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Las celosías de la Alhambra: construcción de una imagen
The Lattices of the Alhambra: Construction of an Image

BÁRBARA BRAVO-ÁVILA
Universidad de Granada, bbravo@correo.ugr.es

Abstract
El artículo desarrolla un imaginario arquitectónico de las celosías de yeso de la Alhambra 
en el siglo XIX. Mediante la obra de los viajeros románticos: James Cavanah Murphy, Girault 
de Prangey y Léon- Auguste Asselineau, Owen Jones y Jules Goury, John Frederick Lewis, 
Jean Laurent y Pablo Gonzalvo Pérez, Edwin Lord Weeks, y Frans Wilhelm Odelmark. La 
metodología empleada consiste en la evaluación de la imagen, obteniendo puntos en común 
o distantes en la construcción de las escenas, debido a la ausencia o presencia de la celosía. 
Del mismo modo, se estudió la representación de la iluminación, generada con la filtración 
de luz de las celosías, en los salones alhambreños. Asimismo, se analizó la imagen de la 
celosía de madera en comparación con las de yeso, quedando en evidencia los diferentes 
espacios.

The article develops an architectural imagery of the plaster lattices of the Alhambra. 
Through the work of 19th-century travelers: James Cavanah Murphy, Girault de Prangey 
and Léon-Auguste Asselineau, Owen Jones and Jules Goury, John Frederick Lewis, Jean 
Laurent and Pablo Gonzalvo Pérez, Edwin Lord Weeks, and Frans Wilhelm Odelmark. The 
methodology consists in the evaluation of the image, getting points in common or distant 
in the construction of the scenes, due to the absence or presence of the lattice. In the same 
way, the representation of the illumination generated by the filtration of the plaster lattice 
was studied in the rooms of the Alhambra. Likewise, the image of the wooden lattice was 
analyzed in comparison with the plaster ones, showing the different spaces.

Keywords
Celosía de yeso, Alhambra, viajeros románticos
Plaster lattice, Alhambra, 19th-century travelers
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Introducción
Durante el siglo XIX artistas, arquitectos, fotógrafos, y escritores principalmente europeos 
viajaron al sur de España. También recorrieron estas tierras, aunque en menor medida, 
norteamericanos como Edwin Lord Weeks y Washington Irving. Atraídos por el imaginario 
orientalista, visitaron y permanecieron temporadas en las ciudades andaluzas, especial-
mente en Córdoba, Sevilla y Granada, en donde se impregnaron de los monumentos que 
aún se conservaban del Al-Ándalus.
El discurso se centra en las celosías de yeso de la Alhambra de Granada, que los viajeros 
románticos plasmaron en dibujos, grabados, pinturas, y finalmente fotografías. Se desvela 
la falta de estudios de la índole, por ello la realización de este trabajo. Por otro lado, cruza-
remos la documentación visual con las noticias que aporta el archivo de la Alhambra, y la 
bibliografía sobre el periodo, lo cual permite ahondar en las imágenes. Los resultados del 
estudio descubren el papel de la celosía de yeso en la escena romántica, contribuyendo con 
una mirada de la celosía en la inmensa bibliografía sobre el monumento.

La celosía en los dibujos y grabados de los viajeros románticos
El irlandés James Cavanah Murphy visitó Granada entre los años 1802 y 1809, elaborando 
dibujos de los restos árabes, que posteriormente publicó en Las antigüedades árabes de 
España1. Del cual, resaltamos la lámina XXV del año 1803, que corresponde a una sección 
de la Sala de las Camas, debido a que son visibles las celosías (fig. 1)2. En la sección, abajo 
del techo se situán un grupo de tres celosías3, y debajo de ellas, se observan cuatro celosías, 
con sus respectivos calados y de materiales diferentes. Encontramos celosías de yeso y de 
madera que se diferencian en el dibujo, pues cierran espacios que son de distinta forma, las 
primeras de un arco de medio punto; y las segundas de un rectángulo. Por otra parte, se 
halla una discrepancia entre las celosías, que se refleja en la rareza al representar la luz. 
Las celosías de madera se ven en contraste: lo claro, representaría el traspaso de la luz, y lo 
oscuro, a la celosía. En cambio, en las celosías de yeso apenas se nota el contraste, siendo 
que están ubicadas en una literna para iluminar. ¿Los vanos de celosías de yeso estarían sin 
la pieza en la realidad? Citamos un archivo de la Alhambra que corresponde a un negativo 
de la Sala de las Camas de 1900? En el cual, aparecen las celosías de madera y los vanos 

