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La historiade la ciudad, de cualquierciudad, se ha movido en cuanto a su
normal y debidodesarrollointernoy externoentreun crecimientoespontáneo
y natural,ligado a las fuerzassocialese internasde la ciudad,y unoscambios
planeadosy ordenadosde acuerdoconunosinteresesmáso menospolíticosy,
en mayor o menor medida,ideológicosy racionales.En el casode la Ciudad
de Granadauna urbecon principios mal conocidosy quehundesus raícesen
la Españaprerromana,ofrecíaa mediadosde la actual centuria,trasla Guerra
Civil española,unaimagenconescasoscambiosrespectoa la existentea fina-
les del siglo XVIII e, incluso, a la encontradapor los ReyesCatólicosel Día
de laToma(2 de enerode 1492)(BosqueMaurel, 1962).Sobretodoen cuanto
a su expansiónexterior pero tambiénen su morfoestructurainternaen laque
sólo la aperturade la Gran Vía comienzosdel Novecientoshabíaimplicado
algunasimportantestransformaciones.Y asícontinúo hastael “desarrollismo
especulativo”de los añossesentaque,a lo largo de estadécaday tambiéncon
menor intensidady una cierta ralentizaciónen los deceniossiguienteshasta
comienzosde los Noventa,dirigió la vidaregionaly nacional.Surgió entonces
unanuevaGranadaqueal menosduplicala superficieurbanade 1940,atraeel
incrementodemográficoprovincial y reunelas dos terceraspartesdela pobla-
ción de la Ciudadde Granada(BosqueMaurel et alia, 1991). El contrastede
esta nuevaciudad con la urbe tradicionales evidente,sobretodo por el rigor
conservacionistamásformal que ambientalprevalente,al menoshastael
momentoy bastantepositivamente,enla por algunosdenominadala “Granada
de siempre”.Sin embargo,en ese tiempo y en paralelocon la extraordinaria
transformaciónexterior,no han faltado los cambiosen la ciudad vieja de la
Alhambray en su ámbito tradicional tanto en su trama callejera como en la
fisonomíade su caserío.Unastransformacionesque, han afectado- y todavía
puedenafectary no sin detrimentode susvaloresintimos- a uno de los conjun-
toshistóricosy monumentalesmássingularesde laHumanidad.A estoscam-
bios -“reformainterior” loshanllamadoalgunos-y a su significadose refieren
estaslineasque,asimismo,pretendenanalizarel enfrentamientosecular,aun-
quemayor en los últimos años,entrelos impulsosespontáneosy la preocupa-
ciónracionalizaday dirigista quepresidenlaevolución de las ciudades.
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1. LA ALTERNATIVA CONSERVACION/REMODEI.,ACION

Comoen cualquierotro casode ciudad universal,Granadano hadejadode
sufrir a lo largode su pasadonumerosastransformaciones,unasvecesde deta-
lle y otras no tanto,en ocasionesdirigidasracionalmentey mása menudofruto
de los interesesde su sociedad.Los ReyesCatólicos, por ejemplo, actuaron
sobreel mismocallejeromusulmán;mástarde,a lo largo del siglo XIX, fueron
numerosaslas intervencionespúblicasy privadas sobre su tramay sus edifi-
cios, que GómezMoreno (1889) contabilizócalificándolasde “pérdida” del
patrimoniohistóricoy monumentalgranadino.Se inició y, sobretodo, se defi-
nió entoncesun sentimientode defensade lo granadino,esencialmenteconser-
vacionistay casi museistico,muy bien recogidoy definidopor Angel Ganivet
ensu Granadala bella (1896).

Un sentimientoque actualizadoe institucionalizadoha llegado hastahoy
en franco contrastecon un cierto clima de renovacióny modernismoprofun-
damenteespeculativoy ligado, en amboscasosy a menudo,con los proble-
masurbanísticosde unaciudadmedievalen el mundoactual.El dilema resul-
tante -conservacionismoagudofrente a remodelacióndestructiva-ha
presididoy subrayadohastahoy, aunquede maneradiversasegúnel momen-
to, los principios del urbanismolocal y las actuacionestransformadorasdel
cascoantiguo de Granada.Las alcaldíasconsecutivasy diferentesen tantos
sentidosde Antonio GallegoBurín (1938-1951)y Manuel SolaRodriguez-
Bolivar (1951-1973)son bien representativas,aunqueno absolutamentedis-
tintas,de unay otra caradel desarrollourbanode larecienteGranada(Bosque
Maurel, 1962 y 1992).

