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	acciones de mejora coinciden con una importante destrucción del patrimonio arquitectónico jiennense, llevado a cabo como consecuencia del gran creci- miento y de la especulación urbanística que sufre la capital por estos años. Precisamente este motivo...
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	Nacional Histórico-Artístico desde 1931). La ordenación de la plaza era estéti- camente defectuosa, encontrándose fragmentada por la disposición de diferen- tes niveles y por la existencia de una verja poco artística que cerraba un pequeño jardín tria...
	las mismas luceras»42. Este proyecto no se llevaría a cabo, teniendo que esperar hasta 1970 para que la Dirección General de Bellas Artes encargase el primer proyecto de restauración al arquitecto Luis Berges Roldán, al que le sucede- rían varias fase...
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	La calle de la Magdalena se ensanchaba frente a la torre campanario de la iglesia formando una pequeña plaza en la que desembocaban dos calles en rampa y en escalinata respectivamente; por su parte, uno de los lados es- taba ocupado por un soportal co...
	cutada», y que originalmente se localizaba en la Plaza de Santa María (antes de la remodelación)47.
	una escultura femenina y un pedestal de época Flavia, un hombre togado, tro- zos de fustes y varios capiteles corintios, todos los cuales pasarían a los fondos del Museo Provincial51.
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	ración del centro histórico concebida como elemento de atracción económica (pensando en atraer el turismo y el capital económico extranjero) y, paradóji- camente, también a un imparable proceso de destrucción del patrimonio pre- cisamente como consecu...
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