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el confinamiento del paisaje de la alhambra 
en su perímetro amurallado

 

Alejandro Muñoz Miranda
 

La intención de este escrito consiste en analizar el perfil del perímetro amurallado de la 
Alhambra como resultado acumulado y superpuesto de las necesidades espaciales, funcionales 
y culturales . Este límite de la Alhambra acoge diferentes usos múltiples, tanto militar-
defensivo como de paso de guardia, tanto residencial-palaciego como simbólico, en donde 
las posiciones se justifican en relación a la geografía, el dominio de las vistas y del entorno, 
la relación con la ciudad, la defensa, etc ., adaptándose a los condicionantes especiales de la 
topografía con una rica diversidad de formas y tamaños y con un repertorio de torres todas 
diferentes, desde defensivas hasta torres-palacio, unidas por un abanico de tipos de lienzos de 
muralla resueltos con sofisticados trazados y técnicas constructivas de donde surgen atractivas 
secciones y espacios interiores . Así, se crean diálogos entre lo construido y lo no construido, 
entre los usos y las necesidades interiores y las exteriores, manifestándose estos conflictos en el 
límite, es decir, en el perímetro habitado de la Alhambra, el cual se convierte en un perfil que 
nace con vocación de paisaje no casual, presentándose la arquitectura como una respuesta al 
paisaje y siendo capaz de explicarlo . La Alhambra nos responde en clave contemporánea a la 
pregunta de si el paisaje puede confeccionarse a través de una construcción que es capaz de 
explicar por sí misma el entorno que le rodea y de cualificar el potencial de un lugar . Por otro 
lado, para poder entender esta arquitectura en su totalidad, debemos considerar el conjunto 
de intenciones y de elementos que la componen: el espacio, la luz, el vacío, el contexto, la 
vegetación, los materiales, el color, el agua, la decoración, la caligrafía 1, etc .
 En esta frontera de encuentro entre el espacio exterior extramuros y el interior, es 
donde se desvela lo que ocurre en el interior de la Alhambra . En este perímetro en el que se 
toman posiciones y en el que los grosores espaciales varían en función del uso que acogen, 
es en donde se produce la colisión entre el espacio interior y el exterior . De esta fricción 
entre un paisaje interior y un paisaje exterior nace consecuentemente el perfil de la ciudad 
alhambreña . Así, el hecho de poder recluir dentro del perímetro amurallado el espacio 
extramuros así como el espacio intramuros explica el concepto del confinamiento del paisaje 
de la Alhambra en ese límite que actúa de linde entre dos territorios, el paisaje exterior y el 
mundo interior .

1 . José Miguel Puerta Vilchez, Los códigos de utopía de la Alhambra, Granada, 1990 .
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 En relación al concepto de construcción de Heidegger, el cual lo vincula a la forma 
arcaica del ser, cultivar y habitar, resulta interesante analizar la traslación de estos conceptos 
a la Alhambra . El primero, el ser, posee un carácter ontológico enraizado en la esencia 
fenomenológica del entorno que rodea la colina roja . El acomodo topográfico del recinto 
amurallado nos trae el concepto de cultivar el emplazamiento y, por último, el habitar es 
el resultado que da respuesta a las necesidades funcionales de cada torre en relación a las 
demandas de confort o defensa .
 Atendiendo al primero de los conceptos, el del ser, se establece que la ubicación 
inteligente no se refleja solamente por su implantación respecto al territorio, sino que su 
simbolismo alcanza a la ciudad de Granada, al acentuar la ciudadela de la Alhambra la nueva 
separación física y simbólica del mundo cortesano . Este hecho hace, simultáneamente, que se 
convierta la ciudadela alhambreña en el centro del reino entero (político, militar y cultural) 
por su carácter de dominio territorial tanto hacia la ciudad como al entorno geográfico que 
la rodea, es decir, como punto espacial de referencia . En esta idea simbólica del ser, una de 
las intenciones fundamentales de la ciudadela es la de marcar una distancia entre el mundo 
común y el cortesano, posicionándose en una colina alta, de forma autónoma y con unos 
imponentes lienzos de muralla y torres que a su vez actúan como ostentación de poder 
hacia fuera . Sin embargo, al interior, la delicadeza de la arquitectura refleja el contraste 
de estos espacios realizados para exposición pública del visitante en actos oficiales y para 
disfrute privado de la vida doméstica-cortesana del soberano, desarrollando las creaciones 
arquitectónicas en torno a esta máxima persona y su corte y, a la vez, ocultando dicho 
refinamiento al pueblo . Por otro lado, la vista exterior de la Alhambra se concibe para una 
visión lejana y el equilibrio de su imagen lo determina la respuesta al paisaje circundante, 
apropiándose con la mirada de aquel paisaje o confín que la vista es capaz de alcanzar . Así, la 
fortaleza alhambreña extiende su presencia hasta el horizonte más distante, la vega . Sus ejes 
interiores se presentan como ortogonales al exterior lanzando miradas . Los desplazamientos 
se realizan dominando el horizonte tanto por el perímetro amurallado como por los 
recorridos interiores públicos que se hacen por la cumbrera en el interior del recinto . 
 A este desorden aparente, los desplazamientos de los ejes y las falsas escuadras, al igual 
que como Le Corbusier analizara sobre la implantación de la Acrópolis de Atenas 2, hacen 
que se contemple el recinto como una sucesión de múltiples planos, casi de una forma total, 
como construcciones o lienzos de muralla superpuestos, creando un espectáculo macizo, 
elástico, nervioso, agudo y dominador, propio del ser alhambreño concebido para esa visión 
lejana . Al interior, se representa el grado máximo de contextualización y de creación de un 
paisaje artificial en el que se ubica el paraíso del Corán en todo su refinamiento cultural . 
Este jardín-paraíso representa a la vega y se construye en relación a la valoración estética 
(simbólica y mística del ser) más que a los valores naturales y productivos del campo de 
cultivo al que representa . El Palacio de los Leones como villa rústica in urbe evoca tanto al 
jardín y al huerto como al paraíso, convirtiéndose esta parte palaciega en un espacio con un 
carácter festivo y de divertimento privado de la familia real . 