En los añosde GallegoBurin, catedráticode Historia del Arte y admirador
y editor de Angel Ganivet, la preocupaciónpor “Granadala bella”, por su
conservacióny su adecentamientofue básica.Y asílo sefialael mismoGalle-
go: “embellecer...,transformarla ciudad, sin olvidar lo queha significadoen
la Historia, lo quees en si y lo quepuederepresentaren el mundo” (Gallego
Burín, 1943). Es claroque sin olvidar el necesarioy futuro ensancheexterior
parael quela construccióndel CaminodeRonda,o Redondasegúnlos grana-
dinos, vía de circunvalaciónque bordeabala ciudadpor su contactocon la
Vega, constituyóel punto de partidade cuantomástardellegaríaaserla nue-
va Granada.

De acuerdocontalesprincipios,en losañoscuarentase efectuaronrehabili-
tacionescuidadasy respetuosasde lugarestan tradicionalescomoel “embove-
dado” de PuertaReal y conjuntosartísticosy monumentalescomo el entorno
de la Catedral,incluida lapopulary peatonalcalledel Zacatín,el conjuntodel
conventode SantoDomingo, en el Realejo,y la PlazaNueva, accesoa la
Carreradel Darro y elAlbaicín. Sólo dos actuacionestuvieronun carácterqui-
rúrgico y afectaron,de forma desigual,dos ámbitostradicionalescomo la
Manigua,en la antiguaJudería,casi destruidapor la aperturade la porticadae
impersonalcallede Ganivet,y unaporciónperiféricadel Albaicín, abiertahas-
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ta la carreterade Murciacomonuevoaccesoa dicho tradicionalarrabal.Apar-
te, y no menosesencial,fue la dotaciónde una nuevay muy efectivared de
aprovisionamientode aguapotabley el acondicionamientodel pavimentode
numerosascalles(Juste,1973).

A comienzosde la siguientedécadase inició unanuevaetapaen la evolu-
ción urbanagranadina.El nombramientoen 1951 de Antonio Gallego Burín
parala Dirección Generalde BellasArtes y el accesoa la Alcaldía de Manuel
Sola Rodríguez-Bolívarfueron razonessuficientes.En principio, la política
urbanizadoradel nuevoCabildo, iniciadaconel “Plan de OrdenaciónUrbanay
Alineaciones” (1951) aprobadoal final de mandatode Gallego,parecióconti-
nuarla trayectoriamarcadaporeste.Peromuy prontoel incumplimientogene-
ralizado de las normasvigentesy un espíritu renovadora ultranzacondujóal
predominiode la remodelacióne inclusode la destrucciónde la tramade la
ciudad medieval y renacentista.Si los conjuntosemblemáticossingulares,
comola Catedraly la Alhambra,fueroncuidadosamentepreservados,no suce-
dió lo mismocon algunosbarriostradicionalesquevieron, a veces,muy alte-
radostanto su personalidadarquitectónicacomosus ambienteshumanos.

En realidad,a lo largo de los añoscincuentay, más aún, en los sesentael
evidentecrecimientoeconómicolocal y regional se apoyóen una intensa
especulacióninmobiliaria que tuvo como principal escenariola periferia
agrariagranadina,asientode unamareaconstructoraque desdoblóen exten-
sión y triplicó en poblacióna laGranadade 1940.Perotampocoel cascoanti-
guo se vió libre de las corrientesdesarrollistasy especuladoras.El esfuerzo
realizadoparalevantarla nuevaciudad afectófrecuentementeal cascoanti-
guo que,en muchosde susbarrios, fue abandonadoacentuándoseun franco
deteriodoquefavorecióinclusosu desmantelamientoy sustituciónpornuevas
formasconstructivas.

