcados. que desapareció a fines del s. XVITT. 
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leones en las esquinas. en un pedestal con inscrip
ciones en tableros de mármol blanco, tres de ellas 
borradas en I 777, por referirse a documentos <le
clarados apócrifos por la Santa Sede, quedando só
lo la corespondiente al frente principal ' Sobre 
ese pedestal. una ancha escocia de piedra blanca 
con incrustaciones ele serpentina sostiene una ur

na agallonada en cuyos cuatro ángulos hay gru

pos de ángeles con mónstruos a sus pies y, en el 
pecho, una banda con el letrero " María sin pecado 
" original " , habiéndoles desaparecido los· broqueles 
y cruces que tenían en las manos. Otro pedestal 
más pequeño, alzado sobre la urna. tiene en los ne
tos relieves del escudo de Granada, rsantiago, S .  

1 .  Dice así : '· .-\ 'Sancta l\lf aria i\ladre de J esÍis. V c:r
"ho encarnado de Dios, siempre Virgen, bendita. pura, li
"bre de pecado de todas rnaneras. que amparada de Dios 
"para este efecto, ron singular defensa, no tocó el origi
"nal. El Yh·stre Caf:.ilclo de la muy nombrada y Gran Civ
�dad de Granada. en memoria y Fce dcsta Verdad, que 
''jvntamente con el de la Sancta Iglesia, en su templo 
"Mayor Cathedral. a dos de Septiembre MDCXVTII 
"años pública y solem�1emente Juró y professó y porque 
"Dios diese svcesión al Rey Nuestro Seiior Don Felipe III 
''mandó poner esta Imagen y trono siendo Romano Pon
"tífice Vrhano Octavo y Corrcgido1· Don Lvis Laso de la 
"Vega. Caballero del Orden de Calatrava, Mayordomo del 
''Sercnísin�o Señor Infante Cardenal Don Fernando y 1la
''bicndo comesrvido el voto ron feliz conocimiento del Prín
''cipe Don Baltasar Carlos, ::\"vestro Seiior. Se acabó, dedi
"ca y consagra siendo Corregidor Don Juan Ramírcz 
"Frella de Arcllano v Comisario D. Fernando D:ívila 'U 
"Veinticuatro y CapiÚn de A n:abuceros. 163�. 
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Cecilio y S. Tesifón y, encima, se eleva la colum
na. '. que es coríntia, decorada con treinta y dos 
óvalos con símbolos y atributos de la Virgen y otros 
adornos cubriendo totalmente la superficie del fuste. 
En los ángulos del ábaco del capitel cuatro querubi

nes sostienen otra urna , semejante. aunque m-1:

pequeña, a la inferior. con incrustaciones de pi�

dra y tarjetones de hierro en los frentes con ins
cripciones casi borradas y. en los ángulos, ángeles 
tocando instnunentos, alzimdose en el centro. sohre 
un pedestal , la estátua de la Virgen, de mánnol blan

co, rodeada de rayos y ceñida la caheza por una coro
na estrellada. Bajo sus manos unidas. tiene en el pe
cho un relicario con el Lignum Crucis que el Car
denal Baronio clió a los primeros jesuítas que llega
ron a Granada. donado oor éstos a la Ciu
d�cl para colocarlo en este lugar, según reza la ins
cripción, mutilada ya. de una ele las molduras del 
basamento, figurando en la otra moldura la siguien
te : " Conceptio tva Dei genitrix Virgo gavdivm 
"anvncia:v1t vniYerso mYndo". T .os rayos, corona, 

estrellas y ropas de la \T.ir�en. y otras par
tes de las demás figuras. molduras. tableros y ador-

1 . Esta coluJTUla perteneció al Palacio de Carlos V y 
se hizo como modelo cuando se pensó en que las colunmas d<! 
su patio fuesen de mármol blanco. La Ciudad la pidió pa
ra el monumento. siéndole concedida por R.C. de Felipe IV. 
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tivo de la capilla tuvo tablas pintadas por Pedm 
Machuca, de las que sólo quedan cinco ; el Calva� 
rio, S. Vicente, S. Francisco, S. Juan Bautista y 
S .  Juan Evangelista, hoy propiedad de las señora& 
d e  Rodríguez Bolívar, dueñas del edificio. 

Más arriba, en la casa n.0 39 de la misma cues
ta, tuvo San Juan de Dios su primer Hospital, 
que luego fué primitivo asiento del Convento del 

Carmen calzado, donde se sepultó, en I s69. a� 

organista de la Catedral y gran poeta Gregorio Sil� 

vestre, y la casa. final. inmediata al arco de las Gra
nadas ( hoy de los Marqueses de Cartagena). an

tiguo solar de los Mexías y los Guzmanes, es obra 

de fin<!s del s. XVI. flanqueada por graciosas to

rrecillas y con precioso patio sostenido por oolum

:nas de mármol. 

L Así reza la inscripción que figt.:ra en el irontal del 

altar. 
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las casas de la acera derecha de la Plaza Nlueva, 

ensanchándose ésta que, como dij imos, comunica

ba con el otro lado del río por el puente del Ha,
tabín, ' que la enlazaba con la placeta y calle de Cu

chilleros que, desde la Nueva, era la antigua subi� 

da de la Alhambra. A su entrada hubo una mez

quita y sobre su solar se construyó un pilar en 

1 520 � e inmediata a ella estaban los baños árabes 

del Tix (hammín el Tix o baño de la Corona), que 

el Rey Fernando el Católico cedió, en 1501, a su 

zapatero maese Jaime. Cerca de allí, en la misma 

cal le de Cuchilleros, se halla la Casa de los Pinedas, 
con bella portada trazada por Siloee y balcón ador
nado de columnas coríntias, coronado por una me
dalla con cabeza de guerrero, y en el n.0 1 3  de l a  

cercana cuesta d e  los Gomérez está l a  capilla de 
San OnofreJ oratorio público erigido en I 546 por 

D.. Juan de la Torre y Mendoza , señor de Véle� 

Benaudalla, con modesta portada de piedra relWt

tada por una hornacina con alto relieve del Santd 

titular (que sirve hoy de retablo en el interior) in

fuQdamente atribuído a Siloee. El retablo primi'" 

1 .  Este puente que era de lajas y piedra franca, se co
nocía también por "cántara hammin el Tix" o de Hametix, 
por el baño que existía cercano, denominado baño de la co
rona, al que después aludimos. 

2. Se le conocía con el nombre de '· Caños de Loaysa ". 
por estar inmediata a él. la casa de los señores de este 
apellido. 
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nos, fueron dorados por Guillermo Lamberto y 
J\ndrés López . 

El monuinento está rodeado de una verja de 

hierro, hecha de 1630 a 1 638, con cuatro farolas en 

los ángulos, resto de las veinticinco que tuvo, ador

nadas con escudos y cartelas, cuyas luces costea

ban las familias principales de la Ciudad y, una de 
ellas , diseñada eñ" 1670 por Juan de Rueda Alcán
tara, se colocó por acuerdo del Municipio para que 

ardiera perpétuamente. por voto hecho al recobrar 

la salud el rey Carlos II.  A estas farolas se refiere 

la conocida copla popular : 

A la entrada de Granada, 
calle de los Herradores, 
·está la Virgen del Triunfo 
con veinticinco faroles, · 

aludiénclose en ella a la calle situada en el arrabal 

y «Ventillas ele San LázarO»·, donde habitaban nu

merosos gitanos dedicados a la herrería, los cua,
les construyeron a la entrada de la Ciudad, cerca de 

este lugar, una Cruz de jaspe y alabastro. conocid.1 

con el nombre de Cruz de los gitanos, ya desapare

cida. 
Puerta de Elvira.-Su nombre -Bib Elvira

lo debe a ser la que daba paso al camino de Elvira, 

y por su importancia y dimensiones era la principal 

de la Ciudad y una de las más antiguas, pues ya en 
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el s. l X la cita Ahmed ben Ira, debiendo correspon
der la parte conservada de ella al s. XI. Abierta en 
el centro de una barbacana. con fuertes muros y to

rres de protección, tenía acceso por el gran arco ex
terior de lwrra{lura que aún existe coronado de una 

fila de almenas y entre dos torreones de argama�a. 

tras el cual quedaba un espacio a cielo abierto par;\ 

la defensa. :\ éste !'eguían otros dos arcos con puer
ta de hierro comunicando con un patio dominado 
por fuertes murallas y. en su frente. había otro pe
queño arco apuntado de herradura y otro más. in

terior, que servía de entrada a la Alcazaba del Al
haicíH. ' m ientras a la derecha del patio, tres nue

vos arcos con bóvedas intennedias abrían camin.l 

a la calle ele Elvira. subiendo por aquí la muralla a. 

unirse con la Alcazaba j unto a la puerta -:\1Qnaita .v 

hajando de la· otra parte por la Tinaj illa a enlar.ar 

con la puerta del Boquerón . a. la que ya nos hemo!\ 

referido � 

1. Tal vez esa entrada fuc�e la llamada Bib Hadiu ;) 
j·uula rlr H.iaro. que otro< llaman Bih Atacaba o pru;,·tc• 
de /,1 C•t,•sla. 

2• Etl ese lienzo de. muralla. entre lis puertas de El
vira y clt'l BO<lul'rÓn. quizá existiese otra. citada por el 

1Jmari--la Rih Alkhul o puerto del Aleo/rol. o sulfuro de 

]llnmo. cmrl�ado por los al fareros para vidriar la loza

l'lW'Ia que debió estar a la entrada del Arco de la Tina
j illa. que de ahi tema ría la primera parte de su nombre. De
rrih;trla. a rrincipiM <'el S. XVT. sus restos pudieran iden
tifir;·r�c ron los rlc una torre que Jor<¡uera señala a unn� 

dos:·Í(''l'c>< : :::ses de la barbacana <le Eh·ira. llamándola 
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dera, hecha por maestre Miguel y Martín de Es
cobar, acabada en r ss8 por el hijo del primero, 
1fateo Gutierrez. A los lados de la nave se abrían 
seis capillas hornacinas y dos más junto a la ma

yor, una de aquellas cubierta de armadura de ar-4 
tesones cot1 friso plateresco, del mismo maestre. 
Miguel. quien también labró, de I 543 a I 549, e' 
alfarje ochavado de la capilla mayor. con racimos 

de mocárabes en el almizate y pechinas y arrocabe 

Tenacentistas. conservado. asímismo, en el cilado 
:\,f useo. con dos más pequeños, de lazo, ·de otras ca"' 

pillas, hechos también- por Escobar y Gutiérrez. 

L1. capilla mayor la había pintado al fresco, e!� 
r827, el escenógrafo Francisco A randa y, en una 

<le las otras. donada en 1539 por el Arz<'b. spo 

Avalos al señor de �lhendín D. Juan Mpreno el� 
León, había un Cristo l lamado de la Expiración, 

·que se decía traído de Italia por el padre del funda .. 
dor. También existió aquí un cuadro de S. Lucas, 

del pintor Antonio Flores, amigo de Juan de Sevi� 
lla, regalado por su. autor a la 'Iglesia para las fies

tas celebradas en honor del patrón de los pintore'i. 
en 1668, y en las que fueron Comisarios el citadn 
Flores y Pedro Atanasio Bocanegra. 

En esta parrO<¡uia vivió y murió, en r688. laJ 
pintora D.8 Mariana de la Cueva Renavides y 
Barradas. 

Derribada la Tglesia se hicieron en su solar 
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bre de placeta de San Gil, porque en ella se alí• ah<L 

-en el lugar que hay ocupa el café de España-la 
Iglesia de San Gil, parroquial erigida en I 507. demoli

da por la revolución, en r 869, e ir.corporada su fe· 

ligresía a la inmediata de Santa Ana, a la que pa

saron la mayoría de las obras salvarlas de la des

trucción. El edificio, que tenía una longitud rJ:: 
41 ms. lo hizo el albañil Francisco Hernández de 
Móstoles, de 1 543 a 1563, trazando su portada, en 
1 555, Diego de Siloee y ejecutándola su discípul& 

Juan de Maeda, con arco abocinado adorna·OO en 

su arquivolta oon figuras y querubines y en las en
j utas cabezas ele S. Pedro y S. Pablo, todo flan·· 

queado de dos columnas coríntias y rematado por 

un entablamento sobre el que volteaban tres arcos 

con pilastras dóricas, cornisas y frontones semicir

culares con los escudoS del Arzobispo 1\ iíio dé 
Guevara •y del Emperador y, en la ventana central, 

la imagen de S. Gil, esculpida por Toribio de Lié

bana, en r s6o. Una portada lateral, que daba a la 

calle del Pan, la hizo, en 1 562, Juan Martínez, 

adintelada y con ménsulas en los ángulos y, sobre 

ella, la Virgen con el Niño, de Baltasar de Arce, 

haj o una hornacina con arco de medio punto. Es
tas esculturas y l9s restos de la portada principal 

se conservan hoy en el M u seo Arqueológico de la 
_ provincia. El interior ele la Tglesia tenía gran nave 

con arco toral apuntado. cubierta de armadura de ma-
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A comienzos del s. XVI la puerta sufrió va

rias reparaciones, principalmente debidas a los da
ños que le causahan unas norias existentes junto a 

ella y, en r61  4, se derribaron la barcana y muros y 
se allanó la explanada, "por evitar algunos capea

"mientos que de noche se hacían ---dice J orquera

"y darle mayor vista al lucimiento de la puerta", 

labrándose entonces varias casas junto a la mura

Ba, . restos de la cual quedan tras estas ecüficaciones 

en la entrada de la Atacaba. Durante la invasión 

francesa se derribó toda la parte interior de la puer

ta y sólo quedó en pie el arquito del fondo que, en 

r 879, de!J1olió también el Ayuntamiento, conserván

-dose hoy, únicamente. de puerta tan fuerte y compli

cada, el gran arco exterior y parte de las murallas 

que amparaban su recinto interno ' . 
En úno de los huecos de aquellas, correspondien

te al paso a la calle de Elvira, se ve una peqdeña 

Capilla (reconstruída en 188o) alzada en el mismo 

lugar en el que .San J u.an de Dios vendía libros a. 

los obreros, antes de comenzar su apostolado. En 

.. torre de las Cuatro esc¡uinas •·. que dice era fortísima y 
muy antigua y que se compró en su tiempo por WJOS parti
culares para edificar sobre ella. costando más deshacerla 
que si se edificara de nuevo. 

r. En 1616 se trasladó a la entrada de esta puerta el 
pilar de la Fuente Nueva, que tenía sobre la pila un león 
sosteniendo un escudo. en el que se grabó la fecha de 1616 
y el nombre del Corregidor en cuyo tiempo se hizo la obra, 
D. García Bravo de Acuña. Este pilar ya no existe. 
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el centro de uno de los muros del patio de la puerta 
y dando frente a la misma calle mandaron colocar 
los Reyes Católicos, en 1 495, un lienzo de la Vir
gen ele las Mercedes, de cuya primitiva pintura, re

cientemente desaparecida, nada quedaba ya, 
a causa de las muchas restauraciones que 
había sufrido. Nada queda tampoco del oratorio 
hecho bajo este cuadro por la Ciudad, en �1 

s. XVII, siendo Corregidor el Marqués de Cerral
bo, y en el que se veneraban dos imágenes de S. Pe
dro y S .  Pablo, como igualmente se perdió un lien
zo con los Santos Justo y Pastor, patronos de Alca
lá ele Henares, colocado en 1610 en la parte exte
rior de la puerta, hacia la mism� citada calle de El
vira, que era la principal ele la Ciudad en los tiem
pos árabes y una de las mits importantes después 
de la conquista ' .  

A l  comienzo d e  ella s e  colocó, en 16¡ r .  u n  pilar 
que antes estuvo en la Fuente N!ueva, todo él de 
piedra. con dos caños a los lados y. en el f rent�, 
una cartela con inscripción recordando la fecha en 
que se construyó. 

Cerca ele la entrada de la calle. en la casa n.0 3 

r. En ella estuvo el grande y famoso po:;o Ay1'6n, que, 
" según tradición antiquísirn;a -escribe J orquera citando a 
."Berm,údez de Pedraza- fué hecho por los gentiles para 
'"que el aire tuviera salida de las cavernas y entrañas de la 
"tierra para aminorar temblores''. El pozo estaba ya ce
gado en 1833, según atestigua Martínez de la Rosa. 
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de Rojas en la /Sacristía y. entre los cuadros, uno 
del Bautismo de Jesús, firmado por Bocanegra y 
otro de la Asunción, de su escuela. 

Dedicada la fundación a Hospital de Sacerdotes 
pobres y peregrinos, en tiempos anteriores a la 
<lesamortización, al llegar ésta quedó totalmerte 
:arruinada y, en 1881, vinieron a ocupar efCo·�ven
to los P.P. de la Compañía de Jesús, que lo habi
taron hasta que se terminó su nuevo edificio de l:t 
Gran Vía, pasando entonces a él los P.P. Agusti
nos calzados que, sin casa propia desde que se de� 
-rribó la suya del Albaicín. adoptaron ésta por re
·siclencia, renovándola y completando el aj u.ar del' 
templo, que nada más contiene ele interés aparte lo 
'Cita<io, pues todos sus retablos son modernos. 

En él continúa funcion,?ndo la H em1anclad de 
1a Paz y Caridad y en él también se enterró. eq 
1 646, el escultor Alonso ele Mena, padre de Pedro. 

Dando frente a esta Iglesia se encontraba el 
Hospital de la Caridad y del Refugio, con Iglesi.ll 
y Oratorio en alto, derribado en 1915, fecha en laJ 
<:ual se trasladó al edificio que ya vimos, construí,.. 
do en la ribera del Genil. 

Esta última parte ele la calle de Elvira se lla
mó ele los Hospitales, por los antes citados y, en la 
época árabe, del Hatabín (de los leñadores) así co
mo la plaza en que desemboca, inmediata a la Nue
va, y que, desde el s. XVI. se conoce con el n.�m-
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otras muchas obras, unas esculturas de la Virgen 
de la Antigua, la Magdalena y el Evangelista ; 
otras en barro de S. Sebastián y S. Fabián, y bus

tos también en barro de S. Felipe y Santiago ; unas 
tablas de la Virgen de las Angustias y el Ecce-Ho
mo ; una Custodia. hecha en 1524 : unos ornamen
tos, !bordados por Blas de Aranda, en 1 5 70, 

etc. Hasta comienzos del s. XIX se conservó par
te de esta riqueza, pues el Conde de ;\1aule habla, 

en t812. de una tabla del Salvador que atribu�a a 
Berruguete existente en el altar del Cristo de la 
Columna, y de una Trinidad de Luis Jiménez, co
pia de Cano, así como de un 'S. José, el 1\'iño y S<,n 
Juan, de su hermano Manuel Jiménez, en el cen

tro del altar de S. José y, en otros lugares del tem
plo, un cuadro de la Erección del Hospital , con el 
Papa. Cardenales, etc., de Miguel Jerónimo de Cie

za y otro de la Comunión de un sañto mártir fir
mado por el mismo en 1678. De aquellas riquezas 
sólo quedan hoy un Cristo a la oolumna. de tamaño 
natural, labrado en 1.564 por Baltasar de Arce ; otras 

pequeñas esculturas, de mitad del XVI, de otro Cris· 
to a la columna y uno de la Paciencia, y un Cruci

ficado de tamaño académico, del círculo de Pabl(} 

los canteros que estaban s.ituados en la Plaza Nueva, y los. 
caldereros, silleros, almireceros, impresores, etc., cuyo re
cuerdo aún se conser>a en los nombres de distintas calles. 
de estos lugares. 
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de la placeta de los Naranjos, hubo un baño árab'e,¡ 
conocido por Casa, de las Tumbas y, antes, de la 
puerta de Elvira y de Hcrnando de Zafra, derri

bado a principios de este siglo . Era .obra del X lf  

a l  X I II, cuyo nombre procedía del aspecto de 
tumbas que exteriormente ofrecían las bóvedas 
esquifadas que .cubrían sus estancias, que tenían 
claraboyas estrel ladas y octogonales para la ilumi

nación. El ibaño constaba de las mismas dependen
cias de todos los de su clase y sus arcos, escarza
nos y de herradura, se alzaban sobre columnas de 

pudinga con capiteles. sin duda aprovechados, 

góticos y califales y alguno del s. XIV,, añadido en 
alguna reforma posterior. 

Iglesia de San Andrés.-Fué erigida parroquial en 
1521 y empezó a construirla, en 1 528, Cristóbal 

Sánchez, con la dirección del maestro Rodrigo 
Hernández. La fachada tiene portada que comenzó 

el cantero toledano Francis.co de Godios, e hizo, en 
1 530, Juan de Marquina, con pilastras j ónicas en
cuadrando su arco, entablamento, en cuyo fris.o se 
lee : " Sante ·Andreu ora p. nohis" y hornacina por 

remate, entre adornos y candelabros, oon la estátua 
en piedra del títular, obra del francés Nicolás de 
León. Lateralmente tuvo dos puertas. más, una de 
piedra y la otra de ladrillo y azulej o, ésta perdida, 

hecha por Bartolomé Vi llegas, en 1 546. Su to
rre, también de ladrillo, la construyó Alejo Sán-
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chcz. El interior constaba ele tres naves separadas 
por arcos ojivales apoyados en pilastras y con bue
nas techumbres, especialmente la de la capilla ma
yor que era mudéjar, labrada por Alvaro del Cas
tillo, todas perdidas, en unión de la parte central 
e izquierda del templo, en el incendio del 6 de Agos
to ele 1818. 

La referida capilla mayor --que es la primitíva, 
aunque falta de artesonado- tuvo un buen reta
blo ' ,  sustituído por un pobre tabernáculo en el 
s. XIX. En un nicho alto, abierto en la pared del 
fondo, preside la Iglesia la imagen riel titular. buena 
obra del XVI 'Y· en otros lugares del templo. figuran 
un lienzo de la Virgen y el ;-.;iíio, copia de un ori
ginal perdido de Alonso Cano ;  uno de la Inmacula
da, del estilo ele Ambrosio ).fartínez : otro de la calle 
de la Amargura. atribuído a Francisco Gómez de V'l
lencia : otro de J esús y el Bautista, de Vicente 
Cieza, y el de Santiago a caballo. de Juan de Cieza, 
pintado en 1685. En un altar del crucero hay un 
huen Crucificado del s. XVI y en una de las ca
pillas laterales una pcqueila escultura de Santa . \na 
con la Virgen 'Y el Niño. del estilo de Diego \le 
Pesquera, y en otra de aquellas (la de los Mar-

r .  Para esta Iglesia hizo un retablo. en 15o8, el escul
tor Alonso de Espinosa. y de r6o.� a r604. Juan Bautist'l 
Ah·araoo pintó la Salutación y un Dios Padre en los ta
bleros de otro retablo. que. antes de incendiarse el templo, 
se llevó a Huétor Santillán. 
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ficio. cncargfmcksc a . \Jonst: Ca;w, en t 6;i.t. el tra
zado de portada nueva, cuyo diseño llegó a ln-:er, 
informando sobre él Pedro de Mena. si bien, que
dó aplazada su ejecución hasta que, a fines de aqud 
mismo siglo, se efectuó la reforma. haciét�dnse en
tonces la portada que es de piedra de Elvira y tien�: 
-hueco adintelado finamente moldurado. 'Y encima lltl 
medio punto cuyo centro ocupa una hornacina con 
-un relieve de la Caridad, de pobre ejecución, así co-
1rio los de los Santos J uanes Bautista y Evangelist:1. 
,que figuran en dos medallones a uno y otro lado. 

El interior del templo consta de tres naves dej 
pobre traza abunclantbnente ornamentadas, e�pe
-cialmente la cúpula del crucero. Las bóYedas se de-
-coran con lienzos con retratos de Sant� y márti-
res agustinos, algunos procedentes del primitivo 
Convento de esta Orden. ocho de lo� cuales pintó 
Rocanegra para las fiestas de de:-licación e[(? a'¡ttél. 

De las riquezas. de arte que tt!VO esta pequeña 

Iglesia, que fueron muchas. por pertenecer a la 
Hemmnadad todos los artistas de Granada. nacla 
CfUeda ' .  Su perdido retablo, hecho en 1 549, t<>nía 
imágenes de la Virgen y los Santos J uanes Bautis_. 
ta y Evangelista y cuadros del Juicio. la Cena v 
el Lavatorio. Los inventarios antiguo� citan. el'tre 

l. En las calles que rodeaba:1 esta Tgle<ia vi\·Ían la ma
yor parte de los escultores. pintores y retablistas de Gra
nada y existían muchos talleres de artesanos, como los de 
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ha.mbra conserva unas preciosas hojas de puerta 
de una alacena, con labor de taracea, magnífico 
ejemplar de este arte, procetlente también ele este 
palacio. 

�[ás abajo de la plaza donde estuvo el pilar del 
Toro y con entrada por la misma calle de Elvira, 
está la Iglesia de los Hospitalicos, hoy Convento de 

P.P. Agustinos Calzados, que [ué antes Iglesia del 
Hospital del Corpus Christi, irstitución funda-· a y 
sostenida por una Hermandad que tuvo su orige11 
en Santafé, en los días del sitio de Granada, para 
el ejercicio de asistencia y caridad entre los :o!d-:t

·dos. En 1 5 1 7  se reorganizó la Hermandad por 
Antonio de Cáceres, Duarclo Correa y Alomo de 
U reña, aprobándose sus Constituciones en 1 5¿ 5 v 

·extendiendo sus fines al albergue y curación de he
ridos, siendo ampliada nuevamente, en 1614, con !a 
Hermandad del Santísimo Cuerpo de Cristo y la 

Misericordia, cuya misión era asistir a los ajusti
·ciados y enterrar sus restos, hermandad transfor
mada en los tiempos modernos en la llamada de !a 
Paz y Caridad, que tiene este fin específico. E!l 
1 524 se trasladó la fundación a este lugar, comen
-zándose entonces a labrar su portada y, tres años 
más tarde, el cuerpo principal del Hospital, restau-· 
rándose · aquélla y la imagen que la decoraba, en 
J 538. De esta parte primitiva no queda nad:1, pues 

·a mitad del s. XVTT se acordó renovar todo el edi-
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queses de Caicedo, hoy sin culto) un buen alfarje 

de lazo. En la Sacri::.tía. adeniás de un S. �figud 

del estilo de Hisueño, hubo un cuadro del cliscípub 
y cuñado ele Juan ele Se,;lla, J erónimo de Rueda, 

pintado en Ti09· 
Iglesia de Santiago, hoy del Servicio domésti· 

co.-Establecicla en 1 50 1 .  sobre la gima Darax, 

es una ele las parroquiales suprimidas. Comenzó a 

construirse hacia I 525 dirigida por Rodrigo Her

nández y. en principio. constó -de una nave con 

cinco capillas abiertas en arcos ojivales a cada lado, 
portada principal a los pies. una lateral a la calle de 

Elvira y. en el otro lado. la torre. pero resultando in
suficiente para las necesidades del culto. ctecic\ióse 
ampliarla. en 1 543, derribándose entonces la capil"l-l. 
mayor y alar�ánclose la nave con otras rio·; capillas 
de arcos semicirculares a cada lado y capilla mayor 

nueva. que hubo que demoler un año más tarde por 
rlefectos ele construcción, rehaciéndola el albañil 

Cristóbal de Barreda. que la terminó en 1553. Los 
terremotos de r884 resintieron el edificio, siendo 

preciso sacri ficar parte de él por falta de medio<;, 
con lo que se perdieron la capilla correspondiente a 
la calle de Elvira y la torre, conservándose la port?

da principal, hecha de 1002 a r6o3. por traza de 

Ambrosio de Vico. con columnas dóricas _v i'crna
cina rematada por frontón con el escudo del Arzo
bispo Castro cobijando la imagen en piedr�, éc San-
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tiago, de Bernabé de Gaviria. El interior conserva, 
pues, parte ele la nave primitiva cruzada por cl'9S 
arcos apuntados apoyando la armadura a dos ver
tientes, y cuatro de las antiguas capillas, tras las 
que siguen otras cuatro que son las agregadas des
pués, todas con arcos semicirculares, pues las pri
mllttvas han sido refonr.iadas. El arco toral, 
de medio punto. tiene capiteles con cabezas de •San
tos labradas por Juan Ru i z en 1 548 y la capilla 
mayor se cubre con gran alfarje mudéjar, alzado 

sobre dos pechinas de concha y otras dos de lazo, 
enriquecido con nueve racimos de mocárabes en su 

almizate, hecho por Martín de Escobar y maestre 
Miguel. El púlpito lo labró, en 1 790, Francisco 
Vallejo, y el tabernáculo churigueresco del alt:H 

mayor. muy origina.\, pudiera atribuin;e a Franci:-;
co Hurtado Izquierdo. 

En cuanto a obras de arte. hubo aquí dos tablas 
flameneas del s. XVI, una de ellas vendida en 
J 885 para atender a los gastos de reconstrucción 
del templo. unos retratos de los Reyes Católicos 
por Luis Sam Jiménez y otra tabla atribuída a 
Risueño, quizá equivocadamente, pues ésta o alguna 
ele las antes citadas pudiera ser la que, entre 1 507 _v 

J 510, vendió a esta Iglesia un pintor llamado Castro, 
con la imagen ele la Virgen. 

La capilla mayor se decora con un pequeñ•) 
Apostolado pintado por Sanz Jiménez y en sus pa-
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de Cisneros y de Elvira, junto al comienzo de la 
Calderería, acceso principal de los barrios de la :\! 

cazaba y e l  Albaicín, estuvo el famoso pilar del To
ro, trasladado en 1940 a la Plaza de Santa Ana, 
que después veremos. 

Frente al antiguo Convento del Angel y avan
zando hacia lo que hoy es Gran Vía se encontraba, 
hasta que las obras de ésta lo hicieron desaparecer 
a comienzos del s. XIX, ei palacio conocido por 
Casa de los Infantes o de Cetti Mariem, construcción 
del s. XV que perteneció a los Infantes de AJmería, 
descendientes de Aben Hud, solar de esta ilustre 
familia de los Alnayares que, convertid-m: :.11 Cri.;
tianismo, constituyeron la de los Granada Vene

gas, uno de los cuales, por su enlace con D." María 
Rengifo, trasladó su residencia a la Casa de los Ti
ros. Esta de los Infantes fué en su tiempo un gran 
palacio, que se extendía hasta la calle de Abena
mar, cerca del Zacatín. Tenía patio con pórticos de 
tres arcos en sus testeros, sala 'Y mirador con vis
tas al jardín existente a su espalda y techo de lazo, 
hoy en el Generalife, a más de otros aposentos di
fíciles de describir, pues el edificio llegó a nuestra 
época muy destrozado, convertido en casa de ve

cindad y almacén de maderas. Su fachada, rehecha 
en el s. XVI, fué posteriormente desvirtuada. Res
tos de sus arquerías y decoración se recogieron en 

el Museo Arqueológico provincial, y el ele la Al-
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dola su viuda. Por disposición testamentaria del artis. 

ta hizo Maeda'la balaustrada de la escalera, restos de 
la cual se encuentran hay en el Museo Arqueoló

g
"íco provincial, y en el s. xvn se renovaron

' 
sus 

zapatas y columnas. i\l morir la viuda de Siloee de
jó esta casa al Hospital de San Juan de Dios. 

En la misma calle Angosta de la Botica vivió1 
en 1663, Alonso Cano, en una casa que se llamaba 
del Racionero pintor. de donde se trasladó éste a 
1a de la calle ele Santa Paula, que habitó hasta su fa· 
llecimiento. 

Otra casa interesante, por fortuna conservada, 
es la n.0 4 de la perdida calle de las Espaldas drl 
Angel (hoy de Valentín Barrecheguren) obra del 
s. XVI, que tiene gracioso patio con buenas zapa
tas talladas y artesonados mudéjares. 

Llegando a la calle de Jiménez de Cisneros, y 
esquina a ella, se encuentra el nuevo edificio del 
llaneo de España. alzado en el solar del que fué 

Convento de monjas del Angel Custodio, derriba
do en 193-+· El edificio del Banco, construído segÚ!l 
proyecto del arquitecto Secundino Suazo, cor t'l l ·  
trada por la Gran Yía, ocupa l a  manzana que limi · 
ta esta calle y las de Elvira. Cisneros y Barrechc
guren y tiene gran fachada de piedra de Elvira con 
pilastras coríntias. corriendo de arriba abajo. Ter

minado de construir en 1936 fué inaugurado en 
1941. 