2 . Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Barcelona, Ediciones Apóstrofe, 1977 (Reimpresión 1998) .
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 Para un mejor entendimiento del paisaje, se debe saber que los musulmanes en la 
época de al-Andalus parten de la realidad para idealizarla . La belleza se reconoce mediante 
la armonía de las proporciones matemáticas y la arquitectura musulmana se apoya en la 
geometría como naturaleza reglada . Pero no todo el criterio de conjunción de las formas en 
la Alhambra es solamente geométrico, «sino que se basa en conceptos funcionales y orgánicos 
de adaptación al terreno» 3 simultáneamente .
 Con respecto al segundo de los conceptos de Heidegger, el cultivar hace referencia 
al acomodo topográfico del recinto amurallado sobre el emplazamiento . Así, se puede 
interpretar el cultivar como la búsqueda del posicionamiento ideal sobre la colina roja 
enraizándolo a la vez con el trabajo del suelo o «earthwork» que Gottfried Semper ligara 
al concepto de lo estereotómico . La técnica constructiva del tapial, refuerza esta idea de 
apilamiento del material por gravedad y compactación por lo que su comportamiento a 
compresión hace que el perímetro amurallado se funda con la propia naturaleza del terreno 
de donde emerge . Aquí, la técnica constructiva unida a las habilidades y conocimientos de 
la cultura del momento hace que se consiga la máxima optimización entre los recursos del 
momento y los resultados finales, atendiendo así a un regionalismo crítico en dicho instante 
histórico-constructivo . 
 Antes de seguir profundizando en esta fricción de espacios que cultivan el lugar, 
deben detallarse primero los valores propios del emplazamiento de la colina roja sobre la 
que se ubica la Alhambra en la época de al-Andalus . Hoy encontramos al recinto hecho 
monumento con una acumulación de actuaciones de los diferentes habitantes a lo largo del 
tiempo, por lo que debemos abstraernos para poder entender el contexto en tiempos de al-
Andalus, y de esta manera poder descifrar los principios e intenciones de construcción . En 
relación a la elección del lugar, éste lo describe el último rey zirí de Granada, Abd Allah, en 
sus memorias: «Se fijaron en una bella llanura surcada de arroyos y cubierta de árboles…, 
les llamó la atención también la montaña…, y se dieron cuenta de su posición central en 
relación con el resto del país . Delante se extendía la Vega, a cada lado los parajes de Al-
Sawuja y Al-Sath, detrás el monte . Les encantó el sitio, en medio de una rica comarca y 
que alrededor se extendían las instalaciones de los labradores . Juzgaron de otra parte, que 
si algún enemigo viniese a atacar la plaza, no podría proseguir el cerco con provecho, ni 
cortales dentro ni fuera los aprovisionamientos necesarios» 4 . 
 Esta situación geográfica en la que se encuentra la Alhambra de estrategia y de dominio 
resulta ser una posición de borde entre dos paisajes muy diferentes como son la Vega y Sierra 
Nevada, al pie del borde occidental de la Cordillera Penibética . Las altas laderas escarpadas 
de la colina roja, potencian su presencia con el valle del río Darro al norte y con la ausencia 
de vegetación en época andalusí en la ladera sur . La buena relación con el agua, con la 
adquisición y cultivo de alimentos y la posición estratégica en la encrucijada de caminos 
de la región dan garantías de una adecuada implantación . De esta forma, las intenciones 

3 . AA .VV ., Manifiesto de la Alhambra, Granada, Reedición de la Fundación Rodríguez Acosta y de la 
Delegación en Granada del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, 1993, p . 75 .