Y tambiénmarcóindeleblementey no siemprede forma positivael entorno
agrarioy. sobretodo, la Vega delGenil, unade lasmas bellasy atractivasrea-
lizacionesdel pasadohispanoy fundamentodel origen y la evolución de la
Ciudadde la Alhambra.Precisamentea su costa,y aprovechandola existencia
de la Redonda,cuyarazóndeserse vió desvirtuadaalconvertirseen unamera
calle y levantarsea su largo el murallónarquitectónicoqueoculta el espléndi-
do y añejohorizontede raiz tísicay basehumanaque,conel trasfondode Sie-
rra Nevada,habíadado lugar a a uno de los paisajesmás emblemáticosdel
mundomediterráneo.

En conjunto, los dos deceniosde mandatomunicipal de Manuel Sola se
caracterizaronpor un crecimientourbanodominadopor los interesespriva-
dos y el “laissezfaire”. Incluso, pesea las exigenciasde la “Ley del Suelo”
de 1956, el obligado“Plan GeneraldeOrdenaciónUrbana”fue demorándose
y sólo se hizo vigente en 1973, el añomismoen quecesósu alcaldía.Enton-
cescomenzóuna terceraetapa,menospersonalistay anárquica,coincidente
con las primerascrisis del petróleo,quese concretóy afianzóa lo largo de la
transicióndemocráticay, másaún, con el Ayuntamientosocialistade 1979.
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Desdeentoncesla ordenacióny el control municipal y regional del desarro-
llo urbano,sobretodo tras la aprobacióndel bastanteliberal “Plan General
de OrdenaciónUrbanade 1985”, vana desempeñarun papelrelevantey sin-
gular en una política urbanísticalocal bastanteafín con los interesespriva-
dos peroquepone un ciertoénfasisen la defensay la conservacióndel patri-
monio ciudadano.

2. LAS GRANDES ACTUACIONES URBANÍSTICAS INTERNAS

La ciudadvieja de Granada,lo queactualmenteconstituyesucascohistóri-
co medieval y renacentistas,ofrecíaa mediadosde siglo numerososproble-
masestructuralesrelacionadasen primer lugar con las exigenciasfuncionales
y residencialesde una urbe moderna.Y, en primer lugar, unadifícil adecua-
ción a la generalizaciónde los modernosmodosde transportetanto en lo que
se refierea su relaciónconel exteriorcomoa las imprescindiblescomunica-
ciones interiores.

Precisamente,la aperturade la Gran Vía de Colón a travésde la Medina
musulmanahabíapretendidoa comienzosde siglo la solucióndel enlaceentre
el centrourbanoy el grannudo de accesoseptentrionalformado por la Esta-
ción férrea y las carreterasde Málaga, Madrid y Murcia. Más tarde, desde
1938, la primera gran circunvalación-el Caminode Rondao Redonda-lo
intentótambiénsin atravesary destruirla ciudad tradicional,pero no tuvo en
cuentalos imprescindiblesenlacescon el cascoantiguo. De aquí la exigencia
de las “audacesreformas”,segúnel diario ideal de 18 dejulio de 1956,inicia-
dasentoncesy queafectaronmuy seriamenteal tejido urbanoanteriora 1900,
consagraronla ocupaciónde los ricos espaciosagrariosde la Vegay crearonla
murallade edificiosqueanulólos másbellospaisajesdelaCiudad(Fig. 1).

La primerade estas“audacesreformas”fue el derribo,ensanchey prolonga-
ción de la callede Recogidas,entrela Redonday PuertaReal. Finalizadaen
1960 dió una nuevay bastanteespectacularentradaal tradicional centrourba-
no, a la encrucijadaformadapor las calles de Mesonesy de los ReyesCatóli-
cos y el gran espacioconstituidopor PuertaReal. Y contribuyóademásal
relleno -de enormedensidadinmobiliaria y alturasdesusadashastaentonces-
de todo el espaciovacio aún rural, que quedabaentrela Ronday el limite
urbano históricoy teníasushitos en la plazade Gracia,junto aRecogidas,en
el monasteriode SanJerónimoal final de la barrocacallede SanJuande Dios,
en la Estaciónferroviariade Andaluces,o en las mismasmárgenesdel Genil
urbanizadoa finalesdel siglo XVIII y comienzosdel XIX.

