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En la historia urbana de Granada, el proyecto y la realización de la Gran Vía de Colón, 
junto con la obra anterior del embovedado del Darro, fue el ejemplo más importante de 
reforma interior inspirada en los ideales decimonónicos que buscaron hacer una ciudad más 
sana, más rentable, más segura y más bella. En aquel tiempo se justificó la necesidad de 
realizar «curas ortopédicas» para mejorar la estructura urbana de nuestras ciudades, se pensó 
en la urgencia de geometrizar mediante planos geométricos y en la utilización generalizada del 
proyecto de alineación de calles. Los autores han dedicado buena parte de sus investigaciones, 
desde los años ochenta, a conocer en profundidad todos los elementos de la modernización 
urbana de Granada, mediante análisis que tuvieron muy presentes el contexto europeo 
contemporáneo. Además, en sus estudios los cambios del espacio urbano aparecen siempre 
vinculados a la renovación arquitectónica que sustituyó el caserío antiguo por los tipologías 
residenciales dotadas convenientemente de fachadas ordenadas por las reglas del clasicismo 
académico, primero, y posteriormente por las licencias y libertades del eclecticismo.

El capítulo primero, dedicado al proyecto urbano, profundiza en la importancia de 
los Grands Travaux del París del II Imperio, en el valor de la recepción de la técnica de 
expropiación de zonas laterales en la teoría urbana de Ildefonso Cerdá, y en el impacto que 
tuvo la utilización en España de aquellas prácticas para el desarrollo de las obras de reforma 
interior. En consecuencia, se incluye un epígrafe dedicado a las otras grandes vías españolas, 
anteriores, contemporáneas o posteriores a la de Granada. Este capítulo concluye con el 
estudio de los antecedentes del proyecto de apertura de la Gran Vía, la propuesta de reforma 
interior presentada por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Granada en 1890, el 
proyecto de apertura y su tramitación administrativa (1890-1894), así como su ejecución y 
los trabajos de La Reformadora Granadina (1895-1907).

El estudio de los edificios construidos en la Gran Vía de Colón ocupa el capítulo segundo, 
con un primer análisis del valor arquitectónico del conjunto, su diversidad estilística y la 
homogeneidad tipológica-constructiva. En la primera etapa (1897-1920) se detalla la apor-
tación de los maestros de obras y arquitectos que crearon un nuevo paisaje arquitectónico 
ecléctico: Mariano Díaz Alonso, Francisco Gíménez Arévalo, Juan Monserrat Vergés, Modesto 
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Cendoya Busquets, Juan Jordana Monserrat, Ángel Casas Vílchez, Matías Fernández-Fígares 
Méndez, Francisco Prieto-Moreno Velasco y José Felipe Giménez Lacal. La segunda etapa, 
a partir de 1920, analiza pocos pero muy significativos proyectos que muestran las pervi-
vencias pero también las nuevas opciones constructivas y estilísticas en las aportaciones de 
Pascual Bravo Sanfeliú, Leopoldo Torres Balbás, José Fernández-Fígares Méndez o Secun-
dino Zuazo Ugalde. Y aunque fueran edificios construidos en solares que no pertenecieron 
a La Reformadora Granadina, por su emplazamiento al norte de la vía, enlazando con el 
bulevar de la Estación, y su interés arquitectónico, también hemos analizado el edificio del 
Instituto General y Técnico, actual IES Padre Suárez, proyecto de Juan Monserrat Verges, y 
la Escuela Normal de Magisterio. Sus obras coincidieron con la construcción del conjunto 
arquitectónico de la Gran Vía.

El proyecto y realización de la Gran Vía de Colon suscitó desde sus inicios un impor-
tante rechazo, cuyas raíces intelectuales remiten a la actitud romántica que condenó la 
desaparición de la ciudad histórica cuando las reformas urbanas se intensificaron a mediados 
del siglo xix. Como escribió Friedrich Engels, un segundo fantasma recorría Europa, el de 
la haussmanización. El pensamiento de Ángel Ganivet y de sus seguidores ha sido objeto de 
análisis ponderando sus aciertos tanto como sus excesos. Aquellas realizaciones de los refor-
madores granadinos, denostadas durante mucho tiempo, forman parte hoy del patrimonio 
local protegido gracias a su inclusión en distintos catálogos. 

Los autores deseamos expresar, finalmente, nuestro agradecimiento a los centros de 
investigación en los que hemos encontrado la documentación necesaria para realizar el estudio 
sobre la Gran Vía de Colón: el Archivo Histórico Municipal de Granada, el Archivo Histórico 
Provincial de Granada, el Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife, el Archivo de 
IDEAL y el Archivo del Palacio Real (Patrimonio Nacional). Asimismo, nuestra gratitud 
a Miguel Giménez Yanguas y Carlos Sánchez por permitirnos disponer de las fotografías 
de sus valiosas colecciones particulares. Y por último, a Ana Isabel Rodríguez Aguilera, 
arquitecta, por sus planos cuidadosamente elaborados para permitir ver la permanencia de 
los edificios construidos hasta 1933, sus arquitectos, los desaparecidos, y los que hoy forman 
parte del patrimonio arquitectónico local.



