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Ronda, visiones de una ciudad y su arquitectura por cronistas y 
viajeros (siglo XII al XIX)
Ronda, Visions of a City and Its Architecture by Chroniclers and Travelers 
(13th to 19th Century)

CIRO DE LA TORRE FRAGOSO
Universidad de Málaga, ciro@uma.es

Abstract
En este artículo se pretende analizar las distintas visiones que de la ciudad de Ronda y su 
arquitectura tuvieron los viajeros y cronistas que escribieron sobre la ciudad. Hemos aco-
tado en el tiempo las publicaciones, empezando por dos viajeros-geógrafos árabes de los 
siglos XIII y XIV, hasta los viajeros románticos del siglo XIX; no se ha querido incluir libros 
del siglo XX ya que la llegada del tren a la ciudad de Ronda a finales del siglo XIX introduce 
factores de rapidez que desvirtúan la visión pausada de la ciudad.
Para este análisis se han localizado más de cincuenta libros en distintas fuentes, desde 
la principal, la Biblioteca Nacional de España, y otras bibliotecas nacionales, hasta, a tra-
vés de plataformas digitales internacionales, bibliotecas de universidades extranjeras y 
nacionales.
De las publicaciones estudiadas se han destacados aquellas que dan una visión original y 
que transmiten una imagen interesante de la ciudad.

In this article, we aim to analyze the various perspectives that travelers and chroniclers who 
wrote about the city of Ronda and its architecture had. We have delimited the time frame of 
the publications, starting with two Arab traveler-geographers from the 13th and 14th centu-
ries, up to the romantic travelers of the 19th century. Books from the 20th century have not 
been included, as the arrival of the train in the city of Ronda at the end of the 19th century 
introduced speed factors that distorted the leisurely view of the city.
For this analysis, more than fifty books have been located from various sources, including 
the main one, the National Library of Spain, as well as other national libraries and, through 
international digital platforms, libraries of foreign and national universities.
Among the studied publications, we have highlighted those that provide an original pers-
pective and convey an interesting image of the city.

Keywords
Viajeros, cronistas, ciudad de Ronda, puentes, Tajo de Ronda 
Travelers, chroniclers, Ronda city, bridges, Tajo de Ronda



1024 “Ronda, visiones de una ciudad y su...”

Introducción
Es interesante comprobar como una ciudad absolutamente aislada a lo largo de gran parte 
de su historia, ha sido uno de los destinos preferidos por viajeros desde los primeros viaje-
ros árabes del siglo XIII al siglo XIX. En el presente estudio hemos abordado las distintas 
impresiones que de la ciudad de Ronda han transmitido los viajeros y algunos cronistas, 
impresiones muchas veces expresadas mediante hipérboles, comparaciones o tópicos lite-
rarios entre, fundamentalmente, su Tajo y rio con figuras de la mitología clásica o de otros 
lugares históricos.

Primeras impresiones
Si nos ceñimos a los textos estudiados para el presente artículo, de los que hemos selec-
cionado aquellos que transmiten una impresión original de la ciudad de Ronda o su arqui-
tectura, nuestras descripciones comienzan con el libro de geografía de Aboulféda, viajero 
damasquino entre los siglos XIII y XIV traducido al francés por Reinaud en 1898, en ella 
el autor, tras hablar de la comarca se refiere a la ciudad de Ronda de una manera muy sin-
gular; con unas palabras poéticas para su descripción, de ella dice: “Ronda también es el 
nombre de una de las principales fortalezas de Andalucía; se ha destacado porque, debido a 
su elevación, las nubes le sirven, por así decirlo, como un turbante, y las aguas dulces (que 
fluyen a media altura) como un cinturón”1. En estas palabras Aboulféda trata a Ronda como 
fortaleza y no como ciudad o ciudad amurallada.

Le sigue la referencia, ya avanzado el siglo XIV, del famoso viajero tangerino Ibn Battuta, 
que en sus libros sobre los viajes dice de Ronda “... Dejé el Monte de la Victoria para dirigir-
me a la ciudad de Runda (Ronda), que es una de las fortalezas musulmanas más fuertes y 

1 [Ronda est égalemet le nom d’une des principales forteresses de l’Andalos; on a reinarqué qu’a cause 
de son élévation les nuages lui servent, pour ainsi dire, de turban, et les eaux douces (qui coulent à mi- 
côte) de baudrier] Aboulféda, Géographie d’Aboulféda. Traducido del árabe al francés por M. Reinaud 
(París: L’Imprimerie Nationale, 1898), 236. Traducción al castellano del autor.