En el encuentro de las dichas calles de Jiménez 
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redes y en las de la nave hay lienzos de la Inmacu
lada, quizá de Leandro de la Fuente y una Ascen
sión de José de Cieza. De las capillas laterales, h 
primera de la izquier.da a los pies del templo, cu
bierta por un alfarje de base exagonal. tiene un 
cuadro alegórico de Risueño ; la segunda. una es
cultura de gran tamaño de S. Miguel de Felipe 
González. un cuadro de la Coronación de espinas, 
réplica del ele Van Dick y una n[agdalena de es
cuela ele Bocanegra ; la tercera la preside la estátua 
de ..Santiago peregrino, obra de arte alemán de 5.
nes del XV repintada en el XViiU y, a sus lado;;, 
otras ele Santa Lucía, del XVI, de escuela de J uan 
Dautista Vazquez, y de S.  Francisco, peq�teña obra 
granadina del XVII. a cuyo arte y tiempo corres
ponde otra estatuilla de S. Antonio con el Nifu:l, 
siendo de Juan de Cieza el lienzo <le 1Santiago Ma
tamoros que cuelga de una de las paredes. En las 
capillas <l.el otr.o lado, hay en la primera un magní
fico Crucificado agonizante, de tamaño natural, del '· 

XVI,  y un S .. José con el Niño, de Torcuato Ruiz del 

Peral. La Sacristía conserv.a un retrato del P. Mal
donado, firmado en 1756 por Luis Ximénez. y otro 
ecuestre del Cardenal D. Pedro González de Menclo
za. y en el interior del Convento una repetición elle la 
tabla de S. Pedro y S .  Pablo existente .en la Capilla 
Real, copia de la de la Confesión de San 'Pedro en 

el Vaticano. 
· 

En esta parroquial celebraba sus fiestas religio-
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sas 'Y autos de fe no generales el Tribunal de la 
Inquisición y en ella se colgaban los sambenitos de 

los peni tenciados que antes se hallaban en la Ca
tedral. 

En la última capilla de la izquierda, inmediata 

a la Sacristía, están enterrados Diego de Siloee v 
su segunda mujer D." Ana de Bazán 1 y en el ar

chivo se conserva copia de su testamento ; asimis

mo, fué bautizado en este templo, el 20 de Agosto 

de 1 628, el escultor Pedro de Mena y YI edrano. 

Dando frente a la Iglesia se hallaba la Casa dtJ 
la lnquisicióll 2 ,  que renía buena portada, con tres 

escudos labrados con las armas pontificias, las del 
Rey ele ·Espaíia y las inquisitoriales. T .. a ca�a 
era muy amplia y, unida a ella, se hallaba la rlc 1< •.,· 
Inquisidores (en el n.0 8 de la desaparecida calle del 

Postigo del Tribunal), obra del primer tercio 'kl 
XVI, con bello patio rodeado de columnas, made-

1. Sus cenizas se confundieron con las de los dcmá;, 
aquí enterrado� c•1ando. a comienzos del s. XIX. se relle-
naron las bó,·cdas. asegt1rando J iméncz Serrano que el 
guardaba el cráneo de Siloee. que regaló al artista Fran
cisco Enríquez F crrer. 

2. La Inquisición se estableció en 
"
Granada el 5 de No

Yiemhre de 1 .:;20. sil'mlo sus primeros 1 nquisidores los Li
cenciados D. Hrrnandn ele Mo!ltoya y D. J uan lh:íñcz. y 
Fiscal el Duque de Estrada. En 1820, al abolir las Cortes 
este Tribunal. fué asaltado y. en parte, destruído su edifi
cio. quemándose su archivo en .el patio del Com·cnto dt· 
San Agustín. 
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ras talladas y escalera cubierta tle alfarj e  de lazO' 

mudéjar con racimos de mocárabes en su almizate. 

Todo esto desapareció al abrirse la Gran V·ia 
de Colóu, que corre paralela a la de Elvira y que 

destruyó el conjunto de cal1ejas y plazuelas qu.: 
existía desde el Triunfo h asta la calle ele los 

Reyes Católicos, así como numerosos y notables 

edificios, entre ellos, la casa de los Marqueses d� 

Falces que daba frente a la del Inquisidor y, muy 

inmediata, otra pequeña árabe, en el n: 16 de la 

también perdida calle del Pozo de Santiago. 

En estos mismos lugares, enfrentada lateral

mente con la ya vista Iglesia de Santiago y con fa

chada principal a la Gran Vía, se construyeron, en 

J 9l 0, la Igt.esia del Sagrado C01·a:::ó11 de Jesús,, y la 

Residr11cia de P.P. J rsrútas, pobres obras de ladri

llo y gusto goticista. ele Juan M antserrat. En la ca
pilla mayor de la Iglesia se depositaron, al inaugu

rarse, los restos del P. Manuel Padial, Rector que 

fué del Colegio de ,San Pablo y célebre por sus ex

traordinarias virtudes. 

Cercana estuvo la calle Angosta de la Botic:.t, 

en la que se hallaba la casa de Diego de !
. 
$�011, al 

fondo de un callejón al que daba paso un pórticO' 

con arco carpanel, en cuya arquivolta corría es�a 

inscripción : " Aperi mihi domine portas justicie " ' .  La 

casa-del primer tercio del s. XVT-la a,dquirió Si
Joee en J 547 y después de su muerte siguió habitán-
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Convento de Belén, cuatro retratos, la Anunciac 
<:ión, una Sagrada Familia, Santo Tomás y San 
Antonio ; ele su discíj)ulo Domingo Echevarría, co
nocido por " Chavarito" ,  varios ele la Vida de San
t� Teresa. ·y de Jacinto �1olina Mendoza, apoda
do "el tío Jacinto'', un retrato del pintor i\Tiguel 
Pérez de Aibar. Entre las modernas, figuran obrac; 
de Manuel Gómez-::' doreno González (Salida de 
la familia ele Boabdll de la Alhambra, S. J uan de 

Dios salvando los enfermos del incendio del Hos
pital Real y un lienzo de costumbres granadinas 
del s. XIX) Ruiz Guerrero, Ruiz Morales, Vall
corha; Poveda, Silvio Hernándcz, Tomás Martín y 
Muñoz Degrain quien, en r 920. hizo donación al 
M u seo de tres cuadros. (Un drama en la Sierra. 
D. Juan Tenorio y Vista' de la Vega y Sierra de 
Granada) a más de un grupo de lienzos de José 
M.a · López Mezquita, recientemente ingrl'sados en 
depósito. r otros de Gón1ez Mir, Gabriel Morci
llo, etc. 

En cuanto a esculturas, la mayoría de las que 
tenían aplicación para el culto se devolvieron a los 
Conventos, a poco de inaugurarse el Yluseo. que

dan<:lo únicamente las estatuas en piedra de S. Gil 
y de Santa Escolástica, procedentes de estas dos 
desaparecidas parroquias, obras de Toribio de Liéba
ha ; fragmentos de las portadas de la misma Igle
-sia de San Gil.  por Juan de Maeda y Juan Martínez 
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Cla 1 540, probablemente con traza )' dirección ele S; · 
loee. tiene dos cuerpo� : el in ferior, con column�s 
dóricas ele mármol blanco, soportando veinte arcos 
de medio punto decorados con hojas arpadas en la; 
cl;we y medallones con cabezas y bustos en las en

jutas ; y, el superior. adintelado, con balaustrada de 
piedra y columnas jónicas eleYaclas sobre pedesta
le� �osteniendo el cornisamento. que apoya en de

wración de ménsulas con hojas talladas y friso de
corado de cartones. En los muros de las galerías 
alta y baja hay escudos imperiales pintados al fres
co y puertas con adomos de talla y rel ieves de ca
hezas de las \'irtudes y jurisconsultos ele la anti
güedad, del est'lo del mismo Siloee, quizá ejecu
tados algunos de ellos por Diego de Aranda y. enr 
torno a esas galerías. se abren las diversas depen
drnci<�s. restauradas. así como el patio. en 1 92ú. 

La rscalem, terminada en T 578, según inscrip
ción de uno de los remates de su pasamanos rle 
hierro (' ' Regnanti Philippo 2. 1 578") presenta en :>u 
in�reso tres arcos, con figuras de hs Virtudes y 

e<:curlo de los Reyes Católicos los laterales, y una 
cartela sostenida por niños el central , y su atre\'i
da bóveda vuela sin más apoyo que d del mura, 
enriqueciéndola e iluminándola dos ventanas cuyos 
{ rontones interiores decoran águilas que sostienen 
el mundo y niños con los emblemas de los Reyes 

Católicos y de los Austrias, destacando en el de la 

derecha un medallón con . retrato de Carlos I,  

:?.1 
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En la parte alta, una claraboya ostenta vidrie
ra pintada con el escudo de Fel ipe II, cerrando el 
conjunto tUl espléndido techo de artesones hexa
gonales, profusamente dorado, apoyado en un fri
so con adornos romanos y racimos de mocárabes en 
las pechinas. La escalera fué ohra del cantero Pe
dro :Marín y sus esculturas las hizo Alonso Hemán
dcz. La tradición refiere que se costeó con el im
porte de una multa impuesta al ).farqués del Salar 
por haherse presentado un día cubierto ante el Tri
bunal ; advertido por el Presidente, el Marqués ale
gó ser caballero cubierto ante el Rey y se negó a. 
descubrirsse. por lo que aquél disolvió el Tribuna� 
e impuso· al rebelde una multa. y se cuenta que Feli
pe II, al oir las protestas del Marqués, le contesto : 
"Ciertamente que eres caballero cubierto ante mí, 
"pero no ante la j usticia que allí representan mis Oi
"dores. Conque, paga la multa y que sirva de ayuda 
"para construir la escalera". Debajo de ella hay una 

pequeña cueva, q�te el vulgo bautizó con el nombre de 
"Cueva del verdugo " , porque allí esperaba éste las 
órdenes del Trihunal. cuando había de cumpl ir los 
deberes de su cargo. saliendo luego por la puerta que 

dá a la calle de la Cárcel. 

Obra probable de Juan de la Vega es la facha
da, terminada en T 587 y ejecutada por el cantero 
Martín Díaz de :N"tavarrete, y la parte escultórica . . 
por el referido IIernández. opinando Llaguno que 

quizi1 intervinie�e en la aprobación del prorecto 
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San Antonio y San Diego, una Purísima y algún 
otro, de su manera ; de Pedro ele Moya hay una 
6anta María Magdalena de Pazis en éxtasis ; de 
Juan de Sevilla, catorce lienzos, entre ellos la Fla

gelación, S. Francisco escribiendo la regla, la Co
munión de Santa Agueda, S. Pantaleón, la Trans
verberación de S. Agustín, varios Santos agusti
nos y un Milagro de S. Nicolás ; de Bocanegra, 
treinta y ocho cuadros que, si se exceptúan un:.\ 

bella Asunción, una Inmaculada y una copia redu

citla de la Virgen del Rosario de Cano existente en 

la Catedral de �r álaga, los demás son de los menos 

felices suyos, entre ellos, el Martirio de S. l3art<r 
lomé, varios de la Vida de la Virgen, S. Francis

co de Borja, S. Francisco de Asís, trece retrato& 

de trinitarios, etc. ; de Felipe Gómez de Valencia, 
la Adoración de los Magos, y de su hijo Francis
co la calle de la Amargura, dos de la Vida de S. 
Fernando •y un Descendimiento ; <le M iguel Geró-

nimo <le Cieza, las Bodas de Canaá y un 6. Mi

guel, y otros varios de sus hijos José y Juan ;  de 

M elchor de Guevara, un M·artirio de S.. Pedro ; 

vario,; de Diego García Melgarejo, procedentes

del Monasterio de Jos Basi!ios, y uno de Santos 

M ercedarios, y dos Purísimas de Ambrosio Mar

tínez de Bustos. Al s. XVIII corresponden veinti

cuatro cuadros de José Risueño, entre ellos, varios 

relativos a la Orden :�viercedaria. que fueron det 
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una. serie bien nutrida. de obras, que reflejan las no
tas características de esta escuela "casi descono
"eida, modesta y genuínamente local, --eomo es
cribe Gómez Moreno- con pocas vistas más allá 
''de su horizonte, pero, por lo mismo, íntima y de 
"raza y con tendencias distintas a las que guiaron 
"a. tas demás peninsulares ; en ella no se practicó 
''el retrato ni los asuntos profanos, especialidad 
"de los madrileños, ni se amó el dibujo como en
"tre los cordobeses, ni las corrientes italianas fue
"ron tan vivas y heterogéneas como en Valencia y 
"Sevilla. Aquí no se vió ni una escena casera ni Wl 
"tipo vulgar y la lucha entre clasicismo y natura
"lismo fué muy débil, sin llegar al uno ni al otro 

"extremo, enlazi111dose la ra faelesca naturalidad de 
"Machuca con el realismo ideal de Cano. La escuc
"la granadina representó, pues, una expansión mc
"dia del genio artístico español durante dos siglo,;, 
"que revela profunda intención religiosa, sencille/. 
"y reposo en los asuntos, sinceridad expresiva, dig
"no y templado naturalismo y sentimiento del co
"lor más que de la forma". De todas estas obras 

desaparecieron tres de las mejores de Cano, a raiz 
de la fom1ación del Museo, con otras de Juan de 
Sevilla y Pedro Atanasio Bocanegra, quedando del 

prin-.ero un lienzo con dos cabezas de Santos -S. 
Bernardino de Siena y S. Juan Capistrano-pro
cedentes del retablo del desaparecido Convento de 

Juan de Herrera, si bien, aunque asi fuese, poco 
se advierte en ella de su influjo, si no es en lo seve-o 
ro de su estilo, dentro de la escasa armonía de su 
conjunto. Más bien, recuerda en algunos de su9 
detalles los palacios romanos 'Y florentinos, poc la 
quebraduras y penetraciones de sus elementos ar
quitectónicos y la aJtemancia de fonnas triangu-· 
lares y curvas en los guardapolvos de sus huecos, 
cuyas modalidades situán esta obra en las avanza
das del barroco español ' .  Dos cuerpos con ma
chos almohadillados flanquean los dos písos en que 
se divide. En el bajo se abren tres puertas : adin� 
te ladas y coronadas de frontones curvos con ven
tanas encima las laterales y la central con arco de 
medio punto, decorado con granadas en sus enju
tas, enmarcado por cuatro columoos corintias al� 
zadas sobre altos pedestales, encima de las cuales 
corre el entablamento, con frontón triangular ro
to y. en él, sostenido por un león, un tablero con 
esta inscripción latina, redactada por el cronista 
real Ambrosio de Morales : 

I. Esta fachada, una de las más bellas de la Ciudad, 
ya illl{lresionó a sus contemporáneos, uno de los cuales, 
Mateo AletllliÍn, dice de ella en su " Guzmán de Alfara
clle" (parte 1.• lib. 1.0) : " • • •  estando un día en la plaza 
"mirando la portada de la Chancillería, que es uno de los 
"más famosos edificios, en su tanto, de todos los de Es
"paña y a quien, de los de su manera, no se le conoce igual 
"en estos tiell\POS " ... 
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''Út rerum quae hic geruntur magnitudir.i no-ü. 
"omnino impar esset tribunalis maiestas, Philippi 2 

· "regís catholici providentia reg-iam litibus iudi
"candis amplificandam et hoc dig11o cultu exor
"nandam ccnsuit anno IUDLXXX VII. FErnan• 
''dl) Niño de Guevara praeside'', o sea : 

' 'Para que la magestad del Tribunal, no fuese 
''del todo desigual a la grandeza de las cosas que 
"aquí se tratan, la prudencia del católico Rey Fe
"lipe I l  quiso hermosear este palacio donde �e de
"ciden las contiendas y adornarlo con esta conve
"niente decoración en el año 1587 siendo Pre f 'en· 
"te Fernando Niño de Guevara". 

El resto de este cuerpo, más mov:do qué el � u
perior, 'tiene dos ventanas en cada extremo y otras 
encim'a con acusadas molduras, estilizadas cariáti
des y, entre unas y otras, cartelas con espejuelos 
de piedra serpentina enriqueciéndolo. En el cuerpo 
segundo se abren seis balcones con columnas co
ríntias y frontones curvos ·y triangulares zlt(rna
dos y, sobre ello-;, pequeños antepechos con balaus
tres de piedra, correspondientes a las viviend1s al
tas ; el halcón central, que vuela sobre la p"�rtcd..t 
apoyado en graneles ménsulas, se deco:a · crn :::0-
lumnas de igual orden y frontón curv0. roto p�r tlíl 
escudo de España. a cuyos lados, sentadas s�bre el 
frontón, hay estatuas de la Justicia y la Fortaleza. 
Encima de la cornisa se agregó, en r 762, ura ba-
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(mayor aún que el famoso de Evora y todos los con•)
cidos de su clase) y su estilo flan1enco, siend.o extraor
dinario su valor artísti�o "aún respecto ele las �bras. 
"de Nardon Penicaud, primero de .los esma!Íadores 
"conocidos de Limoges, cuya placa del Calvario, oel. 
"Museo de Cluny (r 503), se le parece mucho -di
ce Gómez Moreno--en técnica y estilo, aunque é.3-
''tas de Granada son más ricas en tonalidad ". 

Entre las obras de pintura del �1Iuseo merecen 
citarse : del s. XVI, cinco tablas, procedentes de la 
desaparecida Ermita de los Márti!es, atribuídas a . . 
Pedro Machuca ; la Virgen de la Rosa. que hubo �n 
la Puerta de las Orejas ; un Señor a la columna, de 
Juan de Aragón ; la Aparición de la Virgen a S. 
Jacinto y un Milagro de S. Cosme y S. Damián, fir
mado éste en r 592, de Pt..>tlro de Raxis el viejo, y 
veinticuatro lienzos del cartujo Fr Juan Sánchez 
Cotán, procedentes de la Cartuja de Granada, entre 
ellos. una preciosa :.Jaturaleza muerta y una Virgc:1 
del Rosario. en cuyo cuadro aparece retratado el 
pintor, la Aparición (]e la Virgen a S. Ildefonso,. 
S. Bruno, S. Juan Bautista. J.a Santa Cena y San 
Bruno en oración ; de Antonio del Castillo, un Da
vid ; cinco cuadros de Cristo y los Apó�toles, atri
huídos a iSebastián Martínez, y la Consagración rle
San Hugón, de Vicente C'�trducho. De la esctwla de 
pintura granadina que inició Pedro ).[achuca y de=
envnlvieron Alonso Cano 'Y Pedro de �foya, hav 
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gen de romántica leyenda. Corona la portada an.l
plia cornisa tallada y la fecha de I 539, com.pletán

d(,,;e la 'fachada por la izquierda, a la altura del en
tresuelo, con �m ventanal circundado de faja con d 

·repetido tema ele las veneras esculpidas. El zaguá•t 

tiene escalinata con pasamanos de viedra ele tipo 
ojival, análogo al de la escalera principal, que está 

cnhierta por un artesonado morisco de buena traza 

pero muy restaurado y forman el JX'ltio g-alerías 

abiertas sostenidas por arcos semici re u lares apoya
dos en columnas de mánnol. 

En este edificio se encuentran instalados. desde 
1923, que iué adquirido por el E:-;taclo. los Museos 
de Bellas Artes y Art�ueolócico. 

El ele Bellas Artes 1 se formó en r �.)Ó con hs 

obras recog-idas de los Conventos suprimidos y se 

inauguró en 1839, figurando entre lo más importante 
de sus fondos un gran lríptico de esmaltes de Li

moges, llamado del Grau Capit(w, porque !:>C dice 
que perteneció a este caudillo. cuya ,·iuda lo donó 
al 1\ f onassterio de San J erón.imo. donde ser•:ía de 
portapaz. Lo componen seis magníliros , . -n;·1ltt "' so

hre cobre representando la Crucifixión. Cristo 11e

vando la cruz, la Uuinta Angustia. el Juirio. la Glo
ria y el In fierno. Su tamaiío es de O . ..J8 nb. por 0-46 

1. Una vez terminadas las obras q11c actuahn�nte se 
realizan en el P.<1lacio de Carlos V e-;tc 11 tN�O pa$ará a 
ocupar varias dependencias de aquel Palado. 
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!aqstrada de piedra coronada de labradas pirámi
des-� eo el centro de la cual se halla el templete del 
reloj, interesante obra de herrería ele finales del s 

�VI q�e, al principio, ocupó el extremo IZquierdo 

de la fachada, trasladúndose aquí en 1 8o6. en su�

tituciqn de un medallón de mármol con busto de 
C�rlos J I I  que, actualmente, se encuentra al pie. de 
la escalera principal. La parte de fachada corres
pondiente

. 
a la calle de la Cárcel parece CO!ltempo

ránea del patio y análoga a su estilo, excepto las 
v:entanas de la escalera y otras dos inmediatas. que 
son obra de H ernández. 

Todo el edificio está labrado en piedra fran <a y 
la decoración y molduras de sus puertas, balcones 
y ventana.s es de mármoles ele Elvira y Macael ; la 
herrería la hizo Francisco de Aguilar y los chvo:; 

y abrazaderas de las puerta�. Bartolomé de Fon
seca. 

Entre las obras de arte conservadas en su in
terior, deben citarse un lie•no de ia Sagrada Fa
milia de Diego García �Ielgarejo, uPa coj)ia c'e la 
Inmaculada de Muril lo, U!l:l Virgm de Ricueño, 
colgada en la escalera principal, y otras Yarias pin
turas modernas 1 •  

1 .  En el Colegio dr Abogados, que ocupa una d e  las 
dependencias de este edificio. ha) �ma colección de retra
tos, entre ellos. ,·arios del rint�'r granadino Manuel Gó
mcz 1foreno González. 
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En cuanto a la Cárcel -que dejó de serlo a fi

nes del S· XIX- se construyó también en el XVI. 

rsu planta es rectangular, con dos patios, el princi
pal análogo al de la Chancillería, aunque más sen
cillo, y con cuatro arcos en cada uno de sus lados. 

En la parte posterior del edificio se alz:-n dos to
rres t¡ue fueron calabozos y en sus otros dos lados 
grandes naves, restauradas, como lo.; patios, C1t 
1926, . en cuya fecha se instalaron aqui los fu::ga
dos Mmvicipales y de Instmcción. Su portada de 
piedra da vista a la calle de la Cárcel y tiene fecha: 

de 1699, ostentando una gran cartela con esta ins
cripción latina recordando la terminación de la¡ 

obra : 

' ' Regnante Carolo secundo. H�spania�um et In

" diarum potentíssimo... ac Catholicissimo rege. yn

"tegerrimo autem huius regalis curiae praeside 

"Illmo. Dno. D. Luca Trelles Coaña et Villamil, in 

"Salmaticensi olim maiori collegio Ovetensi laurea

"ta toga insignito, Couranensis, Hispalensis et Gra· 
"natensis curiarum iustissimo auditore supremi, 

"post ea regiae gazae consilii sen atore , hoc 

"opus factum perfectumque fuit, anno Domini 

"MDCXCIX. Fulmina clara Jovis cum nectare 
"miscuit ales et fuit astreis annumerata tipis ; sacra 

"Dei est Carolus, Caroli ales provida Lucas. Quis 

neget has aquilas subdere posse lovem. ?" 
Pina 111 Salta Ana.--Delante de su Iglesia y 

- 1 1 3 -

neció· Es uno de los más bel1os palacios granadi
nos y su portada, aunque atribuíd.a a Siloee.  reve
la en lo arbitrario de su composición manos menos 
e-'<pertas, pudiendo quizá señalarse como autor a 
Sebastián de Alcántara, pues en clk1. se perciben re· 
cuerdos de Jacobo Florentino con quien Akántara 
trabajó en la Capilla Real granadina. A pesar del 
desorden de su traza es de gran opulencia decora
tiva y acrece su mérito la finura del modelado de 
sus temas. Guarnecen su dintel relieves de diver

sas armas formando una cenefa y sobre la clave 

destaca una reproducción de la torre de Comares. 
blasón (ftiC los Reyes concedieron a Zafra por :m 

intervención en las Capitulaciones de Grana.da ; en 
torno a esta cenefa corre otra de veneras esculpí 

das y encierran el conjunto columnas dóricas que 

apean un entablamento, en el que apoya un segun
do cuerpo que. entre decoradas pilastras. se divide 

en dos partes : la más baja con escudos sostenidos 

por niños y, la. segunda, con molduras en forma <!e 
arco-semicircular. tiene en el tímp:tno relie,·cs del fe
nix sobre la hoguera y leones en las enj utas. I·:i1 

ttn tercer cuerpo. correspondiente al piso principal, 
se abre un balcón d�c.o.rado de pi.lastras y faja5 de 
<le veneras y, a sus lados, adornos rematados por me

dallones con cabezas esculpidas. A la derecha. Gtro 

halcón de esquina, con pil!lstras y columna central, 

ostenta encima el lema "Esperándola del cielo". ori-
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so .:\laría de Ligorio, r es hoy Colegio y Convento

de la Presentación de Klue.stra Señora, <le Madre� 

Agustinas que, para la enseñanza de niñas, fundó, a 
fu1es del s. X'l:X, el Obispo de Teruel D. Maximia

no Femández del Rincón, instalado en un principio 

en la ya Yista Casa de Agreda. 

Al sacarse de cimientos este edificio se hallaron. 

restos de una vía ·roHuwa dirigida de B. a O. y pa
vimentada con grandes piedras, que se supone se

ría la encaminada a Guadix. encontrándose, ade

más, cerca de ella, multitud de fragmentos ele va

sijas romanas, restos de mosaicos y varias sepul

tttras. Cerca ele la Iglesia quedan trozos de la vieja 

Alcazaba, entre ellos, de un torreón enlazado con 

la muralla que, en d irección 0., seguía por la ace

ra de la calle a unirse con la que bajaba por la cuesta · 
de San Gregorio y, en dirección :\! .  <?·· corría for

mando varios ángulos por encima de la Iglesia ha.;

ta encontrar la puerta y torre de Bibalbonud. Ro

deando estas murallas se hallahan los barrios llama

dos de "Aitunjar-arrohan" y de la "Cauracha", 

en el que hubo dos mezqtútas. llamadas Alta y Baja 

Cauracha y, hacia levante, el lugar llamado Carei

yoJ conocido por Careiy en el s. XVI. 

Casa de Castrii.-Volviendo a la Carrera del 

Darro se encuentra esta Casa. llamada así por eT 
señorío que ejercían· en el pueblo de Castril los des

cendientes de Ifernando ele Zafra a quienes perte-
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uniendo la margen derecha del río con el barrio d� 

fa Alma.nzora -fundado al pie de la Alhambra por 

el Rey Badis, y cuya parte alta ocupaba el que aú.1 

se conoce por la Churra- existió un puente de pie

dra (''cantara alhachim.in'') o p�tcn/e de lo.r, Barberos 
o de los allwjames y, desp�és, de Santa ,\na, para 

comunicar con la gima Almanzora que se hallaba 
. inmediata y ensanchado por los cristianos, en q(}S. 
Al ocurri r, en 1835, la inundación ames indicada 
se pensó ampliar · la cubierta del río, pero el pro
yecto no se llevó a cabo hasta 18&:>, y entonces se 
destmyó el puente. construyéndose, hasta enlazar 
con la Plaza Nueva, la bóveda actual. sobre la cual 
se extiende la plaza, reformada de nuevo a comien
zos de nuestro siglo, en cuya fecha se rebajó :.!1 
nivel del suelo, quedando elevada la Iglesia sobre 
una moderna escalinata. 

En el frente de la plaza y formando ángulo con 
el atrio de la Iglesia se ha instalado, en I9-fi, el 
pilar del Toro, así llamado por ocupar el centro c!e 
su frontal una cabeza de toro. de cuyas narices sa
len dos caños de agua, y antes conocido por pilar de 
los Almizcleros. El pilar, de piedra cie Elvira, es la 
última obra conocida de Diego de Siloee, anterior 
a I 559, y su pila está decorada en los extrelllOS con 
dos estatuas de muchachos casi desnudos que, se!1-
taclos en <>1 borde de ella , apoyan en sus hombros 
jarras de las que salen chorros de agua. El frente, 
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omado con la cabeza del toro, lo remata el escudo 

de la Ciudad y una peana con frutos sobre la que 

hubo una imagen ele la \'irgen del Pilar. 

Iglesia de Santa Ana.-Ocupa el lugar de la p:

queña gima Almanzora, funda·da por el mismo Rey 
Badis. Se erigió parroquial en 1 50 1 ,  con un anejo 
llamadQ San Ambrosio, cuya situación se ignora, y 
se edificó en 1 537, según proyecto de Siloee, termi
nándose en 1 548, menos la torre, que se agreg-ó je 
1 561 a 1563. Dió las condiciones para la obra Fran
cisco H ernández de M óstoles y la ejecutó el alba� 

ñil Alonso Hernández Tirado. Su portada la traz6 

Sebastián ele Alcántara, en J 542, y la acabó su hi

j o  Juan, en 1 547. Un cuerpo de columnas coríntias 

flanquea su arco semicircular. que tiene escudos dtl 
Arzobispo Niño de Guevara ·en las enj uta" y sopor

ta sohre su entablamento otro pequeño cuerpo, con 

tres nichos que oohijan imágenes de pi�dra de las 
Santas Ana, María Jacohi y María Salomé, coro

nando el conjunto un medallón con la Virgen y .•l 
Niño, esculturas todas de Diego de A randa. La 
torre, de ladrillo, como el resto del - templo. tiene 

balcones con arcos, ageminado el anterior al cuer

po de campanas, éste y el siguiente con encuadra
miento de ladrillo tallado, y todos con albanegas de 

a�ulej os blancos y azules que también lucen en �a 
cornisa y el cuerpo del chapitel. 

El interior de la Ig-lesia presenta a �ada lado ic� 
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t-�ta capilla, dc�dichadamente reformada, así como las 

11ave:-, a fines del siglo pasado. iglesia y Convento 
guardan interesantes obras de arte, entre ellas, un::t 

piutura en sarga rld s. X V, muy deteriorada, de la 
Quinta i\ngusti;t, donada por los Reyes Católicos 

que apan.x:cn ¡·n ella arrodillados al lado de la Vir
gen y los San tu� J uancs Bautista y E vaugelista ; •.tn 

lienzo con la ,\parición de la Virgen a S. Bernar
do. cie Bocanegra : una estatua de la Concepciún 
(llamada <k In� Fan>res) obra de Pablo de Rojas, 
encarnada y e�tofada por Pedro de Raxis y restau

rada luego. l>lles la� nubes son modernas ; una Do
lorosa de RuiY. del 1 'eral ; un S. Joaquín y un Ni

ño J e�ús. de . \lnnso de Mena, y un interesante gru

po de Santa Ana. la Virgen y el Niño, de fines d-�1 
XVJ . ti¡ul ele Rojas, muy repintado, y el Niño 

moclermuncntc reformado. Hasta haoe algún tiem

po se conscnáron en el batisterio, una Anunciación 

d<:> nocancgra, una Adoración de los Reyes y San 

Juan nautista y San Juan Evang-elista en tabla, taJ 
Yez procedentes del primer retablo, o de otro, des
aparecido rn el �- :'\ \. J IJ .  que costeó el repostero 

de la Rt'ina Catúlira Diego de Vitoria. 

Ett esta parroquia f ué bautizado. en 1638, el 

pintor Pedro . \ tanasio Doca negra. 

La parle moderna del Convento se hizo detr:'ts 

de la Iglesia. en r 88 r ,  a costa rle D. José TQleclu, 

para residencia ele 1 ' 1 '. 1\.edetttori:;tas de S. Alfon-
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pintado imitando ladrillo, con atauriques e inscrip
ciones. Esta mezquita, que pertenecía a lo!O cristia

nos que rtne¡;aron de su fe. f ué la primera manda
da bendecir por los Reyes Católicos, el 5 de Ene
ro de ¡_¡.92. y se' erigió en 1 sor en parroquial . su
primida en 1 8..p y agregada a la de San Pedro y 

San Pablo. 

La Iglesia, desgraciadamente resramacla en dis
tintas épocas. es g-ótica y se constrnyó hacia r .:;zo 
por Rodrigo J 1 ernández. J -a portada t iene arco 
apuntado liso �'. sobre él, en una hornacina, ttPa 
Inrrt.aculada de mármol, del arte de :\ lon:-;c; ,]e 

Mena, que perteneció a la portada d-!1 �u� ri1:•ido 
Convento de la :. f creed. A la derecha del edificio 

hubo otra portada del S. XVTf. SUStituÍcla en una 
de las restauraciones mo<lemas por la actual, pobn! 

imitación gótica. Interiormente, el templo tiene tres 

naves apoyadas '!11 grande� pibstra!' redondas con 
n1edias columnils a los lados. que � ·portan seis ar· 
cos apuntados, cubriendo la central una annadur 1 

d'e par y nudillo con tirante!' de lazo y. las lateralr • . . 
techos <le colgadizo. J .a capilla u1a�·or tuYO t:n 
retablo de Esteban Silllchez. hecho en I ,S2;i. 
con pintura,; en tabla de PeJro ;\ f achuca (Bau
tismo de S. Juan. sn Degollación. S. J uan Evang-t
lista, S .  Juan Ante Portam Latinam. Uús .Apóstt.J
Ies y, enmedio. un óvalo con el Padre Ett:rno) !)\'•·
elido al hundir!'e la bó,·r<ln de crucería que l'erraba 
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la nave cinco capillas con arcos semicirculares, me
nos la primera de la derecha que es una pequeña; 
hornacina, por hallarse allí la escalera de la torre. 

La siguiente tiene un retablo dedicado a Nuestra: 
Señora de la Rosa, con pinturas del s. XVI y, ett 
la tercera, se encuentra la admirable Dolorosa de 
José de Mora, hecha en 1671 para la Iglesia d� 
San Felipe Neri, de <londe procede. De las de la 

izquierda, la primera es la capilla bautismal ; en la 
segunda hay un Calvario de Diego de Aranda, he-

cho, tal vez. sobre modelos de Siloee ; la tercera, 

con rica decoración harroca. tiene una estatua de la 

Purísima del s. XVII, y en la inmediata se encuen
tra el elegante S. Pantaleón qne el mismo Mora 

hizo para la Congregación de médicos y cirujano:>, 
así como en la tlltima es lle notar la urna de un 
Cristo yacente, hecha de concha con coronación de 
de plata, por el ensamblador i\[anuel Valdés, ue 
1675 a I�F. para la citada Iglesia de San Gil. 