4 . ‘Abd Allah ben Buluggin, El siglo XI en primera persona: las «Memorias» de ‘Abd Allah, el último rey Zirí de 
Granada destronado por los almorávides (1090), en Évariste Lévi-Provençal y Emilio García Gómez (eds . y trad .), 
Madrid, Alianza Editorial, 1981 (3 .ª ed .), p . 88 .
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de ubicación de los usos parecen claras respecto al contexto . La Alcazaba se sitúa en la proa 
y cumbrera de la colina de la Sabika dominando el horizonte de la Vega . Los palacios se 
ubican en la zona norte, orientados con los ejes N-S/E-O y observando simbólicamente 
con ostentación de poder a la ciudad de Granada (La Torre de Comares como principal 
volumen imponente), de la que queda separada por el valle del río Darro y por una ladera 
muy escarpada . Las torres-palacio de la Cautiva y de las Infantas, se sitúan en esta misma 
ladera, en un grado mayor de intimidad y de protección que les confiere la Cuesta de los 
Chinos . En la zona sur es donde se desarrollan los demás usos de una pequeña medina que 
la ciudad palatina demanda . Así, la Alhambra busca el eje de la cumbrera de la colina sobre 
la que se asienta y se adapta a sus laderas laterales, existiendo unos desplazamientos del eje 
principal como de los ortogonales . Se presentan dos zonas altimétricas, por un lado la parte 
alta de 785 metros de altitud en el centro de la meseta, en el límite superior con el Partal, 
en la calle Real Alta y en la Alcazaba, y por otro lado la parte baja de 775 m . de altitud en 
donde se sitúan la zona de palacios y el Partal . La separación entre estos dos niveles estaba 
marcada por la Calle Real Baja en época de al-Andalus, que conectaba con el intercambiador 
(Plaza de los Aljibes actual) que separaba al interior la ciudad palatina de la Alcazaba . La 
Calle Real Alta se presenta como la espina dorsal que recorre la cumbrera de la colina y en la 
que se dejan las reservas espaciales de ocupación para las futuras demandas de crecimiento .
 El perímetro amurallado de la ciudadela palatina se entiende como prolongación 
construida de las laderas del Darro que cristalizan y se geometrizan en potentes volúmenes 
conformando torres y lienzos de muralla 5 . La resultante es un perímetro amurallado de 
aproximadamente 2 .155 metros lineales que responden fundamentalmente a necesidades 
defensivas con una regular distancia entre torres que refuerzan este aspecto . Este carácter 
masivo no desvela qué ocurre en los espacios interiores, pero la forma de abrir los huecos 
dan suficientes indicios . 
 El tercer y último concepto heideggeriano es el de habitar, entendiendo a éste como 
el resultado que da respuesta a las necesidades funcionales del perímetro amurallado en 
relación a las demandas de confort o defensa . La insistencia en colonizar la colina de la 
sabika explicada en el segundo aspecto del cultivar, ahora debe unirse al funcionalismo de 
la estructura defensiva, que actúa de forma unitaria, así como al interior refinado formado 
por unidades espaciales autónomas en torno al patio de los palacios en contacto con este 
perímetro amurallado . Respecto a las intenciones expresadas con los materiales utilizados 
(exteriores de tapial e interiores de estuco, madera, mármol…) y a la tersura de las superficies 
interiores y exteriores, «la Alhambra representa la sinceridad máxima en el uso de los 
materiales y la máxima diferenciación de sus cualidades, referidas al orden constructivo y 
estético» 6 .
 Las necesidades con las que la Alhambra desarrolla su eclosión durante al-Andalus 
son las de crear una fortaleza-territorio, una ciudadela administrativa y sede de la corte, 
una ciudad artificial y nueva y, por último, una ciudadela unida y separada a la ciudad de 

5 . AA .VV ., Avance del Plan Especial de Protección de la Alhambra y Reforma Interior de los Alijares,  Granada, 
Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1986 .