Figura 1. Alzado de la ciudad desde el Este. Fuente: dibujos del autor sobre original de la familia Antequera 
(Archivo del Conde de Santa Pola).
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mejor situadas”2. Aquí, Ibn Batutta la menciona como ciudad, para pasar inmediatamente a 
calificarla de fortaleza musulmana. En estas dos primeras referencias la imagen de Ronda 
es la de una fortaleza, fronteriza entre el reino cristiano de Sevilla y el de Granada. Su inex-
pugnabilidad permitió al reino nazarí mantener una integridad territorial necesaria para su 
mantenimiento. La toma de Ronda en 1485 por parte de las tropas castellanas fue el inicio 
de una caída en cascada de todo el reino nazarí que acabó con la caída, en 1492, de la propia 
capital Nazarí de Granada. Podemos apreciar su carácter de fortaleza (fig. 1), en la que se 
representa un alzado desde su lado occidental, redibujado sobre el original existente en los 
archivos del Conde de Santa Pola.
La descripción más exhaustiva de la ciudad del siglo XVI, pocos años después de la caída 
de Ronda en manos de los Reyes Católicos, la tenemos en la obra de Pedro de Medina es-
crita para Carlos I y titulada “Libro de las grandezas y cosas memorable de España”3. En 
esta obra Medina se recrea en una descripción detallada de la ciudad desde el exterior, no 
entrado en ningún momento a explicar el interior de la ciudad ni de sus edificios, aunque sí 
de sus murallas. Es muy detallada su descripción del paisaje del Tajo, desde su inicio en el 
puente árabe, hasta su apertura al valle denominado la Hoya de Ronda. Su descripción data 
fecha de construcción del puente viejo como de época cristiana, considerando veraz por la 
cercanía en el tiempo de su construcción. En el informe que Pérez de Guzmán redacta para 
la Real Academia de la Historia, sobre la Casa del Rey Moro en 19104 la fechó el inicio de las 
obras en 1549, mientras que la obra de Pedro de Medina fue publicada en 1549 y revisada 
en 1590 por parte del rondeño Diego Pérez para el rey Felipe II. El único edificio mencio-
nado en la descripción de Medina es la “Mina”, más adelante conocida como la Mina del 
Rey Moro, por encontrarse en la casa conocida a partir del siglo XIX como Palacio del Rey 
Moro. La descripción de Medina, somera, dice:

Dentro de esta ciudad hay una mina muy honda, que según dicen tiene más de cuatrocien-
tos escalones, por donde siendo de moros esta ciudad descendían los cautivos cristianos 
por agua, y la subían a estas en zaques, o cueros, con que se proveía la ciudad.5

La descripción de la Mina es casi una constante en prácticamente todos los libros de viajes, 
en que figura la ciudad de Ronda, desde los primeros ya mencionados hasta los últimos 
estudiados en los albores del siglo XX. La construcción del hoy llamado Puente Viejo llevó 
aparejado la ocupación con viviendas nobles de los terrenos entre el Tajo y la actual Cuesta 
de Santo Domingo (antigua San Pedro Mártir) y con ello la privatización de la Mina, que-
dando en los jardines del actual Palacio del Rey Moro, casona del siglo XIX. No sólo la 

