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el agua oculta
corrientes subterráneas y sacralización territorial 

en la granada del siglo xvii 
 

Francisco Antonio García Pérez
 

La construcción de la imagen urbana es un proceso complejo que en ocasiones puede llegar 
a desligarse de la propia realidad en la que se sustenta . A lo largo de la vida de algunas 
ciudades, intencionadamente o fruto de avatares involuntarios, determinados aspectos físicos 
o históricos pueden quedar relegados a un segundo plano con respecto a otros o, al contrario, 
enaltecerse hasta el grado, incluso, de convertirse en verdaderas señas de identidad urbana . 
 Uno de los múltiples fundamentos sobre los que se ha construido la rica imagen de la 
ciudad de Granada es, citando a Manuel Machado, su «agua oculta» 1: aquella que desde 
un punto de vista tanto físico como simbólico permanece en la profundidad de la materia . 
Para encontrar los orígenes de esta concepción acuática hay que remontarse, como mínimo, 
al tiempo de la conquista cristiana de la ciudad . En este momento, el sistema hidráulico de 
la medina árabe, constituido en gran parte por una compleja red de aljibes y conducciones 
enterradas, es heredado por los nuevos ciudadanos . La fuerte vinculación entre las aguas y el 
subterráneo de la ciudad legada por la comunidad nazarí será un aspecto que a partir de este 
momento marcará el imaginario colectivo . De hecho, aproximadamente un siglo después 
de la reconquista y en pleno contexto contrarreformista, se lleva a cabo una estratégica 
reformulación de la imagen de Granada en la que esta concepción compartida sobre el agua 
tendrá un papel estructurador determinante . Tiempo después, el legado literario y pictórico 
de los viajeros románticos decimonónicos y el enterramiento del río Darro en el centro de 
la urbe realizado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, contribuirán definitivamente a 
reforzar la vinculación de la imagen de la ciudad con las corrientes acuáticas de su subsuelo 2 .
 Utilizando como fuente documental la serie de crónicas encomiásticas escritas sobre 
Granada a principios del siglo XVII, en las próximas líneas se intentará describir el papel 
ejercido por las aguas subterráneas en el proceso que permitió reformular la imagen de la 
ciudad y su entorno inmediato en un espacio de cristiandad antiquísima . Con este objetivo 
comenzaremos la exposición relatando los fabulosos acontecimientos que sirvieron como 
desencadenante de todo este fenómeno de sacralización territorial .

1 . El verso completo, incluido en el Canto a Andalucía, sería «Granada, agua oculta que llora» . Manuel 
Machado, Antología poética, Madrid, Edaf, 2003, p . 139 .

2 . La relación de la Granada contrarreformista y decimonónica con sus aguas subterráneas se ha desarrollado 
ampliamente en Francisco A . García Pérez, Visiones de la No-Granada. Imágenes acuáticas y subterráneas en la ciudad 
contrarreformista y burguesa (tesis doctoral no publicada), Granada, Universidad de Granada, 2013 .
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1 . La invención de un territorio sagrado