1 James Cavanah Murphy, Las antigüedades árabes de España: La Alhambra, trad. por Ana Martínez 
Vela (Granada: Editorial PROCYTA, 1987); James Cavanah Murphy, Arabian Antiquities of Spain 
(Londres: Cadell & Davies, 1815).
2 Asunción González Pérez y Ramón Rubio Domene, “El taller de vaciados de Rafael Contreras y sus 
intervenciones en la sala de las Camas del Baño Real del Palacio de Comares en la Alhambra”, E-rph: 
Revista electrónica de Patrimonio Histórico, n.º 22 (2018): 113; Cavanah Murphy, Las antigüedades 
árabes de España..., PL XXV.
3 Celosías que fueron suprimidas en la reconstrucción iniciada en 1843. Juan Manuel Barrios Rozúa, 
Alhambra romántica: los comienzos de la restauración arquitectónica en España (Granada: Editorial 
Universidad de Granada, 2017), 173. Una celosía de madera de similiar en forma, se encuentran 
expuesta en el Museo de la Alhambra n.º de inventario 256.
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de medio punto están oscuros, en otras palabras, vacíos4. Cavanah respetó los huecos y 
proporciones de las celosías de yeso de la sala, y probablemente como no estaban, lleno el 
vano dibujando un modelo de celosía, que seguramente tomó de referencia de otras5.

4 Anónimo, “Negativo de un grabado del Baño”, 1900?, en Archivo de la Alhambra F-006830, consultado 
16 de julio de 2023, https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/7182.
5 En el presente, en la sala de las Camas encontramos otro modelo de celosía de yeso, y no el que dibujó 
Cavanah.

Figura 1. Sección de la Sala de las Camas, 1803, James Cavanah Murphy. Fuente: Juan Manuel Barrios 
Rozúa, Alhambra romántica: los comienzos de la restauración arquitectónica en España (Granada: Editorial 
Universidad de Granada, 2017), 173. Fuente original: James Cavanah Murphy, Arabian Antiquities of Spain 
(Londres: Cadell & Davies, 1815).
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Incluimos en el discurso a dos viajeros, Owen Jones y Jules Goury, que llegaron a Granada 
en 1834, iniciando un estudio de la Alhambra que les ocuparía seis meses de trabajo. El re-
sultado del labor decantó en dos publicaciones posteriores dedicadas a la arquitectura y a la 
ornamentación6. Citamos a una de las publicaciones: Planos, alzados, secciones y detalles 
de la Alhambra, Vol. I, y de ella, seleccionamos la lámina IV, que muestra la vista del Patio 
de la Alberca desde la Sala de la Barca7 (fig. 2), pues tiene tres celosías de yeso dibujadas 
minuciosamente, que se localizan en la parte superior del pórtico de la sala. Asimismo, se 
distinguen dos modelos de celosía, que sus autores plasmaron con exactitud en cuanto a 
las formas que los componen. Sin embargo, estas celosías posiblemente no se encontra-
ban en los vanos por esos años, sino cobra sentido la presencia de vidrieras con formas 
geométricas, que se aprecian en la obra de Eduard Gerhardt de 1850, titulada “Patio de los 
Arrayanes desde la Sala de la Barca”8, y se le suma, que a la fecha, los vanos aun conservan 
restos de las vidrieras. Se puede pensar que Jones y Goury incorporaron a las celosías en 
la lámina IV, debido que era lo más lógico, pues los vanos en cuestión, son vanos dobles, 
es decir, un grupo de celosías se sitúan en el Pórtico Norte de Arrayanes hacia el exterior 
y otro grupo se ubican hacia el interior que dan a la Sala de la Barca, y en ambos extremos 
deberían ser los mismos modelos. En el Pórtico Norte hasta el presente se conservan los 
modelos dibujados por Jones y Goury en el Interior de la Sala de la Barca. Lo anterior indi-
caría que construyeron una imagen completando lo faltante.