Todas las capillas, así como la parte baja de la Igle
sia y su apuntado arco toral, están decoradas de 
maderas blancas y doradas, talladas en 1785 por 
José Salmerón, cerrando la nave un alfarj� 
mudéjar de los carpinteros Benito de Córdoba y 
AJonso Hernández de Barea. La capilla mayor es 
larga en exceso por haberse variado la traza primi
tiva quitando longitud a la n:l\'e. Su magnífica a.r-
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madura de lazo, ohra del citado C'>I·duha 'Y <;e :\1 ar
tín de Escobar. estuvo cubierta ha�ta 1 9,1 1 ¡ or una 

bóveda de yeso. hecha en 1 ¡¡8 al colccar un reta
blo churrigueresco con el que :::e sustituyó. el que 
hizo. en 1003. j\'J iguel Cano, con t raza <le Vico, 

pinturas de Juan Bautista i\ !varado y en ,u centro 

un relieve de la Sagrada Familia de Bern:thé de 
Gaviria, existente hoy en la Capilla Real ; t1 ntte\·o 

retablo se destruyó en 1 824 y el tabemácu'o actual, 
del s. XTX. es el de la parroquial de San Gil y, :-�1 

ser ésta derribada, se trasladó a la de Santa Ana. La 
armadura perd ió con aquella reforma las pechinas, 
el arrocabe y lo� racimos de mocárabe� que decora

ban �u almizate. habién�!ose agregado recientemen
te dos de las primera::;.. Al fondo ele la capilla ma
yor y sohre repisas hay e�tatuas de S. Juan de 
Dios y de S. Francisco de Sales. la primera del estilo 

de Diego de :\Iora y. a la izquierda. en un altar. la 
de S .  Jerónimo. hecha para el retablo de San Gil. 
por Risueño, de quien es también. y procedente de 
igual sitio, una preciosa Dolorosa que se llamó de 

las Ti·es Necesidades . convertida en 1930 -agre
gándole las manos- en Virgen ele · la Esperanzt�, 

y un .S. Gil, procedente de la Iglesia de su nomhre. 

obra del S. XVI pintada por Raxis en rs8s. Otras 

obras que deben citarse, son : un cuadro del NÍaci
miento de la Virgen , de los primeros de Bocane

gra : el de la Duda de Santo Tomás firmado por 
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,casa, cuya portada con adorn(•S pbterc�cos osten
.ta el escudo del Secretario ele los l{eyes Católico�, 
lo que hace suponer que fuese la suya. ya que, has

ta 1 50 1 ,  habitó el palacio llamado Daralhorra que 

los Reyes le cedieron. pero del que la Reina dis
puso para fundar, como hemos dicho. el Convento 

de Santa Isabel, dándole, en cambio, las casas que 

Zafra destinó a la fundación del antes citado uc 
Santa Catalina e inmed iatas a las cuales debi/¡ ele
·var su resi<lencia. La casa no consen·a interioruwn
te nada de la primiti\'a construcción. 

Iglesia ele San Juan de los Reyes.-¡\ 1 sa lir de 
.esta misma calle a la de San Juan de los Reyes 
se encuentra la l glesia de e:::te nombre, erigida so

bre la gima Ataibín o mezquita de los conYertidos. 
Su minarete aún subsiste adaptado a torre de cam .. 
panas y es del tipo ele la Giralda de Sedlla, de plan� 
ta cuadrada, <:le 4-40 ms.. ele lado, con rampa en lu
gar ele escalera. dcsarro:lada en torno a un núcle0 

central. S u  construcciún corresponde a lo� últi

mos años del s. X [ 1 1  y exteriormente está dec:J

rado en todos sus frente�. presentando un primer 

cuerpo l iso de argamasa y ntro con adornos de la
dril lo recortado que forman ;¡reos apoyados en co· 

1 umnillas de yeso con basa y capitel y encima una 
faja también ele ladrillo, con labor de cntrelaza

·dos, sobre la cual se eleva el campanario construí
ilo en la época cristiana Todo su exterior esttt\'O 
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�El Convento lo c�tlstituye un grupd de cons
trucciones. entre las que hay una casa árabe com

ple�a, . �on p(!.tio que tiene salas y galerías de 
. arcos pintados en los testeros con columnas y capi
teles cúbicos interesantes, del tipo de los del pa
tio del Mexuar en ·la Alhambra ; el centro lo ocupa. 
una alberca, con fuente en uno de sus extremos, 
y en las galerías altas queda un pasamanos de ma-. 
dera, de lo poco conservado de este tipo de carpin
teria musulmana ' .  Las otras viviendas son de tiem
pos cristianos, quedando, al lado 1$. del Convento, 
el patio principal, de comienzos del s. XVI, qi.te tie
ne dos cuerpos casi ruinosos de arquerias apaine
ladas. para cuyo sostén se aprovecharon co:unma� 
y c..1.piteles árabes. califales. y del s. XIV, mezcla
dos con otros dóricos. En los arcos y naves de estt: 
sector quedan restos moriscos y alguna ornamen

tación plateresca en la sala de refectorio. La puer
ta de la casa árabe citada, ya destruida, se abría a 
espaldas del Com·ertto y, cerca ele ella. aún r¡ued� 
parte de otra. de algún edificio desaparecido. con 
arco de herradura, dintel de ladrillo y. encima, dos 
tableros con labor decorativa de tiempos de M o-. 
hammed V. 

Al final de la inmediata calle de Zafra h.:1y unEt 

1 .  Actualmente en restauración, este edificio va a ser 
adquirido para instalar ea él la Rcsidc11cia de pillfOI'l'S :le 
Granada. 
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Juqn de Rustamante en 1676 y también proceden
te de San Gil ; dos de Esteban de Rued�, represen
tando la Curación del paralítico y el Hijo pródigo ; 
una copia hecha por Jurado de un S. Miguel de 
Guido Reni y los Desposorios de Santa Catalina, 
también de escuela granadina. 

La Sacristía conserva un cáliz de Francisco Té
Hez de 1 568 y otros dos del s. XVI de Cristóbal de 
Hivas, w1 buen Crucificado expirante, del estilo de 

Alonso de Mena, y tuvo unas cajoneras. procedentes 
de San Gil, talladas por Esteban Sánchez en r s6o. 

· En esta parroquia están enterrados el humanis· 
ta negro Juan Latino ' ; el pintor y escultor José 
Risueño ; el historiador Francisco Bermúdez de Pe
draza., que a

'
simismo fué aquí bautizado, y aquí 

también contrajo matrimonio la heroí\m liberal 
Mariana Pineda. 

Casa dt los Pisas.-La calle inmediata, antes de 

1. Juan Latino ,·ivió en la inmediata calle de Santa 
Ana, en lUla de las casas que dan al río Daa-ro, antes .:le 
llegar a la placeta del puente de Cabrera. La sepultura del 
gran humanista se ha perdido, pero se ha conservado no
ticia del epitafio que cubrió esa sepultura, que decía así: 

" Entierro del maestro Juan Latino, catedrático de Gra
"nada y D.• Ana de Carleval su mujer y herederos. 
" M DLXXIII-Granatae doctus, clarae doctorque juven
" tus-Orator�ue pius doctrina et moribus unus-Filius 
"Aetiopwn wolesque nigerrima patru�lnÍaJlS illaesus 
"wepit praecepta salutis-Augusti Austria& cecinitque 
"gesta, Latinus, -Conditur ho-:: cipps ; surget cum con
"juge fida". 
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penetrar en la Carn·ra ele! Darro, es la de los ·Pi
sas, a cuya entrada. a· la derecha, hubo una torre 

árabe que aún se ve en grabarlos del s. X V li l .  Al 

fondo de la calle se encuentra la casa ·de lo� señores 
García de Pisa. hoy propiedad de los J-I.J l .  de · :a 
Orden H ospitalaria, con portada de gusto góticu, 

interesante patio sostenido por columnas y, en -;u 

interior, convertida en Oratorio (con entra-da crms
truída en 1930 en la cercana calle del Aire) la ha

hitación donde, el 8 de Marzo de J 550, müriá San 
Juan de Dios, recogido aquí durante su enferme� 

dad por los dueños del edificio. Consérvanse en él, 

varios cuadros de Ginés Noguera, un buen retrato 
del Santo y dos bustos en barro, de tan'liaíio natural, 

del &ce-Horno y la Dolorosa. del estilo rle José 

Risueño ..  
En el n.0 I 2  de la cercana placeta de Benalú¿ 

hubo una gran casa íraltt, de mediados del s. XV, 

ya perdida ; el edificio actual. que conserva del an
tiguo varios capiteles labrados, corresponde a 10! 
comienzos del XVI y era propiedad de los seño
res de Cañaveral , CJOndcs ele Benalúa. y en él na
ció, en 1 872, el insigne arqueólogo gr;madino, D. 

Manuel Gómez-Moreno Martínez. hijo del también 

arqueólogo y pintor de igual nombre. 

Carrera del Darro.-Es una de las más antig-uas 
y pintorescas calles de Granada, abierta a la den�
cha del Darro, que corre a su lado descubierto. cru-

;o; -

m. -del estilo de Sílex·<·. crm arco de medio punto dr�
:::orado de cabezas en .;us <tlbanegas y pilastras jóm
cas apoyando su entablamento, que corona un nicho 
eou la cstátua de Santa Catalina de :Sena y los es
cudo� de l{l,; f unctarlore::. a los lados. En el entabla

mento cori·e la sig-uiente inscripción : " Este mones

"terio mandaron hazer Hernand'o de ¡;afra, secrc
"t�rio de lcls Heyes Catúlicos y donna Leonor de 

"Torres su mujer : acabóse anno MDXL". 

El retablo mayor, del s. XVIII, tiene estátuas 
de Santo Domingo ')' Santa Catalina, contempori� 

neas ·del retablo n1ismo. y la Vjrgen del Rosario y 
el Buen Pastor del Sagrario son pinturas de Risue
ño. En el resto de la J gksia hay un interesante re
tablo del s. XVI L I  ricdicado a San J.\.>Jrn :VIartir � 
dos bustl1S de 'tamaiio natural del' Ecce�Homo y 
1a Dolorosa. obra ésta de las más bellas de José 

de Mora, y uno de los mejores cuadros de l1oca-
1'eg1·a, el Matrimonio místico de Santa Catalina; 
-colocado sobre la reja clcl Coro, en el cual se guar
·da la preciosa escultura de Risueño de la Virgen 

con el Niño en brazos. repintada en nuestra épo

ca, 'Y también en clausura una pequefu Virgen de 
arte gótico de fines del XV, y otra que debe ser 
ocle los comienzos de . \Jonso de Mena y un 

-precioso S. Juan nautista niiio de las primeras 
obras de su hijo Perlrn. f.a pila hau�ismal del te:n
plo es una fuente árahe. 
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el Muse� Arqueológico de Madrid, era de ladrillo, 
·oS.t:entaba sobre su dintel el lema nazarí en carac

teres cúficos y, encima, encuadrada en arco de he-. . ' 
rradura de labradas albanegas y ancha faja como 

alfiz, con decoración geométrica. la inscripción ·re
ferida, seglín la cual construyó el edificio M ohamme�l 
V, de 1365 a 1367. El resto de la fachada, lisa en 

su parte baja, tenía arriba ventanas gemelas y de
corada cornisa y en los ángulos chaflanes con trom

-pas. Iluminaban la construcción ventanas sobre los 
pórticos · de su patio rectangular, que constaba de dos 
pisos, tenía cuatro escaleras y cuatro salas en los 
ángulos. un vestíbulo d� ingreso y en el centro una 
alberca en la que vertían agua los leones citados, co
nociéndose esta disposiciót1 gracias a los planos que 
nizo, antes del derribo. el dibujante granadino 

Sr. Enríquez. 
Junto a la Casa de la �1oneda estuvo la Carlli

'<·tría cie esta barriada. 
Cuvente •• Santa Catalina •• Ztfrt.-Dotado al 

morir. en 1 507. por el Secretario de los Reyes Cató
licos Hernando de Zafra, su viuda 1\e\'Ó a efecto 
la fundación en 1 520. en casas de su propiedad do

nadas por los Reyes. a cambio ·de otras del Albai
·cín que la Reina destinó a Convento de Santa Isa
bel. Es de monjas dominicas •y su construcdón ter
minó en 1 540. La iglesia, destruída interiormente 

·por un incendio, en 1678. tiene portada renacenti�-
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zado por dos puentes de ladrillo y cantería llamados 
de Cabrera y de Espinosa que comunican con el ba· 
rrio de la Churra, entre el río y el bosque de ia Al
hambra, y el de la Almanzora, que se extendía has
ta la cuesta de Gomérez. La calle actual data del 
s. XVII, en el cual, a causa de los destrozos pro
ducidos en 1 590 por la voladura de un poh·orín 

c1ue había junto a la Iglesia de San Pedro, se de
rribó gran parte de la muralla que por aquí corría 
y se modificó la dirección del catice del río, ensan
chándose entonces la calle. Uno de los más intere
santes rincones de ésta (cuyas accesorias conservan 

numerosos e interesantes edificios ele lr.5 s::: . XVI 

y XVTI) es el que ofrece la cuesta de Santa Inés, 
cuya casa n.o 7 tiene en su fachada bella ventana 
plateresca de comienzos del cincocento (hoy conver
tida en balcón y copiada en el inmediato) y en C: 
patio pinturas murales al fresco--modernamente 
restauradas y ya casi destruídas-<¡uizá dehidas a 

Julio Aquiles y Alejandro· Mayner o al italiano 
Antonio Sérnini que, de I 530 a r 542, vivía en 
Granada decorando las casas de D. Alvaro de Ba
zán. En lo alto de la cuesta y a la izquíerda se há.
lla la Casa de Agreda. residencia del cahallero san
tiaguista y regidor de Granada D. Diego de /\gre
da, con monumental portada de tipo herreriano de 

fines <!el s. XVI, sos!enida por columnas dórica·s 
de piedra almendrada y balcón central flanqueado 
de pirámides, coronado por cornisa y frontón par-

• 1 
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tído, cuyo centro ocopa el escudo de su dueño. So
bn� el banéo de piedra de sú zaguán acostumbrab::.t 
a descansar San Juan de Dios, recordándolo 'l.m 

lienzo del s. XVI I e11cajado en un modesto reta

blillo, a cuyos lados aparecen escritos estos \'Ctsos : 

Este poyo, muchas veces 
al Santo sirvió de cama, 
que el que nace para humilde 

· sobre las piedras descansa. 
Caridad, IX'!lcvolencia, 
rectitud, justicia y gracia, 
dijo Juan de Dios que nunca 
faltarían en esta Casa. 

En aqueste mismo sitio 
el Santo pintó una espada 

dando a entender que defiende 
al que con celo le llama. 
Aquí y por todo el orbe 
¡ oh Juan ! tu virtud se ensalza. 
Oye propicio esta obra, 
pue.� tanto a los poobres amas. 

La casa tiene gran patio· sostenido por colum
nas y galerías abiertas con balaustres torneados r1e 
piedra y cubre su escalera un huen alfarje mu,[.;jar 

<fe! XVI, del que hay otro buen ejemplar en la :::1 ·  
pilla, todo restaurado en 1 9..¡.6 por el Ayuntamien

to de Granada que adquirió en esa fecha el edifi
cio, instalando en él un Orfelinato de niñas , bajo 

· el título de la Di,·in a  Infantita. regido por reli�?;iu
sas de la Orden de este nombre. 

Frente a esta casa. en el lugar que se llamab.J. 
Pilarejo de Agr(>da., por el pilar allí existente. se 
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de Alonso de .N�ena; tuta Inmaculada, de la prÍ!1Ic

ra época de su hijo Pedro; una Santa Rosa de Vi.
terbo, de José de �Jora, p(ocedente del Convento de 
San Antón, del que también pn:x:ede una Santa Lu
cía, de comienzos del XV l i ,  muy repintarla moder
namente y, en fin, otro S. Juan Bautista, tal vez 
obra de Risueño. El lienzo que cuelga d�l lado del 
coro es obra italiana del s. XVI, representando la 

Limosna y en el interior del Convento hay un re

trato del canónigo D. J .  Segura, que dotó la funda
ción, del estilo de Sánchez Cotán. 

En este Convento profesó y en él vivió hasta <;u 

muerte, ocurrida en 1801,  la V. :\ 1 .  Sor Gertru:b 

de Jesús, amiga y consejera de Pr. Diego José de 
Cádiz, con el que sostuvo frecuente corresponden
cia, conservada en gran parte, así como la autobio
grafía de la religiosa, que murió con fama de san
tidad. 

Delante del Convento 'Y ocupando la plaza ac
tual, se hallaba, en tiempo de los árabes. el M arú
tán ú Hospital de locos e inocentes (contemporá
neo, aunque más simple, del construido en El Cai
ro por el Sultán Qalaoun) convertido por los Reyes 
Católicos en Casa da la MHada, que la acuñó hastn 
el s. XVI I .  Demolido, en 1843, sus únicos restos 
son una lápida con inscripción existente hoy en el 
Museo de la Alhambra y los leones de piedra de 

los jardines del Parta!. Su portada, reproducida e11 
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luces octogonales y en forllla ele estrellas para 
la iluminación. En los extremos de dos de sus ha
bitaciones y separando alcobas hay arquerías de he
rradura sostenidas por columnas y capiteles roma
nos. alguno visigodo. varios califales y otros, en 
fin, contemporáneos del edificio. Al fondo se ha
llaban las calderas y, tras ellas, otra dependencia 
�hovedada para los senricios auxiliares, con ¡me::
ta de salida a la placeta inmediata de la Conce¡xión. 

Declarados monumento nacional en 1 9  r 8, es tes ba

ños fueron acertadamente restaurados por el arqui
tecto Torres Balbás. 

Convento de la Concepción.-Por la callejuela in
mediata se llega a este Com·�nto, fundado en I 523 
por D.8 Leonor Ramírez para terciarias francisca-
11as. Lo único interesante de él es su portada de 

estilo ojival, que antes estuvo en la plac!!ta de la ce! 

cana calle de la Concepción, agregándosele entonces el 
nicho que hoy la corona. La de la Iglesia se hizo en 
1641 y la decora una imagen en piedra ele la Virz�n, 
de escuela de Alonso de l\Iena. En el interior. refor
mado en el s. XVIII , liay un magnífico Crucificado, 
obra probable de Jacobo Florentino el Indaco ; otro 
más pequeño, de fines del XVI : una Vi r
gen con el Niño, de igual época, del tipo de las de 
Francisco Sánchez. modernamente restaurada ; u n  
5. Antonio • v  un S.  Juan Bautista niño, del estilo 

halla el Convento de Santa Inés. beaterio. en un 

principio. ele recogimiento de mancebas, fundado en 
el primer tercio del s. XVI por

_ 
el Licenciado Ba

zán y elevado a Convento de franciscanas clarisa,;, 
en 1 572, por el Arzobispo Guerrero. El edificio co
rresponde a la época de su fundación y carece de 

interés. conservándose en él la capilla dotada por 
el Licenciado D. Diego de :\�rec!a, muerto en 1634, 
y en cuyo sepulcro le repre::.cnta un bajo relie\re en 
actitud de orar '.  Hay. ademús. en la capilla, entre 
otras obras. una estútua de Santa Inés del 

círculo de Pabio de Rojas : otras de Santa Rosa de 
Yiterho, del estilo de José de �lora, y de Santa Oa-1 

ra, del s. XVII ; un busto en barro de un Ecce-Ho-
mo. al parecer de los hermanos Garcías ; una Pu
rísima del XVIII ; tU1a Virgen con el Niño, obrar 
probable de uno de los escultores González y, 
en el coro, se encuentra la sillería baja del Conven
to de Santa Cruz, un lienzo de l a  Anunciación, de 
Bocanegr a ;  otro de la Asunción del mismo ; otro 
de l a  Adoración de los Reyes. ele Risueño, del que 

también debe ser un Crucificado pintado en t::.bla 
y. en fin, otro cuadro ovalado c-:>n la Virgen y el 
Niño dormido en sus. brazos. copia de uno de C:t

no. que hubo en el Convento ele San Bernardo. 

1. En él figura esta leyenda : "El Sr. D. Diego Aggre
"da vive triump11ante del mortal cuidado " y. bajo él, un 
largo epitafio. 



Volviendo a la Carrera del Darro, en el n.0 27 
duplicado, existen restos (arcos, celosías, etc.), de 
una casa árabe correspondiente al S. XIV. cuya en

trada se hallaba antiguamente en el n: 4 de un ca-\ 
llejón sin salida existente a la derecha de la citada 
cuesta de Santa Inés ; la casa n." 35 ele la misma 
Carrera, que fué de los Condes del Arco, l'S 1 1 1 1  

buen ejemplar de arquitt:ctura civil de comienzos 

del XVII recientemente adquirido por el E- tado 

para asiento de los servicios de Bellas Artes. Si

guiendo la Carrera, y a la orilla opuesta del río, se 
ven los restos del puente del Cadí (cúnt ara al-C;-u.l i )  

que unía la Alhambra con el Albaicín. Queda d::l 

puente una parte del arco de herradura ele la puer

ta que lo defendía. con dovelas en relieve y rehun· 

elidas alternadas. arrancando de una torre poli!_!o· 

ual que estaba unida a la muralla y enlazaba con h 

de la Alhamhra. Según Ahen Aljatib, el puente �e 
construyó en el s.  X I  por Alí ben Mohamed lw.1 

Tauba, cadí del rey Badis (1055) que, más al �u:·. 
construyó una mezquita, siendo demolido. �·11 

unión de la torre. a mitad del X VII.  Al extremo 

opuesto de la calle y sirviendo por este lado dr a.po · 
yo al puente, existían otra torre y puerta-la Bib 

Adifaf o puerta de los Pa·ndero.r, llamada tamJJi�n 
puerta de 6aadix baja-a la que afluía la muralla , ¡� 
la Alcazaba del Albaicín. de mod"o que este puenk 

era, por esta parte, límite ele la Ciudad y dden-::1 
de la entrada a ella por el río. 

1 �J 

Bañuelo.-Frcnte al puente. en la casa n.c 37 .Je 

la misn;;.¡ Carrera del 

Darro. C!:>lÚn lo� baño� 

arahes llamados en el 

s. XV del Chauze, el 

Nogal (lwnnllin el Geu

za) y, luego, también. 

de Palacios y de la 

puerta de \.;uadix. Su 

construcción pa r<X:e da
tar del �- :< t y son, 

sin duda, oc los más 

,·iejos. import;tutc� y 
romplctos haiiu:-. públi

cos árabes conservado� 
en España y de las 

obras más antiguas de 

la Granada musulmaná 

Tienen acceso por una 

pequeña casa, renovada 

en su construcción en 

b. iépvca. cris.tia�l;L. �:1 

planta es rectangular �
sus muros de honnigón. 

cuhrieritlo los distin-

1tos aposentos bóvedas 

de ladrillo-de cañón y 
esr¡ui fadas-<.-on traga-

• ,, 

' ; .. • 

"' • 

;n--¡ 
- - bzr." m;:)h:tr-. . 

-.-.-.,.....,--. � 

Pf..ANO DEL BAÑUltLC 
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están escritos en caracteres magrebíes y fechados 
(uno, en el s. XI, otro en el XII, otro en el XIII, 
cuatro en el XIV, dos en el XV y dos en el XVII) 
lo que pernite estudiar la evolución de la escritura 
árabe espafí.ola 

El Archivo y la Biblioteca son también muy im
portantes, pues en el primero se conservan el hist<r 
rial de la Abadía y numerosos testitr\(lnios de los ha
llazgos que la determinaron y de los pleitos a que és
tos dieron orígen así como el plano del P. Sánchez 

para la construcción que no llegó a ejecutarse, y el 

manuscrito de 1a inédita "Historia .d'e Granada" de 

Justino Anolínez, entre otros documentos, y la Bi

blioteca la integran unos veinticinco mil volúmenes. 

Unida a la Casa de Canónigos se encuentra la 

Iglesia, terminada, como dijimos, en 161o. En 1 762 

se le añadierón las naves laterales y, a fines del 
XIX, la capilla del Sagrario y los .púlpitos. Su plan

ta es 'de cruz latina y la cubren bóvedas, cargando 

sobre la nave central el coro, cuya sillería, hecha de 
1615 a 1617, es de los primeros trabajos de Fran

cisco Díaz del Rivero, así como los retablos. excep

to el mayor, labrado en 1743, tal vez por Duque 
Cornejo o Bias Moreno, con estátuas de los San
tos mártires, bajo las cuales se guardan sus cenizas, 
un gran relieve de la Asunción coronándolo y r'e-

1reves de Apóstoles y de la. Trinidad en el emboci
nado. En el altar izquierdo del crucero, se venera 
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y la Virgen con el Niño, hecha para ella, por Die
go de A randa ; un relieve de la cabeza de S. Juan 
Evangelista por Diego de Siloee ; un boceto en ce
ra del relieve de S. Jerónimo, esculpido por 
Juan Adán en la Catedral, así como el grupo de la 
Trinidad, destinado a su capilla de San Miguel, obra 
de Manuel González ; una nube · con querubines y 
una magnífica cabeza de S. Juan de Dios, ambas 
de Cano, y treinta y ocho tableros de nogal con ba
jorelieves (algunos, como los del Apostolado, de 
gran mérito) pertenecientes a los espaldares de la 
sillería del coro del Convento de iSanta Cruz, obra 
anónima de r 590. colocados hoy en un bancal mo
derno en el salón de a.ctos de la Real Academia de 
Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias, ins
talada también en este edificio. Esta Academia tu
vo su origen en la Escuela de Nobles Artes que la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País creó 
en 1778 a instancias del escultor de Marsella Juan 
M.iguel Verdiguier 'Y de los pintores granadinos 
Luis Sanz Jiménez y Diego Sánchez d� Sarabia, 
que fueron sus primeros Directores. y en la cual :;e 
enseñaban Dibujo y elementos de Matemáticas, ins
talándose al principio, como dijimos, en el antiguo 
Hospital de la Encarnación, luego en el Convento 
de Santa Cruz y, desde 1889, en la Iglesia de San 
Felipe Neri. En 1&:>8 se convirtió en Academia 
con el nombre de Nuestra Señora de las Angus-

2 5 
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tías, a la vez que �e creaban las de San Carlos en 
Valen�ia y San Fernando en Madrid, siendo redu

cida, en 1849, a Academia de segunda clase, pasan
<lo a depender sus enseñanzas ele la Universidad, 
en 1892, hasta que, en 1900. se creó la Escuela de 
Artes y Oficios. 

En cuanto al Museo Arqueológico, se constituyó, 
de 1869 a 1 878, con los primitivos fondos de atJti

güeclades ele la Comisión de Monumentos y, en 
1879, se convirtió en pro,·incial. J ,a parte más nu
merosa e interesante de sus fondos procede de las 
excavaciones realizadas en Atarfe (Granada) , de 

1870 a 1875, habiéndose enriquecido posterionnen

te con dbnnti,·os y adquisicione�, entre ella� las dC? 
las colecciones Góngora y Gómez-M oren o. 

De arte prehistórico cu enta \On numerosas Ya
sijas y fragmentos cerámicos, en su mayoría pro
cedentes ele la Cueva de la :\Tuj.er (Alhama) y de la 
necrópoli del Zalabí (Guadix) y una colección de 
hachas ele piedra y bronce, cuchillos de sílex, hue� 

sos humanos, despojos de animales y objetos rle 

adorno. 'A�portacioues, mPcf.iterráneas son varias va
sijas fenicias ; fragmentos de vasos italo-griegos pro
cedentes de i\dra y un bello torso de estátua, sin bra
zos, al parecer de Mercurio. de tipo praxiteliano .  
hallado e n  la Alhamhra. El arte ibérico está repre
sentado por iclolillos de hronce. interesante colección 
·de armas (fakatas y un notable dardo). trozos cer:'t-

·�� -

de Duque Cornej o ;  un cobre repujado, con S. Pe
dro, atribttído a Cristóbal ele' And·ino ; una Virgen 

·árrodillada, que debió formar gTupo de la Anuncia

ción, del arte de Ruiz del Peral, etc. 
Interesante es también la colección. d'e ornamen

tos, entre los que figuran la casulla· del fundador, 
roja bordada en seda ; un terno, llamado de los 
Apóstoles, obra del s. XVI, al parecer, de Juan de 
Villalón, y otros vari.os ternos, paños <le púlpito y 
frontales, entre ellos, uno blan-.:o. ele 16rg, con las 

armas del Arzobispo Castro, de quien también era 
un sillón tapizado de terciopelo con bordados tole
danos del XVI, a cuyo tiempo corresponden los cin
co tapices de Bruselas con pasaj es de la vida del 

Rey Ezequías que cuelgan en l:ts paredes de la Sa

la. En vitrinas se exhibe un grupo interesante ele 
incunables y códices. entre est ... <; uno '!notado prr 
San Juan de la Cruz, varios libros ele coro con mi
niaturas y veinte manuscritos árabes de inaprecia
ble valor, por l o  varia·do y selecto ele sus materias 
-Lexicología, Religión, Derecho. Gramática, Iiis
toria. Matemáticas, Astr.ología y Me<iicina- el rat;
go científico de sus autores, como Averroes, Mai
mónicles, Tolomeo. la rareza bibl iográfica ele varios 
conto el de ·las "Generalidades sobre la Medicina" de 
A verroes del que sólo existe otro códice en Leni
grado. o el " Suficiente" de Ahenmogueits el Toleda

no y. en fin, por stt interés paleográfico, pues todo;; 
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importantes, el del ministro D. Francisco Saavedra, 
atribuído a Goya ; el de D. José María-Velluti. fir
mado por Andrés Giuliani, en 1849 ; el de D. Manuel 
Seijas Lozano, por José Gutiérrez de la Vega. en 
1 850 : el !del Marqués de Ossorio, por Dionisio Fie
rros ; los del Cardenal Conel y Orbe y D. Aureliano 
Fernándcz Guerra, ror José Contreras ; el de D. 
Juan Valera. por Vicente Esquive!, en 1889

.
: el del 

ministro D. Alberto Bosch Fustegueras, por E. Si
monet ; el del Arzobispo D. José Salvador y Ba
rrera, por Alcázar Tejedor, en r902 : el del minis
tro D. Luis Pida! y :\Ton, por Luis :\[enéndez 
Pida!, etc. 

En el Mmeo, formado en 1928, se exhiben una 
admirable tahla ele la Virgen de la Rosa. obra 
indubitada de Gerard David ; una. Inmaculada ro
deada de ángeles, de Raxis el viej o :  otra, d'e Fr. Juan 
'Sánchez Cotán ; otra, de Juan Niño de Guevara y 
dos más, muy canescas ; un S. José y el Nliño de 
Juan de Sevilla ;  un S. Agustín, de Lucas J ordan ; 
una Coronación de la Virgen, ,d!e José Risueño y el 
retrato, firmado en 1846 por Vicente López, del 
Rector del Colegio, D. José Alcántara Navarro. En
tre las esculturas deben citarse, una Virgen gótica 
con el Niño en brazos, regalad�. al Coiegio por el 
Cabildo <le Zar,:¡.goza, en 1612 ; otra Virgencita de 
alabastro del s. XV:I ; una Inmaculada pequeñísi
ma de Alonso de �lena ; otra Virgen con el Niño 
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micos, en general procedentes de Ilurco y AU1ama, 
unas losas de piedra con relieves groseros de caba
IIos y varias fíbulas, collares, sortijas y pendien
·tes. Lo más interesante de arte 1'011UIIW es su cole.:
ción epigráfica, de la que corresponden ocho ins
cripciones, de los s.s. I a I I I  de J. C., a Ilíberis, y 
otras muchas a 1Jurco, Illora. Guadix y la Alcaza
ba granadina, estudiadas. casi todas, por los seño
res Gómez-Moreno González en su " Guía de Gra
''nada ., y Gómez-�loreno i\fartínez en sus "Mo
"numentos romanos y visigóticos de Granada". Los 
restos arquitectónicos (basas, fragmentos de co
lumnas. capiteles, cornisas. tégulas y ladrillos) son 
muy numerosos. v de escultura hay una cabeza vi
ril de estilo arcáico, otra procedente ele Tarifa de 
personaje de la familia Julia y una esplénli<ia pila de 
mármol con adoruos en relieve de bucráneos, vene
ras, máscaras, etc .. , hallada en Granada. Las vasijas 
·de barro y candiles. proceden, en su mayoría, de 
Sierra Elvira. El arte visigótico presenta como 
ejemplares más interesantes, procedentes de las ex
caYaciones en la necrópoli del Marugán (Atarfe), 
sortijas. brazaletes. pendientes de bronce y plata, 
collares de ámbar y cristal y hebillas de bronce (una 
de gran valor, con incrustaciones de plata) corres
pondientes a los s.s. IV y V. De cerámica hay vasi-' 
jas de forma cónica procedentes de una necrópoli 
de Martos y un relieve de grosero estilo de Príapo, 
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a más de cuatro capiteles coríntios de piedra, varios 
epitafios cristianos con inscripción bizantina e� 
mármol y otros dos mozárabes y algunos restos de� 
interesante baptisterio del s. IV de Gabia la Grande.1 
En cuanto al arte árabe es el de representación mást 

luci<la, con restos ele tanto interés como los del Pa

lacio de los Infantes o ele Cetti-l\Ie�iém y de la Casa. 

de las �lonjas. De gran valor son los fragmentos de 

la portada de la 1'viadraza granadina. una preciosa 

f uentc con inscripción del año 970 en su taza 

y un soberbio capitel que perteneció a la Alhóndiga. 