 El sábado 19 de marzo de 1588 unos peones que derribaban el alminar de la Mezquita 
Mayor de Granada descubren entre los escombros una misteriosa caja de plomo . La torre 
se había utilizado hasta ese momento como campanario de la catedral, que por entonces 
estaba en plena construcción . La caja había permanecido oculta en los muros del alminar y 
cuando se demuelen, sale a la vista . Inmediatamente se pone a disposición de las autoridades 
eclesiásticas y en ella se descubren una serie de reliquias y un pergamino firmado por san 
Cecilio, el mítico obispo de Granada . El acontecimiento crea un gran revuelo en la ciudad, 
puesto que se había hallado la prueba fehaciente de la existencia real del obispo y se abre la 
esperanza de encontrar sus restos .
 Unos años más tarde, en febrero de 1595, un buscador de tesoros, siguiendo las 
indicaciones de un cuaderno que hablaba de la existencia de una mina de oro, llega a 
Granada con la intención de encontrarla . En lugar de una mina encuentra en el extrarradio 
de la ciudad —en unos montes yermos cercanos a Valparaíso, el valle del río Darro—, 
unas cuevas en las que encuentra una lámina de plomo que indica que en ese lugar se 
hallan enterrados mártires cristianos . La noticia llega a oídos del arzobispo de Granada don 
Pedro de Castro y Quiñones, y éste ordena la exploración pormenorizada de las cavernas 
descubiertas . Al cabo de un tiempo la excavación da sus frutos: progresivamente se van 
hallando los citados restos, junto a unos misteriosos libros de plomo, los famosos Libros 
Plúmbeos, que contienen testimonios de la Virgen, de San Pedro y Santiago Apóstol . La 
excavación concluye cuando se encuentran, al fin, los restos de San Cecilio 3 . En virtud de 
este descubrimiento, el monte pelado se transforma en Sacromonte y en él se funda la Abadía 
que lleva su nombre 4 .
 Estos hallazgos excepcionales marcan los inicios de la Granada contrarreformista . 
La ciudad había visto frustrado su sueño de seguir manteniendo el aurea gloriosa que 
le otorgaba representar la simbólica conquista del cristianismo frente al islam y en los 
primeros años del siglo XVI empieza a normalizarse dentro del contexto urbano español . 

3 . Desde la primera orden de excavar las cuevas por parte de don Pedro de Castro hasta el hallazgo de las 
reliquias de San Cecilio, el treinta de Abril de 1595, transcurre un mes y medio de continuos descubrimientos en el 
subsuelo: una serie de láminas de plomo, inscritas en latín, que indicaban la existencia de las reliquias martiriales-
entre las que se encuentran, a parte de las del propio San Cecilio, las de San Hiscio, San Mesitón y San Tesifón 
(hermano de San Cecilio), que se descubren progresivamente en forma de cenizas y «masas» blancas, al haber sido 
los santos supuestamente quemados vivos en el interior de las cuevas . Paralelamente a los hallazgos de las reliquias se 
hallan los citados Libros Plúmbeos . Éstos consistían en unas hojas de plomo finas y redondas, «del tamaño de una 
ostia», cosidas con hilo de plomo e inscritas con unos caracteres arábigos distorsionados . Véase Justino Antolínez de 
Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, ed . M . Sotomayor, Granada, Universidad de Granada, 1996, p . 483 .

4 . A partir de los descubrimientos los montes de Valparaíso fueron escenario de procesiones de cofradías 
gremios de Granada y de otras ciudades, que ascendían al monte portando cruces de madera: en pocas semanas el 
entorno de las cuevas se convirtió en un verdadero bosque de cruces devocionales . En 1600 el arzobispo Pedro de 
Castro convoca un concilio provincial en el que se declara que las reliquias son auténticas y dignas de veneración, 
y en 1608 el mismo arzobispo funda la Iglesia Colegial del Sacromonte, conocida como «la abadía», que llegaría a 
convertirse en una prestigiosa institución académica y religiosa . Para tener una visión general del estado actual de las 
investigaciones en torno a los Libros Plúmbeos, véase Manuel Barrios y Mercedes García-Arenal (eds .), ¿La historia 
inventada? Los libros plúmbeos y el legado sacromontano, Granada, Universidad de Granada, 2008 .
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Los hallazgos de la Torre Turpiana y las Santas Cuevas, suponen, sin embargo una nueva 
oportunidad para enardecerse como capital relevante en el Estado moderno centralizador . 
Aun siendo en realidad yacimientos falsos, totalmente inventados por la élite morisca con 
la intención de garantizar su permanencia en el nuevo escenario urbano, ofrecían a la iglesia 
contrarreformista, sin embargo, la oportunidad de convertir a Granada en verdadera cuna 
del cristianismo en España, al establecer unos vínculos históricos con un mítico pasado 
cristiano .
 En este contexto aparecen a principios del siglo XVII una serie de crónicas que tienen 
como objetivo redefinir una historia general de la ciudad para presentar a la misma como 
sede de excepcional religiosidad y antigüedad . No se detienen en describir puntualmente 
las invenciones descubiertas, sino que amplifican su influencia dando un paso atrás e 
inventando el pasado de la ciudad desde sus inicios, con el fin de legitimar los hechos 
acontecidos . Esta estrategia de redefinición histórica fue necesariamente acompañada de su 
correlato físico: para justificar la revisión histórica era necesario mostrar las señales tangibles 
de los hechos acontecidos y con este propósito los autores construyeron literariamente una 
imagen urbana que sirvió de soporte a lo narrado .
 Como se ha indicado, el objeto de esta investigación se centra en esta relectura física 
que los cronistas hacen del territorio granadino, especialmente en la que hace el licenciado 
y posteriormente canónigo de la Catedral, Francisco Bermúdez de Pedraza, autor de dos de 
las crónicas más relevantes de este tiempo, Antigüedad y excelencias de Granada, escrita en 
1608, e Historia eclesiástica de Granada (1639) 5 . Mediante el análisis de las dos obras citadas, 
fundamentalmente, se intentará identificar el papel trascendental que juegan las aguas 
subterráneas en la redefinición simbólica que se hace del territorio urbano y sus inmediatos 
alrededores, con el propósito de convertirlo en un espacio de excepcional sacralidad y 
antigüedad, en el que los hallazgos descritos quedan naturalmente contextualizados 6 .

