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RESUMEN: En este artículo presentamos los resultados del control arqueológico en el 

que se han documentado los perfiles estratigráficos con niveles de ocupación de época 

ibérica, romana y emiral. 

ABSTRACT: This paper presentsthe results ofarchaeological monitoringwhichhave 
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1.- PRELIMINARES Y ANTECEDENTES 

En el presente artículo presentamos los resultados de una actividad arqueológica que se 

deriva de otra realizada unos años antes en el mismo solar1

- En el año 2005 fue objeto de una primera actividad arqueológica 

preventiva mediante sondeos, bajo la dirección de los arqueólogos Dña. Loreto 

Castellón y José M. Torres. 

, centrándose en el control 

arqueológico de la construcción de la cimentación de la vivienda y en la limpieza y 

análisis de los perfiles existentes. 

El inmueble se encuentra en una de las zonas más sensibles, desde el punto de vista 

arqueológico, para el conocimiento de la ciudad ibero-romana de Granada, por lo que la 

intervención de excavación que precedió a esta y lo sucedido con posterioridad ha 

condicionado el enfoque de nuestro trabajo. 

Los antecedentes con los que contamos son los siguientes: 

                                                 
1GALLEGOS CASTELLÓN, L., 2010 
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- El 15 de febrero de 2006. Resolución de la Delegación Provincial en la 

que se solicita cumplimentar ciertos aspectos técnico-científicos, quedando el 

resto de movimientos de tierras cautelados mediante control arqueológico. 

- 31 de julio de 2007. Entrega de informe sobre el estado actual del solar 

en Camino Nuevo de San Nicolás, esquina María la Miel, redactado por el 

arqueólogo D. Juan P. Bellón Ruiz. 

- 23 de octubre de 2009. Resolución de la Delegación Provincial de 

Cultura informando favorablemente el proyecto de obra presentado, quedando 

sujeto a la realización de un control arqueológico de movimiento de tierras. 

- 12 de noviembre de 2009. Concesión de licencia municipal de obras de 

ejecución de vivienda unifamiliar en cuesta de María la Miel 10, quedando 

sujeta a la autorización por parte de cultura del preceptivo control arqueológico 

de movimiento de tierras. 

 

Nuestro trabajo ha consistido por tanto, tal como ya se apuntó, en una nueva 

documentación de las secciones resultantes y en la excavación manual de aquellas zonas 

que quedaron sin ejecutarse. Los trabajos de campo fueron dirigidos por D. Francisco 

Javier Morcillo Matillas, el cual ha contado con el apoyo científico-técnico del equipo 

de GESPAD AL-ANDALUS SLU formado por los arqueólogos D. Ángel Rodríguez 

Aguilera, D. José Mª García Consuegra-Flores y Dña. Julia Rodríguez Aguilera. 

 

2.- EL  CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO  

El solar se encuentra en una de las zonas que presentan mayor interés histórico y 

arqueológico para investigar los orígenes de la ciudad de Granada, dentro de la 

Alcazaba Qadima y asociado al Carmen de la Concepción. Es importante reseñar este 

último aspecto debido a que un sector de la historiografía granadina ha mantenido 

secularmente que este lugar se correspondía con el emplazamiento del foro del 

MunicipiumFlorentinumiliberitanum. 

Por tanto, los antecedentes son numerosos ya que es una zona en la que 

tradicionalmente han aparecido restos de naturaleza arqueológica que fueron reseñados 
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por distintos historiadores, además de la ejecución de distintas intervenciones 

arqueológicas en su entorno en tiempos más recientes. 

Desde el punto de vista de la historiografía, la investigación de la Granada romana ha 

venido ligada a la celebración del concilio de Iliberis en el 304 d.C en el foro de ésta, y 

por tanto, su localización ha sido uno de los elementos dinamizadores de la producción 

historiográfica. 