Contemporáneafue la remodelacióndel Triunfo, gran espaciopúblico que
tenía por centroy razónel monumentoconstruidoen el siglo XVII a fin de
conmemorarla proclamaciónde la InmaculadaConcepciónde la Virgen. Se
justificó esta intervencióncon la celebraciónen Granadadel CongresoEuca-
rístico Nacionalde 1957 y quetuvo porescenarioestelugar La reformaseini-
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ció conelderriboy explanaciónde la antiguaPlazadeTorosde la Maestranza,
entoncesabandonadapor la construcciónalgo anteriorde la actual. Se consi-
guió asíun espaciomayorque, terminadoel CongresoEucarístico,seconver-
tiría en los Jardinesdel Triunfo, uno de los principalesconjuntosmonumenta-
les públicosde laciudad.En él se combinanbellezasartísticascomola imagen
dela Virgen -el Triunfo propiamentedicho- de Alonsode Mena y la imponen-
te arquitecturarenacentistadel Hospital Real,y paisajesdetanta raíz granadi-
na comoel arrabalmedievalde Albaicín y la Puertade Elvira, una de las más
antiguasy bellasentradasala Granadamusulmana.

Aunquc inicialmentela remodelacióndel Triunfo tuvo un estricto carácter
puntual,prontosuestrategiaubicaciónlo convirtióen un etapafundamentalen
la mejoradel accesoseptentrionala la Ciudad.Aparte de la Puertade Elvira
inmediataal conjunto,en susinmediacionesconfluían las carreterasdeMadrid
y Murcia y algomás al norte se encontrabala Estaciónferroviaria y el inicio
de la carreteraa Santaféy a las provinciasoccidentalesandaluzas.A todo ello
serviadeejeel paseoarboladoconstruidoacomienzosde siglo y que, llamado
primero de Andalucespor los ferrocarrilesde ese nombre,se deriominódes-
puésde 1939 avenidade Calvo Sotelo.

La política oficial de motorización(Ordenanzade Remodelaciónde Calvo
Sotelo) condujó al comienzode los setentaa la destrucciónde la tradicional
alameda,una de las másbellasde Andalucía,asícomo a una ligera rectifica-
ción de la vieja callebarrocade SanJuande Dios y a la aperturadc la nueva
del Dr. SeveroOchoa que favorecíanel contactocon el Caminode Ronda.
Mucho mástarde,ya en los añosochenta,se construyóel nudo vial que,en el
extremonorte de Calvo Sotelo, ya Avenida de la Constitución,enlazalas
carreterasyamencionadascon la Redonda,el Terminal ferroviario y el antiguo
cascourbano(GranVía).

La reforma vianacondujoa la transformaciónen profundidadde la zona,
que comenzóa ser una zonaresidencialatractivaparala burguesíay clase
alta granadina” (FernándezGutierrez, 1978). Primero, mediantela remodela-
ción y desapariciónde uno de los barriosmáspopularesy típicosde la Grana-
da del siglo XVI, el de San Lazaro o de la Cruz Blanca, levantadopor los
ReyesCatólicosal pie del Albaicín y en la margenseptentrionaldel Triunfo
como asientode unaguarniciónque controlasea los moriscos(Plan Especial
de SanLázarode 1975).

Casi ala vez el espaciosemiruraly aúnvacio -en elPlande Alineacionesde
1951 aparecíacomoparqueurbano-situadoentreCalvo Soteloy la Redonda
se convirtió parcialmenteen un polígonouniversitario (FuenteNueva) hacia
dondedirigir el fuerte crecimientoen alumnosy actividadesde la vieja Uni-
versidadde CarlosV: Facultadesde Ciencias,ColegiosMayorese Institutos
de Bachillerato.Con ello secontinuabala tendenciainiciadaantesde 1936 con
la construcciónde unanueva Facultadde Medicinay su Hospital Clínico en
las inmediacionesdel Triunfo y de la carreterade Madrid. Y que ha culmina-
do, yaen losúltimos setenta,conel PolígonoUniversitariode Letrasde Cartu-
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ja, junto a estebellísimomonumentobarroco,y más aún, en los ochenta,con
el establecimientoen el HospitalReal de la sederectoralde laUniversidad.