5 . Francisco Bermúdez de Pedraza, Antigüedad y excelencias de Granada (1608), edición facsímil, Granada, 
Ayuntamiento de Granada, 1981; Ídem, Historia eclesiástica de Granada (1639), edición facsímil, Granada, 
Universidad de Granada, 1989 . Bermúdez de Pedraza nace en Granada en 1576 y estudia humanidades y 
jurisprudencia en la universidad de la misma ciudad, hacia el año 1608 . Veinte años más tarde es ordenado sacerdote 
—tras un tiempo ejerciendo como abogado en Madrid— y se le nombra canónigo de la catedral de Granada, de la 
que sería tesorero desde 1635 hasta su muerte, a los setenta años de edad . Separadas por treinta años decisivos para la 
historia de la ciudad, las dos obras citadas son ejemplos paradigmáticos de las nuevas construcciones historiográficas 
que aparecen en la España de la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo del XVII, que pretendían trazar las historias 
de las ciudades desde sus orígenes más remotos . Para ampliar información sobre las referidas obras, véase Juan 
Calatrava, «Encomium Urbis: La Antigüedad y Excelencias de Granada (1608) de Francisco Bermúdez de Pedraza», 
en Antonio L . Cortés et al . (eds .), Iglesia y sociedad en el reino de Granada (ss. XVI-XVIII), Granada, Universidad de 
Granada, 2003, pp . 467-485 .; Ídem, «Granada en la historiografía religiosa seicentista: la Historia eclesiástica de 
Bermúdez de Pedraza (1639)», en Manuel Barrios y Ángel Galán (eds .), La historia del Reino de Granada a debate. 
Viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, Málaga, Editorial Actas, 2004, pp . 705-726; Ídem, «Contrarreforma e 
imagen de la ciudad: la Granada de Francisco Bermúdez de Pedraza», en Manuel Barrios y Mercedes García-Arenal 
(eds .), Los Plomos del Sacromonte. Invencion y tesoro, Valencia, Universidad de Valencia, 2006, pp . 419-459 . 

6 . El estudio se complementa principalmente con otras dos crónicas coetáneas a las de Bermúdez que, 
incidiendo en la misma idea de reescribir la historia granadina, se distancian de ellas por mantener un tipo de 
lenguaje mucho menos fantasioso y supuestamente más fiel a los hechos acontecidos . Se trata de la obra del 
eclesiástico Justino Antolínez de Burgos, futuro obispo de Tortosa: hombre de confianza del obispo Pedro de 
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 Se argumentará que Bermúdez reformula toda la geografía granadina estableciendo 
vinculaciones espaciales simbólicas que ligan las dos invenciones —la Torre Turpiana 
y las Santas Cuevas— con una serie de yacimientos arqueológicos y escenarios de 
acontecimientos históricos esparcidos por todo el territorio . Para conseguir su propósito 
el autor instrumentaliza el espacio subterráneo y las aguas supuestamente contenidas en 
él: las vinculaciones espaciales establecidas entre los dos focos descubiertos con el resto de 
yacimientos se establecen en ese espacio acuático que bajo tierra remite a lo profundo e 
infinito, a lo laberíntico y a-formal, a lo escondido y a la memoria .
 