Por el contrario, desde el mismo siglo XVI hasta nuestros días, otro sector de 

historiadores, si bien no han puesto en duda la celebración del citado concilio, sí el 

emplazamiento del municipio Iliberritano. 

Finalmente, simplificando la cuestión, ésta se reduce a la aceptación de la existencia de 

una Granada romana o no, en pro de una ciudad ubicada en las faldas de Sierra Elvira, 

en la confirmación de un origen islámico o latino2

Del mismo modo, por vez primera se relacionaron los hallazgos arqueológicos con la 

rocambolesca historia del padre Flores argumentando en primer lugar, que en la 

declaración ante el juicio, el propio Flores testificó que los primeros trabajos, en los que 

se descubrió el foro, no fueron fraudulentos, y en segundo lugar, porque en toda la zona 

han aparecido antes y después de este episodio significativos restos romanos

.  

La introducción de la Arqueología en el debate historiográfico se produjo de la mano de 

Manuel Sotomayor que excavó en el Carmen de la Muralla en los años 80 del siglo XX. 

Durante las primeras campañas en este solar, de titularidad municipal, se exhumaron los 

restos de un alfar de terrasigillata y varios muros de época ibero-romana, destacando 

una estructura muraria triple (zona III), interpretada como parte de un tramo de la 

muralla de Iliberis. 

3

Con posterioridad a esta fecha y como consecuencia de los trabajos en el Carmen de la 

Muralla D. Manuel Sotomayor prosiguió su investigación, centrándose en este caso en 

los acontecimientos acaecidos entre el inicio de las excavaciones de Flores y la 

destrucción por sentencia judicial de los restos descubiertos

. 

4

                                                 
2 La postura más clara en este sentido son los trabajos de A. MALPICA, entre los que citamos… 
3 SOTOMAYOR, M., SOLA, A., y CHOCLÁN, C., 1984: 12 y 13 
4 SOTOMAYOR, M., 1988 

. Por tanto, Sotomayor 

mantiene con claridad la correspondencia de los restos romanos excavados 
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recientemente con Iliberis, aunque es consciente de las carencias que todavía existen 

sobre la Granada romana5

Como consecuencia de estas primeras excavaciones en el Carmen de la Muralla, se 

siguieron ejecutando distintas campañas, en el marco del proyecto de investigación de la 

ciudad ibero-romana de Granada, que siguieron en la línea de la primera aunque ahora 

dando una mayor relevancia, entre otras cosas por su importancia, a las estructuras 

murarias medievales descubiertas. Los resultados de las sucesivas campañas, hasta 

1988, se publicaron en una monografía

. 

6

Finalmente, y como una prolongación del proyecto de la ciudad ibero-romana en lo que 

a investigación se refiere, entre 1993 y 1996 el Proyecto de Arqueología Urbana de 

Granada también aportó su grano de arena a la cuestión. Destaca sobre todos los 

trabajos la publicación parcial de los resultados de las excavaciones del solar de la 

mezquita del Albaicín

que abunda en las hipótesis planteadas por M. 

Sotomayor acompañadas de la documentación generada durante la excavación.  

7

Partiendo del registro arqueológico se constata un predominio de niveles de época 

ibérica e ibero-romana sobre los netamente romanos cuestión que relacionada con los 

datos históricos conocidos sobre el proceso de romanización de la Bética llevan a A. 

Adroher y M. López

 que si bien se centra en los restos de la muralla ibérica excavada 

también se hace mención a la existencia de niveles de época romana, en concreto 

Republicana, que no han llegado a publicarse en su totalidad. 

8

En esta misma línea se desarrollan los trabajos de A. Adroher y A, López, M. López 

 (ADROHER, A., y LÓPEZ, M., 2000) a proponer un análisis 

continuista entre el oppidum ibérico de Iliberri con el MunicipiumFlorentinum, con sus 

consecuentes transformaciones en el campo de la representación del poder de Roma que 

se materializaría en el espacio del foro, anteriormente inexistente. 