6 Juan Calatrava et al, Owen Jones y la Alhambra (Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Londres: Victoria and Albert Museum, 2011), 11; Owen Jones y Jules Goury, Planos, alzados, secciones 
y detalles de la Alhambra, ed. por María Ángeles Campos Romero (Madrid: Akal, 2001).
7 Jones, Planos, alzados, secciones y detalles de la Alhambra..., 77; Owen Jones y Jules Goury, The 
architecture and decoration at the Alhambra Palace (Londres: Owen Jones, 1844).
8 Isabel Cambil Campaña y Esther Galera Mendoza, “Vidrieras clasicistas en la Alhambra”, LOCVS 
AMŒNVS 10, (2009-2010): 128.

Figura 2. Izquierda: Vista del patio de la Alberca desde la Sala de la Barca, 1844, Owen Jones y Jules Goury. 
Fuente: Pedro Galera Andreu. La imagen romántica de la Alhambra (Granada: El Viso, 1992), 187. Derecha: 
Owen Jones y Jules Goury, Plate XLV, 1844. Fuente: © Victoria and Albert Museum, London. Fuente original: 
Owen Jones y Jules Goury, The architecture and decoration at the Alhambra Palace (Londres: Owen Jones, 
1844).
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A la lámina IV, se le acompañó de un texto en el que se describen los elementos de la lito-
grafía y se plantea una teoría:

Las ventanas sobre la entrada están compuestas por nervaduras de yeso, y probablemente 
estuvieron rellenos sus huecos con vidrios de colores: no queda rastro de ello en realidad, 
pero lo que nos lleva a pensar de este modo es el hecho de que en la pared opuesta de 
entrada a la Sala de los Embajadores hay dispuestas ventanas ciegas que son concebidas 
en forma igual, y los intersticios entre las nervaduras están pintados en diversos colores.9

En la cita anterior se comenta la presencia de las celosías en la entrada para acceder a la 
Sala de la Barca, pero faltó explicar y esclarecer la idea del vano doble. También se des-
prende que Jones y Goury establecieron una hipótesis reconstructiva sobre la policromía 
de las celosías, que se publicó en Planos, alzados, secciones y detalles de la Alhambra, Vol. II. 
Dibujaron tres celosías que corresponde a las láminas XLIII, XLIV y XLV10, que son los dos 
modelos ciegas de la Sala de la Barca, y un modelo calado que se ubica en el Pórtico Norte 
de Patio de Arrayanes. Reprodujeron las celosías con color, con ayuda de los restos de poli-
cromía que se conservaban en las piezas, mediante la técnica de la cromolitografía inglesa, 
de la que Owen Jones fue pionero11.
Con respecto, a los dos modelos ciegos. Se pintó de color dorado el calado que sobresale, y 
para el fondo se empleó el rojo y el azul, y se siguió el mismo criterio para la celosía calada 
del Pórtico Norte (fig. 2). Es decir, el dorado se utilizó en los nervios de yeso, y el duo de 
colores rojo-azul para los huecos, o mejor dicho para los posibles vidrios que pudo tener la 
pieza calada, no olvidemos que sería la única alternativa que estos vacíos tuvieran color12. 
La hipótesis en los primeros casos guarda coherencia a causa de los restos de policromía, 
y en el tercer caso fue arriesgado porque no se tiene certeza que las celosías caladas de la 
Alhambra y el Generalife, tuvieran vidrios de colores. Sin embargo, se nota la sensibilidad 
romántica, de devolver el color a las piezas que lo han perdido. Esta teoría recuerda como 
debieron de ser las celosías en los tiempos por ejemplo del Sultán nazarí Muhammad V, 
sugiriendo una Alhambra colorida. El color para Jones fue un componente esencial en la 
construcción de las formas volumétricas, del espacio arquitectónico y de los sistemas orna-
mentales, imprescindibles en la interacción y la percepción de dicho espacio13. El labor de 
Jones y Goury fue una contribución valiosa a las celosías, siendo los únicos románticos que 
se atrevieron a emplear el color en las celosías específicamente.