2 [... I left the Mount of Victory for the city of Runda [Ronda], which is one of the strongest and best 
sited Muslim strongholds] Ibn Battuta, The travels of Ibn Battuta, ad 1325-1354, vol. IV, trad. por Gibb y 
Beckinghm (Londres: The Hakluyt Society, 1995). Traducción del autor.
3 Pedro Medina, Libro de grandezas y cosas memorables de España, corregido y ampliado por Diego 
Pérez de Mesa en 1590 para Felipe II (Alcalá de Henares: Ed. Casa de Juan Gracián, 1548), 149v-155v.
4 Juan Pérez de Guzmán y Gallo, La Casa del Rey Moro. Informe a la Real Academia de la Historia 
(Madrid: Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1910), 13.
5 Medina, Libro de grandezas ..., 149.
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describen los viajeros y cronistas, sino que, en 1618, el polifacético rondeño Vicente Espinel 
la califica, en su obra literaria más conocida como “de las más memorables obras que hay 
de la antigüedad en España”6.
En una descripción tan resumida como la de Zeiller en su Hispaniae et Lusitaniae 
Itinerarium, lo único que se nos dice de Ronda es: “Ronda o Arunda está rodeada por todas 
partes de agua en una montaña. Desde la ciudad hasta el río se desciende por 400 escalo-
nes tallados en el acantilado por los moros”7.
Desde mediados del siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XVIII, no se poseen refe-
rencias escritas de viajeros, más sí de archivos con documentación de las obras del Puente 
Nuevo. La primera referencia en este segundo grupo es la de Juan Antonio Estrada, en 
1768. Su voluminosa obra sobre “Población General de España, sus Reynos...”, aparte de 
replicar descripciones anteriores de la Mina, dice sobre el Puente Nuevo:

En ocho meses de obra se acabó un puente de cantería en el año de 1735 de solo un arco 
de medio punto, que tenia de alto 114 varas, y de diámetro 47 y medio de tajo a tajo, sobre 
el rio Guadiaro. Aseguraron los más peritos facultativos de semejante naturaleza, que era 
la más especial por su hechura, no solo en España, sino en Europa, hecha por dos artífices 
nacionales D. Juan Camacho y D. Joseph García: está puesta en el paraje que llaman el 
Tajo, cuya obra costó a esta ciudad crecidas sumas de reales, por lo importante que le era 
para el principal comercio en sitio tan eminente, y pasar a las huertas sin rodear tanta tie-
rra. Duró hasta el año de 1741 que se vino abajo: consistiendo esta desgracia en no haber 
cerrado bien el arco, y que· los empujes o estribos no tuvieron la firmeza que requería tan 
grande elevación.8

No hay que olvidar que el Puente Nuevo de Ronda que hoy conocemos es el tercero de los 
construidos en el mismo emplazamiento, tal como rezaba la primera de las placas propues-
tas al Rey para el día de su inauguración por el superintendente de las obras, el Capitán de 
Navío D. Diego de Cañas y Silva en 1787 y que comenzaba diciendo, “A este puente, durante 
tantos siglos deseado, en vano comenzado dos veces...”9.
A partir de mediados del siglo XVIII la mayoría de los viajeros incluidos en este estudio 
siguen mencionando la Mina pero comienzan a fijar su atención, de forma más enfática, en 
las obras del Puente Nuevo en construcción y más tarde, en el puente ya construido. Entre 
los primeros mencionaremos a Richard Twiss, que en su libro Travels Through Portugal 

6 Vicente Espinel, Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregon (Madrid: Ed. Juan de la 
Cuesta, 1618), 82.
7 [Ronda vel Arunda in monte aquis undique circundatur. Ex urbe ad flumen per 400 gradus a 
Mauris scopulo incisos descenditur] Martin Zeiller, Hispaniae et Lusitaniae itinerarium. Volumen II 
(Amsterdam: Imp. Valckenier, Gille Janz, 1656), 256. Traducción del autor.
8 Juan Antonio Estrada, Población general de España, sus reynos y provincias, ciudades, villas y 
pueblos, islas adjacentes y presidios de Africa (Madrid: Imp. Andrés Ramírez, 1768), 21.
9 [Hune pontem, tor seculis desiderantum, bis frusta inceptum, jubente tandem benignissimo rege, 
Carolo III, patre patriæ, scientiarum et artium munifico patrono; arundensis civitas, aere proprio, tum e 
40 propinguis oppidis collectitio, strenuo per triennium et peregrinatorum commodun feliciter perfecit. 
anno domini nª mense ... die... mirare, viator! et grato animo utere...] Archivo General de Simancas, 
Secretaría y Superintendencia de Hacienda, Leg. 00451, folios 231-233. Traducción del autor.