La Gran Vía 
de Granada 

R I C A R D O  A N G U I T A  |  Á N G E L  I S A C

PROYECTO URBANO Y ARQUITECTURA
1890 -1933

EL EMBOVEDADO DEL DARRO, primero, y la apertura de la Gran Vía de Colón, posterior-
mente, fueron los principales proyectos de modernización urbana llevados a cabo en Gra-
nada para proceder a la profunda y radical transformación de la ciudad antigua a través de 
las llamadas «curas ortopédicas» y cumplir, de este modo, con los ideales nacidos del refor-
mismo urbano liberal: una ciudad más sana y segura, mejor comunicada, más rentable para el 
naciente mercado del suelo urbano y embellecida por inmuebles que se alzan en los nuevos 
escenarios urbanos que configuran un paisaje ecléctico.

En el libro se estudian los orígenes del proyecto de la Gran Vía y su ejecución por La Refor-
madora Granadina —empresa de capital privado— en el contexto histórico de la difusión 
del modelo de los Grands Travaux del París del II Imperio, y en relación también con las otras 
grandes vías de las ciudades españolas. Su arquitectura se analiza diferenciando dos etapas 
constructivas. La primera, entre 1898 y 1920, con predominio de las soluciones academicistas, 
eclécticas y modernistas; la segunda, con un menor número de edificios, muestra significati-
vas novedades constructivas, tipológicas y estilísticas. 

El último capítulo se dedica al rechazo generalizado y muy intenso que tuvo este proyecto de 
reforma interior —uno de los más destacados de la España de la Restauración borbónica—, 
y cuyas construcciones, tan denostadas en su tiempo, hoy forman parte del patrimonio pro-
tegido de la ciudad.

Los autores del libro tienen numerosas publicaciones sobre la historia urbana de Granada en los 
siglos xix y xx, que proporcionan la base académica más rigurosa para la lectura de sus páginas.

R I C A R D O  A N G U I T A | Profesor Titular del Departamento 
de Historia del Arte y Director de La Madraza. Centro de Cultura Con-
temporánea de la Universidad de Granada. Es miembro de la AIHU 
(Asociación Iberoamericana de Historia Urbana) y de la AhAU (Asocia-
ción de historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo). Sus principales 
líneas de investigación están dedicadas al análisis de los procesos de 
transformación urbana y de protección patrimonial de la ciudad histó-
rica en el urbanismo español contemporáneo a través del estudio de la 
norma y la práctica urbanísticas, siendo autor de las monografías Orde-
nanza y Policía urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria 
en España (1750-1900) (1997) y La ciudad construida: control municipal y 
reglamentos edificatorios en la Granada del siglo xix (1997) y editor del 
libro colectivo Normas y prácticas urbanísticas en ciudades españolas e 
hispanoamericanas (siglo xviiii-xxi) (2010). Ha participado, entre otros, en 
Proyectos de I+D+i dedicados a la construcción de la ciudad liberal en 
España y, actualmente, es investigador del Proyecto «Representación 
pictórica de la ciudad, del siglo xvi al siglo xix: perspectivas, corografías 
y panoramas», del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia.

Á N G E L  I S A C | Catedrático de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Granada. Sus tareas docentes y líneas de investigación princi-
pales han sido la Historia de la Arquitectura (siglos xix a xxi), la Historia 
del Urbanismo y la Tutela de Patrimonio, con especial atención al papel 
del planeamiento urbanístico en la protección de conjuntos históricos. 
Miembro del equipo del Atlas Histórico de Ciudades Europeas (1994). 
Es autor de numerosos trabajos publicados en revistas, libros colecti-
vos y monografías. En la Editorial Comares colaboró como autor del 
capítulo «Crítica, fomento y apreciación de ideales arquitectónicos. 
El nacional-regionalismo y la modernidad rechazada o revisada. 1925-
1957», en el libro bajo edición de Ignacio Henares y Lola Caparrós, Las 
artes entre la dictadura de Primo de Rivera y el Franquismo. Modelos de 
fomento y apreciación (1923-1959) (2018). En la Universidad de Granada 
publicó Crecimiento urbano y arquitectura contemporánea en Granada. 
1951-2009 (2010) y Eclecticismo y pensamiento arquitectónico. Discur-
sos. Revistas. Congresos (2017; primera edición: 1987). Colaborador de 
Las otras Grandes Vías. Miradas a su tiempo (2010). Miembro de la Aso-
ciación de historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo.
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