6 . AA .VV ., Manifiesto de la Alhambra, op . cit ., p . 63 .
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Granada . De esta forma, el tipo de aberturas en el perímetro de la zona norte son atípicas 
en una muralla, en donde la protección defensiva la ejerce, en realidad, la ladera escarpada . 
Aparecen zonas residenciales más interiores (Cuarto de Aixa o Mirador de Lindaraja) desde 
donde se contempla al pueblo que el sultán gobierna . En esta zona, especialmente, es donde 
emergen las torres viviendas-palacios, favorecidas por la protección topográfica del entorno, 
e intencionadamente colocadas en esta zona ya que es la ladera que se muestra al ciudadano, 
representando el poder del sultán sobre la ciudad . Por otro lado, la muralla exterior se 
plantea como un conjunto de filtros y etapas que al ir atravesándolos nos introducen en 
lugares más internos y secretos . La muralla al interior solamente posee la función separadora, 
cortando la vista del horizonte, y las puertas cualifican el carácter reservado y áulico 
mediante los accesos en recodo, separando espacios para su comprensión simbólica . El 
paisaje interior aparece replegado sobre sí mismo; la construcción tiene fachadas interiores, 
regla que marca la casi inexistencia de fachadas exteriores como volúmenes limpios, masivos 
y racionalistas . La imagen que parece dirigir estas normas es la de organización familiar 
y tratamiento del ámbito de ésta a restringido-sagrado . Por lo que, a partir del patio se 
aprehende el conjunto y siempre el exterior es el resultando del interior como ya manifestara 
Le Corbusier: «El plan procede de dentro a fuera; el exterior es el resultado del interior . Los 
elementos arquitectónicos son la luz y la sombra, el muro y el espacio . El ordenamiento es 
la jerarquía de los fines, la clasificación de las intenciones» 7 .
 Este paisaje interior es delicado ya que la decoración se incorpora al muro de una 
forma menuda como abstracción de éste generando texturas, luces, colores, geometrías y 
caligrafías . En esa lectura material, las yeserías y mocárabes manifiestan una ensoñación 
espacial tendente al ilusionismo tectónico del espacio ya que se comportan como meros 
efectos decorativos de artificio del muro estereotómico estructural . Además, se produce una 
jerarquización en espacios de este paisaje interior en: sagrado-privado y profano-público . La 
zona pública y de recepción la representa el patio de Yusuf (Patio de Machuca), el Mexuar 
y el Cuarto Dorado; la zona semipública es el Patio de Arrayanes y la Torre de Comares; y 
el palacio privado es el Patio de los Leones, los baños, el harem y las habitaciones reales .
 Finalmente, se plantea el reto de intentar representar este perímetro amurallado con 
todas estas características intrínsecas . Partiendo de que la arquitectura no es reducible a 
una imagen o a una representación plana, la pretensión es la de expresar el perfil de la 
Alhambra como una realidad planimétrica multifacetada intentando mostrar el resultado 
del confinamiento del espacio límite entre un paisaje interior cercano y otro exterior 
lejano . Por otro lado, para poder analizar la construcción de este paisaje, debemos tener un 
entendimiento global y simultáneo del asentamiento en el contexto así como de la función 
y usos con que surge cada zona . Se ha representado el conjunto de la Alhambra desplegada, 
abatiendo todas sus caras exteriores, seccionando algunos espacios interiores significativos 
y también marcando la relación con el entorno que le rodea y en el que se ubica .
 En este texto se ha planteado un estudio formal-gráfico del límite-perímetro amurallado 
en relación con el paisaje interior, en el que se acogen espacios y usos diferentes, y el exterior 
de la Alhambra . Se han analizado los desplazamientos por este perfil alhambreño que 

7 . Le Corbusier, op . cit ., p . 32 .
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adquiere diferentes espesores, secciones y usos . De esta manera, los grosores se convierten 
en palacios y los movimientos y desplazamientos por el perímetro amurallado configuran 
la relación en el paisaje creado . Por otro lado, la belleza en las interferencias de las torres 
que se habitan en la muralla y sus lienzos plantea la pregunta de que si la aleatoriedad en el 
juego de agregaciones y aproximaciones está realizada sin un plan concebido . Las distancias 
equidistantes entre torres marcan esa necesidad defensiva de continua mirada y control, 
pero la interrogante sobre el programa funcional completo de la ciudadela resulta difícil 
de descifrar, por lo que solamente podemos lanzar hipótesis . Posiblemente el paisaje de la 
Alhambra no sea solamente una superposición de circunstancias, sino que es el resultado de 
un entendimiento del contexto mediante una intuición aguda en su posicionamiento, en el 
que lo construido y el vacío se manifiestan en igualdad de importancia .

Vista aérea de Granada . (Fuente: Fotografía de Javier Callejas Sevilla)

Vista aérea de la Alhambra . (Fuente: Fotografía de Javier Callejas Sevilla)
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Perímetro amurallado desplegado de la Alhambra . (Fuente: Elaboración propia)