“Ronda, visiones de una ciudad y su...”
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and Spain in 1772 and 1773 es escueto en su descripción escrita, pero acompaña la edición 
de un gravado de Michael A. Rooker que muestra el puente a algo más de la mitad de su altu-
ra final (fig. 2)10. En él se pueden apreciar los restos de los puentes construidos con anteriori-
dad. En su descripción, Twiss aventura como será el puente una vez concluido, describiendo 
la solución dibujada por Manuel Godoy, aquí reproducida (fig. 3), que en esos momentos 
estaba en discusión entre Domingo Lois Monteagudo, arquitecto de la Academia de San 
Fernando de Madrid, Marcos de Wiedma, Ingeniero y Director General de Obras del Rey y 
el propio Manuel Godoy. Su debate sobre como continuar con las obras del puente concluyó 
con la contratación, en 1785 de Joseph Martín de Aldehuela, quien asumió la dirección de 
las obras y propuso un nuevo diseño para la terminación de la obra.

10 Richard Twiss, Travels Through Portugal and Spain in 1772 and 1773 (Londres: Twiss, 1775), 266.

Figura 2. Alzado del Tajo desde el Oeste, Michael A. Rooker. Fuente: grabado del libro de Richard Twiss, 
Travels Through Portugal and Spain, 1771- 1773 (Biblioteca Nacional de España).  

Figura 3. Propuesta de Manuel Godoy para el Puente (parcial), 1780. Fuente: Archivo Histórico Nacional, 
Legajo CONSEJOS 2695.
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De fecha anterior tenemos la imagen incluida en el Catastro del Marqués de la Ensenada, 
de 1752, anterior al reinicio de las obras y posterior a la caída del segundo puente. En ella 
podemos apreciar los restos del puente arruinado once años antes del dibujo, en una vista 
desde poniente, el mismo punto de vista utilizado por Rooker.
En la descripción de Antonio Ponz, que visitó Ronda durante la construcción del Puente, 
pero cuya obra se publicó tras la inauguración del mismo, se destaca a pie de página una 
crítica negativa al valor artístico de la arquitectura, no solo de Ronda, sino de todas las ciu-
dades en el camino de su viaje de Málaga a Jerez. Esta crítica aparece claramente desde el 
inicio de su carta III “ha sido y será muy poco lo que le cuente de bueno tocante a las Bellas 
Artes, porque poquísimo es lo que hay que merezca particulares alabanzas”11. En particular 
sobre las iglesias de Ronda, Ponz dice “... ni en la principal ni en las otras que vi, aunque 
muy a la ligera, observé cosa notable en el ramo de las Bellas Artes”12. Esta opinión de Ponz 
se podría decir que es generalizada. Muy pocos viajeros se detuvieron en describir edificios 
específicos en este periodo. Sí pusieron más énfasis en cambio en el paisaje, tanto de llega-
da a Ronda, como su continuación hacia Jerez.
En 1787, tras la apertura del paso de personas y carros por el Puente y la creación de la 
Alameda, todos los viajeros fijan su atención en ellos sin abandonar la Mina. Hay que tener 
en cuenta que el puente se construyó, por el lado del barrio del Mercadillo en una zona en 
la que no existía más que campo usado como ejido. En el lado de la ciudad histórica, este 
se construye dando a los jardines del Convento de los Dominicos y a dos viviendas privadas 
que se habían reformado y demolido, respectivamente, para dar paso al puente. Otro ele-
mento que coincide aproximadamente en los mismos años es la inauguración de la Plaza de 
Toros de la Maestranza (1785), otro de los elementos arquitectónicos objeto de la curiosidad 
de los viajeros.
En una de las razones aludidas en la Real Facultad de Arbitrios de 1701, para la ejecución 
del puente, expresan la preocupación porque dado el aislamiento de la ciudad antigua de-
bido a lo difícil de su topografía, esta se estaba abandonando, teniendo en ese momento 
solamente 400 vecinos y 200 casas en ruinas y habiéndose trasladado todo el comercio 
al Mercadillo13. Esta circunstancia la expone el Mayor William Dalrymple que en su libro 
Vayage en Espagne... dice: “... la ciudad fue muy fuerte en el pasado, pero sus defensas están 
ahora en ruinas. Las calles son estrechas e irregulares, como en casi todas las ciudades 
de Andalucía: esta parece estar poblada, aunque sin fábricas y con poco comercio”14.
La inauguración del Puente Nuevo permitió a los viajeros asomarse a ambos lados del 
abismo contraponiendo ambas vistas. Hacia el oeste la vista amplia del valle fértil de 