2 . El pozo sin fondo

 La Historia eclesiástica de Bermúdez profundiza en la descripción del entorno en el 
que se está construyendo la catedral, haciendo hincapié en la «antiquíssima» fábrica que 
componía la ya derribada Torre Turpiana y algunas partes del Sagrario —antigua Mezquita 
Mayor—, indicando que «junto a ellas, avia un pozo el mas profundo que se conocía en 
España, de veinte y seis pies de circuito, y ciento y treinta y seis hasta el agua, y todo de 
ladrillo, cuya costa insinua, fue prevencion prudente para tener agua» 7 .
 Siguiendo a Earl E . Rosenthal, una de las primeras referencias que se tienen del citado 
pozo se encuentra en una carta escrita por el Conde de Tendilla al Rey el 12 de septiembre 
de 1509 . En ella se señalaba que la Capilla Real había sido orientada al Noreste y no al 
Este, como era costumbre, para evitar la destrucción de un pozo situado en ese lugar . Antes, 
Jerónimo Múnzer —el famoso médico, cartógrafo y geógrafo alemán que visitó Granada 
pocos años después de su conquista cristiana— comenta que 

«Junto a la mezquita (…) hay una pequeña casa y, en su centro, una pila de mármol de 
veinte pasos de longitud, en donde se lavan antes de entrar en el templo . Alrededor de esta 
casa vense varias conducciones de agua para las secretas (retretes) y las cloacas… También 
hay una especie de urna que sirve de mingitorio, y un buen pozo de agua potable, todo ello 
admirablemente ordenado para el objeto a que se destina» 8 .

 El pozo referido, según Orihuela y Vílchez, es el brocal del aljibe de la Mezquita Mayor, 
que abastecía de agua a la casa-lavatorio (dar al-mida) descrita por Münzer . El brocal era 

Castro, que ocupa diversos cargos de relevancia en la diócesis, y relacionado directamente con los hallazgos del 
Sacromonte y su abadía, de la que él mismo será titular; y de la de Adán Centurión, marqués de Estepa: uno de los 
traductores de los Libros Plúmbeos y fiel defensor de su autenticidad sobre todo después de la muerte de don Pedro 
de Castro . El primero de los autores citados escribe la Historia eclesiástica de Granada (1611), obra fundamental 
para la nueva imagen de la ciudad pero que, sin embargo, nunca llegó a publicarse con su autor en vida, haciéndolo 
sólo recientemente editada por la Universidad de Granada, en 1996 . Acompañando al manuscrito original se 
elaboró un programa iconográfico de grabados que son los que principalmente acompañan esta presentación . Adán 
Centurión, por su parte, escribe en 1632 su Información para la historia del Sacro monte, llamado de Valparaiso y 
antiguamente Iliputiano junto à Granada en los que se nos relata en los dos primeros capítulos la crónica fiel de los 
hallazgos de la torre Turpiana, las reliquias y los Plomos .

7 . Francisco Bermúdez de Pedraza, Historia, op . cit ., p . 23v .
8 . Jerónimo Münzer, «Viaje por España y Portugal: Reino de Granada» (versión de Juan García Mercadal), en 

Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, Aguilar, 1952, p . 352 .
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fácilmente confundible con el de un pozo, al estar cubierto en aquellos tiempos por una 
especie de pequeño templete 9, y esto lleva tanto a Münzer como a Bermúdez a considerarlo 
como tal . Sin embargo, donde reside la importancia de este pozo en nuestro trabajo es en 
que Bermúdez, lejos de conformarse con reconocer su presencia, le aporta una profundidad 
increíble, diciendo de él que es «tan hondo, que algunos dizen no tiene suelo: y un curioso 
para verlo descolgó en el un hombre atado con una maroma y campanilla; para que en 
llegando al suelo tañesse, y llegó a lo hondo donde le ahogò el aire gruesso . Otra vez echaron 
una carga de paja para ver donde salía, y parecio alguna della a los ojos de Huecar, fuente 
dos leguas de Granada» 10 .
 Un pozo sin fondo que adentrándose en el subsuelo comunica el espacio de la Torre 
Turpiana, precisamente, con los Ojos de Huécar: manantial de agua que permitió el  
asentamiento provisional del simbólico primer campamento Real en la Vega de Granada 
desde el que los Reyes Católicos emprendieron la toma definitiva de la ciudad  11 . Este  
artificio formulado por Bermúdez garantiza que la relación establecida por los hallazgos entre 
la Torre Turpiana y las Santas Cuevas, tenga su imagen especular: la conexión entre el pozo 
que linda con aquella y la Vega de Granada . Se intensifica de este modo el simbolismo del 
centro de la ciudad al presentarse como foco de relaciones entre fenómenos fundacionales, 
y se hace utilizando la virtualidad del espacio subterráneo surcado por corrientes acuáticas 
como medio de conexión . A pesar de las distancias y distintas naturalezas espaciales —
intramuros y extramuros—, se crea un único espacio común, intercomunicado por las aguas 
del subsuelo .
 
3 . Las cuarenta y cuatro fuentes

 El carácter interno de las conexiones establecidas en la Historia eclesiástica entre el 
centro simbólico intramuros y el territorio circundante de la ciudad se mantendrá cuando 
Bermúdez de Pedraza trate de contextualizar los excepcionales descubrimientos de las 
Cuevas Santas en una geografía más amplia . Se comprobará que en esta ocasión, asimismo, 
el agua jugará un papel transcendental en la configuración de las relaciones subterráneas: 
partiendo de las cavernas de los hallazgos, el sacerdote extenderá una red de hilos acuáticos 
que comunicarán con distintos escenarios de acontecimientos milagrosos .

9 . Antonio Orihuela y Carlos Vílchez, Aljibes públicos de la Granada Islámica, Granada, Ayuntamiento de 
Granada, 1991 . El templete mencionado se destruyó con posterioridad al cambiar el brocal del aljibe de posición . 
El aljibe sigue hoy día en su posición original, siendo el único testigo de la existencia de la Mezquita Mayor .

10 . Francisco Bermúdez de Pedraza, Antigüedad, op . cit ., p . 150v .
11 . El primer Real se estableció en tres sucesivas incursiones de las tropas de Fernando el Católico en la 

vega granadina —en 1843,1486 y 1491—, siendo precedente del Real de la Vega y éste, a su vez, del Real de 
Santa Fe, origen de la población del mismo nombre . Las Fuentes de Huécar —que vendrían a coincidir con el 
actual del Canal de los Ojos de Viana— fueron el lugar elegido para el asentamiento estratégico de las tropas 
cristianas, al tratarse de una fluencia de agua natural que permitía un abastecimiento seguro frente a las acequias 
que, atravesando Granada y extendiéndose en la vega, los árabes granadinos envenenaban para evitar el asedio 
estable de su ciudad . Para ampliar información sobre la ubicación y morfología de los campamentos reales cristianos 
en la vega granadina, consúltese Luis J . García y Antonio Orihuela, «Nuevas aportaciones sobre las murallas y el 
sistema defensivo de Santa Fe», Archivo Español de Arte, 309, 2005, pp . 23-43 . 
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 El nuevo centro simbólico extramuros establecido en las colinas de Valparaíso a partir de 
los hallazgos de las cavernas, aparece ya insinuado en las páginas del misterioso cuaderno que 
inicialmente guiase al buscador de tesoros hasta aquellos inhóspitos parajes . Bermúdez de 
Pedraza reproduce el texto supuestamente contenido en el cuaderno  de la siguiente manera: 
«Quando España se perdió,se cerrò en el Reyno de Granada una mina de oro que estava 
entre Encesa, y Cabrera, en un cerro pelado que tiene piedras azules, ay quarenta y nueve 
aposentos dentro de la mina, y tiene la boca àzia la parte de Poniente y en aquel tiempo 
sacavan de cinco onzas de arena, dos onzas y media de oro» 12 . La cita directa que hace del 
manuscrito nuestro autor es recurrente tanto en la crónica de Antolínez de Burgos como 
en la del Marqués de Estepa . Ambos coinciden con Bermúdez en lo esencial, pero añaden 
información muy interesante para nuestra investigación . Adán Centurión cita el texto del 
cuaderno de la siguiente manera: «Quando España se perdió, en el Reyno de Granada se 
cerrò una mina de oro que está entre Encessa, y Cabrera, en un cerro pelado, que tiene 
piedras azules; en el qual ay quarenta y quatro aposentos dentro de la mina, y la dicha mina 
tiene boca hàzia la parte de Poniente, y en cada aposento ay una fuente, y en aquel tiempo 
se sacavan de cinco onças de arena, dos onças y medio de oro» 13 . Antolínez de Burgos lo 
hace de la siguiente forma: «En el tiempo que se perdió Hespaña, en el reyno de Granada 
se cerró una mina de oro, que está junto a Encesa y Cabrera, en un cerro pelado que tiene 
piedras azules . Ay dentro de la mina muchos aposentos [44 aposentos] y tiene la boca a 
poniente [y en cada aposento ay una fuente]» 14 .
 Como se puede observar, los dos últimos autores coinciden en indicar que cada aposento 
cavernoso —cuarenta y cuatro en total, frente a los cuarenta y nueve de Bermúdez— contiene 
una fuente . Con respecto a nuestro autor, por tanto, los últimos aportan una dimensión 
acuática a este espacio del inframundo, de resbaladiza definición espacial . En conjunto, recrean 
una especie de laberinto hecho de infinidad de habitaciones, preñado de agua 15 .
 
