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RESUMEN

Una vez finalizados los trabajos de investigación arqueológica,  se puede indicar

que  se  ha  documentado  un  periodo  cronocultural  y  una  fase  estratigráfica

perteneciente al periodo contemporáneo.

ABSTRACT

Once archaeological research works, you can tell that a period have been documented

cronocultural and a stratigraphic belonging to the contemporary period phase.

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

Con motivo de la instalación de cableado eléctrico, se abrieron varios tramos de zanjas para

llevar  la  red desde  distintas  arquetas  en  Calles  Carril  del  Picón,  Obispo  –  Hurtado  y  calle

peatonal, (Granada), por lo que se ha llevado a cabo la intervención arqueológica preventiva de

control  de  movimiento  de  tierras,  ante  la  posibilidad  de  que  los  movimientos  de  tierras  a

efectuar durante los mencionados trabajos, alteren niveles arqueológicos. El equipo redactor

del  proyecto  y  de  los  trabajos  de  campo  ha  estado  integrado  por  los  arqueólogos  Amjad

Suliman como director y Loreto Gallegos Castellón, como técnico colaborador.

Informados por el GERENTE de la empresa de instalaciones eléctricas MELFOSUR S.L,

y como empresa adjudicataria de las obras solicitadas por SEVILLANA – ENDESA S.L.,

del  inminente  inicio  de  las  obras,  lo  comunicamos  a  la  Delegación  de  Cultura,

solicitando la aprobación para realizar dicha actuación.
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II.-  VALORACIÓN  HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA DE  LA ZONA OBJETO  
DEINTERVENCION ARQUEOLOGICA.

La  zona  donde  se  ubican  las  calles  objeto  de  intervención  arqueológica,  es  un  área  que

tradicionalmente  ha  estado  ocupada  por  las  fértiles  tierras  de  cultivo  de  la  vega.  Es  una  zona

potencialmente sometida a inundaciones, de ahí que en distintas intervenciones se hayan detectado

importantes niveles de arcillas y limos. La primera ocupación de la que se tiene constancia en esta

zona de la ciudad granadina, principalmente por las evidencias arqueológicas, es de época romana.

Durante  dicho  periodo,  esta  zona  periférica  al  municipio  de  Iliberis,  estaba  ocupado  por  un

poblamiento disperso de tipo rural,  cuyo núcleo de ocupación principal estaba representado por

unidades de explotación del territorio del tipo villa. En este sentido, varias son las excavaciones que

en  las  últimas  décadas  han  localizado  vestigios  de  este  tipo  de  asentamientos  romanos  en  el

entorno próximo al solar, como por ejemplo en la C/ Gran Capitán (Colegio de la Presentación), en el

Camino de Ronda, en la Autovía de Circunvalación de Granada etc., y sobretodo en la en la misma C/

Obispo Hurtado y C/ Trajano esquina con C/ Sócrates1.

En época medieval,  tanto la fisonomía como la funcionalidad de este espacio de la ciudad,

apenas había experimentado grandes cambios en relación con el periodo anterior. Por tanto,

seguía teniendo un carácter eminentemente agrícola, ya que seguía estando a extramuros de la

ciudad, en este caso de la medina musulmana. Concretamente se encontraba a unos 210 m. al

oeste  del  cierre  amurallado  de  la  medina  a  la  altura  de  la  actual  Plaza  de  la  Trinidad

(RODRÍGUEZ AGUILERA, 2001,159). Por tanto, a extramuros de la Madinat Garnata, se extendía

un cinturón suburbano formado por huertos, jardines y arboledas, tal y como señalaba Ibn Al-

Jatib: “Se ven por doquier campos dilatados y alquerías pobladas”.

Se ha podido documentar con planos topográficos antiguos de la ciudad de Granada que el solar

donde se ha llevado a cabo la intervención no fue ocupado por un edificio hasta finales del siglo

1

CASADO MILÁN, P. J. y MORENO QUERO, M. (1995):“Informe preliminar de la excavación de urgencia realizada en
el solar situado en el nº 14 de la calle Gran Capitán (Colegio de la Presentación) de Granada”. Depositado en la
Delegación de Cultura de Granada, Granada., Parque de Camino de Ronda; NAVAS GUERRERO, E. et alii (2009):
“Una  nueva  villa  romana  en  el  centro  de  Granada:  estudio  preliminar”.  Antiqvitas,  21.  Pp.  97-113;  ESPINAR
MORENO, M., et alii (1992): “Materiales romanos, visigodos y árabes en la Autovía de Circunvalación de Granada”.
Aportaciones  de  la  Arqueología  y  la  Cultura  Material.  In  Memoriam  Juliana  Cabrera  Moreno.  Universidad  de
Granada. Granada. Pp. 103-116; FORNELL MUÑOZ, A. y GALLEGOS CASTELLÓN, L. (2011): “Informe preliminar de
la actuación arqueológica preventiva mediante sondeos en el solar situado en C/ Obispo Hurtado nº 6 (Granada).
Depositado en la Delegación de Cultura de Granada,  Granada;  GALLEGOS CASTELLÓN, L. (2003):  “Actuación
arqueológica  mediante  seguimiento  en  el  solar  situado  en  C/  Trajano  esquina  con  C/  Sócrates  (Granada).
Depositado en la Delegación de Cultura de Granada, Granada.
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XIX.  De hecho,  se puede constatar  en la  propia  Plataforma de  Vico donde el  mencionado solar