11 Antonio Ponz, Viage de España, o cartas, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas 
de saberse, que hay en ella (Madrid: Joachín Ibarra, Impresor de Cámara 1772-1794), 104-106.
12 Ponz, Viage de España, o cartas..., 104-106.
13 Archivo Histórico Nacional. Legajo 4001-2, folio 19.
14 [La ville a été très-forte autrefois ; mais ses défenses font maintenant ruinées. Les rues sont étroites & 
irrégulières comme dans presque toutes les villes de l’Andalousie: celle-ci paroit peuplée, quoique sans 
fabriques & avec peu de commerce] Major William Dalrymple, Vayage en Espagne et en Portugal dans 
l’année 1774 (París, 1783), 6. Traducción del autor.
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Guadalevín, en contraposición al paisaje circundante de sierras áridas y campos de olivo 
y cereal. Y hacia el este, el interior del Tajo, una vista cerrada por las paredes del Tajo, que 
muchas las describen como tallada por la mano del hombre, con un fondo misterioso donde 
apenas llegan los rayos del sol. Hasta la inauguración del Puente, nadie describió el Tajo 
desde la parte superior. Se lo describía como hendidura en el paisaje, observable tan sólo 
desde la Mina del Rey Moro que permitía llegar al nivel del agua y tener una visión espec-
tacular del lugar.
La contraposición de la vista del Tajo desde el tablero del Puente Nuevo, o desde la inferior, 
salida de la Mina del rey Moro, llevó a los viajeros a la utilización de distintos tópicos litera-
rios extraídos de la mitología clásica y de paisajes de sitios distintos (fig. 4).

La visión desde la parte superior del Puente lleva a distintos autores a comparar este rio 
con el río Aqueronte y la laguna Estigia de la mitología griega. Por ejemplo, Capell Brooke 
en su libro Sketches in Spain and Morocco: “... con un pequeño esfuerzo de la imaginación, 
uno podría imaginarlo como el río Estigia y la escena en las cercanías de las regiones 
infernales.”15 Similares comparaciones hacen Richard Ford, George A. Hoskins o Anatole 

15 [One might, with little effort of the imagination, fancy it the river Styx, and the scene in the close 
vicinity of the infernal regions] Sir Arthur de Capell Brooke, Sketches in Spain and Morocco, vol. 2 
(Londres: Henry Colburn and Richard Bentetley, 1831), 186. Traducción del autor.

Figura 4. Vista del Puente Nuevo (dibujo a lápiz), Richard Ford. Fuente: fondos de la Familia Ford.
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de Demidoff, en sus correspondientes publicaciones16. En la segunda de las placas pro-
puestas, al rey Carlos III, para su colocación en el Puente con motivo de su inauguración, 
dice “CAROLUS III, UTRIUSQUE MARIS COMERCIO, POPULARUM FELICITATI, 
ET MONTES PER BARATHUM DIVISOS, PONTE HOC MAXIMO, EQUAVIT. NIHIL 
ARDUUM, NIHIL DIFICILE, POSTERIS NARRET”17; En español, BARATHUM se tra-
duciría por abismo, pero que su origen semántico viene del griego “Barathron” que en su 
mitología hacía referencia al lugar donde, según la mitología clásica, van a parar los espíri-
tus de los muertos.
Cuando los viajeros bajaban por la Mina, su visión del Tajo cambia radicalmente pasando a 
ser “la gruta de las Nereidas” en palabras de Richard Ford18. No hay que olvidar la imagen 
romántica del pequeño lago existente delante de la salida de la Mina del Rey Moro que no 
es más que producto de la construcción del Puente. Este se construyó con la piedra del 
propio Tajo, cortando los sillares de los grandes bolos existente en el lecho del rio fruto de 
los desprendimientos históricos de las paredes. Esta utilización de los bolos llevó a un cam-
bio importante en el paisaje del fondo del Tajo, creando la laguna mencionada en los 100 
metros inmediatos al puente por su parte oriental. Se utilizaba como lago de recreo desde 
finales del siglo XIX, ilustrada con imágenes bucólicas de paseos en barca en los años en 
que la propiedad estuvo en manos de la Duquesa Parcent (fig. 5).
Otro tópico literario de indudable belleza es la comparación del ambiente, por parte de 
Marqués de Custine, expresando que “... esta morada de las sílfides y las ondinas es una de 
las más alegres de España. Aquí solo se hace bailar, cantar, reír, tocar la guitarra. Parece 
que aquí se vive solo para olvidar lo que en otros lugares se llama vida”19, haciendo referen-
cia a la ciudad como conjunto, así como a los entes del agua y del aire.
Si continuamos con las comparaciones de la ciudad de forma global, capítulo aparte 
merece la comparación con Tívoli. Aparecen ya en el libro antes citado del Marqués de 
Custine, en el que las páginas dedicadas a Ronda empiezan con la afirmación de “Ronda 
es la Tívoli de Andalucía”20. Continuaron muchos autores con el mismo tópico; Samuel E. 
Widdrington, Richard Ford, Desbarrolles y Giraud o William Clark, todos ellos remarcando 