Zayda. Piezas interesantísimas para el estudio d� 
la cerámica,

_ 
y cuya ornamentación revela un mar• 

cado influjo persa, son las vasijas de barro vidria

do procedentes de !\Ie.dina Eh•ira, ·con fondo blanco 
y figuras verdes, correspondientes al s. X, -deseo ... 

liando entre ellas un soberbio plato con un caballo 

cabalgado por ·un pájaro. Otros objetos interesantes 

son las seis lámparas de bronce, casi fundidas, ex- · 

cepto una, por el incen.dio que destruyó en el s. X I  

la mezquita d e  El vira, de donde proceden ; un cande

lero, también de bronce y base hexagonal, en form<ll 

de templete, sostenido por doce columnillas y re

matado por pájaros en sus ánguloS ; dos ajorcas de 

oro, halladas en Almería ; varias sortijas y ob

jetos de vidrio : fragmentos de yeserías ; variadísi

mos azulejos ; dos grandes trozos de alfombras de 

nudo persa con bella decoración geométrica, corres-
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da, fracasando la realización de su proyecto, que era 

grandioso, pues la Iglesia, ·construída de 1&>9 a 

1610, solo era provisional y el edificio había de te

ner otros tres patios. El único 
'
construído tiene ga

lerías .con veinticinco arcos de piedra, decorados 

con 
_
el escudo ,de Castro y la estrella de <Salomón 

emblema de la fundación, y su escalera se cubre con 

un artesonado mudéjar. En 17 r r  amvlió la cons

trucción, a su costa, el Arzobispo D. Martín ele As

cargorta, continuándose la ampliación en 1742 y 

1897 en que se hizo otro cuerpo con destino a Co

legio de estudiantes del Bachillerato y tmiversit:"'l

rios, co�onienclo, por conssiguiente, la actual edi

ficación, tres partes : la Abadía, el Seminario y t>l 

Colegio Nuevo. 

:Muy rica esta fundación en obras de arte, t.:,· 

más interesante de ellas se ha reunido en un peque 

ño :.\ [useo, pero aún quedan muchas en diversas de

penldencias. Así, en la Abadía !ie conserva un her

moso cuadro de ·la Purísima, oura ¡woba:ble d'e He
rrera el Viejo ; seis con episodios de la vida del Go

bernador del Perú, Vaca de Castro,· paJd're del fun

dador y. en ·la Sala de visitas, uno de la s�grada Fa

milia, de Risueño y otros cuatro del mismo pintor, 

con los tres Arcángeles, i\figuel. Gabriel, Rafael y e'l 
Angel de la Guarda. En el Redora! hay una. buena 

colección de retratos de protectores e hijos ilus

tres de la fundación en la cual figuran. como más. 
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dedicado a San Dionlsio Areopagita para el estu
dio del Derecho y de la carrera eclesiástica '. 

Ocupóse enseguida el Arzobispo de la construc
ción de edificio adecuado, encargando de ello al maes
tro mayor dH Arzobispado Ambrosio de Vico y ha
ciendo venir a Granada otro arquitecto, como el dis
cípulo de Herrera, Alonso de Sigura. La traza cle
biósc al jesuíta Pedro Sánchez, ejecutándola el can
tero Ginés Martínez· de Salazar, pero de ella sólo se 
hicieron un patio, la nave del sur y la Iglesia, ter
minándose todo, el aí1o 1610 en el que, trasladado a 

Sevilla el Arzobispo Castro, la obra quedó deteni-

hallazgo a tan delicadas controversias sobre su autenticidad 
e interpretación, entre arqueólogos y teólogos, que el Papa 
puhticó en 1682 un Decreto condenatorio. En el s. XVIII 
se renovó esta contienda, con motivo de tos descubri
mientos realizados en la Alcazaba granadina por el 
Padre Juan Velázquez de . Echevarría. el Racionero de la 
Catedral D. Juan !i:.lorez y el Canónigo malagueño D. 
Cristóbal Medina Conde, asunto que terminó demostrán
dose la  falsedad de la mayoría de lo enconbrado. conde
nándose a los falsarios y mandándose destruir gran parte 
de lo descubierto. En ta!l famosos pleitos, que tuvieron 
resonancia en toda la Nación y fuera de ella inten·inierorr 
figuras tan destacadas como Benito Arias Montano, Juan 
Bautista Ruiz, Pedro de Valencia, el Dr. Aldrete y otros. 
en el s. XVI y, en el proceso del XVIII, el P. Martín 
Sanniento, el Abate Barthelemy y D. Franci-sco Pérez
Bayer. 

I. En 1640 se autorizó a los Colegiales de este Colegi0 
a usar beca como los dem.ás de la Ciudad, beca que, en 
un principio fué morada, cambiándose luego este color 

· por el rojo, distinguiéndolos así de la del Colegio de S. 
Bartolomé y Santiago que es a?.ttl. 
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pondientes al s. XV; una espléndida ballesta, proce
dente de la Alpujarra, con incrustaciones de bron
ce, y una magnífica colección de capiteles. Dé! 
arte morisco se conservan curiosos ejemplares, pro
cedentes ele destruidas casas de Granada, especial
mente techos, uno de ellos muy interesante, que fué 
del Noviciado del Convento de Santa Cruz) y otros 
de la Iglesia de San Gil y <lel Convento de la 1\Ierccd. 
A tiempos posteriores a la reconqt� ista corresponden 
''arios capiteles góticos y restos de columnas de la 
Casa de los Miradores y de la citada Iglesia de San 
Gil, de cuya portada 1·enaccntista quedan la arqui
volta del arco, con relieves de los Apóstole� S. Pe
dro y S. Pablo, a más <le las esculturas ya indicada<>, 

Iglesia de San Pedro y San Pablo.-Se erigió esta 
parroquia en 1501 y ocupa el ángulo que forma !.'l 
cauce del río. teniendo por fondo el tajo de la Al
hambra, cuya silueta se alza sobre él. Su construc
ción, terminada en 1 567, la trazó y dirigió Juan de 
Maeda y la ejecutó el albañil Pedro Solís, ocupando 
el solar ele una Iglesia anterior, derribada en 1559 ;.· 
elevada, al parecer, sobre la mezquita de los Ba
ños. La torre y la sacristía se tenninaron en I 593· La 
principal de sus portadas, situada a los pies del tem
plo, fué trazada y labrada por Pedro de Orea en 
l 589 y tiene arco semicircular, con las am1as del Ar
zobispo D. Pedro de Castro en la clave, enmarcado 
por cuatro columnas coríntias sobre pedestales, que 
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sostienen una cornisa ·en la que apoya otro cuerpe 

con las estátuas de los titulares de la Iglesia remata

do por u n  frontón con las insignias del Papado, obras 
de Orea mismo, La portada lateral. terminada en 

1 568 por traza de Juan de Maeda, es obra de Se

bastián de Lizana y también tiene columnas corin

tias y arco· de medio punto, con relieves de los mis

mos Apóstoles en sus enjutas, y sobre el entabla

mento. en el que aparecen las palabras "Tu regis 

"Al ti j anua et porta lucis fulgida". se alza un se

gundo cuerpo con hornacina 'Y la estátua de la Con

cepción, de escuela de Alonso de Mena. 

La planta del templo es de cruz latina. con diez 

capillas a lo largo de la nave (una correspondiente 

a la puerta lateral), siendo lo más importante de 
ellas la tabla de un tríptico de escuela flamenca del 
s. XVI. representando la Flagelación, en la prime

ra de la izquierda. decorada con arco que ostenta un 

escudo de armas de la familia Arauz entre adornos 

y, en su intrados, tres cestillos con frutos que 

pudieran ser <le mano de Alonso cie M"ena, buen ar

tesonado renacentista de casetones, obra de Juan de 
Vílchez. y un retablo de comienzos del XVII con 

esculturas de S. Pedro y !S. Juan Evangelista. rlel 

tipo de Rojas ; un mal retrato del V. Antonio Ve

lázquez de Mampaso y otro. espléndido. -del Obis

de Guadix, Fr. Juan cle Arauz muerto en 1635, tal. 
vez obra de Pedro de Raxis. y lápidas sepulcrales cle 
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Cele¡iata tle San Cecllio.-Esta Colegiata, así 
eomo el Colegio ele San Dionisia Areopagita, ad

junto a ella, fueron fundados en el s. XVII por el 
Arzobispo D. Pedro de Castro Cabeza de Vaca y 
Quiñones. en la cumbre del monte Valparaiso, en 

.el mismo lugar en el que, buscando tesoros, el año 

1 594, dos indiYiduos llamados Francisco Hernán

<lez y Sebastián López, encontraron una cueva y, 
.en ella, unas lánDinas de p1omo que expresaban que 
aquí había sufrido martirio el cuerpo de San Tesi

fón. Noticioso del hallazgo el Arzobispo Castro or

-denó seguir las excavaciones, hallándose nuevos 

restos, cenizas. un horno y varias lúminas. sobre los 

111artirios de San Cecilia, San Tesi fón y San His

cio. Estos hallazgos excitaron la piedad del Arz

obispo "j le movieron a hacer esta fundación. auto

rizán.dosele, por R. C. de 6 de Junio ele 1 5<)8. a 

<e<lificar una casa cerca de tan santo lugar para vi

:gilancia :d:e las reliquias. Definida la autenticidad ele 
éstas por el Concilio diocesano convocado en 16oo, 

el Arzobispo decidió la erección de una Colegiata 

con un Abad y ,·einte Canónigos, y. aproba:da por 

-el Papa PauJo V y por el Rey de España la fun
·clación. diósc a la nueva Iglesia el título de la Asun
ción, nombrándose primer A•ba'Cl de ella al Doctor 
D. Pedno de Avila ' .  Asimismo fundó un Colegio 

1 .  Hasta veinticinco fueron los libros pll!mhcos. escritos 
en árabe, hallados en estas excavaciones. dando 0rigen su 
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bra ' . Otras muchas existieron -ya d'esapareci� 

das- ofrecida;
· 

por la ciudad de Santafé, que fué 

l�t primera erigida, los hortelanos, los mercaderes 
de hierro, los sastres, los panaderos, los vecinos de 
Granada y otros oficios y ciudades, de las que sólo 

11Uecla. ante la puerta <)e la Jg).!';'.1 th: la rercana 
· �olcgia�a, la eledic�da por la vjlla de Iznalloz 2 y, 

cerca de ella, una colun�na que, en honor de la In

maculada y rematada por una imagen de este Mis

terio. alzó a su costa. en 1738, el citado Veinticua

tro D.. Pedro Pascasio Raños J 

1. En dos de las caras del pedestal hay bajo relieve,. 
de trofeos guerreros con el letrero •·Los soldados del Al
hambra ".  y el con11pás y la escuadra, con este otro '·Los 
canteros del Alhambra" y, en otras dos caras, estos versos : 
"Al valor divino y fuerte--de unos soldados, que fuerorr 
tales que al mundo vencieron-y sujetaron la muerte, 
y a sus despojos ganados-con tal fuerza y tanta luz, 
levantaron esta Cruz-otros piadosos soldados. 
" A  la memoria y ejempl<r-<le aquellas piedras famosas 
cuias columnas preciosas-fueron de Dios bivo templo 
en el monte donde vieron-tanta gloria y tanto bien, 
de piedra esta Cruz. también-los canteros ofrecieron. 

Aíio de 1 595. 
2. Tiene esta dedicatoria : .. A la gloria de Dios y sus

gloriosos mártires Cecilio y sus comJ>aiíeros, [znalloz pu
so esta Cruz". 

3. En el frente de su pedestal 'e lec : " A  ;\[a ría nn 
tocó el pecado original" y, a la es¡>alcia : " P ostrado a lo!!' 
pies de la Madre de Dios, consagra a su pura Concepciórr 
este trofeo. su más reverente esclavo D. Pedro Pascasio 
Baños y Ortega, 24 de Granada que. a sus expensas. la 
erige en la sagrada cima de este Monte, archivo de 1::>!1' 
mayores glorias de la celestial prerl"ogativa. Fué su colo
cación. el día 16 de Julio de IíJ8." 
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los padres d e  D.  Juan Antonio del Castillo y 
Arauz , que fundó esta capilla, en 1626 ; en la segun

da. dedicada a S. Isidro, la escultura de este San.
to, de José de :\1ora, y en la bautismal, un relieve 

de la Concepción del s. XVI TI, tal vez de Duque 

Cornejo, 'Y la pila de mármol hecha por Sebastián 
de Lizana. En el cuerpo de la nave, hay un l ienzo 

<le la Aparición de la Virgen a S. Simón Stock. del 
pintor del s. XVI l i  Cano. otr.o de Mi
guel Jerónimo de Cieza, repre;;cntanclo la 

Piedad con S. Juan �· las Santas mujeres. 
y varios más con asuntos bíblicos y una es
cultura del Crucificado, de tamaño académico. obra 

indudable de Pablo de· Rojas. repetición casi exac
ta <!el de la Catedral, del mismo autor. La nave se 

cubre con armadura de tirantes decorada con dora

dos racimos <Jle mocárabes en su almizate, del 
citado Vílchez, de quien es, asimismo, el del cru

cero. de base octogonal, con pechinas prismáticas y¡ 
dieciseis paños de lacería, que acercan su forma a 

la de una cúpula cuyo centro ocupa un racimo de 

mocárabes, omando el arrocabe y las pechinas, se
rafines y máscaras de Diego de Pesquera. En lo� 
brazos del crucero (et1biertos también ele buenos te
chos mudéjares) hay retablos ele fines del s. XVIII. 
el de la izquierda con una escultura del Señor ata

do a la columna. obra de José <le Mora y en el co-
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lateral inmediato se venera la de Santa Rita, que pa
trocinaba un oratorio cercano ; y, en el de la derecha, 
la imagen de vestir de S. Francisco de Pauta, de Pe
dro de Mena, procedente del desaparecido Conven
to de la Victoria, y en el cofateral correspondiente 
una Inmaculada, escultura quizá de los primeros 
tiempos del mismo Mena, imagen que refiere 1:t 

tradición que se encontró enterrada y fué después 

transformada en Purísima. En esta parte se encuen
tra el enterramiento de Domingo Pérez de Herrasti, 
al que los Reyes Católicos hicieron dona.ción del 
señorío de Domingo Pérez (antes llamado de Va
raila) por su ayuda en la guerra de Granada. Eu
cima de él se ve un cuadro ele Cristo a la columna, 
artihuíclo a Pedro ·Machuca. l-a capilla mayor (cu
bierta igualmente por espléndido alfarje del citado 
Vílchez, con racimos dorados de mocárabes en las 
pechinas y ahnizate), tuvo el tabernáculo <¡ue hiln 
Siloee para la Catedral y que estuvo en ella hasta 
1614 pero. el actual. de madera dorada, es obra de 
1790 trazada por Domingo Aguado y ejecutada por 
Francisco Vallejo, esculpiendo las figuras de S. Pe
dro, S. Pablo y los ángeles, Jaime Folch. Encima del 
arco toral hay un gran cuadro de los referi<l.os Após
toles, atribuído a Niño de Guevara, y en las paredes 
laterales del crucero dos lienzos de S. Marcos y 
S. Lucas, de Juan de Sevilla, y un gracioso Cristo· :\ 
la columna, al parecer de Risueño. 
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� un pintoresco recorrido, alcanza Ta cumbre del 
monte llamado del Valpa.raiso, en el que, algunos 
escritores, interpretando err&leamente jtexJos ará

bigos, han supuesto que existieron castillos y de
ft>.nsas romanos, cuando, en realidad, nunca debie· 

ron existir en él construcciones <le ningún génem 
A lo largo del camino, que domina el bellísimo pai
saje de las angosturas del Darro, .se enblentran 
otras cruces de piedra alzadas por la mism :t 

devoción a los mártires citados. entre ellas, la que, 
en 16o4, ofrecieron los maestros hiladores de se
da 1, la de los ganapanes o palanquines de las pla
zas Nueva y de Bibarramhla en 1002 2 y la/ heclul 

en 1595 por los sn1dados y canteros de la Alhan1l-

1 .  Al pie hay esta dedicatoria : ·· Esta + oí rccicrou 

a los SS. Mártires deste Sacro Monte los hermanos de 

la Natibidad de la Madre de Dios. que son los del arte del 

torzer la seda desta ciudad de Granada. Año de 1604-

Siendo Sumo Pontífice Oemente Octabo. Reinando Phi

lipo 3.• deste nombre. Siendo Arzobispo Don Pedro Castro 
y Quiñones. 

2. ."Con los ,·crsos e inscripciones que siguen : 
"'A los que, en nuestros afanes -son gloria, descanso y luz. 
ofrecieron esta cruz- los vrnildes ganapanes 
(de la plat;a Bivar.rambla y plat;a Nueva) 
Los ganapanes, en dones -<iieron al monte sagrado 

esta Cruz, siendo Prelado- Don Ped'ro Castro y Quiñones. 

Los ganapanes, por fuero, -<iieron esta Cruz bendita 

siendo Reyna Margarita-y Rey Phelipo tercero. 

Puso esta Cruz excelente -la ganapana ouadrilla 
"teniendo en Roma la Silla- de Pedro. Octai>O Clemente 

Año de 1602. 
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ya años restos de sepulturas romanas y, cerca, está 
el cannen de Pascasio, así llamado por haber perte
necido en el s. XVIII al Veinticuatro de Granada 
D. Pedro Pascasio Baños, que lo decoró con visto
·sas fuentes de mármol, cascadas, bosquecillos, es
tátuas y pinturas, con otras muchas antiguedades, 
reunidas en él en el s.  XVII por el historiador D. 
Justino Antolínez, su anterioor propietario, de cuyas 
antigüedades habla Pérez Bayer en su " Viaje a 
"Granada." 

A lo largo del camino se e.:-.'tiende un Vía Cm
cis, hecho en 1633 . por los H ennanos terciariE¡s 
franciscanos, costearla cada una de sus cruces por 
señores principales de Granada, como el primer 
Abad del Sacro Monte D. Pedro de Avila, el Canó
nigo D. Francisco Barahona, el Marqués de Estepa: 

D. Adán Centurión, el genovés Orlando de Levantor 
etc. El Vía Crucis termina en la Ermita del Santo 

Sepulcro, pequeña 1 oonstrucción del s. XVII, cu
bierta con una graciosa cúpula barroca y ante ella 
hay otra Cruz de pied�a, erigida en 1636 por los 
referidos Hem1anos terciarios, en memoria de los 
cristianos que en estos· lugares sufrieron martirio 
en la segunch persecución de Do!Y:icinno. La Cruz 
es. al parecer, d1e Alonso de Mena •. 

Al lado de la Ermita comienza el camino que, 

r. En su pedestal se lee : .. Esta obra hyzo la Orderr 

tcrzera ele nuestro Padre S. Franzisco. Año de T636 .• r 
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Al costado de la Iglesia, en la margen izquierda 
del rio, se ve el acueducto por el que pasa la ace
quia de Santa Ana y, sobre él, se levanta la colina 
de la Alhambra, que aquí presenta una impresio
nante cortadura. 

Convtnto de San Bernardo.-Tiene su origen en 

dos beaterios carmelitas que, inspirados por San 
Juan de la Cruz y dedicados a la educación de niñas 
nobles, existieron en el Campo de los Mártires : t:l 
.de las Madres PoteucUrJlas, así llamado por su fun
dadora, la granadina Potenciana de Jesús (muerta 
en r6o2) y el de las Melclwras, que tenía por título 
San José del :Monte, fundado por Melchora de los 
Reyes y Beatriz de la Encarnación. En 1677 se dis
puso la extinción de este último, fundiéndose sus 
restos con el de Potencianas que, en 1682, fué do
tado por D.a Mariana de la Torre y Esparza, a con
dición de elevarlo a Convento del Cister. Un añl' 
más tarde venían del Convento cisterciense de Má
laga a efectuar la fundación, las Madres Antonia de 
San Bernardo, Andrea María de la Encarnación y 
Claudia Juana de la Asunción. las dos últimas hijas 
del escultor Pedro de Mena. La nueva fundación �e 
estableció, en un principio, en la capilla de Sa<1 
Onofre, situada en la cuesta de Gomérez, trasladán
dose después al lugar que hoy ocupa, consagrando 
su Iglesia a San Ildefonso. El edificio actual, obrc1 
de comienzos del s. XIX, lo dirigió Juan Puchol Y 
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lo ej ecutó José Contreras y su interior conservaba, 

entre otras obras, un admirahle lienw de la Vírg-en 

con el Niño dormido. de Alon:;o Cano ! huy en h 
colección Plandiura) dos cuadros de Juan de Se
villa, procedentes de la l,l;lesia de San Juan de loo. 
Reyes y el boceto rlcl de S. Benito que existe en la 
Catedral ;  una Apanción de la Virgen a S. Bernar
do de Pedro Atanasia Bocanegra, y retratos del mis
mo pintor, de Santa H umhelina.  la Beata Beatriz de 
Silva y !Santa E-duvigis. con algún rJtro de 
Santas cistercienses. hoy desaparecidns algunos c�e 
ellos ; dos buenas esculturas de Je�ús Nazaren0 y 
la Virgen . ésta procedente del Convento de Belén ; 
otra estatuílla interesante de S. Bernardo y otras 
dos ('Státuas de tamaño natural de este mismo San
io y de S. Benito. obras de Pedro de � f en a. donada,; 
por éste al Convento : un l ienzo de la Descrnsió11 
<le la Virgen. en el altar mayor. de Francisco Fn-· 
ríguez García. dP quien es talllhién la puertecilla del 
Sagrario y, en el coro, presidiéndolo, una Vir�en 
sentada. escultura del estilo de Diego de Mora gne, 
tal vez. sea la imagen que la tradición señala, erró-
11eamente. como donada por San J uan de la Cruz 
al Oratorio de las �f adres Potencianas. Tambié:1 
.conserva este Convento un hnen Ecce-Homo, al p1-
recer de Mena, una rama de árhol que dicen 
sirvió de báculo al mi smo San Juan y. en el archi-

vo, se guardaba la carta de profesión de 6or J ua-
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nes a esta obra de cultura cristiana, que pronto se 

extendió a otros rincones de la Ciudad y de España. 
En la capilla de las Escuelas ---<ionde el P. Manjón 
-está sepultado- se venera un grupo escultórico de 

la Anunciación, de Ruiz del Peral, procedente de la 

Universidad y, en la sala de visitas, hay un precio

'50 barro de la Sagrada Familia, de Risueño 

En el mismo barranco de Puente Quebrada es

tán las cuevas del Padre Piñero, conocido por d 
Padre Piquiñote, albergue de este fraile misterio

so, que fué uno de los más entusiastas promotores 

ele la rebelión morisca y, en torno al cual. se han 
·forjado numerosas leyendas. 

Algo más allá de este lugar se encontraron hace 

·di�puso que, con tal de que abandonaran sus trajes, usos 
y lengua . se les admiti(•se en los pueblos en los oficio� 
usuales. conlP a los dern.ás esp,otíioles. Bl intento quedó 
'frustrado. pues. hasta nuestros días. mantuvo el gitano su 
rx:rsonalidad y. aírn en medio dC' la uni formidad de la vi
da moderna y de la mezcla con gentes de nuestra raza, 
los núcleos de· gitano< :;uh�ist�ntes en muchos puntos t!.e 
Espafw -est:ecialmcntc los nómadas- conservan �u len
gua. llamada cal<í. su.; trajes y sus costumbres. rebeldes 

-a toda disciplina. y sus tradicionales oficios, de he:rreros, 
c.aldcrekos , tci•edon:s ele ce;tas y Clanastas� 'tratantes de 
c<L ballería.s. esqtúlaclores, Ja,·adores de arenas de oro, etc., 
cultivándose entre todos, \01111) recuerdo de los viejos ri
tos. la danza. de la que, es una mu�>stra -aunque muy 
adulte-rada-la de éstos del Sacro Monte. en los que 1a 

·obra ciYilizadora del P. 1\.fanjón y el contacto con el resto 
de la cinda.d, han borrado muchas de sus características 
y, desde luego, han cambiado mucho de str psicología. pues. 
en general, son gente pacifica y honrada, dedicada a los 

·mismos menesteres de los extraños a su raza. 
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A medida que el camino avanza va haciéndose 
menos poblado, hasta llegar al barranco de Puente
Quebrada, cerca del cual se encuentran las Escuelas 

del Ave María, fundación del V. J'. Andrés Ivfanjón 
quien, desde T 889 que estableció en estos lugares �u 
primera colonia escolar, hasta su muerte, .ocurrida 
en .923, en opinión d'e Santo. dedicó su vida y afa-

sándose por el centro y norte europeos, hasta llegar a 
1 talia. I' rancia y España. De aquí. los distintos nombres 
con que son conocidos, según los países de donde proce
dían : ca·irds, en Escocia ; faraollllepk. en Hungrí a ;  /a11tes, 
t>n �orruega ; :;ÍIIfltll·os, en Portug-al ; gil0110s, en lngb
terra, Grecia y España. Por lo que a éstos respecta, nada 
nos e> conocido de ellos hasta 1499, en que los Reyes Ca
tólicm. les ordenan fijarse en las ciudades v abandonar su 
'·ida nómada. tomando un oficio, pues los

- ·
estimaban pe

l igrosos para la tranquilidad del país. del que deberían sa
lir en el plazo de sesenta días, si no obej:l'ecían lo orde
nado. so pena de perder las orejas y quedar cautivos de 
quien los dcscubritse, los reincidentes. Sin embargo, nin
guno salió de la Península ni abandonó sus costumbres. 
quedando como un elemento aislado dentro de la socie
dad española. Carlos ' I  y Felpe I J  ll'enovaron esta dispo
sición. prohibiéndoles el uso de su lengua. norr..bres. traje< 
y costumbres, vivir en pueblos de menos de mil vecin()S 
ni dedicarse a trabajos distintos de la labr¡mza y el cul
tim de la tierra, prohibición reiterada por Felipe III, 
Felipe IV y Carlos 11  y aumentada con las de no poder 
C()merciar en ganado, celebrar matrim.onjos confonne a 
sus ritos ni vivir en barrios aparte. Totalmente ineficaces 
f11eron tales disposiciones pues. al llegar el s. XVIII, los 
gitanos de Andalucía eran más de cuarenta mil y Felipe V. 
se vió obligado a dictar contra ellos nuevas ó'rdenes, w
•rx·terles a contím:a vigilancia y no perm�tirles el uso de 
trajes, armas y caballerías propias, hasta que Carlos 111, 
intenta·Jtn rc¡;c.�erarlcs. l•:'Jhibió que se les injuriase y 
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na Teresa de la �Jadre de Dios, tercera hija de Me
na. dibujada por éste escultor, en 16&¡.. 

E.n la inmediata calle de la Gloria se conservan 
restos moriscos en la casa n.0 I I ;  en la n.0 2 de la 
también cercana calle del ;Santísimo debió nacer :a 
heroína liberal :;\[ariana Pineda o, cuando menos, 

·allí vivió durante su infancia, ostentando la portada 
el escudo de armas de su familia, y en la también 
cercana calle del Candil habitó. hasta 1 7 19, el cscul 
tor Pedro Duque Cornejo. Otra casa, la n.0 5.3 de 
la misma Carrera del Darro, restaurada. hacia 1 928, 
fué Monte dr Piedad, fundación benéfica de I74I 
del presbítero D. Francisco Sánchez Jiménez que, 

tras próspera vida. quebró, en 1 86..¡.. reorganizándo

se en 1893 y estableciéndose en la calle de San Ma

tías. donde hoy se encuentra. Su antiguo edificio. 
flanqueado por dos torres, tiene bajo estas. en la 
planta inferior, portadas de piedra de Elvira, una 
de las cuales daba acceso a un Oratorio -y.a desapa

recido- dedicado a Santa Rita. patrona de la ins
titución, que nació como filial de la Hermandad. 
fundada en T734 para ·dar culto a esta Santa en <>1 
Convento de Agustinos Calzados, y que, al supri
mirse éste. se trasladó con su imagen a la Iglesia de 
San Pedro 'y San Pablo. 

Paseo de los Tristes.-Llamado en la antigüedad 

paseo de la puerta de Guadix, fué, hasta el s. XIX, 
uno de los más concurridos y en él se celebraban 
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fiestas de toros y cañas. para lo cual se cubría con 
andamiaje el cauce del río Darro. Se hizo, en . 1009, 

en terrenos cedidos por los señores de Castril, y 

aún se conserva en él el mirador que. para la m•'l 
sica de chirimías y trompetas que animaban los es
pectáculos. se construyó ese mismo año por el 
Ayuntamiento, ' pequeño edificio cuadrado con �u 

cuerpo alto en forma de torrecilla, y en cuya facha
da aparecen los escudos de Granada, elevado j unto 
al puente de las Chirimías, así llamado por el dc�
tino de este edificio, puente que quizá. sea el mis
mo f¡ue los 'árabes denominaban "cántara Aben R<t

sik" (puente del hijo de Rasik) rehecho en 1882. 
J,a fuente que ocupa el centro del paseo se hizo 
también en r6o9, fij ándose en ella esta inscripción : 
"Granada mandó hacer esta obra siendo Corregi
"dor en ella :\fosén Rubí de Bracamonte Dávila. 
"señor de las YilLts de Fuente el Sol y Cespedo:;a, 

"Comenclar!or de Yillarrubia y :\lc¡¡icle de la for
"taleza de CalatraYa. del Consejo ele su :.\fajestad" 

ce 
Desde este paseo, la visión d� la Alhambra ofre

un aire heróico : fortaleza asalta{!a por la fron-
dosidad de los árboles, que acarician y quiebran las 
líneas de SUS murallas y que. desde el S. XVJT. ha 

I .  Tuvo ese destino hasta el s. XVIII en que fué al
quilado y luego vendido. La parte baja del edificio la ocu
paban los alguaciles y ministriles ; el cuerpo segundo. heclv> 
tribuna. el Corregidor, los Alcaldes y Caballeros Yl'inli
cuatros. y el Piso alto los músicos. 
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rcmente. la Rrsid::-nria. con el ;�ot�l1>re {]e Ca,;a (Íe 

Marruecos. 
Camino tiel Sacro Monie.-S<tliendo de las Ca-, 

:'.:'lS del Chapiz comienza. a la derecha. este cami
no (antigua ruta de Guadix) limitado a su izquie·

da por la muralla del Albaicín que bajaba hasta f'l 

río y enlazaba con una puerta llamada por los ára
ht:s Bib Axomais y, en el s. XVI, puerta del Sol 

·O de Guadix alta, situada hacia el lugar oonocido 
por Cuevas de la Fuentccilla. El !camino avanz:t 
por la vertiente de una montaña cubierta de pitas 
y nopales, salpicada con las manchas blancas de 
numerosas cuc'l!OS· habitadas por gil::: nos, que cun ,_ 
tituyen una · gran aldea de casas subterráneas co
mtmicadas entre sí por caminos y veredas bordea
dos de chumberas. Las cuevas, de diversas dimen
siones y, en general, blanqueadas interior y exte
riormente, contienen varias estancias eY.cavadas en 
el monte, con puertas de madera y sin ventanas pa
ra su iluminación, cont.andn para ventilarse con cla
raboyas o troneras en lo alto y chimeneas o respi
raderos para la salida de humos '.  

1 .  Los gitanos, cuya aparición en España se fija en 
I.l47. remontan su origen a la Tndia y se extienden por Eu
ropa en los com'enzos del s. XV. penetrando en ella, de 
una parte con los musulmanes que, desde la Arabia, el Egip
to y Marruecos, hacían sus incursiones a las costa� espa-

. íiolas y. de otra, por Hungría y Bohemia. con las huestes 
·ele los turcos im·asores. traspasando el Danubio y disper• 
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Tior . . Al extremo izquierdo del ¡:>.<tío, un pequeñq 

callejón daba entrada a la casa y, casi frente a él, 

se abre en el lado opuesto la escalera, de ladrillo y 
<:on verdes alizares. La planta alta tiene corredor 

<:on balaustrada renacentista y. en su testero prin
cipal, dos portadas, con arcos de yesería de medio 

punto festoneados y tacas en sus jamhas, dando ¡'a

so a las habitaciones, de las que. la de la izquierda, 

-ostenta espléndida armadura de tirantes con cane

<:illos góticos y racimos de mocárabes en el almi

zate. Esta habitación comunica con la casa inme

diata por otro arco de escayola, cuya decoracir'ln, 

<:Otno las anteriores. parece estar vaciada en ,¡ 

s .  XVI de un edificio del XIV. habiéndose perdi

do otra porción de elementos que aparecen en gra

bados de principios del XIX. L't vivienda la con1-

pletan una huerta y j ardín divididos en parata�. 

con dos grandes albercas. · 

En estos edifi_cios se halla instalada, desde 

1932. la Escuela de Estudios Arabes, dedicada a 

la investigación de la cultura musulmana y a h 
enseñanza de la española entre los orientales, y 
una Residencia de estudiantes musulmanes, estable

cida en 1939. La Escuela cuenta con magnífica Tii

blioteca y una interesante colección de manuscri

tos árabes. 