formaba parte de un cercado con entrada por la C/ Carril del Picón, compuesto por una casa de

campo, zona de huertas y jardines. Posteriormente, en el siglo XVIII, concretamente en 1796, en el

Mapa Topográfico de la Ciudad de Granada realizado por Francisco Dalmau, se puede apreciar como

la zona al oeste del Carril del Picón aún no se había urbanizado, manteniendo el carácter rural de la

época anterior A pesar de que en este siglo se producen los cambios más radicales en la zona,

derribando las estructuras de fortificación e implantándose edificios religiosos y civiles de gran

importancia,  en  sus  inmediaciones.  La  consecuencia  de  ello  se  puede  rastrear  en  la  explosión

demográfica que sufre la ciudad, y en el cambio ideológico experimentado a lo largo de dicho siglo

(PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 1987). 

En 1845, año en el que se elaboró el Mapa Topográfico de Granada de Francisco Martínez, se puede

se amplía esta información, observando como las huertas se extendían por toda la zona occidental

que rodeaba la ciudad (Lám. 6). Por lo que no será hasta finales del siglo XIX el momento a partir del

cual se edifique la primera construcción en el solar de la intervención, como puede apreciarse en el

Plano Topográfico de la Ciudad de Granada de Ramón González Sevilla del año 1894 (Lám. 7). Por

tanto, hasta la construcción de la primera edificación, formando esquina entre las calles Carril del

Picón y Obispo Hurtado (Plano de Ramón González Sevilla del año 1894), la zona que ocupa el solar

de la excavación arqueológica era una zona dedicada a huertas y jardines. Por lo que se puede

concluir que en esta zona de la ciudad, la C/ Carril del Picón hizo de límite entre la zona urbana y la

zona de vega, al menos, hasta finales del siglo XIX.

A partir de esa fecha se produce la configuración urbana de esta zona, siendo a finales

del siglo XIX y comienzos del XX cuando, por la necesidad de nuevos espacios, se traza

la nueva red urbana que hoy conocemos. Y a lo largo del siglo XX se experimenta un

rápido crecimiento de la Ciudad de Granada hacia el Sur, ocupando todas las tierras

bajas de la Vega circundante, entre las que se encuentra el barrio actual de Gracia. Esta

expansión se produce en detrimento del abandono de otras zonas tales como el sector

Este  de  la  Ciudad por  lo  que nos encontramos ante  un cambio  de  población,  que

Bosque Maurel (BOSQUE MAUREL, 1998) califica más de tipo ideológico que práctico.

En las últimas décadas del siglo XX, aunque la estructura urbana del barrio no se ha

visto fuertemente modificada, se ha ido produciendo una paulatina sustitución de

los  edificios  de  esa  primera  fase  decimonónica  por  los  actuales  bloques  de

apartamentos.  Por  tanto,  el  entorno  urbano  más  inmediato  al  solar  de  la

intervención está compuesto por edificios de cuatro y cinco plantas de
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alturas en los que se ubican tipologías de viviendas de carácter plurifamiliar, con acabados

de cubiertas en tejas,  en las que predominan el  macizo sobre el  hueco,  definiendo las

típicas edificaciones del primera mitad del siglo XIX, que conviven con los modernos pisos

de bloques construidos a partir de los años 70. Y por último destacar, que el inmueble se

ubica en el entorno de la antigua Facultad de Filosofía y Letras de Granada, en la actualidad

Facultad de Traductores e Intérpretes, edificio conocido como "Palacio de las Columnas";

construido en el XIX y clasificado como Bien de Catalogación General (BCG).

III.- PROYECTO DE OBRA.

El proyecto de obra de acometida de la red eléctrica contemplaba la apertura de varios

tramos  de  zanjas  con  martillo  compresor,  máquina  y  manualmente  entre  varias

arquetas situadas en las calles mencionadas y otras dos nuevas que se han abierto.

Los tres tramos de zanjas que han sido abiertas, han tenido una longitud total de unos

50m. aproximadamente. El primer tramo de 10 m. (Lam1), el segundo de 6 m. (Lam. 2).

El tercero de 30 m. en la calle peatonal, (Granada), se ha dejado de hacer por tema de

seguridad, después de detectar al levantar las losas una bóveda del garaje que esta

justamente  de  bajo  de  tal  calle  (Lam3).  La  apertura  se  ha  realizado  con  martillo

compresor y máquina retro- excavadora, igualmente se utilizaron medios manuales..