16 Richard Ford, A hand-book for travellers in Spain, and readers at home. describing the country 
and cities, the natives and their manners; the antiquities, religion, legends, fine arts, literature, sports, 
and gastronomy: with notice on Spanish history (Londres: John Murray, 1845), 331; G. A. Hoskins, 
Spain, as it is. Vol. 1 (Londres: Colburn and Co., 1851), 295; M. Anatole de Demidoff, Étapes maritimes 
sur les côtes d’Espagne de la Catalogne a l’Andalousie. Souvenirs d’un voyage exécuté en 1847, vol. 2 
(Florencia: Félix le Monnier, 1847), 94.
17 “Carlos III, para el comercio de ambos mares, la felicidad de los pueblos y para unir montañas 
separadas por un abismo, construyó este gran puente. Que nada sea difícil, que nada sea arduo, que lo 
cuenten a las generaciones futuras”. Archivo General de Simancas, Secretaría y Superintendencia de 
Hacienda, Leg. 00451, folios 231-233.
18 Ford, A hand-book..., 332.
19 [Ce séjour des sylphes et des ondins est un des plus gais de l’Espagne. On n’y fait, que danser, chanter, 
rire, jouer de la guitare. Il semble qu’on n’y vive qu’afin d’oublier ce qui s’appelle ailleurs la vie] Astolphe 
Le Marquis de Custine, l’Espagne sous Ferdinand VII (Paris: Chez Ladvocat, 1838), 36. Traducción del 
autor.
20 [Ronda est le Tivoli de l’Andalousie] Custine. l’Espagne..., 35. Traducción del autor.
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las coincidencias o diferencias entre las dos ciudades21. La inspiración en la ciudad de 
Tívoli llegó hasta bien entrado el siglo XX, cuando por parte de la Dirección General de 
Arquitectura se acometió la restauración de la ciudad de Ronda para potenciar sus valores 
turísticos. Se diseñó la rivera derecha del Tajo, hasta ese momento libre, con un parque que 
tiene mucho de los jardines junto al Río Aniene y que son conocidos como Villa Gregoriana 
en honor al Papa Gregorio XVI, su promotor. El mismo William Clark, en una descripción 
poética de Ronda, en el día de llegada dice de ella “... la escena entera parecía más como 
una de las pinturas de Martin de lo que jamás había visto antes en la Naturaleza”22. Hacía 
así referencia al pintor paisajista John Martin (1789-1854) conocido como el pintor de las 
tormentas y que representa como nadie la violencia visual del Tajo (fig. 6).