El resultadoha sido la conversióndel ámbito de la actual Avenidade la
Constituciónen un áreade recienteconstrucción,conun complejode edificios
de gran altura,fuerte densidaddemográfica,buenacalidadmaterial,pero con
escasosespaciosverdes-apenaslos universitariosy éstosenvueltosen una
murallade altas casas-,y dondeconvivenlas viviendasde lujo con la adminis-
tración y los negocios.Y que en parte ha provocadoel desplazamientode
algunasde las funcionessocialeshastaahoraubicadasen torno a Puerta Real
haciael Norte de laCiudad(BosqueMaurelet alia, 1991).

La reformadel Triunfo, y, másaún,la operaciónurbanísticade Calvo Sote-
lo estuvounida, en los añoscincuenta,primero a las obrasde ensanchey
mejorade la Gran Vía de Colón respectoal tráfico rodado,pero, sobre todo
(Plan de OrdenaciónUrbanay Alineacionesde 1951), al proyectode prolon-
gación de aquellaarteria a travésdel barrio de San Matias, el corazónde la
antiguaJudería.El pronto abandonode esteproyecto - a causade los proble-
mas inherentesa la obligadadesamortizacióninmobiliaria- sólo permitió la
construcciónde la Plazade Isabel la Católica,abiertaen cl encuentrode la
Gran Vía con ReyesCatólicosy a dondese trasladóel monumentoa la Reina
Isabely Colón,obrade MarianoBeníliure(1892),desdesu anteriorasientoen
elcomienzodel Paseodel Salónjuntoal viejo puentedel Genil.

3. REMODELACIONESPUNTUALESY DETERIOROGENERAL

La reinodelaciónde la Plazade Isabel la Católicaconstituyóuno de los
modelosde transformaciónespeculativay puntual más significativo del case-
río de la Ciudadtradicional y, después,más generalizadopor todo el ámbito
urbano.En concreto,la apariciónde la nuevaPlazade Isabel la Católicay la
construcciónen ella de los edificiosocupadospor losBancosde Bilbao y San-
tanderno sólo provocóla desapariciónde numerososejemplosdel habitattra-
dicional -casasde patio interior ajardinado,comola ocupadahastaentonces
por Correos-sino que significó la creaciónde un agrio y duro telón que no
sólo impidió la perspectivadirectade la AlhambradesdeReyesCatólicossino
quecerróla visión del conjuntoarquitectónicoformadopor la CapitaníaGene-
ral (antiguoSanFranciscoCasaGrande)y el conventode las CarmelitasDes-
calzas,es decir la plazadeestemismonombre,situadoa su espalda.

Desdeentonceshansido muy numerososy frecuentesestoscasosde remo-
delaciónpuntual quehan afectadoa todo el cascohistóricopero sobretodo a
los barriosbajos másmodernosde la Medina-Catedral,la Virgen y la Magda-
lena. En la callede Mesones,porejemplo, la Iglesiade SantaMaría Magdale-
na, convertidadurantela desamortizacióndel pasadosiglo en unagrantienda
de tejidos que conservóen parte la estructuray la decoraciónde la antigua
basílica; los Almacenesde la Magdalenallegaron hastafinalesde los años
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setentasiendoentoncesla vieja iglesiadestruidatotalmentey reconvertidaen
unadependenciadela DiputaciónProvincial.

No menossignificativos y a menudopolémicosfueron otros casos:la con-
versiónen los primeros añossesentadel TeatroCervantes,obra de origen
bonapartistade comienzosdel siglo XIX, en un granedificio comercialy de
oficinas,o la transformacióndel antiguo Rastro,obramunicipal del siglo XVI
situadaen el comienzode la Carreradel Genil, ya muy deterioradoduranteel
siglo pasado,y asientodesde1973 de GaleriasPreciados.O bien la destruc-
ción (1945)de laCarcelVieja -antiguaAlhondigade Genoveses-y de partede
suentorno,enlas inmediacionesde la Catedral,a fin de levantar la sedede la
DelegaciónProvincial de Hacienday hoy edificio centralde la CajaGeneral
de Ahorros en la entoncesremodeladaplacetade Villamena (1958). Similar
actuaciónaunqueconotros resultadosmáspositivosconstituyóel desmantela-
mientoa finalesde los añossetentade unapartedelosMercados(Pescaderíay
Carnicería)construidosen el siglo XIX sobreantiguossuelosconventuales
paraconvertirlosen dos interesantesy atractivasplazaspúblicasquehancon-
servadolos nombrestradicionales.