Frente a la Escuela se ha e�tablecido, recien-
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variado poco sus perfiles, a juzgar por el cuadro 

<¡ue, firmado en 1636 por Juan de Sabis, existe en 

el Palacio Arzobispal. 

A la izquierda del paseo, dando frente a la Al

hambra. se extendía el barrio de los Axares (rabad 

Haxaris), o de la /Salud ·y del Deleite. al que los 

m.oros llamaban hospital ·de A frica, por su hermo

sura y la templanza de su clima, muy elogiado por 

los poetas musulmanes por las fuentes, jardines 

y arboledas que animaban las casas ele los caballe

ros que en él habitaban, que eran los más princi

pales ele la Ciwlad. Fertili�ado por la acequia de 

Axares, hoy llamada ele San Juan, comprendía dea

de el puente del Cadí hasta la puerta de Guadix al

ta en la cuesta del Chapiz y estaba protegido por 

una muralla que enlazaba .con esta puerta, desde 

el citado puente. En sus calles quedan diversos res

tos árahes y varias casas moriscas, de las que son 

las más interesantes la n." 14 de la calle del Horno 

del Oro, construída a poco de la conquista 'Y ex

cesivaJnente restaurada hace pocos anos. Tiene 

patio rectangular con alberca enmedio y, en torno, 

11aves estrechas cuyos frentes menores ostentan 

triple arquería sobre columnas árabes y, en su piso 

ctlto, abriéndose a corredores con balaustrada de 

madera ele tipo gótico, dos salas con artesonados 

mudéjares ; su fachada, primitivamente sin huecos, 

tiene aleros de canecillos musulmanes, sin duda de 



otro edificio, así como la puerta, de arco agudo de 
ladrillo, guarnición y alfiz, con lazo en los ángu� 

los y centro. La otra casa, n.0 9 FJe la Cuesta de h 
Victoria -también desgraciadamente restaurad,,, 

aunque más rica que la anterior- sólo conserva 

uno de Jos frentes del patio, con dos arquillos a 
los extremos de un cenador y la portada de una 

sala con tres celosías de yeso encima y alcobas en 
su interior y, en su piso principal, otro aposento 

con arco a la entrada y buen artesonado con tiran

tes de lazo. 

En lo alto de esta cuesta estuvo el Convento 

de la Victoria, declicado a San Francisco de Paula. 

de mínimos franciscanos, fundado en 1509, ruino

so desde la exclaustración de 1 836, dedicarlo a cuar

tel en 1 847 y derribado, al cabo. a fines del s. XIX. 
Su iglesia gótica terminó de construirse en I 518 ,. 
tenía un claustro, con dos cuerpos de galerías, so�

tenido por columnas dóricas. En ella estuvieron se

pultados D. Sancho de Nehrija. hijo del célehre 

gramático y San J uan de Dios, éste en la capilla

de los señores de Pisa, hasta r664 en que sus re· -
tos se trasladamn a la 1 glesia de su nombre. El 
Convento, con patio y escalera parecicla ;1 la de la 

Chancillería. tenía excelentes artesonados mudéjares 

y renacentistas. Templo y Convento contaban con 

excelentes ohras de arte. entre ellas, un retablo 1le 
Pedro ).'fadmca, en la citada e<tpilla de los Pis'\�. 

1 J I  -

bajo recuadro y su patio, rqdeado de estrechas gi\
lerías. sostenidas por columnas dóricas de miu·· 
mol en los centros y pilares en los ángulos, oste'.l� 
ta zapatas ojivales en sus dos pisos, de los que el 
superior tiene balaustrada de madera con pilare-> 

soportando las zapatas y alero también oj ival. En 
ambas plantas, y al lado N., se abren portadas con 

arcos de yesería de ornamentación arúhiga, quiz:i. 

vaciados de edificios anteriores. y sus techumbre.�. 

de estilo cristiano. conservan en algunos puntos 

rlisposición a la mnrisca. El tercer cuerpo. que ··e 

eleYa a la izquierda <le! patio. e� ohra del Rena

cimiento. 
La casa segunda, que ocupa el lado S . . es la m;'¡s 

importante y, en unión de la anterior, se restaurb, 
en T932. salvándose de la mina que la amenazaba. 

Tiene amplio patio. de TJ.SO m�. de ancho por r 8  
de largo. 'Y en su centro un estanque rectangular. 

y estaba Aanqueaclo de galerías en sus lados mayo· 

res . y pórticos en los menores. conservan<lo de és

to�. ímicamcnte, el del �. y la �alería E .. rehech.t 

en b restauración. El pórtico conscn·ado lo for� 

man cinco arcos de yeso de medio punto con deco� 

ración árabe y la leyenda "Dios es el refugio". 

apeados en columnas de mármol aprovechadas de 
otros edificios y, al fondo del pórtico. un arco, tam

bién de yesería con adornos. da paso a una ampl;a 

sala que comunica por otr·O arco con la casa ante-
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Alacaba de Guadix, se perciben restos de las mu
rallas del barrio de los Axares, cuyas partes más 
antiguas deben corresponder al s. XI y, hacia l a  

mitad de ella. en el llamado Peso ele la Harina (por
que allí se efectuaba desde r638 esta operación) (ren
te a las casas del Chapiz, donde existió un palacio y 
la rábita Alaheb con su aljibe (que subsiste) hubo 
otra puerta-Bib Adam o Manclama. puerta del. Osa

rio y también portillo de Raba:i;.Jl_,aíc.1-vif.Edost 
aún, al final de la cuesta . las ruínas ele un torreón 
perteneciente a este recinto. que iba a enlazar hacia 
arriba oon la Alcazaba vieja. en la puerta ele Bibal
bonucl y, hacia abaj o, por la puerta ele Guaclix baja 
con el de la Alhambra, restos de cuyo enlace eran un 
torreón, derribado en I6I I .  que hacía esquina con la 

C.."lrrera del Darro. y parte de otros dos. uno cu<t
clrado y otro redondo, algo más arriba del primero. 

Casas del Chapiz.-Llamábane así por el nombre 

de sus propietarios, los moriscos Lorenzo el Cha.piz 

y Hernán López el Ferí, suponiéndose que, en su 
orígen, formaron parte de un palacio árabe (Dar
albaida, la casa blanca) Los edificios, que son do'>. 
comunicados entre sí, corresponden a los comienzos 
del s. XVI y. en ellos, se mezclan elementos mo

ros y cristianos. en esta interesante fusión que es 

el arte morisco, del cual son estas casas . los ejem
plares más preciados. La casa primera tiene en

trada por un pequeño zaguán con arco apuntado 
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y algunas de las pocas salvadas· ele la destrucción 
se encuentran hoy en la parroquia de San Pedro, 
<:omo el íS. Francico ele Paula ele Pedro de Mena y 

el Cristo a la columna ele José de !\Tora, que hemos 
visto. Había también un cuadro de la Virgen, de 
Niño de Guevara, en la Sacristía : unos Desposo
rios ele la Virgen, Presentación en el Templo, Sa
grada Familia y Asunción, de Bocanegra, y en la 

<:apilla del Santo Cristo, fundada en 1525 para en

terramiento de los Valdivias, conquistadores ele la 
Ciucla<l. un retablo con pinturas. 

En el lugar que ocupaba el Convento constm

yó. en 1937. la Asociación Granadina de Caridad, 

un edificio para Orfelinato. ocupado hoy por una 

institución ele ;\ uxilio Social . 
Aljibillo.-J unto al de los Tristes, en �a mar

gen izquierda ele! río. se halla el paseo llamado Al
j ihillo (.aludien�lo fl. unos alj ibes 1)Topiec\ad de la 

Ciudad que allí existían) y a él se llega cruzando 

tll1 puente que toma nombre del paseo, inmediatv 
a los restos de otro puente árabe (''cántara Harat-. 

sin o Halharrazin." puente ·de los labradores). Río 

uriha. hay restos de un mur� árabe del recinto 

del Albaicín y, aún más allá, la célebre fuente :le 

la Teja, muy nombrada por la excelencia ele sus 
aguas. Del paseo del Alj ibillo arranca la llamada 
cutesta de los Muertos, de _ los Chinos y del Rey Chi-

• 
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co, que separa los cerros de la Alhambra y del Ge

neralife, cuyas laderas ocupan preciosos cármenes, 
como el d e  las 01irimías y el de los Chapiteles que, 
en el s. XVI, se llamaba Casa del moro rico, pro
.piedad luego del Gran Capitán (cuyos escudos os
tenta el edificio) y, en el s. XVII, del :Marqués del 
Carpio, -conservátidose ¡en él varios capiteles ára
bes, otros góticos y un precioso artesonado en la 
la escalera. 

'rodo el valle que el Darro fecunda -la Alham
bra y cerro del Sol d e  una parte, y la Altaza1->a, 
San Miguel y ;Sacro :Monte ele la otra, está sembra
do de casitas y huerto.>, verdes y alegres, pródigamen
te elogiados por los escritores árabes, 

" . . .  cármenes frescos -escribió Góngora
"que al Darro cenefa hacen 
"de aguas, plantas y edificios 
"form,ando un lienzo de Flandes, 
"dó el céfiro al blando chopo 
"mueve, con soplo agradable, 
''las hojas de argentería 
"y las de esmeralda al sauce". 

Del mismo Aljibillo arranca, bordeando el ce
rro del Generalife, un delicioso camino que condu
ce a la fuente del Avellano, a la que Chateaubriand 
comparó con la fu ente de Vaucluse y los árabes 

llamaban " f  nente de las lágrimas", lugar del que
Aben Bathuta dice que pocas ciudades pueden en
vanecerse de poseer otro semejante. Desde el ca

mino se domina el valle de Valparaíso y ef 
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Sacro Monte, con su planeas cuevas abiertas 
entre verdes nopales y, a la izquierda, quedan d 
Generalife y la A1hambra y, abafo, la mole de 1a 
Catedral y el conjunto de la Ciudad y la Vega que 
cienan los montes de Alhama. Las fuentes del ca
mino son tres : la del Avellano, la Agrilla y la de 
la Salud·, y a ellas acostumbra acudir la gente del 
pueblo en los días de'l verano, para gozar de la fres
cura y beileza de aquellos parajes. Ante la primera 

de esas fuentes se reunía la llamada " Cofradía del 
Avellano "', {reun1ón literaria que presidía A!ngel 
Ganivet. 

Por lo alto de esta ladera corre la Acequia del 
Rey, que surte de agua a la Alhambra y, a izquier
da y derecha <le! río, respectivamente. las de San
ta Ana y San Juan, que abastecen la población. 

Cuesta del Chapii:.-Antes, se llamó cuesta de 

Rabacl-Albaida (del arrabal blanco) por el barric 
que se extendía a su derecha y que tenía por lími
tes N. y E. la cerca de Don Gonzalo. O. el .'\lbai
dn y S. la cuesta misma del Chapiz, comprendien
do los lugares llamados cuesta de los Chinos y 
Mo.ntes Claros, calles de San Martín y de San Luis 
plaza 'y vereda de la Cruz de la Ráuda y Cruz de 
Piedra y cármenes de Aben Marclanix. La placeta 
ielel Rabo de Albaid'a, que comunka con la calle 
del Salvador, perpetúa el recuerdo de este barrio·. 
En h cuesta. que en el s. XVI se llamaba también· 
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zándose en· lugar suyo una: Cruz de piedra oon ut1a 
wanada, que aún existía en el S. XVIII. Para dar 
.culto al Cristo de la Fuente se construyó por los 
mismos vecinos, en 1 752, una I:.rnJ.ta que tomó el 
nombre del Cristo y que se conservó hasta co
mienzos del pasado siglo. 

De la plaza. Larga. a través de la calle ·de Pana
<leros (a cuyo final hay un alji.bf:' árabe llamado de 
Poto) se pasa a la plaza del ·Salvador. donde se h..c<-
11a la Iglesia de este nomh�e, cerca de la cual. dan
do frente a l.a placeta l(l:c los Ortegas y a la de Ali� 

tar. existe una casa conocida por casa de los A-fo

rl'.vros, con arco ojival en su entrada . patio con ma
<leras talladas y sala con armadura mudéjar de . la
zl'>. casa que. probablemente, f ué en la que el A rzo

bispo Guerrero, de acuerdo ,con el P. Laínez, Pre
-pósito de la Compañía de Jesús, establecieron, en 
1 5 59, la llamada Casa de doctrina del Albaidn pa
ra educación de los hijos de los moriscos, en la que 
uno de los instructores era el célebre jesuíta P. Al
'hotodo, morisco de raza que, por su fe, su elocuen
cia y su conocimiento del árabe fué uno de los más 
eficaces propagadores de la doctrina 'Y la lengua de 
1os cristianos entre el pueblo sometido. 

Mezquita Mayor de� .Aibaicín.-La elevaron Los 

moros de , Baeza cuando se establecieron en este lu
gar, y era menor, aunque más bella, o••... la Mayor 
de la Ciudad. La precedía un j ardín plantado de 
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una Purisima, buena escultura de Risueño y, en el 
derecho, un S. JQSé de su escuela, y los altares de 
las n.av.es laterales decorados con g-randes lienzos 
-uno de ellos nliagnítico. con d martirio de S. An-' 
drés de uno de los Raxis-- tienen urnas con peque

ñas estátuas, algunas tan bel11s como la Virgen lla
mada ele las Cuevas obra del s. XVIII y un S. Fran
cisco en la impresión de las llagas y un S. Antonio 
con el Niño, ambos del círculo grana.din.o de 
lo� ;_,¡oras. En la 'a pilla del Sagrario hay un buen 
lienzo del Nacimiento de Bocanegra y en la nave 
<>tros varios ,de interés, entre ellos, una buena copia 
del Cristo muerto sostenido por un angel , de 
AJonso CalJ<> y en el pasadizo inmediato al altar 
mayor, un Santiago a caballo finn:¡tclo por Pedro 

Ignacio Eclo en r636 y, en el que le da 
frente. en el altar del fondo, una Virgen con el 
Niño, escultura de Pablo de Rojas, hecha en 1599, 

restaurada posteriocmente. Junto a este altar y, 
a través de un pórtico de piedra con arco semicir

cular. se pasa a una peqt�eña estancia !Ckmde !;e 
encuentra el sepulcro del Arzobispo Castro (aquí 

enterrado con sus padres) obra mezquina y anónima. 
en la que el funidador aparece arrodillado y en el 

frente del pedestal larguísima inscripción latina y 
la fecha de 1636. 

La Sacristía, ricamente decorada, tiene una me

sa de cálices con incrustaciones de mármol y, una 

2 6  
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buena. escultura del Niño Jesús, de arte granadino 
d'el XVII. 

La derecha del crucero, comunica Cf·n . 

un vestíbulo y escalera a·onde hay, entre otros <TI

dros, un Martirio de Santiago, de Bocanegra, fir
mado en I66.t ; un N�cimie:to de Cristo, de Car
ducho, fechado en 1631, cuando se dice que el pin
tor vino a Granada a conocer las obras de Cotán ; 
un S. Y[artín. de Risueño y otras del primer estilo 

de Bocanegra. con asuntos de la Vida de Santiago. 
Desde aquí, y atravesando un pequeño patio. se 

llega a una capilla, con alta.r en el que se veneran 
dos figuras de cera traídas de Roma, en 1843. con 
reliquias de unos mártires de las Catacumbas, con
firmados Víctor y Leoncio, y un hu�to de la Dolo
rosa obra de Manuel González. Descendiend'o una 
escalera situada bajo este altar se pasa a la� 
Santas Canas. e n  las que existen varias capillitas, 
w1a con tres cuadros de la escuela de Raxis el vie
jo y una Dolorosa de arte granadino d'el XVIII ; 
otra. la de la Virgen de la Cueva, labrada de can
tería a fines del s. XVII, con graciosa cúpula ; un 
buen Crucificado tallado por José Risueño y dos 
cuad ros en la tc�rcc.>ra, ele J acin.to 1\[endoza. <le quien 
son también otros cuatro de la siguiente �- estatuillas 
de Santa Lucía, Santa Teresa, S .  Brnno y S. Fran

cisco, obras del círculo de Risueño mismo y. en fin, 
el horno donde se dice quemaron a los mártires, 
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más pequeñas con pila para baños de inmersión y r 

en el fondo del edificio, los hornos que alimentaban 
los caloríferos e)dtendidos bajo el pavimento de
gruesos ladrillos, quedando numerosos restos de 
toda esta construcción. 

La calle del Agua desemboca en ,la plaza Larga, 

uno de los centros vitales del Albaicín, que linda! 
con la Alcazaba y comunica con ésta a través de la 
puerta Nueva o de las Pesas. que después veremos. 
.A ella afluye la Alacaba, cuesta que conduce al cam
po del Triunfo y que, en los tiempos árabes, aflu1a 
a la puerta de Elvira. enlazando la parte occidental 
del Alhaicín con la Ciudad, mn la que, por la par
te oriental, lo unían las cuestas del Salvadm· y del 
Chapiz. Al comienzo de la Alacaba hay un peque
ño aljibP árabe. junto al cual estuvo la mezquita: 
Gindeir. 

La plaza, llamada por los .�rabes Almajura y, 
a . partir de la reconquista, plaza del" Albaicín, se 
amplió en 1 576, construyéndose junto a ella, ma
tadero, carnicería y lavaderos públicos 1 para � 
servicio de la barriada. En su centro huho• 
una fuente de dos pilas sobre la que los vecinos co
locaron una imagen del Crucificado, y ��e. en I_Ó94r 
por haberse secado. se cedió a los PP. Agustinos, 
que la instalaron en el cotflpás de su Convento. al-· 

r. Así lo refiere la inscripción (]uc figura en uno t]e· 
lo� muro� de la puerta de las Pc�as. 
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.el n.o 19 de la misma calle del Agua, que, muy re
-construida, tiene dos habitaciones con arcos deco

rados a la morisca, con estrellas y la palabra 
" Bendición'' en los de las alcobas, y techos y puer
tas con tableros pintad'Os. Por últittt>, el n." 1 de la 
�lle de Ceniceros pudo ser una casa, árabe 'Y conser

va eu una parte de ella (pues el resto es de mitad 

del XVI) los arcos con columnas de ladrillo y f rag

mentos del decorado de la sala baja, con inscrip

.ción religiosa. 

Al final de la cal le del Agua existió un -baño 
·árabe, en el lugar que hoy ocupan las cuatro prime

ras casas de dicha calle y la n.1� 79 del callejón de la 

Almona. Este baño era el mayor de Granada. oons

truklo, al parecer, a principios del s. XIII y. en su 
puerta, dJesaparecida así como el vestíbulo que pre

�ía a sus dependencias, existió una inscripción 

-alusiva a las ventajas de bañarse, que el P. &hc

varría dice que se conservaba en el s. XVI. Sus di

versas pattes, comunicadas entre sí por arcos ojiva

les y escarzanos y cubiertas con bóvedas de cañón 
y de esquife con lumbreras, tenían en su interiDr 

-alhanías con arcos de herradura ligeramente apun
tados, volteados sobre columnas con capiteles corin
tios, compuestos, árabes primitivos y alguno visi
godo. Constaba, a más del citado vestíbulo, de una 

·habitación para desnudarse, otras pa.ra baño de va
l>or y reposo (de 13 ms. por 7 y 13 por 3.40) otras 
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defendido por una reja de hierro y, dentro de éi la 

-cruz que, según la tradición, llevaba San Juan de 
Dios cuando pedía sus limosnas. En una de las ci
tadas capillas se halla una gran piedra a la que la 
fantasía popular atribuye la virtud de conceder ma

-rid-o dentro del año a la mujer que la besa. 

Inmediato a las Cuevas está el cementerio de 

los Canónigos, con una imagen en piedra de la 
l 1urísima, de Pablo <.le Rojas. 

El e:-..""terior del edificio ofrece una silueta ex

traordinariamente pintoresca y, desde la plazoleta 

.que se extiende ante él, se domina uno de los más 
sorprendentes y menos conocidos panoramas de 

Cranada, a la que se entrevee al fondo del desfila

.dero del Darro. entre frondosas alamedas, alzando 

sus perfiles a la izquierda la Alhambra y, a la de

recha. la Catedral y la Ciudad cristiana, erguidas 

sobre la extensa Vega y estampadas sobre las lí

Jleas nerviosas de la ISierra Nevada. 

Al este d'el Monte Sacro quedan restos de un 

acueducto hecho por la Ciudad , en 1 554, para su 

abastecimiento de aguas, captadas en el lugar lla
mado Valparaíso, en el pago notnbrado Han-da.c

arhema, en el que nacían varias fuentes. El acue
,ducto quedó pronto abandonado. 

Volviendo por el mismo camino del Saero Mon
te hasta la cuesta del Chapíz, cuyo final limitaba el 

· <:ita do barrio de la Albaida, se enlaza con la cuesta 
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d�l Salvador que la continúa, terminada la c1.1al se 
penetra_ en el Albaicín, que, por esta parte;· se ex

tendía desde el cerro de San l\Iiguel . 
hasta la Al

cazaba vieja. 

Albaicín y Alcazaba.-Toclu <'Ste monte que m�
ra a la Alhambra. de la que la separa el valle del 
Darro, constituyó el más importante nú

-
cleo de la 

población en. t iempo de los árabes, dividido en dos 
grandes barrios : Alcazaba y Albaicín. 

El primero, o sea, la Alcazaba, se .:-!e:;arrollú en 

el lugar que ocupó la primitiva Ilíberis y en él exis

tieron fortificaciones romanas y visigodas destruí
das y, en parte, aprovechadas por los árabes poste
riormente, pues aún aparecen restos de ellas en al
gunas de sus puertas de entrada. Los árabes rodea
ron este lugar de nuevas murallas, constitu}·endo la 
Alcazaba que Aben Aljatib llamó cadinza o anti

gua, distinguiéndola así de la de la 1\ !hamhra r¡ue 

era posterior ; pero :\rármol, apoyado sin duch rn 
la denominación de Aben Aljatib, habla de otra 
Alcazaba gidida o nueYa, al O. de la primitiva, sin 
que nad'a compruebe su existencia. Esa Alcazaba 
cadima se sabe que la hizo el valí ele Elvira Ased 
ben Abderramán el Xeihaní que. al parecer, la de

jó sin terminar. Después de su mtterte, ocurrida el 
año 765, debiéron añadirse dos trozos más : uno, el 
más antiguo, hecho por el s<'gundo rey zirí Hahus 
ben l\faquesen (ro20-J037) y el otro por su sucesor 
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escaleras, un cenador con zapatas góticas . y tech(Y 
pintadó a ·la:· morí'séa -y:. alfaFje; con · tirantes de lazo. 
r canecillos góticos ·  bien ·pintados en .la sala prin,
cipal. Otra casa, la n.0 28, que tuvo su entrada ¡nr 
una · placeta· situada: al · norte (donde hubo un pe
queño aj iméz de madera, úni.co que subsistía en 
Granada) ha· sido t'nuy reformada y hoy se pene 

tra en ella a través de - su i'ala baja. cuyo cenador 
tiene un arcó con estrellas en las enjutas y esta 
inscripción :· "La dicha. la fortuna y el cumpl imien

" to cJ·e los deseos . . . " ; el resto del patio y las galerías 
de ·arriba tienen columnas, dos <le ellas árabes, :r 
zapatas gótica� con tallathts palomas . y  pasamanos 
renacentistas. La n.• T9 de la imf!ediata calle de la 

1\ Tina tiene buenas zapatas y conserva la portadilla 

de una sala y. en el u." 2;z tle la elle Fátima. hicy 
otra con arco apuntado de ladrillo en su entrada, 

cena-dor con zapatas góticas talladas y, en la sala, 

portada de arco con decoradas enjutas y arcos 
agallonadoos a sus lados, así como la n." 28 de la 

calle de la Verónica, recientemente desaparecí-eh, 
tenía en su sala baja portada con ventanillas enci
ma. una de ellas con celosía y, en la sala alta. arco 

y puerta con .. antiguo cerrojo. Otra casa, la n." 3Z 

de la calle de Pardo, tiene vig-uería y zapatas gó
ticas en su patio, portadilla con adornos y puerta 
de lacería y arcos abiertos a las alcobas de este

salón y, en fin, una última casa encontraremos en 
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J -a casa la construyó Soto en el primer tercio del ;;_ 

XVI sobre unos solares que antes fueron casas de 
moriscos, haciendo en ella un gran jardín, que, 
a(lornado profusamente. de fuentes, estáttias. pin
turas y flores, descrihe su dueíio en su obra titu
lada .. Paraiso cerrado ·para muchos, jardines abicr
tqs para pocos". Conocida hasta el s. XVIU por 
Carmen de Soto, al morir éste, su albacea el poeta 
Trillo Figueroa la vendió al escultor granadino José 
<:re Mora, qnien la restauró con la dirección del maes
tro mayor Juan de Rueda y en ella vivió hasta 
su fallecimiento, en 1726. 

Cerca de esta casa, en el n." 20 rlc la placeta 
de los Castillas, quedan restos de techumbres mo
nsc.as.  

Penetrando ahora en la calle del A�ua, así ll:t

ma<la por los baños árabes que en ella hubo, pue
den verse otras varias casas moriscas. La del 
n." 27 que. al abrirse- la calle de Soto. ha quedado 
incorporada a ella. corresponde al primer tercin 
del s. XVI y todas sus yeserías decorativas están 
vaciadas de edificios árabes. A su entrada tiene 
un arco ojival de ladrillo. pequeño patio con cena

dor enfrente apoyado en zapatas góticas y sala. con 
portadilla de arco y tres ventanas deoora:das enci
ma, a más de otro eenador a la izquierda con din
tel pintado. apoyado en ménsulas decoradas de 
escayola y, en el piso alto, con acceso por estrechas. 

- 7 5 5 -

Badis ben Habus (I03/-IOi3) monarca que consta 
que continuó las fortificaciones de su padre y que 
construyó el palacio ziri en el barrio que de él to
mó nombre. 

El recinto, así completado , arrancaba, pues, 
del · castillo o puerta. de !Tizna Román o 
Hernán Román, al K. de la Iglesia de 
'San Xicolás y bajaba hacia el E. a la plaza 
de Ribalbonud y, de allí, al S. a enlazar con la 
Iglesia de San Juan ele los Reyes, donde había otras 
puertas ; torcía Juego por la acera derecha de la mis
ma calle de San Juan, detrás de la Iglesia de San 
Gregorio el Bético -donde estuvo la Bib Alha.za
rin- subiendo hacia 0 .. a espaldas de la Iglesia 
de San José y Cruz <le Quirós hacia las Vistillas 
de San :Higuel. donrle estaba la Bib Elecet. siguien
do hasta la puerta :\T onaita y. de allí. en dire-.:ción 
N. iba a enlazar con la puerta �ueva abierta junto 

.a la de Hizna Román. 
De este recinto quedan, a continuación 

de la puerta de Hizna. Román, cinco tc
rrcs y algunas murallas hasta la de Bibalbonud. de 
la que subsisten uno de los torreones y los cimien
tos del otro ; más abajo hay otras dos, una enci
ma y ot1·a delante de la Iglesia· de San Juan de los 
Reyes y, en la calle de este nombre, trozos, ocul
tos entre las casas, así como detrás de la llamada 
Carnicería de San Gregorio, en la cuesta de este 
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nombre y en la cuesta del Perro, algún otro resto 
en la Cruz de Quirós y cimientos de otra torre en 
las Vistillas de San Miguel . 

Las construcciones de la Alc.'\7.a.ba están 
hechas de piedras de río revueltas con cal y arena. 
y las torres, para mayor fortaleza, tienen en la par
te baja -rle sus esquinas lajas de piedra franca de la 
Malahá. Las partes desaparecidas pueden suplirse 
estudiando la disposición del terreno, pues la mu
ralL'l se acomodaba a él perfectamente y, en todas 
partes, ha dejado huellas de su .e.'<istencia. 

En cuanto al Albaicín. se · extiende adosado a 
las murallas de esta Alcazaba, entre ella y el cerro 
de San l'vliguel y puerta de Guadix, de una parte, 
y ·la de la Alacaba de la otra y aunque. en rigd.r', 
sólo puede llamarse así al espacio que existía hacia 
N.. y E. teniendo por centro la plaza Larga, sn 

nombre se hizo extensivo al de otros arrabales que 
con él lindahan, como Rahadalxeuz. Rabadaciezi. 
Rahadalbaida y el Bestene. cuya situación se igno� 
ra, al E . . y la Xarea, Fajalauza. la A !acaba y Ra
hadasif .  hasta la parroquia de San lldefonso, al O. 

Su nombre procede de haber sido poblado, en 
1227. por moros de Baeza, expulsados de allí por 
el Rey San Fernando al conquistar aquella ciu
dad, si hien, posteriormente se cambió su ortogra
fía. hecho al que alude Juan Rufo en su poema 
"La A ustriada", impreso en 1584, diciendo : · 
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mento y algunos trozos de cornisa, dos columnas y 

-dos pilastras· talladas y el frontón, �í como el en
.casamiento de la estátua del Santo. En la misma 
�apilla hay un .Jienzo del Calvario, buena obra ca
nesca del s.. XVII y, en otros lugares de la Iglesia, 
las dos tablas procedentes de la parroquial de San 
Bartolomé, con el Martirio d·e este Santo y el ele 
5. Lorenzo, que figuraron en el antiguo retablo d� 
aquélla, traídas a ésta para suplir las obras que per
<lió a causa del incendio que en ella pusieron los re
volucionarios, el 10 de Marzo de 1936. De estas 
·obras, hay que citar una Virgen con el Niño del ti
po de las de Pablo de Rojas y, en la Sacristía. un 
lienzo con busto de S. Ambrosio. buena pintur<t 
·del S. XVII. 

En las inmediatas Escuelas del Ave M(JJ'W se 
.conserva un cuadro de la Virgen de las Angustias 
del s. XVII .  un Mño Jesús bendiciendo, muy re
-pinta.Jdo. y una pequeña Inmaculada, de la serie de 
1as de Alonso de Mena, con la cabeza rehecha. 

Volviendo al centro del Albaicín. por la calle 
"<le Soto de Rojas y de Pagés, llégase a ,la del Agua, 
frente a la cual está la Casa de los Mascarones, nom� 
hrada así por los que decoran su pequeña fachada 
y célebre por haber sido vivienda del poeta D. Pe
-dro Soto de Rojas, elogiado por Cervantes y Lo-
-pe, gran . amigo de Góngora y . Canónig0 de -la Co-
legiata del Salvad!or. donde fué enterrado. en 165R. 
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que sufrió el templo en 1557, rehaciendo · todo lo 
destruí<lo, más modestamente, como hoy lo está, d 
albañil morisco Juan el Raragili y el carpintero 
Alonso López Zamudio. La alta torre, situada a la 
derecha del edificio y construida en la ampliación 
de 1540 a 1 559, sufrió también los efectos de este
incendio, que destnlyó su chapitel, que estaba cu
bierto de hoja de lata de Milán y con un andén de
amostacleras de colores debajo, siendo preciso �n 
1 8o4 derribar todo su cuerpo alto por haberlo de
jado ruinoso los terremotos de aquel año. El reta
blo mayor, alzado sobre la escali·nata del presbite
rio, que decoran azulejos hechos en la alfarería de \ 
1s.:'1bel de Robles, lo trazó Juan de Maeda y lo ta· 
lló, de J s6o a IS61,  Baltasar ele Arce, lo pintó y es
tofó Sebast ián de Perea y, por muerte de éste, en 
r 564, lo terminó Juan de Aragón. Efecto <iel re
ferido incendio, fué en parte renovado, agregán
dosele el !Sagrario en T642. por Juan de Alfaro 'f 
sustituyéndosele. a fines del s. XVU f. por el ac
tual, en el que sólo figura en su parte central la c�

tátua de S. Cristóbal de Arce, correspondiente al 

primitivo. Este se levantaba sobre un basamento, con 
dos altorelieves de dos Evangelistas. la estátua del 
titular en el primer cuerpo y. a sus lados, cu.ab·o· 
tableros de pintura. cerrándolo otros tres en la par
te alta. de todo lo cual q_uedan la estátua referida 
y, en una de las capillas. Jos <io.s relieYes del basa-
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. . .  Y por ser de 13aeza naturales 
los m;í.s de los que el sitio edifiearon, 
llamáronle Albaecin, y otros no tales 
la e y la e en �' y :; mudaron. 

.Aquí pues. unos ; otros en casales 
de la Vega y del ,·a1le se arrojaron 
v muchos en las vi11as de la Sierra 
que llaman Al¡>uiarra en e:.ta tierra. 