4 . El río, la laguna y el aljibe 

 Bermúdez, a pesar de no hacer evidente mediante la cita la dimensión acuática que 
asocian los otros dos cronistas a las Cuevas Santas, identifica asimismo lo acuoso con lo 
subterráneo, puesto que en sus crónicas será la virtualidad del medio acuático la utilizada 
para extender, bajo tierra, la sacralidad de las cuevas al resto del territorio .
 Las «purísimas» aguas del río Darro adquieren dicha cualidad por originarse y transcurrir en 
las faldas del monte Sacro, donde se forma un valle «tan fértil y hermoso, y de tanta amenidad 

12 . Francisco Bermúdez de Pedraza, Historia, op . cit ., p . 266v .
13 . Adán Centurión, Información, op . cit ., p . 20v .
14 . Justino Antolínez, Historia, op . cit ., p . 477 . Como se sabe la Historia eclesiástica de Antolinez nunca vio 

la luz, pero fue objeto de continuas revisiones por parte del autor, tal y como indica Manuel Sotomayor (editor de 
la reciente publicación) . El texto indicado entre corchetes pertenece a la segunda redacción de la Historia, copia de 
la primera, pero mucho más completa . 

15 . Las tres crónicas, por otra parte, hacen la misma referencia a la dimensión áurica de las cavernas, que 
remontan a los tiempos anteriores al Islam. La antigua mina de oro que descubre Sebastián López llevaba cerrada 
desde «el tiempo que se perdió Hespaña». En la Granada contrarreformista el tesoro encontrado no es ya oro sino 
algo mucho más preciado en el nuevo contexto cultural, un mensaje divino materializado en planchas de plomo. 
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y regalo, que con gran razon lo llamaron los antiguos Valle del paraíso» 16, de «quatro leguas 
de carmenes, palabra Arabe, que en Caftellano significa jardín de todo genero de frutas» 17 . El 
Darro será asimismo el vehículo constatable del oro que brota bajo el suelo, afirmando que «los 
Latinos lo llamaron Dauro, derivado de Dat Aurum, porque dà oro, como afirma Lucio Marineo, 
diciendo, que en su tiempo se cogia mucho, y muy fino, y se coge cada dia» . Los granos del oro 
que arrastra el río provienen, según «los naturales deste Reyno», del vecino Cerro del Sol, pero 
en su curso, «viene este rio por las rayzes del Monte santo, a la ciudad de Granada donde entra 
descubierto por la calle del Darro (…) es como medicina de Italiano (…) lo ayres de Dauro son 
tan saludables, que son unico remedio con que los desauciados convalecen» 18 .
 Es inevitable pensar que al atravesar las «rayces» del Sacromonte el río sume a su carga 
de oro la sacralidad inmaterial que se desprende de los Plomos de las cavernas y de sus 
reliquias martiriales, y que una vez al descubierto, la desprenda en forma de humores que se 
mezclan con el aire del que se beneficia la ciudad . Pero no son sólo las aguas del río las que 
obtienen la excelencia del subterráneo, sino también las fuentes que fluyen en sus riberas . 
Enumerando los diferentes nacimientos naturales, el sacerdote escribe: «una es la fuente de la 
Salud, y no podía negarla estando al pie del Sacro monte, y se dixo assi muchos siglos antes 
que nuestro Señor descubriesse las reliquias de sus entrañas . Los Moros la llamavan fuente 
de la Salud, sin conocer mas causa que sus efectos; lavando en ella sus camisas, dezian que 
cobravan salud los enfermos» 19 .
 Sin embargo Bermúdez trasciende el entorno más inmediato a las Cuevas y hace 
compartir la excepcionalidad que las fecunda, incluso, con la laguna de la «sierra nevada» 