9 Jones, Planos, alzados, secciones y detalles de la Alhambra..., 75.
10 Jones, Planos, alzados, secciones y detalles de la Alhambra..., 241, 242 y 243.
11 Jones, Planos, alzados, secciones y detalles de la Alhambra..., 28.
12 Existen celosías de yeso con vidrio desde siglo XII, gracias a la dinastía de los mamelucos de El Cairo. 
Jesús Bermúdez López, Guía Oficial la Alhambra y el Generalife (Granada: Patronato de la Alhambra y 
el Generalife, TF. Editores, 2010), 266.
13 Calatrava et al, Owen Jones y la Alhambra..., 39-40.
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La estancia de Jones y Goury en España coincide en el tiempo con al dibujante John 
Frederick Lewis, quién estuvo entre los años 1832 y 183414. Realizó un dibujo sobre el patio 
del Cuarto Dorado fechado en el año 183315 (fig. 3), mostrando la fachada norte del patio, 
y en la obra plasmó el costumbrismo andaluz de la época16. Miramos la imagen detenida-
mente, y nos situamos en el centro de ella, donde se ubican dos vanos con forma de arco 
de medio punto, un vano con restos de celosía y el otro con la pieza. El dibujo no detalla las 
formas de sus calados, pero se capta la ausencia de los fragmentos. Lewis construyó una 
imagen haciendo visible el grado de abandono de las celosías, que pese de sufrir unas series 
de alteraciones a lo largo del tiempo, permanecen, pero no en su totalidad. Dibujó lo que 
vio, la realidad de las piezas caladas de aquel periodo. Agregamos una fotografía de Jean 
Laurent sobre el Patio del Cuarto Dorado, de varios años más tarde, del año 187117. Se re-
fuerza la misma idea del dibujo de Lewis, están presente los restos de la celosía en un vano 
y en el otro la celosía, captando el detalle del calado. Entre el dibujo y la fotografía pasaron 
varios años, y la escena permaneció, la materia de la celosía no fue tan efímera como los 
personajes presente en el dibujo.

14 Carlos Moreno-Torres Herrera, Palabras pintadas escenas descritas: Granada vista por los artistas
extranjeros (C. Moreno-Torres, 2016), 330.
15 John Frederick Lewis publicó un álbum con dibujos de la Alhambra: John Frederick Lewis, Lewis’s 
sketches and Drawings the Alhambra, made during a Residence in Granada in the Years 1833-1834 
(Londres: Hodgson Boys & Graves, 1835). Ver: Pedro Galera Andreu, La imagen romántica de la 
Alhambra, (Granada: El Viso, 1992); Barrios Rozúa, Alhambra romántica..., 161.
16 Marie-Loup Sougez et al, Imágenes en el tiempo: un siglo de fotografía en la Alhambra, 1840-1940, 
(Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, TF editores, 2002), 12.
17 Jean Laurent, “Patio del Cuarto Dorado”, 1871, Archivo de la Alhambra, F-005147.