Tal es, pues, el verdadero significado de la pa
labra Albaicín, aunque Aben Aljatib la interprete 
como "barrio en pendiente o en cuesta·· y, otros, 
como '' harrio de los halconeros", apoyando aquel 
su opinión en la existencia de arrabales de igual 
nombre en otras poblaciones. Los demás barrios 
citados quedaron comprendidos en un solo recinto 
unido al de la Alcazaba, recinto que partía de las 
puertas de Eh·ira y de la f\lacaha, seguía hacia la de 
Fajalauza. remontaba el cerro de San � l igue! pa
ra enlazar con esta Ermita, que era entonces un 
fuerte torreón y desde allí. con el nombre de "cer

ca de Don Gonzalo··. bajaba a unirse con la puerta 
de Guaclix y nuevamente con la Alcazaba, por me
dio d� las murallas del barrio de los Axares, ya nom
bradas. Constituía, pues, el - \lb:ticín, una especie 
de ciudad aparte y era uno de los núcleos más po
blados, ricos y laboriosos de Granada. Su impor
tancia la demuestra la existencia en él de unas trein
ta mezquitas, en su mayoría convertidas en iglesias 
cristianas, entre ellas, la suntuosa Mayor, todas con 
sus aljibes o fuentes públicas. muchos de los cuales 
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subsisten y at\n se utilizan. Siete años después de 

su f un elación aumentó el número de sus ¡>9blado

res, por haberse refugiado en él los moros efe Ube

da, y sus vecinos, según algunos escritores, llegaban 

entonces a cerca de treinta mil, confirmando esta 

densidad de su población el Yiajero alemán Mün

zer, que lo visitó en 1 49-+, quien cscdbía que sus 
calles "eran "tan suma meen te estrechas que, en mu

"chas de ellas, por la parte de arriba se tocan los 
"tejados de las casas fronteras y, por la de abaj o, 
"no podrían pasar dos asnos que fueran en direc
"ción contraria", no midiendo las mayores más de 

cuatro o cinco codos, con casas pequeñas", de ha

"bitaciones reduci.d:ísimas. sucias por fu era, perv 
''muy limpias en su interior " y todas .. provistas de 

"cistemas de dos cañerías, una para el agua pota

"ble y otra para las letrinas" , y patios y huertos 
henuoseados con estanques 'Y pilares de agua co
rriente. Por su parte, Andrea Navagiero agregaba, 

en 1526, que eran estos barrios muy poblados y lle

"nísimos de casas. aunque éstas n o  son muy grandes, 
"porque son de moros, los cuales tienen la coslwn

"bre de hacer sus habitaciones espesas y estrechas" . 
Bermúdez de Peclraza dice que la gente del Al

baicín era tan principal que competía con la de la 

ciudad, y tan belicosa y levantisca que siempre salia 

a correr la tierra y a robar lo que hallaba, y de su 
influencia en la ''ida del reino nazarí da idea su in-
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.-¡ue faé cortada en nuestros tiempos por la nueva 

.carretera del F argue, se encuentra., ya aislada del 
resto del Alhaicín, la 

lc(tsia de Su Ctíttüal, alzada sobre la cum

bre de1 cerro de su nombre, que es tillO .Ce 1os más 
altos de Granada, y en torno al cual se agrupa

ha el harrio de la brea del Alltaioín) habitado toda

vía por numeroso� gitanos, en cuevas abiertas en 

las laderas del monte. Se erigió esta parroquial en 
1 sor, con un anejo llan1ado San Mateo cuya situa

-ción ·Se ignora, •y su edificio debiú levantarse en el 
1uga-r en que existió la gima Axarca, a comienzos 
del s. XVJ,  empleánd'ose en su construcción, he

cha c�n gran pobreza. piedras procedentes de las 

sepulturas musulmanas. La fa�hada d'el tempiD, tie

ne sencillo aroo oj ival de ladrillo y hornacinas en

cima, con la estátua en m ármol, toscamente labra

da. de S. Cristóbal. 
Interiormente sostienen su na\'e. cubierta de hú

vedas de crucería gótica, aroos apoyados en mén
suJas, abriéndose a cada lado de ella tres capillas 

'COn arcos apuntados. y otra más. añadida de T 5-+0 

·a I 559· por resultar pequeño el templo. cuhrién<lo
·se entonces lo agregado a la naye con armadura (}e 

lazo. La capilla mayor, con arco toral alzélJClo sr>
bre columnas con capiteles platerescos y estrechas 
capillas laterales, tuvo . una armadura octogonal 

muy decorada, que perdió a causa de un incendio 
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El Crucificado inmediato, procedente también de} 
SalvéLclor, corresponde al mismo influjo de Rojas. 

En el centro de la plaza en la . que se alza la Igk

sia hubo una gran cruz de piedra derribada en 1932 
que va a ser rehecha y, cerca, se hallaba un pos
tigo, formando un paso abovedado, conocido por 
puerta de San Lorenxo, porque allí estuvo la Igle
sia de ese nombre. Desde aquí. la muralla que ve

nía de la puerta de Fajalauza descendía a la Ciudad 
·en dirección a la Igt'esia de San Ilcl:efonso, de don
de torcía al O. para unirse con la cerca del cemen
terio y campo del Triunfo. 

En la inmediata calle Larga de San Cristóbal 
se encuentran dos aljüies árabes : uno, el llamado 
Colorado, con arco de herradnra recientemente re
hecho. pues había sido destruíclo y, el otro, el de 
San Cristóbal, que es, sin duda, el que, en el s. XV J, 
se conocía con el nombre de aljibe ele la Xarea, ai 
que se desciende por una escalera al aire libre, pues. 
para buscar el nivel ele la acequia ele _ \1 facar hubo 
que situarlo a gran profundidad, probando esta 
obra la pericia de los moros en tal clase de cons
tr�tc<:io�es ; su fábrica parece corresponder al 
s.. XIII y exteriormente tiene gran arco apimtado 
con impostas. bajo el cual voltea ancha bóveda ci-
1\ndrica y, d'ebaj o, la boca del aljibe <:on otra bó
veda de igual clase. 

Junto al aljibe, situado al final de la ealle ·Larga, 
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tervención en las revueltas ele su última época, en 
las que el Albaicín constituyó a veces --como su
cedió con Boabdil- el núcleo de resistencia de un 
rey frente a otro, apoyado por el resto de la ciu
dad. Después ele la conquista cristiana debió crecer 
su población, pues a él se acogieron los moros 
bautizados o moriscos, agrupados en Mo�ería que 
fué reducto defensivo contra las imposiciones :le 
los conquistadores, en el que f recuentemcnte, 
estallaron chispazos de rebeldía, como ocurrió en 
1499 y, más tarde, e n  J s68, al iniciarse 1:3. famosa 

rebelión que terminó con la deportación de los ven
cidos a tierras de Castilla. 

Entonces comenzó la decadencia de este arra
bal, pues sus vecin,os más principa\es pasa¡ron al 
Africa y, entonces también, empezó el declive de 
sus actividades industriales, que habían hecho fa

mosos los tintes. sedas, telas, etc., de Granada 1 que 

r. Célebres eran los terciopelos de Granada y el más 
celebrado el carmesí, al que alude Lope de Vega en su 
'· Santiago el verde ", poniendo estos versos en boca de 
D. Rodrigo : 

. . .  Para vos me dió Granada 
el más fino carmesí . . _ 

Otros autores encomian los colores de Granada, alu
dcndo a los de sus tejidos, siendo también famosa la tin
torería por la producción d'e papeles de arrebol, a los que 
se llamaban "salud de Granada ". En el entremés cervan
tino ''Don Justino y Calahorra" dice Matanga : 

Clara. más clara que del claro Oriente 
el alba, cuando sale eniabelgada 
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en el All>aicín tuvieron su más brillante foco de 

producción, continuada por los cristianos, que in

jertaron en ella un espíritu nuevo, aunque sin al·

canza.r a ser lo que había sido en los tiempos ára

bes. Después de aquel suceso, la población del Al

haicín continuó en descenso. queclanclo vacías y 
abandonadas muchas de sus casas y. al .apuntar el 

s. XVI I, sólo contaba con unos mil cien vecinos 

pobres. A tal grado l legó su abandono que, rn 1620, 

dispuso el Rey que se atendiese a poblarlo. encar

gando a la Chancillería que diese los sitios y casas 
perpétuamente y si11 pedir cosa alguna a quienes 

mejor acudieran a conservarlos y se obl igaran a la

brarlos y edificarlos, '·por no ser justo que sitio tan 

"admirable y sano esté inhabitable... porque todo 

"aquello estaba antes edificado y poblado ele c.asas 

''que se han caído " y, a pesar de que J orquera, en 

1646, apoyando su testimonio en el de Rod1·igo 

Méndez ele Silva, dice que su población alcan zaba ,1 
diez y siete o diez y ocho mil vecinos, divididos en 

veinticuatro colaciones, es lo cierto que, antes de 

de color de papeles de Granada 
y llena del gran T�rco barba y frente ... 

Y Lope, en unas seguidillas. retratando burlescamente 
a una dama, se expresa así : 

No son sus mejillas 
color de Tiro, 
pero son de Granada 
papeles finos. 
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1)ispo Guerrero, obra del carpintero l\1elchor F'er

nández, que labró también el artesonado mudéjar 

.que la
· 

cubre. La nave tiene armadura de par y nu

-dillo con tirantes y la capilla mayor otra de nueve 

paños de lazo, con racimos de mocárabes en el cen

·tro y las pechinas. 

Para. esta. Iglesia hizo Miguel Cano, de 1004 a 

16o8, un vistoso retablo por traza de Ambrosio de 

Vico, con pinturas de Juan Bautista Alvarado, que 

-este no pu<i'o terminar, acabándolas Juan García Co

rrales. Unicos restos de este retablo son dos ta

blas con los Martirios de S. Bartolomé y de S. Lo

-renzo, que hoy están en la capilla mayor de la 

próxima · Iglesia de San Cristóbal. A los lados del 

<1ltar mayor hay dos esculturas de tamaño natural 

.del titular de la Iglesia y de S. T .or�nzo, de c; • ·  
mrenzos del S. XVri, esta última dol círculo de 

Alonso de Mena y. en un altar de la derecha, se 

vé una Virgen del Rosario (a la que falta el Niño) 

<rue perteneció a la Iglesia del Salvador. escultura 

.del. tipo que sucede a los de Pablo de Rojas 'Y en cu

ya peana reza este letrero : "Se i<;o esta imagen año 

"1630.-Se restauró año 1914". Los dos altares de 

1a izquierda de la nave, que tienen buenos frontales 

de mármoles incrustados del s. XVIII, contienen 

tma escuHura de la Candelaria del arte de Pablo de 

Rojas y, el otro, un!! de la Virgen. procedente de 

1a Iglesia de San José, recordando la misma escuela. 
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zo como aneja, fué súprimida en 1&42 'Y agregada a 
la del Salvador con su .feligresía, que era de las más. 
numerosas de Granada y. en su mayor· parte, com
puesta de labradores y sederos. El primitivo edifi
do se derrihó en 1554 al terminarse el actual, 
trazado en 1 5..¡.2 por Francisco Hernández de 
Móstoles y ej ecutado por el albañil Lope Arias 
y el carpintero Martín de Escobar. En 1 566 se hi

cieron por ] uan Alonso la capilla bautismal y la 
torre, acabadas en r 570. Su portada, correspondien
te a Jos pies del templo, se abre junto a un aljib;r 
árabe de gran tamaño, con bóvedas esquifadas y 
lunetas en su mitad, que correspondía a la mencio
nada gima Alburriana. En cuanto a la torre, alza

da j unto a la capilla mayor. es. en unión die la de 

la Iglesia de Santa Ana. de las más bellas cristia
nas de Granada y de las más bellas obras de albañi
lería. con cuatro órdenes de ventanas bajo el cuer
po de campanas, con variada decoración, tallada. 
en ladrillo como toda la construcción y. en el cam
¡:)(mario, arcos omados de azulejos y discos vidria
eros bajo la cornisa. 

El interior del templo consta de una sola nave 
con capilla mayor. separadas ambas por arco toral 
de medio pui1to alzado sobre pilares redondos, ha
llándose a los pies la capilla bautismal, construida 
en alto por haberse hecl10 sobre el ·citado· aljibe y 
cerrada por reja de madera. con escudos del Ar7.o-
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1i1ediar el s. XVIII, esos vecinos no pasaban de 
mii trescientos y esa .decadencia aumentó al cre
cer la población moderna, que dejó a esta barriada 
al margen de la nueva vida e hizo desaparecer, ca
si totalmente, sus viejas industrias y muchas de las 
construcciones que recordaban su abolengo. 

No obstante, el Albaicín conserva en su con
junto, y con relativa pureza, su aspecto típico ori
ginal, y su disposición urbana puede decirse que e:; 
la misma que presentaba en los tiempos moriscos, 
cuyo recuerdo guardan en su distribución interior 
gran parte de sus casas, conservando bastantes de 
ellas restos de las decoraciones de aquel arte. De 
traza exígua y construcción modesta. estas casas 
constituyen el testimonio más vivo y veraz de Jo 
que f ué aquel pueblo sometido, artista y artesano, 
que, acogido al recinto amurallado de este barrio, 
contemplaba frente a él la silueta de la Alhambra 
que se le ofrecía ya como una lejanía histórica. En 
estas modestas construcciones del Albaicín, ence
rradas en estrechas callejas, de escasa elevación y 
tras cuyos tapiales asoman los frutales de sus huer
tos, el arte de vencedores y ,;encidos se mezcla y 
funde, ofreciéndonos estos tipos encantadores de 
viviendas, sucesoras de las árabes puras, que repre
sen·tan el instante inmediato a la conquista de la 

dudad y esos admirables cármenes --<:asa y huer

to reunidos- que, asomados al paisaje de Grana-
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da, e:::maltan la pL:1.nta de é�ta con sus lllasas dto 

Ycrdura y singularizan su conjunto con notas bc

lh;imas e inconfundibles. 

El barrio del Albaicín comienza. pues. al final 

r�e la cuesta del Chapiz, comprendiendo su parte 
más llana y principal desde la Alca7.aha hasta ei 
cerro de San i\l iguel. Para su visita. déjese a la 

izquierda la cuesta del Salvador y penétrese en ei 

conjunto de calles que se extienden al pie ele dicho 
cerro, por la llamada de San :Martín, dnnde hay 
una casa. la n." 14. que conserva un techo morisco 
en uno de sus cenadores y nn L'apitel árabe del s .  
XTV. Junto a esta casa existió la Iglesia de San 

Martín, suprimida en T soR y de la que nada que
da. como tampoco del baño árabe que inmediato 

a ella hubo, vendido y demolido en r 567. Otra Igle

sia. también suprimida y agregada como la ante
rior y la de 'Santa I nés. en i!{ttal fecha . a la dd 

Salvador, era la de San filas. erigida sobre una 

mezquita que se hallaba en una calleja inmediata, 

llamada del Mentidero. Cerca de la calle ele San 
Martín está la de Yanguas. cuya casa n.0 2 es una 

de la más com!pletas casas Moriscas conservadas, de 

las que otra muy importante existió en el n.0 S de 
la lindera calle rle San Buenaventura, desaparec-ida 
hace unos años. Esta de la calle de Y anguas tiet'le 
su entrada por lo que fué sala baja del edificio, 

conservando st1 arco decoración de yeso y celosías 

-- 77. 1  -

,a _,. terrenos se convirtieron posterionnent<:: en 

una feraz huerta. En el mismo callejón existía una 
.casa morisca (la n." 1 )  con patio · rocieado de gale

:rías y ialberca enmedio · y un alfarje mudéjar en la 
sala principal, casa que hoy está incorporada al 

Convento. 
Bajando :de San Gregorio se encuentra un al

jibe ú rabe llamado "de paso", cerca del cual debió 

-existir otra mezquita y, a la izquierda, en la :calle 
·de la Estrella. la rasa de las Tres estrellas así oom
brada por la:; tres verdes de esmalte que existen en 
·¡a clave de su arco apuntado de entrada, conser
vando en su interior algunos rcst0s moriscos y el 
recuerdo de haber sido punto de reunión de un 
grupo de escritores granadinos. en el final ··del 
s. X I X, presididos por la figura del costumbrista 

Antonio Joaquín Afán de R ibera. e inmortalizada 

"J)Or :\fanuel Femández y González en sus novelas 
·"Los monfíes de las Alpujarras " y " Martín Gil ".  

En la fachada de la casa n.'  r8 ele la inmediata pla

ceta del Conde ha�· una capillita barroca d!! la·-; 
más bellas y pintorescas de Grana-da 

Siguiendo ahora por la misma calle de San Gre

g-orio. hasta cruzar la de Pagés o de Soto de Rojas, 
abierta en 1 939, llé�ase a la Iglesia de San Bart>o

·lomé situada en la plaza de su nombre. 

ltlnia de 'S111 •rtololli.-Eri!;ida rn 1 so T w

·hre la gima Alburriana. con la citada de San Loren-
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JJuertas llamadas de la Albérzana y del � r ataderi

Jlo. 

Iglesia de San Gregorio MagfHI,¡._Situada en la 

jnmediata calle de su nombre, fué erigida parro

·�uial en 1501, suprim�da como tal en 1842 y agre
gada a la del ·SalvadoL Su edificio se construyó d e  

1 526 a 1529 y e s  d e  los más pequeños d e  Granada, 
con liso arco ojival en la ' fachada y una sola naYe 
en su interior, separada <1e la capilla mayor pcr 
otro arco apuntado. De los alfarjes que cubrían am
bas, de par y nudillo con tirantes de lazo, oh1;a de 

.Juan Fernández, !'e hundió el de la nave a fines d(·l 
-s. XIX y salo el de la capilla se consen·a con 
-a-lgunas pinturas. Una escultura de S. Gregorio en 

·el altar mayor, t¡n cuadro de S. i\farco!i de ; Hoca-
1��na y otro de la Sagrada Familia, de Martín de 
'Pineda, son lo único interesante de este templo. 

A espaldas de él se encuentra el callejón de la 
Albérzana, así llamado, según un documento de 
'1540, porque, en tielt).pos de moros y hasta poco 

<lespués de la recoJu¡uista, existió aquí 1 una casa 
·"que tenía un j ardín de naranjos, que en arábigo 
"el dicho jardín se dize "albeztana" y 1no tenía 

"otra huerta ninguna, porque roda ella estaba 

.. 'despoblada de árboles y, c).lando el Duque !de Se

"sa so casó con la hija del Gran Capitán, se puso 
.. 'allí una •tela de pintar donde yhan a ensayar los 

�'caballeros para los regocijos de las boclas ". La ca-
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enc11na. El patio tiene un pequeño estanque deco
rado con azulejos de lazo y conserva 11110 de los 
testeros y un costado, formando cenadores cuyas 
vigas sostienen zapatas renacentistas y, en uno de 
Jos cenadores, un aljibe con arco de herradura, pi
lastras dóricas y cornisa de lad_rillo, adornado de 
.azulejos del s. X V I .  Sobre el cenador de entrada 
5e consen·a un pasillo y una sala con arco de esca
yola. que repnxluce modelos árabes del s. XIV, ar

madura ele par y nudillo con tirantes y pinturas 
moriscas y zócalo de azulejos, y el suelo tuvo un 
tapete central. también de azulejos con decoración 
morisca.. del que quedan restos. 

Volviendo a la ca.lle die San Martín, sígase por 
ella hasta desembocar en la de San Luis, a mitad de 

1a cual se encuentra el aljibe árabe llamado de Santa 
r sabe!,  porque, dominándolo, estuvo la Iglesia dt 
Santa Isabel dt los Abades. edificada, de 1 525 a 

1 529, en el lugar de una mezquita �' destruida a me
diados del s. XVII. Sobre estos lu�·dre,; se kvanta el 
cerro de San Miguel, a cuyo pie y en una pequeña 
explanada, a la que se llega por una vereda que co
rre "obre el aljibe, se encuentra la Rluda, lugar des

de el que se contempla un soberbio panoran!a ; su 
nombre se debe a haber existido allí un cemen

terio tnusulmán (" rauda al oleya" o .]a alta) y una 
mezquita (gima Arrauda) habiéndose encontrado 

en sus alrededores restos humanos y piedras de se-

. 
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pulturas con inscripciones. El centro de la explana
da lo ocupa una cruz <le piedra, construída a co
mienzos del s. XVI -la Cruz de fa Rauda- de�
truída en 1932 y reedificada en 1 936. 

En el n.0 12 de la misma calle <le San Luis hu

bo otra casa Morisca ya d.crribada y en el -17 se coa
serva otra que, aunque muy desfigurada. mantiene 
en pie dos de sus galerías sostenidas por zapatas 
talladas de estilo gótico y preciosos techos en sus 

corredores y sala baja, con pinturas de aves y otros
animales entre adornos árabes, único ejemplar de 

este tipo en las casas moriscas. 

Otro aljibe árabe, rehecho modernamente, se 
halla al final de esta misma calle. e inmediata a él 
se encontraba la Iglesia de San Luis que, ·erigida 

pan-oqúial en 1 50 1 .  suprir11ida en 1842 e incorpo

rada a la del Salvador. terminó de construirse, 
sohre el solar que ocupó la gima A<;afa. en 1 52(.. 

y fué destruída por un incendio en las rf'\'Uelta& 
del 9 de Noviembre d� f 9.13· Su fachada. flan

queada por la torre de ladrillo. presentaba arcv 

apuntado con hornacina encinm, ocupada por la 
estátua en piedra de S .  Luis, única imagen salYa

cla de la destrucción y hoy en el .Museo rle la Ca
tedral En cuanto a su interior era ere dimensione;; 
reducidas y constaba de una sola nave con cuatr;y 
capillas en cada lado. abiertas en el s. X l X  entr<" 
los estribos de los dos arcos ojivales que cruzaban 
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cual pasa un • barco,' nn • caballero ctistiano c0l1 lan
za y escudo, •y numcro::;as embarcaciones, que es el 
tema más repetido. 

La otra parte ele la muralla bajaba por el ce
rro, en dirección 0., protegida exteriormente pot 
varias torres que la interrumpían de trecho er: tre
cho, quedando rota en su parte baja a causa ck 
una terrible tormenta, que ocasionó 11umerosas. 
desgracias, el 28 ele Agosto, día ele San Agustín. 
<le 1629 ' .  También este trozo de muralla ofrece 

dibujado, aunque, al parecer. por un :moro, la fi
gura de un pavo real y un arco de herradura con 
dovelas ·y recuadro 

Esta muralla iba a enlazar con la pltrta de · 

Fajalauza o del campo de los almendros, que tiene 
largo pasadizo interior cubierto de bóveda apunta
da. continuada interiormente en torrna de ángulo 
para la defensa. · dando paso a un barrio exterior 
de al fareros situado en el camino ele Guadix ... : ' 

Desde la puerta de Fajalauza la muralla sigue 
en la misma dirección occidental. limitando las 

T. La tormenta produjo la inundación de parte de la!> 
parroquias de San Luis, Santa Isabel ); San Gregorio. des
apareciendo rn la primera más de 30 casas. De ello hizo un 
romance, que imm1rim;ió len Gran'!da.. Ba.1iolomé de Lo
renzana. 

2. De · esas alfa·rería� subsiste la que lleva ·el nonihre 
rlc la puerta -Fajalanza- donde contin{¡a fabricándose la 
popular cerámica granadina azul y blanca. 
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go realizado, hacia 18&>, de unas inscripciones 

.grabadas en el exterior de la muralla, recién he

cha ésta, en el trozo que baja a la puerta de Gua

.dix, escritas en castellano y con letras cuyo �ca

n'tcter corresponde a la primera mitad del s. X I V. 

Aunque casi ilegibLes estas incripciones. pues mu

-chas están horrad'a-s en gran parte, lo que puede 

leerse de ellas refleja ser fórmulas de las más co

rrientes en los d'ocumentos públicos de aquel tiem-

po ( .. :' N�s don alfon. por la gra. de dios Rey de" .. . 
-'· Sepan todos qutos. esta cta. vyeren ... esta es .... " 
-"haeza . . .  vid� con mucha honrra .. .''-"de nos los 

.catybos q. son del Rey . . . " etc.) lo que hace pen

sar al mismo Gómez :'\'T oren o que debieron trazar

se por alguno de los cautivos cristianos emplea

-dos en hacer la muralla, el cual quizá fuese notario 

-por la frecuencia en el recuerdo de estas fórmu-

las, ·debiendo corresponder a la primera mitad del 

-s. XIV, en que el Rey .die Granada Abul Hachach 

Yusuf cercó el Albaicín de murallas separándolo 

del resto de la Ciudad, según testimonia Hurtad.:> 

<le Mendoza. A más de estos letreros haJy también 

en la muralla algunas letras árabes y figuras de 

incorrecto dibujo, como · una mano, mujeres 

1noras con vestidos bordados, un escudo triangular 

-con castillos y estrellas de Salomón, príapos, cier

·vos, perros, pájaros. peces y caballos galopando �' 
-otros animales, una fortaleza y un puente. bajú el 
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aquella, a más del toral, decorado con un escudo 

del Arzobispo Fr. Pedro Ramiro de Alva. Nave 

y capilla mayor se cubrían con interesantes alfar

jes hechos por Juan Ruiz, de los que no ha queda· 
do resto alguno, como tampoco de sus cuadros ni 

-esculturas. La más interesante <le éstas era la .dd 

Cristo de la Luz, que la tradición refiere que se des

cubrió al hacer los cimientos ele la Sacristía, en el 
fondo <le una mina. de la que, al ser golpeada por 

lo,; obreros, salió una voz que decía : " Cavad y en

contraréis la luz", hallándose entonces un Cruci

fijo resplandeciente alumbrado por una lámpara 

marav;llosa al que, desde entonces, se rindió fer

voroso culto, constituyéndose para ello una Herman

,dad que, en 1 733, construyó la capilla a él dedi

cada. La devoción popular consagraba a este Cris

. to un setenario, conocido por los "siete reviernes", 

o sean los siete viernes posteriores a la Cuaresma. 

<)tra imagen que aquí se conservaba era la de 

Santa Isabel de Hungría, titular de la citada pa

HQ(¡uia de Santa Isabel ele los Abades que, al su

primirse, se refundió oon ésta de San Luis. Cerca 

de esta calle, se encuentra el aljibe llamado de !a 

Vieja y. en. el s. XVII, de la Rábita, porque perte

neció a la rábita Aceituna, con arco de herradura, 

y en la pleceta. de la Cruz de Piedra, donde la calle 

desemboca, hay otro aljibe árabe, junto al lugar 

donde se alzaba la mezquita Ataibín. 
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ErMita H 161 .,., •••• Sjguier;:lo uno de los 

tJintorescos senderos que de aquí arrancan, se llega 

a esta Ermita que, en su origen, era un gran 

torreón árabe protector de la muralla que por aquí 
se extiende. Según la tradición, el nombre del 

Aceituno que ostenta esta torre se debía a haberse 

construido en el lugar que ocupó una Iglesia cris

tiana, en cuyo recinto existían una fuente y un 

olivo maravilloso, muy celebrado por los autores 
árabes, pues florecia, echaba fruto y maduraba en 

venticuatro horas. Andanrlo el tiempo, la torre se

convirtió en refugio de makantes y. en r6¡ r .  fné 

demolida, erigiendo en su solar el Arzobispo 
D. Diego Escolano una Ermita, que terminó de 

construirse en 1673· El Santuario, que en 1 753 fué 

ampliado, lo destruyeron los franceses en 1 H12 .  :-
lo reconstruyó, en r 8 r ;;. el .-\rzohispo D. Bla,; 

Joaquín Alvarez de Palma. según traza de Diego 

6ánchez, terminándose en 1828 la obra. que fué 

ampliada con un camarín. en 1 883. por el Arzobis

po D. Bienv.enido Monzón. La planta del templo 

tiene forma de cruz. el presbiterio y camarín 

están decorados con relieves de escayola y el re::

to de la Ermita es de estilo dórico. La imagen de 

S. M iguel , hecha en 1675. es una de las mejores 

obras del escultor Bernardo Francisco de Mora, 

siendo también interesante el cuadro de Cristo y 
la Snmaritana que pintó José {]e Cicza. Esta Er-
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mita es punto de atracción de una tra:.lic.:iunal rome

ría que los granadinos celebran el 29 de Septiembrcr 

festividad del Santo Arcángel. 
El cerro de San Miguel está dominado hacia el 

N .  por. el llamad'o cerro GordÓ, en cuyas estriba

ciones se encuentran las cuevas de Revel (hoy Ha

ve!) y desde uno y otro se dominan ma�nífico� pa
noramas.. 

M urallas.-La Ermita ele San :\ .1  i,¡!ucl ocupa el 

punto c.:ultninante de la muralla que. por aquí, ce

rraba el 1\lbaicín, extendiéndose a la derecha hasta 

enlazar al Jajo con la antes citada puerta alta de Gna

dix y, a la izquierda, con la de Fajalauza, que aho

ra veremos. 

Esta parte derecha es la conoci<la. desde comien

zos del s. XVII,  con el nombre de cerca de Do1 

Gonzalo, por referir la tradición que el Obispo de 

Jaén D. Gonzalo de Zúñiga (1423-1456). cautivo de 

los moros en Granada, la había construido para res

cate de su cautiYerio, pero Gómez ¡,,foreno opina que 

esa tradición, basada en el romance "Ya repica:1 
' ' en t\ ndúxar.. .. ", debe de aludir al también O his

po <le Jaén. y antes de Granada, ISan Pedro Pas

cual . que murió aquí prisionero en 1300 y que, pa

n.\ libertarse, costeó la muralla, prefiriendo luego 

a sn propia libertad la de 3()() prisioneros cristia

nos como prem io de su obra. quedan:l10 él cautivo 
hasta su muerte. Confirma esta opinión el ha1laz-
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canegra, vivió y murió en otra casa que existió en 

la esquina de <}a calle del aavel, junto a la que hoy 

tleva su nombre. 

Al final de la de los Oidores estuvo la Casa de 
los Toribios, solar de los Condes de Benalúa, cons

truída en 1 540 por D . .Cristóbal Pérez de Cafia� 
-ral, con portada plateresca, patio con columnas de 

mármol rematadas por capiteles corintios y arteso

nado mudéjar en la escalera. En ella se instaló en 

el s. XVIII un hospicio de niños llamádo de la Di

vina Providencia y, vulgarmente. de los Cayetanos, 

.convertido en 1783 �n correccional. inspirado en 

el que erigio en lSevilla el Hermano 'f.oribio de 

:Vfier, por lo que, desde entonces. se conoció esta 

-casa con el nombre de CaS<t ele los Torihios. De�
pués fué asiento del Asilo de niiias de la A sunción 

hasta que, trasladado éste a su nuevo edificio, pa

só a poder de particulares. y fué derribado en el 

segundo decenio de este siglo. edificándose de nHP

vo sobre su solar. en el que quedaban restos <le ttlt 

pequeño baño árabe. 

Iglesia de San José.-Esta parroquial, correspon

diente a la erección óe 1 50 1 ,  se estableció en el lu

gar que ocupaba la gima Almorabitín o mezquita el� 
los morabitos o

_ 
ermitaños, ttn.a de las más antiguas 

de Granada (s. VIII al X) bendecida por el Arzo

hispo Fr. Hernando de Talavera, en 7 de Enero de 
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l imoneros, que medía 18 ms. por 13, y en sus cos

tados se ahrian dobles galerías, catla una con cinco 

arcos de herradura apuntados. uniendo a ambas, 

hacia poniente. otra nave con siete arcos, todas cu

biertas con sencillas armaduras y tirantes de ma

dera. La Mezquita tenía una e},.'i:ensión de 25 ms. 

de E. a O. y 30 -de N. a S. y estaba dividida en nue

ve naves, la central mits ancha y las dos extrema:! 

más estrechas que el resto y cada una soportada 

por diez arcos de ladrillo apoyados en 86 coltun

nas, según asegura el alemán Münzer .. Los muros 

eran de tierra con lajas de piedra en los ángulos. 

Consagrada por el Cardenal Cisneros, en r6 de Di

ciembre de 1499. en ella se estableció la ¡:Qrroquial 

del Salvador. en 1 sor ,  pero su mala conservación 

obligó a hacerle ciertas reparaciones. en 1543 . con

tinuando abierta al culto hasta el último tercio del 

s. XVT. en que su estado de ruina impuso la demo

lición. comenzando en seguida a constnúrse en par

te de stt solar la nueva Iglesia. De la Mezquita aún 

se conservan el patio, cuya nave occidental está 

completa. con siete arcos de herradura apuntados, 

pero sin columnas, pues éstas se sustituyeron por 

machones de piedra ; restos de los arranques de las 

columnas de las galerías laterales y de sus arma

duras ; la pared del mediodía, y los dos arcos por 

donde la Mezquita se relacionaba con las galerías 

"N . . apoyados en un pilar de ladrillo de tiempos cris-

2 7  
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tianos, y el aljibe, que es profundísimo, tocio res
taurado en 1938, . después del in<:endio que sufrió 
la Iglesia en 1936 y que causó aquí graves dañt�s. 