Aunque las remodelacioneshan tenido mayor incidenciaen los barrios
levantadossobreel piedemonteserranoy en especialantiguosdelas colinasde
la Alhambray del Albaicin. Quizás el caso de mayor relevanciahayasido el
del Campodelos Mártires,en lacolinadondese levantaTorresBermejasfren-
te a la Alhambra.Campode Ahabul y corral de cautivosmusulmán,en él se
erigió, en 1573, el ConventodeCarmelitasDescalzosque, destruidoen 1842,
fue convertidoen una casade recreoconhuertay jardines,el Carmende los
Mártires, adquiridoen 1958 por el Ayuntamientogranadinoa los duquesdel
Infantado,último de suspropietariosprivados.Finalmente,trasun primer pro-
yectode conversiónen un gran hotel de lujo abandonadoa causade la oposi-
ción ciudadana,sobrela casa-carmendel siglo XIX y una partede losjardines
se halevantadoel Auditorio de MúsicaManuelde Falta. El restodel áreaajar-
dinadaestácerradoal público y padeceun relativo abandono.

Por su parte,aunqueconservabastantebiensu ambientetradicional,tampo-
co el Albaicín se ha librado de los cambios.Por ejemplo el arrasamientodel
Carmende los Torreones,en la plaza de San Nicolásde la antiguaAlcazaba
Cadima,uno de losmásbellosy completosdel área,paraconstruiren su lugar
pequeñasviviendasunifamiliarescon un minúsculojardín, también llamadas
por la inmobiliaria “cármenes”. En otros casos,la destrucciónde las típicas
casasde patio y algunospequeñoscármenesha sido compensadapor nuevas
edificacionesque pretendenrecogerlos principios del carmenclásico y que,
en el mejorde loscasos,no tienemásvalor queel de unahábil falsificación”

(Quesada,1988). Así haocurrido en las inmediacionesde las Vistillas de San
Miguel o en el entornode lapuertade Fajalauzay su muralla.

Una valoración adecuadade estasactuacionesdeberíarecordarque,en el
Albaicín sobretodo y algomenosen otros arrabalesaltoscomoel Maurory la
Antequeruelay en generalen todala ciudad anteriora 1800, sólo unapartede
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sus numerosasiglesias y edificios religiososy pocasde las construcciones
públicastradicionalesseconservany, en muchoscasos,sin uso directoy pleno
abandono.Una lectura,aúnrápida,de la Quia de Granada (1961)de Antonio
GallegoBurín constituyeunaexcelenteprueba.

Responsablede estedeterioroya seculare iniciado al menosen el siglo
XVII han sido el olvido por la sociedadgranadinade susvalorestradicionales
histórico-artísticos,algunascatástrofesnaturalescomolas tormentase inunda-
ciones de 1629 y 1960,los acontecimientospolítico-socialessobretodo de las
últimasdos centurias,comola desamortizaciónde 1834 y la quemade algunas
de susiglesiasen los primerosañostreintade estesiglo, y los cambiosde uso
del suelo, de funcionesy de moradoresempezadospoco despuésde la con-
quista por ejemplola conversióndel Albaicín en una“morería”, y el desarro-
lío del “carmen” a costadel compactoy diminuto caseríomedieval.Todo ha
favorecidoel añejo,continuoy crecientedescensodemográficode la Granada
tradicional, en beneficiosobretodo de la Granadaextramuros,la incuria y el
deterioroque ha padecidoy padecesu caseríoy su traínacallejeraen general
y, en consecuencia,las destruccionesy transformacionesque,en ciertoscasos,
hansufrido muchosde susedificiospúblicosy privados,inclusolos mássigni-
ficativoshistóricay artísticamente.