en donde nace el río que fertiliza la Vega, el Genil: «Està en esta tierra una laguna de dos 
fuentes, que por ser tan claras, la llaman Cristalina, la qual tiene de largo mas de un tiro de 
alcabuz, y en hondo no fe le halla suelo: Don Diego de Mendoça dixo, que estas dos fuentes 
eran veneradas por los antiguos moradores desta tierra, los quales dezian, que manavan 
por virtud de un santo que estaba sepultado en el monte frontero; este es el que por tantas 
razones llamamos oy santo, y assi entiendo esta tradición por nuestro patrón san Cicilio, 
cuyo santo cuerpo estuvo en el sepultado . Este manantial es el nacimiento del rio Genil» 20 .
 La laguna se describe sin fondo, subrayando con este ejemplo, de nuevo, la idea de 
existencia de una red de aguas insondables que se adentran en el espacio subterráneo, 
ligándose con las cuevas martiriales en un continuum líquido .
 Una estrategia seguida por el autor para dar fiabilidad a sus crónicas es la adopción que 
hace, como parte constituyente de su relato, de una serie de mitos referentes a milagros y 
hechos fantásticos que con anterioridad a los descubrimientos ya pertenecían a la memoria 
colectiva  21 . Uno de ellos, e insistiendo en la idea del subterráneo intercomunicado por 

16 . Francisco Bermúdez de Pedraza, Antigüedad, op . cit ., p . 168 .
17 . Ibid., p. 6v.
18 . Esta cita y la anterior en Ibid., p. 13.
19 . Francisco Bermúdez de Pedraza, Historia, op . cit ., p . 270; el autor amplía la descripción de las propiedades 

curativas de las aguas de esta fuente en Idem, Antigüedad, op . cit ., p . 13v .
20 . Francisco Bermúdez de Pedraza, Historia, op . cit ., p . 4 .
21 . El antecedente gráfico de esta adopción de creencias populares lo encontramos en la lámina de Hoefnagel, 

realizada treinta años antes del descubrimiento de las reliquias martiriales: (la lámina) «se hace eco del clima 
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corrientes acuáticas, es el que habla de un aljibe milagroso —actualmente conocido 
como Aljibe de la Lluvia— 22, localizado en el Cerro del Sol, ya representado previamente 
por Hoefnagel en una de sus vistas de Granada . Bermúdez lo describe como «un algibe 
maravilloso por su antiguedad» donde el agua es «tan clara, pura, y sin corrupción, que 
con aver muchos años que no se limpia, jamas ha tenido mal sabor, olor, ni color, ni criado 
lama, ni gusarapo, ni crece de invierno, ni mengua de verano por mas agua que saquen 
del» . La prueba fehaciente de su capacidad inagotable la aporta el autor al referir cómo Don 
Juan de Austria, en plena Rebelión de las Alpujarras, «llegando a este algibe con cinco mil 
hombres de pelea, tan fatigados de la cuesta, y mas del calor y de sed, que con un capacete 
ivan sacando agua del algibe, y dando de beber a los soldados por orden que pasaba el 
esquadron, y aviendo bebido todos, se vio que el agua del algibe no avia menguado cosa 
alguna» . Y la incógnita sobre el origen de esta excepcionalidad queda solventada cuando 
Bermúdez se remite a una antigua tradición popular que afirmaba que fue san Cecilio quien 
construyó con sus propias manos el milagroso aljibe . Tradición que fue retomada incluso 
por los propios «moros» cuando afirmaban que el agua «manava por virtud de un santo que 
estava en el monte frontero sepultado: sin saber que el monte Iliputiano era túmulo de san 
Cecilio, y sus compañeros y discípulos» 23 .
 