Figura 3. Patio del Cuarto Dorado, 1833, John Frederick Lewis. Fuente: Barrios Rozúa, Alhambra románti-
ca..., 161. Fuente original: John Frederick Lewis, Lewis’s sketches and Drawings the Alhambra, made during 
a Residence in Granada in the Years 1833-1834 (Londres: Hodgson Boys & Graves, 1835).
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Otro dibujante que vino a Granada en el año 1832, fue el francés Joseph-Philiibert Girault 
de Prangey18, que realizó un dibujo del Salón de los Embajadores, del cual Léon-Auguste 
Asselineau elaboró una litografía, publicada como la lámina III en Choix d órnements mo-
resques de l Álhambra19 (fig. 4). En la imagen identificamos ventanas de medio punto, y se 
pueden divisar dos grupos de ellas. Un conjunto de tres huecos que se sitúan en el pórtico 
de acceso a Sala de la Barca, que se observan a la distancia, que se caracterizan porque la 
luz penetra entre los vacíos del calado, y bosqueja la forma, pero no se alcanza a evidenciar 
el patrón de celosía. En contraste, con el otro grupo de vanos localizados en la parte supe-
rior del salón, se pueden ver los huecos tapiados con un material liso, con el detalle de sus 
fisuras y grietas. Estos vanos de ventanas se tapiaron, por consecuencia de la ausencia de 
la celosía, intervención típica que se empleó en la Alhambra. Las dos secuecias de vanos 
debido a la penetración de la luz o al cerramiento liso, se contrastan con las decoraciones 
de los muros, las yeserías y los alicatados. Por otra parte, precisamos que la iluminación en 
la litografía, se distingue con la proyección de rayo diagonal de luz, y por la disposición le 
concierne a un hueco abierto de celosía20.

18 Sougez, Imágenes en el tiempo..., 12; cuyos dibujos están en Monuments arabes et Moresques de 
Cordoue, Seville et Grenade. Galera, La imagen romántica de la Alhambra..., 109.
19 Galera, La imagen romántica de la Alhambra..., 120 y 124; Joseph-Philiibert Girault de Prangey, 
Choix d órnements moresques de l Álhambra (Paris: A. Hauser, 1842).
20 Esto se comprueba con una fotografía Manuel Torres Molina, “Torre de Comares. Armadura del 
Salón de Embajadores” [ant. 1931], Archivo de la Alhambra F-000356. Los vanos de celosías de los 
otros muros están alternadamente tapiados y abiertos, para que penetre la luz.

Figura 4. Salón de los Embajadores con celosías tapiadas, 1842, Joseph-Philiibert Girault de Prangey. 
Fuente: Barrios Rozúa, Alhambra romántica..., 165. Fuente original: Joseph-Philiibert Girault de Prangey, 
Choix d órnements moresques de l Álhambra (París: A. Hauser, 1842).
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Las celosías en la pintura tardorrománticas
Gracias a que Jean Laurent fotografió una pintura del español Pablo Gonzalvo Pérez, en el 
año 187121, podemos evaluar esta escena con celosías (fig. 5). Si bien, no la podemos mirar 
en cuantó al color, ponemos foco en la atmósfera lumínica que trasmitió el pintor. La pintura 
se titula: “Salón de Justicia de la Alhambra de Granada, visitado por unos árabes”. Dirijimos 
la vista a la literna de la qubba de la Sala de los Reyes. Se presentan las celosías de tres ma-
neras según el estado de conservación: celosías casi completas, restos de celosías, y vanos 
vacíos, que a través de sus huecos traspasa la luz, en otras palabras, ocurren proyecciones 
de luz, que parten desde arriba hacia abajo. Por lo cual, se evidencia una de las funciones 
de la pieza calada, que fue la filtración de la luz para iluminar los salones de la Alhambra22. 
Continuamos con el discurso de la luz, en el caso concreto de que el vano carece de celosías 
o tiene poca estructura de la nervadura calada, la ilumimnación se presentaría más cruda. 
Por el contrario, cuando la celosía está presente o gran parte de su calado, la luz se filtra, 
generando pequeños rayos de luz, manifestando una iluminación tamizada. El pintor cons-
truyó una escena de las celosías captando la iluminación generada por estas, a consecuen-
cia del deterioro de las mismas.