Por último, Richard Ford, para describir las cascadas del rio tras su paso bajo el Puente, uti-
lizó dos tópicos literarios. El primero sacado de la mitología clásica cuando habla del paso 
de rio negro como Estigia a aguas que hierven bajo el brillante sol y que brillan como la 
lluvia dorada de Dánae. El segundo la comparación con las Cascada de Marmore en Terni, 
cercanas a Tívoli. Escribe Ford: “La escena, su ruido y su movimiento, desconciertan a la 
pluma y al lápiz, y como Wilson en las cascadas de Terni...”23, haciendo referencia a la obra 

21 Ford, A hand-book..., 331. Adolphe Desbarrolles y Eugene Giraud, Deux artistes en Espagne (París: 
Gustave Barba, 1846), 213. William George Clark, Gazpacho or summer months in Spain (Londres: 
John W. Parker, 1850), 199.
22 Clark, Gazpacho..., 199.
23 Ford, A hand-book..., 443.

Figura 5. [Izda.] Las Nereidas, Gaston Bussière, 1927. [Dcha.] Fotografía del lago de la Mina, siglo XIX. 
Fuente: Wikimedia Commons.
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del pintor paisajista del XVIII Richard Wilson, del cual se conoce un boceto de las cascadas 
de Terni (fig. 7).
Otros viajeros nos dan pistas sobre la evolución de la ciudad de Ronda a lo largo de la his-
toria. Alexander Slidell Mackenzie, en su libro A year en Spain... nos describe como que a 
medida que avanzaba por la calle de San Carlos, la que une el Puente con el convento de 
la Merced, “la sombría Alameda y el vasto anfiteatro de corridas de toros se abrían a la iz-
quierda, mientras que enfrente había una hilera uniforme de viviendas”24, lo que nos indica 
que muy pronto, la ciudad formó la calle de San Carlos en su acera occidental, dejando en 
la oriental la Plaza de Toros y la Alameda.

24 Alexander Slidell Mackenzie, A Year in Spain by a Young American (Boston: Hilliard, Gray, Little and 
Wilkins, 1831), 196.

Figura 6. Manfred and the Alpine Witch, John Martin, 1849. Fuente: Whitworth Art Gallery, Wikimedia 
Commons.
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En conclusión, los viajeros y cronistas nos dan una visión de las ciudades y su arquitectura 
en primera persona. Para este ensayo se han analizado más de cincuenta libros de viajeros 
y cronistas, de ellos se han extraído las visiones aquí descritas y se ha podido comprobar 
que los viajeros, aun siendo unos testigos de la historia de indudable interés no son del todo 
fiable. Vistos en conjunto se ha podido comprobar que existe un nivel de inspiración o copia 
bastante alto entre ellos llegando a dudar en algunos casos que el autor haya estado alguna 
vez en la ciudad de Ronda.

Figura 7. Cascada de Marmore, Terni (boceto a lápiz), Richard Wilson. Fuente: Wikimedia Commons.
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La percepción y la forma de expresarse evoluciona con el tiempo llegando a su culmen 
en el siglo XIX donde la utilización de tópicos literarios, muchos extraídos de la mitología 
clásica, que nos transportan a un mundo de sensaciones. También podemos observar una 
evolución desde el mundo antiguo, viajeros árabes del siglo XIII y XIV y occidentales del 
XV y XVI, que eran viajeros-geógrafos, a finales del XVIII y el siglo XIX donde pasan a ser 
viajeros-turistas, donde surgen comparaciones con otros lugares visitados habitualmente 
en el Gran Tour.
Las nuevas tecnologías nos permiten consultar multitud de libros de bibliotecas remotas 
sin salir de nuestra casa. Plataformas digitales creadas por importantes bibliotecas como 
como la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca 
Virtual de Andalucía de la Biblioteca de Andalucía de Granada, la Biblioteca Nacional de 
Austria, o bibliotecas más modestas como la Biblioteca de la Diputación de Málaga o la 
de los Ingenieros del Ejército; o plataformas como Hathi Trust Digital Library donde se 
encuentra asociadas casi la totalidad de las universidades de Estados Unidos y algunas 
españolas, o la plataforma de Google Libros, permiten el acceso completo a publicaciones 
y con el auxilio de programas de reconocimiento de texto y búsqueda llegar a localizar los 
textos de interés para estudiar la ciudad o el elemento de nuestro interés.
En este artículo hemos querido profundizar en las visiones que de la ciudad de Ronda y su 
arquitectura transmitían los viajeros, al margen de otras consideraciones literarias o perso-
nales de los autores.
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