Quizásningúnotro barrio comoel Sacromonterevelamejorestedecaimien-
to de la ciudad antigua. Estapopulary casi legendariaporción de Granada,
desarrolladasobretodo a partir de la fundacióndc su Abadíaen 1604y que,en
1950,todavíacontabacon3.682cuevas-vivienday cercade 15.000habitantes,
en la actualidadaparecedeshabitaday suhabitattrogloditadestruido.La raiz
de todo ello fueronlas tormentas,inundacionesy deslizamientode tierras que
se sucedieronen 1949, 1958 y, sobretodo, 1960, asi comoel olvido y la incu-
ria de los responsablespolíticosde aquellosmomentos.El resultadoha sido la
ruinay el progresivoabandonode losarrabalestrogloditasgranadinos,barran-
co de la Zorra, Beiro y, sobretodo, Sacramonte.Esteúltimo a partir de 1970
perdió por completosu carácterresidencialy apenasalgunasde sus cuevas
conservansu caráctertípico de escenariode las zambrasgitanas.Pesea los
planesmunicipalesde revitalizacióndel barrio, la realidades que sus anterio-
respobladoresocupanhoy nuevospobladosnacidosparaacogerlesy quehan
contribuidoal crecimientoexteriorde Granadaen los añossetenta.

La decadenciarelativadel cascoantiguoy las remodelacionesquehanafec-
tadoa numerososde susparajesmáscaracterísticosno excluyeel cuidadoy la
atenciónque, tradicionalmente,se ha concedidoa sus monumentosmáspara-
digmáticos.Sobretodo a la colinade la Alhambraen su sentidomásamplio y
que ha culminado con el “Plan de ProtecciónEspecialde Protecciónde la
Alhambray ReformaInterior de los Alijares de Granada”,completadomás
recientementepor el “Programa2001” de investigacióndel Patronatode la
Alhambra.Con todo, esteextraordinarioconjunto monumentalaúntienepen-
dienteel problemade susaccesosy conél la conservacióndel bosquey parque
de la Asabica.
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Se trata, sin embargo,de una preocupaciónmás museisticay puntual que
ambientaly deconjuntoquese extiendea losotros grandesejemplosdel pasa-
do ciudadano,como la Catedral,la Capilla Real, San Jerónimoy Cartuja. Y
que, en los últimos años,se ha ampliadoa otros puntosmenosconocidos,
como las Puertasde Elvira y Monaitaen la muralladel siglo Xl, la Alcazaba
real Zirí o Casade la Lonay las iglesiasmudéjaresde SanJoséy SanNicolás
en el Albaicín, el viejo “fondak” musulmándel Corral del Carbónjunto a la
calle ReyesCatólicos las casas-palaciode los Tiros y de los Gironesen el
corazóndel Realejo,o los cármenesquefueron vivienda de personajescomo
Manuelde Fallao el pintorAquilino Morcillo enel Maurory la Antequeruela.

En todo caso,y como conclusiónfinal, en unaciudad que,como Granada,
constituyeuno de los más bellosejemplosde ciudadhistóricade la Tierray el
fruto único de un pasadomúltiple y diverso, visible en sus calles y en sus
casaspero aúnmasen su paisajey en su ambiente,aúnno se ha llegadoa una
auténticapolítica y a un verdaderosentimientode rehabilitaciónarquitectónica
y socialquehagaesepasadovivo, dinámicoy actual.
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RESUMEN

El análisisde los cambiosinternosen el planoy la morfologíade la ciudad
de Granadaen los añosde 1960 a 1990 constituyeel temade esteartículo.
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Resaltala remodelacióny, en parte,la destrucciónde ciertas áreasy puntos
concretosdel antiguocascourbano;en contrapartida,la rehabilitaciónha teni-
do en esetiempomuy limitada importancia.

RESUMÉ

L’analysedeschangementsinternesdans le plan et la morphologiede la
ville deGrenadependantles années1960 it 1990 est le sujetde cetarticle. On
signale la remodelationet, en partie, la destructionde certainesaireset lieux
de l’ancien noyauurbain de Grenade;d’autre part, la rehabilitationa eu dans
cetempsuneimportancelimitée.

ABSTRACT

The article analyzesinternal changesin Granada’splaneand morphology
from 1960 to 1990. It is noteworthythe remodelationandpartly destructionof
arcasin the oíd urban center. Rehabilitation,on the otherhand, has hadvery
little relevancein the sameperiod.
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El cascoantiguode Granada.Lossignosesfrricos
indican los núclear de re,nodelaeiein mássignifieativúv

dela ciudad vieja.
<págs. siguientes)
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