21 La fotografía pertenece al álbum fotográfico de obras de arte españolas y portuguesas realizado por 
J. Laurent y Cía, y fue tomada con motivo de la Exposición Nacional de 1871. “Salón de Justicia de la 
Alhambra de Granada, visitado por unos árabes”, en Museo del Prado (sitio web), consultado 10 de julio 
de 2023, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/salon-de-justicia-de-la-alhambra-de- 
granada/189d1725-033f-4e6d-8082-e230ca310fb1; “Enciclopedia >Voz > Gonzalvo Pérez, Pablo”, en 
Museo del Prado (sitio web), consultado 10 de julio de 2023, https://www.museodelprado.es/aprende/
enciclopedia/voz/gonzalvo-perez-pablo/a9696d8b-a5ba-40e1-a9d9- 347855b2874b.
22 Bermúdez López, Guía Oficial la Alhambra y el Generalife..., 226.

Figura 5. Salón de Justicia de la Alhambra de Granada visitado por unos árabes, 1871, Jean Laurent (fotogra-
fía de la pintura de Pablo Gonzalvo Pérez). Fuente: Archivo de la Alhambra, F-030354.
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Seguimos con una pintura de Franz W. Odelmark, quién durante la década del 1870 via-
jó por varios países europeos, entre ellos, España. En su estancia, estuvo visitando la 
Alhambra de Granada, y por ello, realizó la obra que analizaremos, que se titula: “Gitanos 
en la Alhambra” del año 188923 (fig. 6). Por otro lado, debido al encuadre de la pintura, o que 
el autor no pintó aunque sea un detalle de las tres celosías del Pórtico Norte de Arrayanes, 
por ello no se visualizan las celosías del lugar. No obstante, casi en el centro de la imagen, 
se ve la proyección diagonal de la luz de dos celosías sobre el muro de yeserías, marcando 
la forma de la ventana de medio punto. Se pintó el juego de luces de los huecos de las piezas 
de yeso, de una manera diferente a las tratadas anteriormente, solo el contraste lumínico. 
También en el fondo de la imagen se aprecian celosías caladas, que entre sus vacíos penetra 
la luz, de manera suave, distinguiendo levemente la forma del calado.

23 Moreno-Torres, Palabras pintadas escenas descritas..., 144 y 335.

Figura 6. Gitanos en la Alhambra, 1889, Franz W. Odelmark. Fuente: Carlos Moreno-Torres Herrera, Palabras 
pintadas escenas descritas: Granada vista por los artistas extranjeros (C. Moreno-Torres, 2016), 144.
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Por otra parte, el pintor Edwin Lord Weeks estuvo en Granada en 1880, y recreó los pala-
cios nazaríes con una mirada orientalista24. A modo de ejemplo incluimos la pintura nom-
brada: “Mujeres en sus estancias privadas del interior de la Torre de las Infantes” de 1881-
1882 (fig. 7). En el cuadro observamos a tres jóvenes, una de las cuales, está de pie, mirando 
a través de una celosía de madera, viendo lo que sucedía afuera, y no eran vistas, idea que se 
fundamenta con una parte de la definición de la palabra celosía: “... que impide ser visto pero 
no impide ver”25. Esta pintura constituye un tópico presente en el imaginario romántico, que 
fue la mujer tras la celosía de madera, debido que en el Reino de Granada se ocultaron a las 
mujeres con el objetivo de proteger su honor26.