Lam. 1. Vista de los trabajos de apertura y trazado de la zanja de 10 m.
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Lam. 2. Vista del trazado de la zanja de 6 m.

Lam. 2. Vista del trazado de la zanja de 6 m.
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Lam. 3. . Vista de la calle peatonal donde apareció la bóveda.

Proceso de construcción:

Las zanjas han sido señaladas, se ha procedido en primer lugar a levantar el pavimento de

esas zonas.  El  corte  de la superficie  de rodadura en aceras,  se ha realizado de forma

rectilínea.  Una  vez  levantado  el  pavimento  y  su  preparación,  se  rebajó  con  máquina

excavadora, hasta 0,60m sin poder continuar por aparecer la antigua red eléctrica (Lam 4).
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Lam. 4. Detalle de la antigua red eléctrica en un tramo de la zanja.

Las  canalizaciones  han  sido  protegidas  en  todo  su  perímetro  con  arena

seleccionada, 0,20 m. sobre la generatriz del tubo, y posteriormente se rellenó la

zanja con zahorra. La base de la capa de rodadura será siempre de hormigón H-150

con un espesor de 0,20 m. bajo calzadas y 15 cm. bajo aceras

IV.- DESARROLLO DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS.

La actuación de vigilancia arqueológica, por la apertura y rebaje de varios tramos de zanja para la

instalación de la red eléctrica hasta la cota proyectada, ha consistido en la vigilancia arqueológica

de todos los movimientos de tierra que se producido para la instalación de la red eléctrica.
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IV. 1- PLANTEAMIENTO.

El proceso de intervención arqueológica en líneas generales ha consistido: 1º- 

Control de movimiento de los destierros superficiales, consistiendo éstos en la 

retirada de los depósitos correspondientes a los restos del pavimento levantado y 

los rellenos de escombros o niveles deposicionales.

IV. 2.- OBJETIVOS.

Teniendo en cuenta la problemática específica de la zona en la que se ubican las calles (zona

Centro) y en base a la documentación histórica disponible, el planteamiento de la intervención,

se ha realizado con una serie de objetivos, que podemos agruparlos en dos apartados:

Nivel general:

1.- No se ha documentado cambios, en el parcelario urbano de esta zona y tampoco han

aparecido estructuras, que nos indiquen un cambio de uso y trazado de estos espacios.

2.- Se ha establecido la secuencia crono-estratigráfica de la ocupación de las zonas

de las calles objeto de actuación. y la realización del estudio geomorfológico. De

esta forma se añadirá información al plano de evolución histórica.

Nivel concreto:

1.- No se ha llevado a cabo el estudio de los conjuntos artefactuales pues no se han localizado.

Con todo ello, se ha obtenido información sobre las fases más antiguas de ocupación de este

área, que ayudan, junto con las referencias bibliográficas, a valorar su potencial arqueológico.

V.-METODOLOGÍA Y SISTEMA DE REGISTRO

El registro se ha estructurado a través de una serie de fichas de campo que agrupan a

unidades estrato gráficas (construidas o no), estructuras para documentar las relaciones

físicas y estrato gráficas con otras unidades, descripción de los depósitos (composición,

color, textura, conservación,), interpretación y datación de estas unidades.

Para la  recogida  de  datos a  nivel  estrato  gráfico  y  para  secuenciar  las  fases y

características  constructivas  de  las  estructuras,  se  han  utilizado  las  fichas  de

campo que abarcan: unidad estrato 
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gráfica construida y no construida, estructura, complejos estructurales etc.

VI- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

En función de los resultados obtenidos en el transcurso de la intervención arqueológica se

ha definido para los distintos tramos de zanja, un periodo y dos fases de ocupación.

Periodo I.- Contemporáneo s. XX

Fase 1.

Esta fase, en la zanja abierta, vendría representada por el actual pavimento de la acera, de

losas de cemento E-001, con una preparación de mortero de cemento, arena (UEC-0001) de

0,20 m.  potencia.  Todo este grupo estructural  se asienta sobre una tierra limosa (UEN-

0001), no se encuentran restos cerámicos ni material de construcción (Lam. 5).

Lam. 5. Vista de la fase 1 contemporánea.

VII.-  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  FÍSICA  Y  CONSERVACIÓN  PREVENTIVA

DEBIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES.( art. 32.g. Decreto 168/2003).2

Durante la construcción de esta zanja no se han localizado restos estructurales de interés, por lo que

2

Decreto 168/2003 de 17 de junio, publicado en el BOJA nº134 de 15 de julio de 2003.
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no ha sido preciso tomar ninguna medida de protección especial. Y al no encontrar

restos  artefactuales,  tampoco ha  sido  preciso  realizar  ningún  procedimiento  de

recogida de datos, en este sentido.
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Figura 1
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