5 . Conclusión 

 El conjunto de crónicas encomiásticas que sobre Granada se escriben en el primer tercio 
del siglo XVII reformulan el pasado de la ciudad para encumbrarla como sede antiquísima 
de cristiandad, en pleno contexto contrarreformista . La obra de Francisco Bermúdez de 
Pedraza acomete la compleja empresa de redefinir la realidad física de la ciudad de su tiempo 
con el propósito de mostrarla como expresión contemporánea de un hipotético pasado 
urbano en el que los fabulosos descubrimientos de la Torre Turpiana y las Santas Cuevas 
queden totalmente contextualizados, y por tanto, se puedan considerar como auténticos . La 
tarea de reinvención pasa por establecer una serie de relaciones entre diferentes elementos 
urbanos clave, de dispar naturaleza y antigüedad . Ante la dificultad de hacer verosímil una 
nueva red de conexiones superpuesta a la realidad material de la ciudad, Bermúdez recurre 
a la instrumentalización del espacio simbólico que todos y cada uno de aquellos elementos 
urbanos comparten: el medio sobre el que hunden sus cimientos, el subterráneo y sus aguas . 
Así, gracias a las infinitas posibilidades de cristalización material que ofrece aquello que no 
es conocido, que no pertenece a la esfera de lo profano e inmediato, el subterráneo acuático 
tiene en Bermúdez un papel trascendental, sirve de masa virtual que adquiere la forma 
necesaria para garantizar la conexión entre puntos distantes de la superficie y como vehículo 

ideológico y religioso de un momento en el que se comienza a plantear la idea simbólica de lo subterráneo, de una 
Verdad largo tiempo escondida bajo tierra y que sólo entonces comienza a resurgir» . Juan Calatrava y Mario Ruiz, 
Los Planos de Granada 1500-1909. Cartografía urbana e imagen de la ciudad, Granada, Diputación de Granada, 
2005, p . 40 . 

22 . El Aljibe de la Lluvia actualmente sigue en pie y en funcionamiento, en la Dehesa del Generalife. De 
época nazarí, almacenaba aguas de lluvia y escorrentía para abastecer, según las últimas investigaciones, el palacio 
de Dar al-Arusa.

23 . Esta cita y las anteriores, en F . Bermúdez de Pedraza, Historia Eclesiástica…, p . 38 .
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transmisor de sacralidad . Mediante la exaltación de las virtudes reales de las corrientes 
que brotan de la tierra, la invención estratégica de fenómenos acuáticos acontecidos en el 
subsuelo del territorio urbano y la actualización de antiguas leyendas y mitos relativos al 
mismo, el autor consigue ofrecer finalmente una relectura en clave sagrada del territorio 
urbano granadino .

Torre Inhabitable Turpiana, grabada en 1614, hecha según un dibujo de 1588 
que recogía la demolición de la torre, grabada por Francisco Heylan 

(Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada)
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Ambrosio de Vico, Descripción del Monte Sacro de Valparaíso, 
siglos XVI-XVII, grabada por Alberto Fernández 

(Fuente: Museo de la Abadía del Sacromonte)
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Girolamo Lucenti, Portada de la Historia Eclesiática de Granada, siglos XVI-XVII, 
de Justino Antolínez de Burgos, grabada por Francisco Heylan 

(Fuente: Museo de la Abadía del Sacromonte)
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Joris Hoefnagel, Vista de la Alhambra, 1563-1565 . 
(Fuente: Biblioteca de la Universidad de Granada)

Vista de las Cuevas Santas de Valparaíso, 2015 . 
(Fuente: Imagen diseño del autor)