Figura 7. Mujeres en sus estancias privadas del interior de la Torre de las Infantes, 1881-1882, Edwin Lord 
Weeks. Fuente: Bárbara Boloix Gallardo, Las sultanas de la Alhambra: las grandes desconocidas del Reino 
Nazarí de Granada (siglos XIII-XV) (Granada: Comares, 2013), 42.

24 Bárbara Boloix Gallardo, Las sultanas de la Alhambra: las grandes desconocidas del Reino Nazarí 
de Granada (siglos XIII-XV) (Granada: Comares, 2013), 42; Moreno-Torres, Palabras pintadas escenas 
descritas..., 147 y 343- 344.
25 Gonzalo Borrás y Guillermo Fatás, Diccionario de términos de Arte y elementos de Arqueología, 
Heráldica y Numismática (Madrid: Alianza Editorial, 2008), 74.
26 Boloix, Las sultanas de la Alhambra..., 34.
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La escena anterior se relaciona con un cuento del escritor Washington Irving, llama-
do: “Leyenda de las tres hermosas princesas”, que relata la historia de Zaida, Zoraida 
y Zorahaida, que estaban encerradas en un palacio. A continuación, un fragmento de la 
narración:

... un día la curiosa Zaida sentada en una de las ventanas del pabellón, mientras sus her-
manas dormían la siesta reclinada en otomanas. Atrajo entonces su atención una galera 
que venía costeando a golpes acompasados de remo. Al acercarse, la vio llena de hombres 
armados. Ancló la galera al pie de la torre, y un grupo de soldados moros desembarcó en 
la estrecha playa, conduciendo varios cautivos cristianos. La curiosa Zaida despertó a sus 
hermanas y las tres se asomaron cautelosamente a través de las espesas celosías que las 
ocultaban a cualquier mirada27

Las celosías de madera en la leyenda y en la pintura, se utilizan para que las princesas y las 
mujeres puedan ver sin ser vistas. A diferencia de las celosías de yeso, que se emplean en 
la escena tardorrománticas para recrear una atmósfera lumínica, y se evidencia una de las 
funciones de las celosías, que fue la filtración de luz en los salones alhambreños, y por esta 
razón se sitúan en las partes altas de los muros.

Conclusiones
En la representación de las celosías de yeso observamos una dualidad en los artistas del 
siglo XIX. En el primer grupo inscribimos a James Cavanah Murphy y el tándem Owen 
Jones y Jules Goury, que dibujaron celosías en espacios del monumento en el que se habían 
perdido. O sea, sus escenarios ofrecen una visión restaurada del monumento. Cavanah di-
bujó las celosías de manera muy general y poco precisas, por lo que no se puede reconocer 
un diseño concreto de celosía nazarí. En cambio, Owen Jones y Jules Goury, hicieron una 
propuesta bastante exacta y coherente sobre los modelos de celosías caladas y ciegas de la 
Sala de la Barca, y, además, propusieron una hipótesis del color que podrían haber tenido 
en época islámica.
El segundo grupo de viajeros lo componen John Frederick Lewis, Girault de Prangey, Léon-
Auguste Asselineau, Jean Laurent, Pablo Gonzalvo y Frans Wilhelm. Todos ellos constru-
yeron sus escenas respetando el deterioro y la ausencia de las celosías. Esto introducía una 
gran diferencia lumínica entre los espacios que tenían la luz filtrada por las celosías y los 
que carecían de ella, pasándose, pues, de una luz tamizada a una luz cruda.
Por último, las celosías de madera se representan de manera diferente a las celosías de yeso. 
El imaginario romántico las enfoca en el tópico de la mujer tras la celosía de madera. En 
estas representaciones la mujer aparece tras la celosía observando alguna escena28.

27 Washington Irving, Cuentos de la Alhambra (Granada: Ediciones Miguel Sánchez, 1991), 230-231.
28 Esto no quiere decir que no se representen de otro modo, hay otras configuraciones de las celosías 
de madera como la de Cavanah en las Sala de las Camas (fig. 1), pero no fue el foco principal romántico. 
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