Iglesia del Salvador.-Fué la primera de las pa
rroquias erigidas en 1 50 1 ,  convirtiéndose en Cole
giata por Dula de Clemente VH, de 5 de Abril de 
1 527, con ei fin de que en el Albaicín hubiese más 
mini�tros para la educación de los moriscos. En 
1 533 se le concedieron cuantos privilegios gozaban 
las ·demás Colegiatas españolas, adoptándose parrt 
su régimen, en 1563. los estatutos de la de San 

B ipólito de Córdoba y, desde r 589, los de San 
Salvador de Sevilla, pero conservando los ritos :r 
ceremonias del Manual granatensc. Enaltecida des
de su fundación con el titulo de Insigne y dotada 
de cuantiosos bienes, sufrió muchas vicisitudes, 

pues resentido el edificio, en I 559, hubo que tras
ladar a la Iglesia de .Santa Isabel de los Abades la 
parroquial y a la de San José la Colegiata. Aun
que, desde su fundación. los Canónigos se resisti.�

ron a residir en el Alhaicín, especialmente desde 

que estalló la sublevación morisca. tuvieron que 

voh·er a este edificio una vez terminada la obra 
cristiana. en T 59-1-. hasta que. en 1755. resentido el� 
nuevo por un violento terremoto, pasaron a .l()cupar 

la Ermita del Cristo de la Fuente en la plaza Lar

ga, lueg-o el ConYe.nto de Santo 'Tomás de Villa
nueva y. en fin. la. parroquial de San Andrés. don-
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do,. cua(bros de Jos arti!>ta:, �ranadinos J u
lián Sanz del Valle y ?ITanucl Góm�z i\ l10rcno. 
Constaba de un patio con alberquilla en el centro y 
fuentes en los extremos y, en su frente principal , 
galería de tres arcos sobre columnas, dando paso 
a una sala con. arco de tallada arc¡uivolta y celosía 
encima, rodeada ele adornos e inscripciones, ele
mentos decorativos que también aparecían en los ar

cos de las alcobas del interior. Al lado izquierdo de 
la galería, otro arquillo daba salida al Z.."lgttán que, 
juntamente con la nave de ese lado, era la parte 

árabe conservacla del eclifióo, pues el resto de él se 
construyó después de la reconquista, a cuya época 

correspondía el corredor de encima del pórtico, que 

tenía balaustrada de madera, pilares con zapatas. 
góticas y techo de lazo con pinttu·as renacentista� ; 

este corPedor daba acceso a otra sala, con arco de
rorado exteriornlt'nte a la morisca y. en su inte

rior. a la romana. La nave oriental. añadida tamhi�:i 

en la época cristiana. tenía un cr,rrcdor volado Sll

bre zapatas dobles y una sala con arco de yeso de
corado ele estrellas en las albanegas y armadura 
mudéjar con tirantes, esto aparte de otros elemen
tos moriscos, góticos y renacentistas. en gran par
te recogidos en el Museo Arqueológico provinchf 
al ser <lerribada la casa, señalada por aJ�unos : .. J
rno vivienda del pintor Juan de Sevilla, cuyo con

temporáneo. el también pintor Pedro Atanasio Bo-
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ya torre, obra del s. V l l l ,  sirve <le base al mira

dor que se construye actualmente. La muralla cru
zaba el callejón de la Lona hasta enlazar con !a 
puerta Monaita, que se divisa a la dei1eeha. Al pie 

<le estas murallas, por la ladera del monte de la 

Alcazaba que, desde aquí, va a morir en. la calle ,le 
Eh·ira extendida al pie. tuvieron su asiento lo:; sol
darlos <le la tribu de los Zenetes, qule constituían la 
guardia del palacio del Rey Badis, conservando e"

te recuer.do el barrio y cane principal de él, llama·· 
<tos Zenete, .clonde, en r s r ¡, se construyó un alji

be. conocido por aljibe de Cuevas. 
Volviendo a la plaza de San ).Jiguel. sígase pn:

la inmediata calle de los Oidores, así nombrada 

porque en ella tuvo su primitivo �iento la Chan
cmería y en ella continuaron \-iviendo luego mu

-chos de sus minjstros u Oidores. En esta calle exis
tió. hasta 1877 en que fué derrihada, la casa árabe 

llamada Casa dt las Monjas y también de lag Hea
tas. por haberla habitado algún tiempo las monj as 
del Angel ,  al desaparecer su Con�nto durante la 

dominación francesa. La casa. a j uzgar por al

gunas de sus inscripciones ', debió hacerse en tiem

pos de l\luley Hacem y era de las más notahlles 

�le Granada. conservándose su recuerdo gracias a 

r. vLa ayuda y la protección de Dios y tu1a espléndida 
•·\·icrnria �ean para nuestro Señor Abul Hasan. emir de 
.,. los mu>limes ·• .  decía la que e.xistió en torno de la portada. 
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de estuvieron de 1756 a I¡58. Expuba.dos los Je

suítas se le concedió. por R. C. de 23 -de Agosto 
de 1 ¡69, la Iglesia del Colegio de San Pablo, don

de � instaló en 1771, agregándosele entonces la 
parroquia de los Santos Justo y Pastor, hasta que 
el 0mcorclato de 185 r extinguió como tal esta Co-
legiata. de la que fueron Canónigos los hermanos 

escultores �ligue! y Jerónimo García, los literatos 
D .  Pedro Soto <le Rojas y D. José Antonio Porcel 
y Salablanca, y el Licencia-d.o D. José Akober e Hi
b'Ueras, director espiritual de Fr. Diego José de 
Cádiz. 

En cuanto a la parroquial, que siguió estable
cida en el Albaicín. se le dieron por anejas, en 
15-09. las Iglesias de San l\Iartín, San Bias, San
ta Inés y San Sebastián, que ya no existen y, en 

1842. se le asignaron parte <k las feligresías de las 

suprimidas de San Bartolomé. San Gregorio. San 
Cristóbal y San Luis. 

El edificio árabe sirvió, como se ha dicho, pa· 
ra el culto cristiano, hasta fines del s. XVI, si bien, 

hacia su mitad se realizaron en él reparaciones, re
-construyéndose el . muro que da a la plaza, algo 
más afuera del primitivo, haciendo Esteban Sán
chez, en r 543, por traza de Siloee, su portada adin
telada. de piedra policromada, flanqueada de co
lumnas jónicas. con cartones en los ángulos del 

dintel y festones de frutas y entablamento con fri-
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so , decorado de bichas y conchas �n el centro. so
portando una capilla con columnas abalaustradas y 
arquil!Q de medio punto con rosetas en las. enju

tas ... El- centro de esta hornacina lo . ocupaba una 
imagen en madera de la Virgen, obra de Diego de 
Si}oee, regalada por . éste en r 546 y depositada hóy 
en el Museo de la Catedral. Los clavos de 1� puer

ta., semiesféricos y de hierro cincelado, ; los hizo 

Juan de Cubillana, y la torre, de ladrillo, se acabó 
en 1 592. -Otra sencilla portada, abierta en el �. 

XVII por la calle de Panaderos al patio de la Mez
quita, tenía en la hornacina que la corona� tma 
ima.getl en mad�ra. qel Salvacbor, de arte alemán de 
comienzos del XVI, depositada también en el ::\Tu
seo Catedralicio, .  desde l 936. La Iglesia, que pa.t:e
ce .trazó Juan de i\ifaeda, debía tenér tres gTatl-

des naves, pero quedó sin acabar a comienzos _del 
s. XVII, tenninándose sólo la central, con seis ar
cos de medio punto que habían. ele comunicarla con 
las restantes y cubierta con armadura mudéjar. La 

capilla mayor, construída de 1565 a 1592 por el 
aparejador ele la Catedral Juan Martínez y, a �u 
muerte, por Juan de la Vega, era cuadrada, con ar
co. de cantería, dos capillas a los lados y sencillo al
farje cubriéndol..:'l. La dec.oraba un tahernúculo mo
derno, que sustituyó a un retablo de fines del s .  

XVII, al que. pertenecieron unos cuadros de S. · 11-
defonso, S. Miguel y cuatro cabezas que, tal vez. 
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San Ant<,>nio, guarda hoy la Capilla Real ?• en finr 
la última dedicada al Cristo de la Paciencia,· conser
va un cuadro murillesco del Angel de la Guarda 1 • 

En �sta parroquial. que fué la más poblada del 

Albaicín y en la que vivían muchas familias prin

cipales de Granada. fueron sepultados los pintores
Pedro Atanasia Rocanegra, en 1689. 'Y Juan de· Se

villa. en 1695. y los escultores Diego de IvJ,ora, en 
1 729. Agustín <le Vera y Moreno. en 1 76o. y Fe
lipe González, en r8ro. 

Junto a la portada lal:leral de la J glesia está · t•l 
aljibe que correspondía a la Niezquita, obra del s. 

XITT, con arco ele herradura apuntado sohre fuste:;. 

de col�mmas nomanas, y 
-
en la misma plaza de S<�.n 

1\figuel, en la casa llamada el Corralón, quedan · re<:
tn� ele yeserías y techos de la casa morisca que · exts�· · 
tió allí. deshecha a fines del s. XIX. Un Crucifi
jo d� piedra. alzado en el xvn. ocupa el centro de
la plaza. iumediata a la cual se encuentra el lugar 
llamado Vistillas de Sa11 Nfiyul'l desde el que c.e 
dlominan la Ciudad y la Vega en toda su amplitud. 
6u pretil está elevado sobre la muralla que. pr.oce
clente de la cuesta ele San Gt,egorio, corre pot aquí, 
doncle se abría la Bib·Eiecet o puerta del León y, 
oespués, portillo de San Miguel. el cimiento de cu-

1 .  La mayor parte de estas obras han sido retiradas 
e,tc ailo de la [glesia y llevarlas el nuevo Scmhan:o }' 
las . tablas del retablo de Palenque al Oratorio clel Obispc> 
Auxiliar de Granada 
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tituyó este retablo por el actual, obra de Bias )fu
reno, decorado con ángeles por Torcuato Ruiz dei 
Peral, de quien también es la imágen de S. Miguel. 
En el crucero hay otros retablos de fines del XVI, 
en uno de los cual�Cs figuró la imágen de Cristo 
atado a la columna que, atribuida a Siloec, se halla 

en la Iglesia de San José. En las capillas de los 
lados de la mayor hay tablas del Entierro de Cris
to y del Cristo de la Paciencia, restos del retablo 

primitivo. En cuanto a las capillas de la nave, la 
primera de los pies a la derecha es la bautismal, 
decorada con un cuadro de la Virgen y el Nijiío :  

l a  segunda. dedicada al Cristo de la Redención. 
tiene pinturas decorativas al fl·esco : en la tercer.t 

queda una réplica de la copia que Cano hizo ele 1a 

Dolorosa de Becerra. un Jesús con la Cruz y un 
lienzo del Crucificado y, encima. un Dios Padre 

(del mismo retablo antiguo) y la cuarta, dedicada 
a la Virgen de la Salud. cuya imá�n pasó a . la 
T glesia de San José. tiene un S. Joaquín y un 

S. Roque y, en lo alto. <los pequeños lienzos gra
nadinos de la Anunciación y la Visitación. De fas 
capillas de la izquierda. la primera corresponde a 
la torre y la segunda a la portada lateral del tem

plo ; a la tercera. que es la del Cristo del Olvido
decorada al fresco, en r729. por Martín de Pine
da- perteneció la estátua de S. Juan Capistrano 
de Jnsé de Mora que. procedente del Com·��nto (le 
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pintara Pedro de 21Ioya, así como un lienzo de b 
Transfiguración que pasó luego a U!l altar de la na
ve. Otras obras de interés existentes en esta Igle
sia eran las estátuas del Salvador, S. Martín y S. 
Bias, cle Bernabé de Ga\·iria, hechas en r6o4 ;  1a 

pequeña de la Virgen de Loreto, labrada en 1629 
para el Convento de Agus-tinos, por Alonso de Me
na ; la del Señor recogiendo la túnica, en una ur
na, de José de i\Iora, que perteneció al Convento 
ele San :\ntonio ; la de una Virgen de los Reme
dios, del estilo del mismo ?\lena ; una tablita del 
Ecce-Homo. pintura atribuida al Divino �forales. 
;:, en fin, la pila del agua bendita, que era árabe. 
Todo esto desapareció, al quedar la Iglesia en rui
t.as a causa del bárbaro incendio del IO de :Marzo 
de 1936, del que únicamente se salYaron la ima
gen de la Virgen del Rosario, hecha en I6JO, que 
ho)� está en la parroquia de San Bartolomé, un al
to relieve con busto del Pwre Eterno, de Bernabé 
de Gaviria (r6o...¡.) que debió pertenecer al primiti
,.o retablo, y hoy en el Museo Catedralicio, una 
Virgencita del círculo de .r\lonso ele Mena y frag
mentos �le la pila árabe citada ' .  

I .  Ante-; d d  incendio, ya 11abían desaparecido de esta 
lgle"sia un magnifim relieYe renacentista en hronce, re
presentando la Predicación de S. Juan. que f ué vcndírlo 
a comienzos de siglo. así como una Cruz del XVI, única 
de altar (¡ue existía en Granada. de madera pintada con 
grntcscos. 
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Esta Iglesia (actualmente en restauración) era 
una de las <los de Granada que tenían derecho de 
asilo y en su claustro se colgaban los sambenitos de 
Jos moriscos penitenciados por la Inquisición que, 
al principio, se exponían en la Catedral, así como 
los de los j udaizantes figuraban en la parroquial de 
Santiago. 

La plaza existente a espaldas de la Iglesia, lla
mada ele Bibalbonud, p.or la puerta árabe que en 
ella se abría, era, en la época musulmana, centro 

del comercio de paños y sederías y punto de reu

nión de los moriscos que, en ella, alzaron el gl'ito 
de rebelión, en I 568. 

A la izquier.da de la pfaza existió el Hospital 
general de moriscos, llamado de la Resurrección, 
donado a la Ciudad <lespués de dicho alzanúento, 
para recogimiento de pobres mendincantes. Felipe 
TIL en r6o3, lo cedi0 a la Or(len de Acustinos d'es

�alzos, que había pretendido ocupar la Er

mita ele Nuestra Señora de las Angustias, sin que 
se lo permitiera el Arzohispo D. Pedro de Castm. 

Tuvieron los frailes que vencer la resistencia de é.;
t e  P<J"elad.o y las de la Colegiata y parroquias veci
nas, que se oponían a la fundación en este sitio, en 
el que, al fin, lograron establecerse. en 31 de Di
ciembre de 1613, acomodándose provisionalment!! 
en la enfermería morisca. A mediados del s. XVII 
comenzaron los :\gustiuos a construir nuevo edifi-
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ma, capillita con la estátua del titular, hecha en 
1558 por Torihio <le Liéhana, ffanqueada de éx:ulos 
sostenidos por angelotes. J\1 lado izquierdo dt>l tem

plo labró .el mismo Asteasu otra portada adintc., 
1ad� con pilastras corintias y, sobre Sll entabla
mento, un medallón entre volutas con un relieve 

de la cabeza de S. Pedro. 
El interior de la Iglesia, cerrada al culto por 

rui.nosa, tiene naYcs con capillas laterales. ·despo
jadas de casi todas sus obras, algunas de las cua
.¡es han pasado a otras Iglesias. La parte primiti V't 

del templo está dividida en tramos desiguales por 
t-res arcos apuntados que apoyan en ligeras co
lumnas. sirviendo el tramo primero de capilla 
mayor. que está cuhierta con al farjk mudéjar 
ochavado pintado a lo plateresco y los otros dos 
tramos con techos ele fakl:ones. El resto, construí

do después. es análogo eru cuanto a la forma de las 
qapitlas 'Y los arcos (tres a la <i�recha y dos a la 
izquierda) pero carece ele estos en b na\'e, cuhier
ta hasta la entrada por un artesonado mudéjar. 
Para la capilla mayor hizo un retablo, de 1559 a 

1 s6r. el discípulo de Siloee Tomás de :\!forales, 
·<:on pintura& de Juan ele Palenque. que consta ha 
de dos cuerpos rem-atados por un semicírculo con 
una pintura del Padre Eterno, y el banco. colum
nas abalaustradas, cornisamento. 1etc., cubiertos de 
relie,·es. todo perdido hoy. En el s_ XVIII se su�-
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encerraban una trágica profecía : · 'El palacio d.: 

''Granada es digno de admiració11. Su talismán vol
''tea según las vicisitudes del tiempo y a su j inete 
"lo mueve el viento ape�ar de su solidez. En ello 
'' hay terribles arcanos, porque, después de subsistir 

' 'algún tiempo, le sacudirá un in fortunio que arrut
''nará al dueño y a la casa " .  

En el recinto del alcazar hubo una pequeña 

mezquita donde fué enterrado el Rey Badis y, l'l1. 

1 149 y j lUlto a su tumba, el caudillo Yahia Aben 
Ghanya. En el s. X I V  dice .\hen Aljatib que no 
quedaban restos de ese Oratorio, pero subsistían er 
sepulcro de mármol de Daclis y el de Aben Glvv 

nya, en un n icho cerrado con una puerta para su 

defensa. 
Iglesia de San M iguel. - Pre:.ide la plaza de 

se nombre y fué parroquial hasta 1&j.2, en que, 
suprimida, se agregó a la de San ] osé. Se erigió 
sobre una mezquita. en I SOI, y se construyeron, 
de r 528 a J 539 su mitad superior. por el albañil 

Antoniu Fernúndez y el carpin�ero Gil ·�ifartín 
y, la inferior , de 1 5 5 1  a 1556 por el albañil Alon
so de Villanueva y el carpintero Gabriel Martínez. 

La portada debió trazarla Siloee. ejecutálllclola 
los canteros Juan de Alcántara y Pedro de .'\ steasu, 
de l 555 a 1556, con arco semicircular enmarcarlo 

en columnas coríntias adosadas a pilastras y escu
dos del Arzobispo Guerrero en las enjutas y. enci-
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cw: bajo el patronato del granadino y Secretario 

del Rey D. Antonio de Aróstegui, Yi.niendo de Ma
drid a hacer l a  traza unos religiosos, entre ellos, 
Fr. Lorenzo de San Nticolás. La obra, emplazada 
de O. a E., se terminó en 1694, poniéndose por tí
tulo a la Iglesia el de San J uan Evangelista y de
dicándola a Nuestra Seiiora de Loreto, cuya ima

gen hizo .Alonso de i\Iena. El erlificio era de orden 
dórico y tuvo . un retablo de Duque Cornejo, un 
buen Ecce-Homo de escultura, cuatro Santos de 
Pedro de 1\lcn.a (de los que se conservan dos en el 
Col egio de Agustinos de Monachil y el S. Nicolás 
Tolentino de la actual parroquia de la Magdalena.) 
varios cu(l¡(lros de mártires <lescalzos de Filipinas 
y el Japón, pintados por Bocanegra en r695 para 
las fiestas de la dedicación del· nuevo templo, y otros 
tres de Claudio Goello, roba.dos en r8r2 por Jos 
soldados de � apoleón, quiettes destruyeron, en 
parte, el Convento, acabado de deshacer en 1 836, ocu
Pa-ndo hoy su solar un ca.rmen de reciente cons
trucción . 

A un lado de la plaza existe un pequeño aljibe 
i.rabc que tenía en su ingreso un arco apuntado y 
hovcdita esquifada con lunetos . que. en 1 943. ha si
do exteriormente rehecho. y al fondo se ven frag
mentos de los dos torreones que t1anqueaban ht 
Bibalbonud o puerta de los Estandat-tes, así llama

f:la. según :\ Iármol. porque en ella se arbolaba el 
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primer estandarte :cuando se elegía nuevo Rey de 
Granada. Esta puerta comunicaba el Albaicín con 
l a  Alcazaba y fué demolida por el Ayuntamiento, 
en I ss6. Adosa.do a uno de los torreones se 'halla el 
Convento de Santo To111ás de Villanueva, que daba 
frente al ele San Agustín. Beaterio, en un .: princi
pio, de Agustinas recoletas, se elevó a Convento en 

1635 ' .  y su modesto edificio fué ,incendiado en las 
revueltas sociales ele! 9 ele Diciembre de 1933. re
haciéndose, en parte. en 1939. ConserYa pocas 
obras ele interés. si hien, de ellas debe citarse un 
Ecce-Homo, pintado por Bocanegra por encarr:-0 
del Arzobispo Escolano ; un lienzo de la Sagrada 
Familia de Risueño y, en clausura, un 
Crucificado, probable pintura de Juan Leandro ::le 
Lafuente y una estátt�a ele la Vi.rgen y el Niño, lla
mada la Virgen ele la Correa, ele la primera mitad 
del s. XVI. En el callejón inmediato a la puerta 
del Convento se halla el aljibe de las Tomasas, 
de planta cuadrada. cubierto por bóvedas de cañón, 
.apoyadas en cua<tro gruesos pilares que fonnan 
sus naves cruzadas, y la ca:sa n." 17 del mismo carril 
de las Tomasas tiene restos moriscos. entre ellos, 
un alfarje adornado con pinturas. 

En la cercana cuesta de las Ca.hras estuvo situa-

J. Erigido por los PP. Agustinos. parte de sus mon: 
jas (por diferencias en la elección ele casa) se separaron 
de él para fundar el de Agustinas de la Cilldad baja. 
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.cuando éstos lo ocuparon al conquistar Granada d 
.año IQ90, causando su .. estur�efacción la� g't'andes 
.sumas de oro existentes eri él, en monedas y lin
g·otes, y las numerosas alhajas, telas, piedras pre
ciosas, vasos y vidrios que decoraban sus estancias. 
Hasta los n.azaríes, el palacio de la Alcazaba fué el 
·único de Granada pero, al fundar Alahmar su Rei
no y decidir establecer su Corte en la Alhambra, 
perdió su rango aunque no su importancia, como 
lo demuestran las numerosas construcciones que, 
hasta los mismos tiempos -d!e Mttley Hacem, se al
zaron en estos lugares, pertenecientes a la familia 
real y a los magnates árabes, todas elevadas (o re
·form�das las que ya existían) en torno al palacio 
zirí. Aunque los historiadores cristianos sólo al
-canzaron a conocer un r·esto de é-1, todavía quedaban ' 
en tiempos <le alguno -l\T ármol. Hurtado de l\ [ en
daza, etc.- varias de sus partes en pie, entre 
·ellas, una torre rematada por una veleta con la fi
gura en bronce de un jinete moro, con lanza y 
adarga, ·en la que aparecía este letrero : "Dijo Da
" dis Aben Hl,abbus. Así ha de ser el guardián de .'\1-
"andálus". La figura giraba a impulsos del viento ·y 
1os moros la llamaban "el galLo del viento", lo que 
dió· al palacio el nombre de Casa del Gallo, con el 
que llegó a nosotros. Los autores árabes daban a 

esta figura un senti<lo mágico, a juzgar por estos 
versos. que también aparecían escritos en ella y que 
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coronando ésta y desarrollando un extenso ¡)Crime
tru al oeste de la Iglesia de San l\liguel, en el que 
quedaba comprendido el inmediato callejón de las 
Monjas y el corral de vecindad denominado Casa 
de la Lona, en cuyo interior quedan aún restos de 
sus Cimentaciones '.  

El alcazar, que ya existía en los años I OS6-
IOS7, pues en este año f ué asesinado en él por las 
turbas el judío Aben Al Nagrela, visir de Eadis, 
y de cuya importancia atestigua la vista de Grana
da de la Sala de batallas del Escorial, en la que 
apareoe oomo una de las construcciones más consi
derables de la Ciudad, lo elogian los escritores ára
bes por su magnitud y sus bellezas, describiéndolo 
Aben Al jatib y otros como algo " sin semejante en. 
tierras de musulmanes ni de infieles · · .  Su grande
za y suntuosidad deslumbraron a los almorávides 

I. Lo único subsistente en el s. XVI de este palacio 
dehía ser la actual Casa de la Lona, que Pulgar, Mármol 
y Hurtado de Mendoza, conocieron con re.<to> de su pri · 
miti\'a grandeza. Al llegar el s. XVII. lo que subsistiera 
del palacio lo reedificó el genovés Orlando de Leva•ltl.. a 
cuyo poder pasó. Al morir éste en 1639. el palaci", habi
tado entonces por el Capitán general de la costa de Grana
nada, Marqués de Agtúla Fuente, sufrió un incendio que. 
destruyó sus cocheras y caballerizas. Propiedad luego del 
Arzobispo y, más tarde, de los PP. Trinitarios, éstos lo 
vendieron a un particular que estableció en él una fábrica 
de lonas para velárru:nes de barcos--de donde \·ino el nonl!
bre a la Casa-fábrica desaparecida a fines del s. XIX. 
desde cuyas fechas el edificio se con\'irtió en casa de �·e
cindad en la que hoy <e alojan numemsas familias. 

... 
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da la gima Cauracha y. al final del callejón llamado 
de :Los Cambrones, inmediato a San Juan de los 
Heyes, se encuentra el aljibe de Trillo,. llamado 
a¡SÍ, desde el s. XVI, por un señor de este apellido 
que j tmto a él vivía. Es uno de los más importan
tes conservados y en su frente tiene arco de hena
dura apuntado con enjutas ele azulejos modernos 
que sustituyeron a los antiguos a fines del s. XIX 

y. bajo este arco. otro pequeño escarzano ; interior
mente, el alj ihe tiene <los partes : una, pequeña 
cubierta oon hó,·eda eS<1ui fada con lunetos, y otra 
más interior, con bóveda ele cañón. 

Si�uiendo por el carril inmediato al Convento 
de las Tomasas y torciendo a la derecha, l légase 
a la Iglesia de San Nicolás, destruícla por un .incen
dio. en la revuelta del ro de Agosto ele 1932. Fué 
erigida parroquial en rso r ,  suprimida en 1842 y 
agregada a la , de San José. Dominaba la Alcaza
ba y era ele las más bellas Iglesias del Al.baicín, 
ofreciéndose, desde la plaza que ante ella se ex
tiler:He, uno ele Jos más espléndidos panora.tyk'l.S : 
la Ciudad y la Vega a b derecha y, al f rente, la 
Alhambra y el Generalife, con la 'Sierra Nevada por 
fondo. La Iglesia, construída en 1525 por Rodri
go Hemández. tenía puerta de entrada con arco 
ojival a los pies, otra análoga a la izquierda y una 
tercera a la derecha, labrada en el s. XIX, en 
unión de itnas capillas que se agregaron entonces 
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al templo. La turre. decorada cun escudos del r\rzu . 

hispo Niño de Guc\·ara, se hizo en 15..¡.3. Tnte
rionnente, constaba de una sola nave sin capi lb 
mayor, sostenida por cuatro arcos apuntados, entre 
cuyos estrihus se abrían capillas. cubriendo la mi

tad inferior ele la nave techumbres ele madera y 
]a otra mitacl húvedas ele crucería gótica ele pie

dra. El retablo, hecho de 1539 a I 5-P por Este
ban Sánchcz. r:un pinturas en tabla. pur Miguel 
Quin.tan�t, aux.iliar que fué (le los pintores Julio 

y Alejandro, habla desaparecido hacia tiempo y de 

él solo quedaba l.:1 imagen ele S. Nicolás, des

truí,Ja en el citado incendio, así como el taber

náculo del altar rnayor. que hizo Juan Salmerón , 
de 1 797 a r8o2. y un cuadro del Santo. ele Mel
chor de GueYara. que existió en la Sala de J un

tas de la Hermandad. salvándose únicamente •le 

la destrucción la imagen «:le vestir ele S. �iool[t-;, 
mezquina obra de J uan J osé Salazar, (hoy en la 

Iglesia de San José) terminada en 1790, al morir 
éste. por Juan Arrahal . discípulo ele Ruiz del 

Peral . y la colección de tapices de Bruselas que 

poseía la Hennandad. que estaba deposita:da, des
de TC:)28, en el Museo de la Catedral . 

Al sur de la torre de esta Iglesia existió, hast,l 

mitad del s. XIX, una casa conocida por Casa ele 

Harmez, del nombre de su propietario moro. que 

tenía en el pat io columnas con capiteles de mármol 
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cnlJriéndose con un al (arj e de par y nudillo con ti

rantes y, en los paños, preciosos adornos de hojas 

y vástagos pintados con diversos colores sobre fon

do rojo que, por su originalidad, hacen de este te

cho el más notable entre los de su género. A los la
dos de la puerta .de la sala hay alacenas, una de las 

<:uales tan sólo conserYa la faja decorativa que la 

rodeaba. con la inscripción : " La dicha, la fel icidad 

y el cumplimiento de los deseos" . Otro arco. ya 

perd ido, se ahría en el frente central de la sala. con 

tacac; como las de la entrada y azulej os de lazo. de.;
.aparecidos en las jambas. El arco da paso a la par

te alta del mirador. con balconcillo gemelo en �1 
frente y dos senci11os a los lados. rehechos en la 

1·estauración y de los que, únicamente el de la dere
-cha conserva parte de las yeserías decorativas qnc 
cubrían las paredes. La escalera continúa hasta una 

torrecilla y la Aanquean varios pequeñísimos apo
-sentos con arqui11os y techitos pintados . Las naves 

laterale::; tienen sencilla,; armachtras. con restos de 
pinturas algunas de ellas. 

El edificio, mur completo y notable-gran par
te de cuyos adornos reproducen algunos del pala

-cio de la Alhambra, del s. XIV-se alza sobre los 

-viejos y fortísimos muros de argamasa que susten-
taron el palacio de Badis, construído por este rey 

zirí a mediados del s. XI. a poca d istancia .de las 
murallas de la A lcazaha, también ampliada por él, 
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. Constituyen el palacio, que por s u  ornamenta·· 
ción puede fecharse en el segundo tercio del s.. XV, 
un patio de 10 ms. por 8,20 con alherquilla, alero 
de madera rodeándolo, con inscri¡x:ión religiosa 
pintada en su alicer, naves en torno y, en los teste
ros, pórticos de t1·iples arcos, que sólo conserY::t�l 
las columnas con capiteles cúbicos. En el del norte 
se ha perdido también el arco de entrada a la sala 
baja que, convertida en capilla, tiene en la parte 

destinada al altar alfarje de law sobre
. 

pechin�s y 
en la nave armadura de tirantes pintada. El testero 
meridional conserva al fondo de la galería un arco 
<le labradas albanegas que da paso a una sala, en 
los extremos de la cual hay alcobas con arcos y al 
fondo, en el centro, un mirador, cubierto éste con 
a1tesonaclo de lazo y la sala con sencillo techo pin

tado. A la derecha de la galería se encuentra la es

calera que, a través de un arquito desemboca en 

un corredor, en el que, sobre pilares ele ladrillo hay 
tres arcos de rizado intradós con albanegas precio
samcntc decoradas y uná alacena con arco moderno 
al fondo del corredor que se cubre con otro techo 
pintad·o. El centro ele este corredor lo ocupa el arco 

de acceso a la sala. ricamente ornamentado. con pe
queñas tacas en sus jambas. rodeadas de inscrip
ciones. L1 sala mide ¡.2..¡. ms. por 2,50 y tiene en Slt 

c>xtremos alcobas ron amplios arcos y otro más en h 
de la izquierda. de comunicación con b nave lateral. 
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l'egro y ornamentación de yeso con leyendas re
ligiosas. 

En la plaza hay un gran aJjibl'. muy rehecho 
y recientemente restaurado y, al fondo ele la expla.· 
na.Ua que existe tras él, está el callejón de San Ce
..:ilio. así llamado por l.a pequeña Ermita que, en 
el s. X V 11 J ,  se dedicó al primer Obispo de Gra7 
nada en el lugar en que, según moderna tradición, 
estuvo prisionero. 

Por toda esta parte corren las murallas de la 

Alcazaba, alzadas, como se· elijo, en el s. X I I I ,  sobri! 

una más antigua fortaleza, por el walí de Elvira Ased 
ben Alxlerramún el Xeibaní y fabricadas con pie
dras de río, unidas con cal y arena. Son potentísi

mas y sus macizas torres constituían una defensa 

entonces imponderable. De unas y otras qued<ln 

algunos trozos, a partir d e  la puerta de Bibalbonud 

que acabamos de ver, a continuación de la cual se 

hallaba otra. la llamada pur :-1 ánnol puerta del Beyz, 

también conocida por ' ' portillo ele San Nicolás ' ' ,  

que debió abrirse después de poblado el  Albaicín, 

y a la que seguía la puerta llamada ele Castar ' 

antes de la conquista de los árabes y, por éstos, 

puerta de Hizna Román o castillo del granado para 

1. Designada así con palabra no de su lengua, sino 

más bien. derivada de castro. Aben Aljatib cita un cemen

terio de Socastar y, precisamente. consta que bajo ella. do

minando la plaza Larga, hubo un " macáber" o cementerio) 

de moros. 



unos y. según otros autores. puerta de T T  ernán Ro
man, del nombre de un in di \'Íduo que. cerca de ella, 
poseía unos huertos en el s. X \'J. La puerta, ·�n 

gran parte consen·ad.a. ::.e abría entre �raw!es to
rres de defensa y la cubna una bovccla semicir

cular de piedra de la :.r alahá dando paso: en línea 
recta, al recinto y, a partir de ella, continuaba la 

muralla, de la que a�n quedan restos. en dirección 
oeste. Esta poderosa fortificación debió ser <le-;
mantelada durante las guerras civiles del s. IX v, 
al llegar el XI, los Reyes ziríes alzaron otra sobre 
ella enlazán!d ola con sus cimientos, quedando e11r 
tonces .la puerta i!1utilizacla y elevándose otra a su 
lado, la Bib Ciada llamada también puerta Nueva ' y 
A reo ele l.as Pesas, porque en su exterior se clo
vaban las decomisadas por <lefectuos�•.'>. La puerta 
--<1ue comunicaba con tl . \ ibaic;n y dcs(•mbocaba 
en la ya � ista plaza Larga-forma una galería Cil 

ángulo cubierta por bóvedas de cañón y una baída 
en el encuentro. y su arco exterior, de piedra fran 
ca, es de herradura apuntado con otro semicircular 
de descarga encima y, sobre él, un dintel de ladrillo. 
La muralla sigue desde aquí. muy completa y bien 

c�msen-ada. a lo largo de la Alacaha, flanqueada 

r. Se designó así, desde el s. X V I .  por haber estado 
cl!rrada hasta 1573, en que se mandó abrirla. pues los mo
ros repugnaron utilizarla efecto de una supersticiosa pn:
dicción. 

.en su almizate. En la clausura del Com·entu se con
�en·an muy i nteresantes obras, entre las que des
taca un alto relieve en mármol policromado de la 
Virgen , obra italiana del s. XV[ ; una pequeñísima 
Inmaculada, un S. Juan Bautista y un .S . •  \ntonio 

-<'On el N' iño. las tres de Alonso de �Iena ; una San
ta :\na, la Virgen y el :-Jiño, del X V I I, muy res
taurada : una Virgen sentada, de D1cgo de }{ora ; 
un Xiño Jesús del XVII y otros varios de l 'asión, 
de igual tiempo. 

En la Iglesia <le este Convento fué enterrado, 

·en 1684, el escultor Bernardo Francisco de Mora. 
A la derecha del Monasterio se encuentra la 

huerta de Santa Isabel que, hast& la exclaustración, 
fué propiedad de aquél y que recientemente ha ad

quirido el Ayuntamiento granadino para construir 
en ella unos pequeños cármenes. En la huerta que

-da una alberca, resto único de la casa árabe que 
-.aquí hubo en el s. XVI, que debió formar parte de 

las donadas por los Reyes al Convento 
A espaldas de éste. en su extremo norte, ;;e 

-conserva un pequeñ-o palacio áraHe, conoc&lo !por 
Daralhorra o Casa de la Reina. que pe�teneció. a la 
familia real granadina y que habitó la madre de 
Boabdil. Formaba parte del Monasterio y, en tran

-ce de desaparecer por su ruinoso estado, ha podirlo 
salvarse gracias a la cuidada restauración que, al 
adquirirlo el Estado español hace unos años. J·eali

:zó el arquitecto Torres Balbás. 
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·s. Pablo, S. Lorenzo y S. Esteban, siendo esta pin
tura la única conocida del titular de la capilla, D. 
Pedro de l a  Calle y Almarsa . En el altar inmedia
to hay estútuas de S. Francisco en la impresión de 

1as llagas de Pedro de i\f ena, y ele S. Pedro Alcán
tara y S. Pascual Bailón. procedentes del Convent•) 

de San Antonio, la segunda regalada por el Arzo
'bispo Fr. A lonso de los Ríos 'Y ambas de José de 
�lora, de quien también son los bustos del 1-�ce

H omo y d
. 
e la  Dolorosa que se Yen encerrados en 

urnas. Procedentes también del Convento citado, 

figuran entre los cuadros. varios ele Santas y San

tus {ranciscéU10S de PedTo Atanasio Bocanegra y 
un S. Francisco de medio cuerpo, firmado por Am

'brosio :\1artínez . La pila del agua bendita fué taza 

·de una fuente árabe. 

En cuanto al Cmnrento. construí<lo de 1574 a 

r 592 sobre parte del palacio antiguo, tiene un pa

iio cuadrado de 21 ms. de lado y siete arcos apo

·-yados en columnas dóricas en. cada frente y en sus 

dos plantas. con enj utas decoradas ele círculos con 

nombres de Santos, las iniciales 'Y escudos de los 

Reyes y las fechas de la construcción. Los techos 

de los corredores son .dJe lazo, así como los de la e"

calera, naves y capi lla ele la enfermería, siendo 

también de notar por su belleza los que cubren los 

coros alto y bajo, especialmente ·el primero, hecho 

hacia 1 540, cot\ tirantes de lazo y dorados racimo.:; 
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de i ortísimas torres cuadradas y semicilíndricas (las 

más antiguas estas entre las musulmanas españolas) 
en dirección suroeste, hasta otra puerta situada en el 
ángulo de la Alcazaba, la Hibalbonaiclar o puerta :!e 
la" Eras. más conocida, por corrupción, desde el 

.s. XVII, por puerta Moníita y puerta de la Alaca

ha. Es de las más antiguas ide la Ciudad , 
.
con dos 

arcos de herradura de piedra franca, entre los que 

�irahan las puertas y. encima. dinteles de ladrillo. 
Pasados los arcos, un patio cuadrado ', ele unos 

6 ms. de laido, tiene otro arco semicircular para la 

guardia y, por la derecha, daba paso a la Ciudad. 

Defendía la puerta una gran torre de mampostería 

y un baluarte con rampas de acceso a la Alcaza
ba. Desde aquí . la muralla continuaba rectamente 

h:<tsta la puerta ele Elvira, quedando todavía vesti

gios cl'e este tramo. El recinto de la Ciudad, 1que 

partía ele aquí para llegar a la Alhamhra, 'Y unirse 
<Ir nuevo a la ,\lcazaba junto a la Biba!lbonud, se 

con!'tnn·ó también en el s. XI. 

Les lugares comprendidos entre la muralla an

tign<'l y l a  puerta Nueva o de las Pes·as y cuesta de 

':\l aría la l\fiel y callejón de Santa Isabel de una 

parte y. desde la plaza de las Minas hasta la de 

1. Así como el arco agudo y la entrada en recodo d1: 
la puerta Nueva. constituyen una novedad en las puertas es
pañolas, abiertas hasta entonces rectamente al interior, ;tst 
también es una novedad este patio intermedio de la puerta 
:Monaita, que no exíste en pu<·rtas anteriorc�. 



San Miguel de la otra, aproximadamente, fueron 

asiento del Foro y Basílica de ltíberis, la romana 

Granada, que estuvo asentada en la rc f erida Alca

zaba. en distintos puntos de la cual se han hallado 

numerosos restos romanos. El Foro, cuyas ruinas 

se descubrieron casualmente, en t 724, al exca\'arsc 

una ca!'a en la cercana placeta del Cristo de las 

Azucenas. era una gran construcciún pavimentada 

con losas de mármol de Elvira. a la que antecedía 

un patio en el que se alzaban estáJtuas y dedicato

rias a los Emperadores romano,; y personajes más 
destacados del }.1 unicipio iliberitano. J unto a él. 
hacia poniente . a juz�ar por los restos hall.ad-os. 

<.lehía extenclers·e el templo o Basílie<t. Su explor,¡

ción se amplió en 1 754. pero. repitiéndose el ca�o 

de la clel Saero-:.l onte. se mer.claron con los au

ténticos descuhrimientos las más e�ca1 1llalosas fab;

ficaciones. que originaron un proceso, a v irtud .del 

cual se ordenaron cerrar las exca\'aciones. por ser 
"manantial de ficciones ' ' . y destruir todo lo 

apócrifo, dándose desde entonces al lugar el nom

bre de placeta de la� 11 inas, donde se formó el car

men llamado de Lopera y luego de la Concepción, 
junto al sitio en que estm·o la llamada ca�a del 

Tes'Oro, que ya Bermúdez de Pedraza señaló, en el 

s. X V I I .  como asiento ele un monumento romann 

donde debió celebrarse el Concilio de T líheris . En

tre lo auténtico descubierto figuraban g-randes fus-

dientes inglesas y que. en la .misma (�rat)ada, tiene 
Hl continuaciún en el crucero del Com·ento de la 
Merced y en la Iglesia ele Santiago de Guaclix . El 
retablo mayor. que costeó Sor :\fa ría de M endoza, 
hija del Almirante D. Hernardino de :Vlendoza, e;; 
ohra ele finales del X V I ,  reformada en el XV L I I  
con la agregación d e  su parte central. Sobre s u  ba
samento, decorado con pinturas de escudos real�� 
y Santos hanciscanos. se alzan dos cuerpos. t>l tillO 
corintio y el otro compuesto. en el primero de los 

cuales hay cstútuas de S. Francisco y Santa Clara 
y relieves de la Adoración de los Pastores y la Cir
cuncisión y. en el otro, pinturas de S. Juan Bau
t i sta y Santa T sahcl. y esculturas del Crucirr,:d,J,  la 
Virgen 'Y S. J uan en el encasamiento central . rema

t all'IP el át ico 1111 frontón con el Dios Padre. Aun

qu" �e desconocen lo� autore::- de este retablo, .m 

parte escultúrica. en la que debieron inten·cnir dns 

artista,;, pudiera incluir,:e dentro del círculo de Ber

nahi- rl!:' Gaviria y de Pablo de Rojal'. 

Entre los altares de la n�\·e. el mayo!· de la iz

quierda. deoorado con columnas dúrica,; de laclri
llo, tiene en lo alto esta inscripción : " Esta capilla 

''y entierro es de Pedro de la Calle. beinte y cuatro 

"�le�ta. ciudad y ele sus hereclercs . .t\ño de . 1638" 
y. bajo el la . un gran lienzo del Crucificado rodca

.do de Santos. Papas y ).1 ártires. entre los que dc�

tacan en primer término las figuras ele S. Pedro ,. 
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-en compensación otros edificios en la Carrera dd 

Darro. Dotado cuantiosamente por D.' Isabel, en 

1 504. f ué su prünera .\hadesa D.• Luisa de Torres, 

viuda del Condestable cie Castilla D. Miguel Lucas 

1\ic J ranzo que. hahienclo to111ado el hábito en San

ta Clara de Ecij a , con el nombre de Luisa de ],.¡ 
·Cruz. Yino a G ranada con veinte monjas más, en 

1 so¡. estableciéndose en el pal<tcio citado. La 1 �le::.ia, 

hecha antes de adaptar el palacio a sn nuevo dc:,
tino. tiene portada oj ival trazada por Enrique Ega,;, 

y su arco florenzaclo . con nervios y haces de cc

Jnnmillas, está flanquead(¡ de finos pin{lculos, vién

dose sobre él las armas ·y divisas d'e los Reyes Ca

tólicos bajo un arquito extendido a los lados en f or-

ma apainelada y, encima, tres homacinas Yacías. A 
la izquierda del templo se alza la torre. construi

<la hacia 1 549, con arcos decorados en sus enjutas 

-con azulej os moriscos. La Iglesia consta de una 

>'ola nave con capilla mayor en alto, separada ·te 

aquélla por un arco toral apunta�Jo con capiteles de 

hojas. Cubre la nave una de las más bellas y anti

guas armaduras mudéjares de lazo con tres pares 

de tirantes y pi nturas plateresca.s y la capilla ma

yor ostenta otro artesonado, muestra espléndida 
. 
el:! 

1a carpintería gótica, con pirámides molduradas, 

pechinas góticas 'Y arrocabe decorado .de grutescos 

arcáicos, obra del primer tercio del s. XVI, sin an

·teccdentes conocidos. que recuerda las hóYedas pen· 
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tes, basas de columnas de mármol. de piedra fran

ca y .de piedra de Al iacar. estriadas ; capiteles jóni

cos, l:orintios y compuestos : trozos de mármol de 

revestimientos Ó'e muros : 1 ragmentos de pilnturas 

al fresco ; parte del dintel ele una gran puerta con 

inscripción del s. T f i ; cipos con inscripciones 'Y pe

de'itales ele estátuas de Jos .;iglos 1 al Il l.  la mayo

ría con dedicatorias hechas por el :\ r unicipio floren

t:no : piezas con molduras : f ragmcntos de rel ieves· 

y estátuas, entre éstas. una colosal de mármol sin ca
beza, etc. Algunas de estas piezas, entre ellas, siete 

de las inscripciones y diversas basas y fragmentos 

at·quitectónicos, se consel'Van hoy en el Museo Ar

queológico provincial , pero la mayoría se han per

dido. 

En la misma plaza del Cristo de las Azucenas 

se halla el alfibe del Re:v, Jlama<lo por los moros 

"alcadim" (el antiguo) que se conocía por "aljihe 

grande de la Alcazaba" y, en la cercana cuesta de 

María de la Míe l.--donde hay otro aljibe (el "ansa.J

giab" o al j il)C de la miel, por el frescor y sabor de 

su agua)- queda una casa. la. n." 9. con fragmen

tos de decoración morisca. En el callejón que baja 

hacia la puerta Monaita y plaza de San Miguel 

existe un acueducto que da paso a las aguas de Ay

nadamar. conocido por arco de las Monjas, donde. 
durante la guerra de Sucesión, fueron ahorcados 

algunos imperiales. 
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Pasando ahora al callejón <le Santa I sabel . por 

la frontera calle del Pilar Seco, encuéntrase a la 
izquierda de aquél la de la Tiña, donde está el Or

felinato de Nuestra Seíiora del Pilar y, antes, 
Hospital de la Tiña, que ocupa el lugar donde exi�
tió un palacio árabe con sus huertos. per1.ellccil'ntc 

a los Heyes moros, palacio en el cual fué reconoci
do l loalx.lil por :;egunda '�z comú monarca. en. 
1 482, cuando se refugió en la Alcazaba. Del pala
cio. que debía corresponder al primer tercio del ::-.. 
X V, c¡ue<latt  ,·estigios en el edificio

-· 
a¿tt;al, entre 

ellos, una sala oon mirador, cuyo arco de entrad.-� 

tiene tacas en su intradós . y trozos de sus adornos 

y de un zócalo de alicatado de azulejos. Cedi-do pnr 

los Reyes Catól icos al Marqués del Zenete, D. R.�
drigo de � fendnza. sus descendientes consen-al'On :.:1  
palacio hasta 1Ó30 en que la Duquesa del fnfant.t

do lo vendió a Pedro ele la Calle, cuyo hijo. el Vt-in

ticuatro de Granada D. J osé de la Calle y J-:Leredia. 

fundó en él. en .1 662, un í Tos pita! para tiñosos de

dicado a Nuestra Señora del Pilar, modernamente 
destinado a Orfelinato de niñas. regido por :Madres 
Mercedarias y ampliado por el Ayuntamiento gra
nadino en 1939. La parte antigua del edificio cris
tiano corresponde a] S. XV[J )' tiene- patio COil CO
lumnas y capitel es aprovechacloc.; del palacio árabe, 

tma espa.rio�a capilla y. en su cotr pás de entrada. 
:.tna hornacina sobre la puert.:'l con una imagen d� 
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la Virgen del 1 1i lar. En el zaguán se lee una ins
cripeión ' relati,·a a la fundación, narida <le un n¡

to hecho por el Veinticuatro la Calle cuando se en
contraba tn Francia. atacado de la en fennedad a 

cuya curación se ·destinó el Hospital.. 

\·oh·iendo al callej ón de Santa Isabel, una mez

quina portada coronada por una hornacina con una 

pobre imagen de Santa I sabel de l lungría, da paso 

al pintoresco compás que. somhrea:io de altos árhu

lt>s y matizado de flores, precede al 

Convento de Santa Isabel la Real, fu nclaclo por h 
I�cina Católica, por R. C. de 1 5  de Septiembre de 

1 50 T ,  para establecerse en la :\lhamhra y que. pur 
dificultades surgidas para ello. la Reina ot·denó 

trasladarlo a estas casas que habían sido palacio :le 

los Reyes moros, cedidas por ella y su esposo a �u 

Secretario H ernando de Zafra. a quien se dieron 

1. Dice así : " Esta Jgle:;ia y Hospital de )Juestra Sc
''iiora del Pilar de Zaragoza mandó fundar el señor O. 
''José de la Calle y Heredia YeinticL.atro desta Ciudad 
''de Granada y sn Procnrador en las Cortes q. celebt·a

''ron en el aiio 1658 en la \'illa y Corte de 1ladrid, ha

"hicndo sido antes Capitán de Caballos Corazas en el ejér

"cito de Cataluiia donde, peleando con el Francés, fué hc

''cho ¡nisionero y, .habiéndole herido el brazo derec.ho, 

"quedó baldado. Y su Mag. el Sr. Felipe IV se dió por 

";crvido y le hizo muchas mercedes. como consta de la 

"relación de sus servicios. Pónense aqui estas noticias pa

"ra que torios las puedan saber y rueguen a Dios Ntr0. 
··sr. por e te Cahellcro y. en especial. los moradores de 

•·e�ta Ciud� 1 de Granada. por !0 mucho que solicitó la sa
''h:d y c<'l' l'telo de sus Yecinos ''. 
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1492, y derribada en l j i i  para construir el temp!o 
cristiano. 

De la mezquita sólo se conserva el alminar, hoy 
torre de la Iglesia, que era análogo, aunque algo 

más antiguo, que el de la Mezquita mayor de la 

Ciudad y que, 3Jdemás, es el único conocido en Es

paña anterior al tipo almoravide. Está situado al 
noreste del templo y muy desfigurado por el cuerpo 

de campanas agregado por los cristianos. pero. en 

1935, se le dlespojó del enlucido moderno que cu

bría su primitiva e inl!eresante fábrica. Esta es de 

lajas ele la Malahá. alternadas de frente y ele can

to, y su parte baja ele graneles sillares de piedra 

unidos con yeso. Su planta mide j,So ms. de lado 

y en su interior sube la escalera, iluminada por sae

teras, en torno a un machón central, en CU'Ya mitad 

aparece tallado en la piedra un arco de herradura 

sobre un nicho y, enfrente, en el muro sur, se abre 

otro, ele herradura también sin doV'Clas. que servi

ría ele balcón y que es el más antiguo de este tipo 

conservado en Granada. Al pie de la torre, y como 

correspondía a la Mezquita allí existente, hay un 
aljibe árabe. El edificio cristiano se construyó, en 

1525, por Rodrigo Hernández, conforme al gusto 

ojlval, y su exterior es de una gran modestia, pre

sentando una portada de piedra de Elvira del :>. 

XVIII, con sencillo arco semicircular sobre colum

nas dóricas ·y hornacina encima con la estátua del 
Santo titular. 

:! X  
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Interiormente, su nave central, sustenida por 
cuatro arcos-el último de ellos con escudos de lu::. 
Hcycs Católicos y del .'\rzobispo D. Antón de Ro
jas-está flanqueada de otros ocho are•>� que da11 
paso a capillas. De I 540 a 1 5-19 se le agregó ot:-a 
de éstas a los pies, destinada a coro, co.:  arco semi
circular y espléndido artesonado de casetnne� hex,l
gonales y octogonales tal lado por Domingo de Fr<'
chilla. Sobre ella corre una tribuna que e�tuvo cu
bierta con armadura mudéjar, así como la nave 'o 
está ron armadura de faldone�. El arco toral. apuu
tado y apoyado en colum n as �•'>ticas. sr decora C • J • I  

escudos del regidor de Granada D. Pedro Carrillo 
tle :.\fontemayor y de su espo�a D." Leonor :.\fan

rique, que fué quien eclificó la capilla mayor. que 

ostenta artesonado mudéjar de lazo con racimo::. d: 
mocárahes apoyados en pechinas góticas y arrocahe 

tallado con adornos platere;.cos y escudos de •,;:; 
fundadores. tcéo dorado �- pintado. Por el friso co

rre. en letras alemanas, la inscripción siguiente : 

"Esta cap. mandó hr. y dotar la m. m. s. d. leono:
"manrrique para sepultura rlel m. m.  s. p." rarri
"llo rlc :\f ont. mayor su marido y suya, donde tam

"bién está d. martín cord. su hi• a (]Uien dios en l;t 
"flor ele su junnt. quitó la heredar! tpral . por da

"lle la eterna. acahóse año md. xxv". ·En las pare
des. y dentro de corona�, aparecen repetidos los 

escudo� de lo!' funclador<.'s. El primitivo rctah1•1 
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tro, y con un retrato del P. Agustín Adorno, fun
dador de los Menores, firmado por Benavides en 
17 2 T.. De la CongregaciÓn de esta J�lcsia formó 
pa1·te el célebre escritor y arqueólogo P. Juan Ve
lázquez de Echevarría. · 

A partir de la Iglesia. la cuesta de San ( ; rcg-o
rio toma el nombre de Calderería. yendo a clesem
hocar a la calle de Elvira y, por la izquierda, otra 
pequeña cuesta-la Calderería viej a--l'O!Hlucl' a ia  
placeta de �an Gil, antigua del T 1 atahín o de l<J:; 
T .eíiadores. que en laza, a su vez, con la plaza X u<.!
va. punto de partida ele estos itinerarin" y final 
también de nuestro recorrido pm· la ( "indad. 
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en 1 887, fué restituído al culto, instalándose en él 
la Commúdad de monjas de Sancti Spíritus, cuyo 
Comento había destruido la desamortización. El 
mal estado del edificio y las revueltas sociales del 
ro de Marzo de 1936, que incendiaron parte de él, 
obligaron a sus habitantes a abandonarlo, siendo 
restaurado en r938 por el Ayuntamiento y reinte
grado, en I9.J.I, a la Comunwad que, al año siguien
te, se fundió con la del ;\ r onasterio de la Piedad. 
ocupándolo entonces otra Comunidad de monjas 
Clarisas. La fachada de la Iglesia tiene una simple 
portada de piedra de Elvira de gusto jónico con 
arco semicircular decorado con granadas en las en
jutas y, encima, en una capillita, la imagen del ti
tular y tablero con inscripción alusiva a la recons
trucción de rs9(5. El interior ofrece escaso interés. 
decorando la bóveda del crucero unas mediocres 
pinturas al fresco y. en cuanto a sus obras de arte. 
que eran escasas, han pasado al Convenoo de 1a 
Piedad 1 y algunas de las que poseía la Iglesia an
tes de la exclaustración se encuentran, como hemos 
visto, en la parroquial de San José, y de otras sóln 
tenemos referencias : así sucede con un pequeño S. 
Mig-uel de ::'lf ora, que hubo en la escalera del clau3-

1. Las principales de estas obras eran. una Virgen de 
la Aurora. esculpida en 1699. prohablcmcnte, por Diego rle 
Mora: otra imagen de S. Gregorio. de Francisco Mora
les. y un lienzo de la Entrada de ] esús en ] erusalén. r!c
Fclipe Gómcz de Valencia 
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de e!ita capilla fué sustituido por el actual, dise
ñado por Ventura Rodríguez. ejecutado, en 
1788-89. por Francisco Vallejo, , y pintado, en r 82o, 
por ).J anuel González. Sus columnas coríntias so
portan un desmesurado entablamento, sobre el cual 
!ie alza un enorme medio punto cuyo centro ocupa 
una escultura del Crucificado del estilo de Pabb 
de Rojas y en los intercolumnios hay relieves de 
la� . \duraciones de los . Pastores y los Reyes, ta
llados por Jaime Folch. En el centro del retabio 
se venera la imagen de S. José con el Niño, de 
Ruiz del Peral. La estátua de S .  ?1 figuel que hay 
a la izquierda del mismo altar la hiw Juan de Sa
lazar y de Peral también parece ser la de S. Rafael 
que hay a la derecha. El resto de la capilla lo 
decoró, hacia 18:w. el escenógrafo Francisco Arau
da Del�ado. encuadrando dos lienzos, de la Ado
ración de los Pastores, de imitación murillcsca, 

por García -:\felgarejo. y de la Piedad, por :M'Cl

chor de Guevara. 
De las demás capillas, la primera de la dere

cha a los pies del templo corresponde con el anti

guo cementerio parroquial ; la segunda tiene bó

veda de crucería y en su retablo, labrado por Fran

cisco Vallejo, en 1 794, luce la imagen de la Purí

sima. obra probable de Diego de Mora y, a los 

lados. estatuíllas de S. Crispín y S. Crispiniano 

hechas para la T f ermanclad de Jos zapateros y d<� 
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la pared cuelga un interesante lienzo de Cristo 

muerto adorado por Jos áng-eles, firmado en 
el envés, en r668. por Felipe Gúmez ele Valencia : 

la tercera capilla consen·a tres retablos. ele la Ig-le

sia de San Gregorio el Bético. ocupando el central 

una Virgen de vestir de la . \urora, y los laterales 

las estátuas de la Inmaculada. de la primera époc:�. 

de Alonso de :\Iena. posteriormentr rC'pintacla. v 

de S. Francisco Caracciolo. hecha en r ¡62 por 

Sánchez Sarahia para la citada lgJr-;ia de San Grc'
gorio con moti,·o de las Íle�ta� de h heatifirari/lll 

del Santo, y. en fin.  en la últ ima :-;e Yet'era un 

espléndido Cristo a la columna de Dit>1�o ele Siloc:'. 
que perteneció a. la Iglesia de �:an :\1 igud y, jun

to a él. un cuadro de gran tamaño. con moldur:r 
gótica, de Nuestra Señora de la ,\ ntit:'tta. copia cid 
existente en Sevilla. mandada hacer por la fami
lia de los N úñez de Sal azar. a pintores em iados .1 

aquella ciudad, a comienzos del s. XVf. De las 

capillas de la izquierda. la primera. correspondien

te al baptisterio, tiene reja de madera coronada de 

adornos platerescos y unas pobres estátuas de S .  

Nicolás y S .  Bias. de taller granadino d e  fines del 

XVII y en la tercera (pues la segunda corrcspomle 
a la puerta del templo) cubierta con hbYedas de 

crucería con dos medallones en relieYe de las ca

bezas d e  S. Mateo y ·S. Juan Evangelista. ha!· un 

retablo con una imagen de S. José y el Niño. 
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Alcazaha, la puerta de los Estereros-/Jib Alha:m-· 
riu-conocida con el nombre de "arquillos de la .-\1-
cazaha". Desde ella. bajaba la muralla, por la iz

quierda. hasta la calle d e  San Juan de los Reyes, 

continuando a la plaza de este nombre y, por la de
recha. subía por la cuesta del Perro y Cruz de Qui

rós a las vistillas de San :\ligue!, para enlazar con 

la Bih Elecct o puerta del León, ya citada. 
Iglesia de San Gregorio Bético.-Ocupa el lugar 

donde, según la tradición. se enterraba a los cris

tianQs en tiempos árabes y donde existía una maz

morra en la que f neron sepultados muchos márti

re!'. como los Santos Juan y Pedro, de la Orden 

<k �r en ores. quienes, desde la .1\.lhambra, f uenr.1 · 

arrastrados hasta aquí atados a las colas de unos 
<."ahallo� por predica¡· el Evangelio. Los Reyes Ca

túiico� mandaron alzar en este sitio una Ermita, 

dedicada a San Gregorio . Obispo de Ilíheris. de ia 
que era gran deYoto el Arzobispo Talavera y, en· 
] 593·· el :. r unicipio-que ejercía patronato sobre 

ella--.dispuso su reconstrucción. terminada en T 596. 

En r652 se cedió a la Congregación de Cléri�os 

:\ r en ores de San Francisco Caracciolo-estahlecida 

ton Granada desde 1638 en la calle de Eh·ira y, en 

Iñ.¡-9. en el Campillo-dándosele licencia para la 
fnndación, en r686. runpliándose el templo en 1 695 

y ag-regándosclc luego la capilla mayor y la torre. 

Durante la exclaustración sufrió graneles daño>' �'. 
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·de los Torihios, trasladándose después junto al .\silo 
..ele San José y dependiendo ele esta fundación, que 
es sucesora de la que, en r6r2, se estableció en las 

(;asas de la encomienda de D." Eh·ira Carrillo, que 
ocuparon primero las monjas Capuchinas y que 
fué autorizada por el Arzobispo Fr. Pedro Gon� 
zález de :\f endoza. 

En una casa frente a la Iglesia hubo, hasta ha
-ce pocos años que se adquirieron para el �Iuseo de 
la Alhamhra. cuatro columnas árabes con interesan
tes capiteles de fines del s. IX, quizá traídas de Cór

-<lohá. y la casa n.0 5 ele la cercana calle de Tinwo 
tuYo restos en su sala baja de una portada árabe 
-<:on ornamentación de finales del XIII o comienzos 

del XTV y. en fin. >en otra casa-la 11.0 5 de la ca
lle de Babolé-ha�· otros restos oj ivales y morisco.; .  
un techo mudéjar 'Y zapatas y balaustres del Rena
cimiento. En esta plaza. de S. José. casa n.0 3. ,·i
vió y murió. en 19r8, el pintor y arqueólogo g-ra
nadino D. ?.fanuel Gómez-Moreno González. 

Descendiendo por la cuesta de San Gregario. al 
final de una de sus afluentes. está la placeta de Po
rras en la que existe un palacio, con bella portad:�. 
plateresca, conocido por Casa de los Porras, adqui
rido por el Estado, en 1944. para establecer el Ar
chivo histórico granadino y. en la misma cuesta de 
San Gregorio. cerca ele la portería del Com·ent., 
-inmediato, se encontraba otra de las puertas de l:t 
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hecha en r 799 por encargo die la Hermandad de 

Jesús y �\:Iaría, por Felipe González y, en uno de 
los lados, otro retablillo del primer tercio del 

s. XVI, deshecho en el XIX, cuyo encasamiento 
central ocupaba una "tabla de la Asunción, y a los 
lados tenía otras de los Evangelistas, todas perdidas 
hoy, quedando del retablo únicamente dos de las 
cuatro columnas. la cornisa con tallas y el zócalo, 
en el que, en medallones, aparecen Jos retratos de 
los patrorws. En cuanto a la cuarta capilla, que 
tiene armadura de lazo y se reformó hace unos 
años, la fundó el Doctor Alonso Núñez de Sala

zar 'Y su frente lo ocupa la admirable escultur·.¡ 
del Crucificado de José de ?\Tora. que perteneció 
a la lgles1a <le San Gregorio el Bético y que es el 
mÍis bello de los Crucificados andaluces.. En el 
lado derecho de la capilla hay un pequeño reta-

blo. de hacia r 540. con pinturas de la Virgen re
d cada de ángeles ocupando el centro y, encima, el 
Calvario y. a los lados, la calle de la Amargura y 
S .  Miguel y la Piedad y las Santas Catalina y Bár
hara . pinturas todas, como las de la capilla de Pul
�ar del Sagrario. del círculo de �fachuca, o más 
hien. del de Juan Ramírez, si es que no son ,de este 
mismo pintor. Frente a éste, hay otro retablito de 

estilo gótico, dividido por pirámides en pcqukños 
encasamientos. con guardapolvos il:allados y tablas 

con pinturas de la Asunción y el Calvario en el 
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centro y, a los lados, la Flagelac ión y la (Juinta 

Angustia, el Nacimiento de la Virgen con Santa 

Catalina mártir y la Visitación con Santa Catalina 

de Sena, el Martirio <fe San B<:rt0lomé y la Prf'
dicación del Bautista y. en estas dos últimas, las 

orantes de los patronos, pinturas todas atribuídas 

al flamenco Pedro de Cristo, que residió en Gra

nada. de 1 507 a 1530. , \ nte el retablo hay una esta

tuílla de S. Sebastián, ele arte alemán de fines del 

s. XV, modernamente repintada y existió otra. 

también gótica . de S. Hartolomé. hace tiempo de<;

aparecida. 

T .a capilla ele los pie5 del templo guarda un re

tahlito de gtt5to plateresco encuadranclo tablas 

de arte italiano. con la Virgen del Pópulo 

en el centro. encima el Calvario y. a los Ja.do:; . 

Santo Domingo �' Santa Catal!na· de :-:;cna. ha

hiénclose perdido las dos que aclornahan el han

oo. y en los altares que flanquean el arco toral hay 

una imagen de vestir .de la Dolorosa y otra de 

S. Cayetano, ohra ésta. al parecer. de Felipe Gon

zález. muy influída por el arte <fe Ruiz ele) Per�l 

y procedente de la Iglesia de San Gregorio. 

En la Sacristía existen . entre otros cuadros. 

una Virgen con el Nliño. copia análoga a la de 1� 
Iglesia de San Andrés. de un original perd iclo de 
C:'lno, hecha por Miguel Pérez de Aibar y rc�ala

da por este a la Iglesia. en JÓÓ..¡. : una Visión de S .  
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:\icolás die Tolentinu .firmada por Bocanegra, en 

1674, y otra buena copia de una Inmaculada ele 

Cano mismo. Una cruz de bautismo, con peana 

árabe de azófar. adornada a cincel e inscri1xiún 

cursiva, que decía : " Felki<lad y prosperidad'', y 
ún cáliz con las armas <lel Arzobispo Rojas. del 

plattero Bartolomé HermosiiJa, del primer tercio 

del s. XVI. son objetos perdidos hace tiempo. 

En esta Ig-lesia estilll enterrados el escultor Tor

cuato Ruiz del Peral (muerto en 1773) y los pinto
res Felipe Gómez de Valencia (muerto en TÓ79) y 
:Vfiguel Pérez de .'\ ihar. discípulo de Juan de 5evi-

11a, cuyo epitafio, desaparecido al reformar la capi

lla de Jos Salazares . donde se haiJaha. decía así : 

"Aquí yase Miguel Pérez de Aihar. varón de exze

"lentes virtudes, natural de Tuclcla ; murió en r 5 
".de Agosto de 1697". 

Detrás de la Iglesia se encuentra la Casa del Al· 
mirante de Aragón, hoy Asilo de San José, construí

da en el s. XVI por D." Leonor Manrique, con por

tada adintelada flanqueada de columnas jónicas y, 
en el interior, alguno� artesonados interesantes y 
1.tna portad111a con el escudo de los Men<fozas. El 

Asilo lo f�.mdó. en 1874, el Arzobispo D. Bienveni
do 'Monzón. para la educación de niños pobres, ha-

1Jiénaose ampliado para niñas. en 1886, por el Ar

zohispo D. José Moreno Mazón, con el Asilo de Írl 
A sunción que. en un principio. se instaló en la Casa 