9 y  

A. Rodríguez10

                                                 
5 SOTOMAYOR, M., 1992 
6 ROCA, M., MORENO, A., y LIZCANO, R., 1988 
7 CASADO, P., PÉREZ, C., ORFILA, M., MORENO, A., HOCES, A., PÉREZ, F., MORENO, M., y LIÉBANA, M., 
1998 
8 ADROHER, A., y LÓPEZ, A., 2001 
9 LÓPEZ, M., 2001 
10 RODRÍGUEZ, A., 2001 

. En todos los casos el discurso histórico no niega la evidencia 

arqueológica del emplazamiento de Iliberis en el cerro del Albaicín aunque matiza el 

concepto clásico de ciudad romana manteniendo por el contrario el predominio de la 

estructura del antiguo oppidum sin que se produzca una ruptura en el registro 
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arqueológico, sólo detectable en zonas muy concretas, como en los espacios periurbanos 

y en los que se escenifica la representación del poder. 

Finalmente, recientemente M. Orfila ha publicado una puesta aldía y síntesis de toda la 

información arqueológica que a día de hoy conocemos de la Granada romana como base 

para poder empezar a entender su estructura y evolución.11

• Carmen de la Muralla. 

 

En cuanto a las excavaciones arqueológicas acometidas en el entorno del solar y que 

abundan sobre la cuestión del origen de la ciudad, algunas ya citadas, nos permiten 

perfilar con mayor detalle el contexto en el que se inserta esta actuación arqueológica. 

Las principales excavaciones son las siguientes: 

El Carmen de la Muralla se encuentra en las proximidades del Carmen de la 

Concepción, únicamente separado por el callejón del Aljibe de la Gitana. Las 

primeras excavaciones arqueológica realizadas en este solar de propiedad 

municipal se remontan al año 1983. En esta primera campaña se establecieron 4 

zonas de actuación. En la Zona I, la más oriental de todo el recinto, se 

documentó en primer lugar un derrumbe de piedras irregulares, un encachado 

delimitado por un muro romano y un derrumbe de tégulas, parte de un horno de 

TSH delimitado por un muro y una estructura ibérica de sillares con ripios. 

En cuanto a la Zona II, en la que se practicaron tres cortes, en los que se 

documentaron algunos muros romanos, asociados en el corte 3-C a dos niveles 

de pavimentos, y abundantes niveles de relleno en una fase de vertedero del 

siglo XVIII. Destaca la aparición del tambor de alguna columna en posición 

secundaria. 

La zona III es la que presenta mayor interés ya que en esta zona se documentó 

una estructura muraria triple, interpretado como restos de un tramo de muralla 

ibero-romana, y parte de un torreón medieval que en su día fue fechado en el 

siglo VIII. Finalmente, en la zona IV sólo se pudieron documentar niveles de 

relleno. 

Tras esta campaña, los trabajos en el Carmen de la Muralla prosiguieron durante 

algunos años más. En 1985 prosiguieron los trabajos en la Zona III, ampliando 

                                                 
11 ORFILA, M., 2011. 
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los resultados obtenidos por M. Sotomayor, excavando por completo la torre 

árabe y ampliando la zona de excavación, exhumando los restos de una posible 

muralla. 

La última campaña emprendida fue en 199112

Por lo que respecta a la cuestión de la Granada romana, en el corte 10 se excavó 

la cara interna del tramo de muralla romana, concretando su cronología en el 

siglo II dC; y en el corte 24 se documentó otro muro que si bien no se define 

dado lo reducido de la superficie excavada, es interpretado como otro tramo de 

muralla o parte de un edificio relevante

 y sigue en la línea marcada 

durante los primeros años aunque ahora se le da mucho más peso específico en 

la investigación a los restos medievales, que como ya hemos apuntando, son 

notablemente más relevantes, introduciendo el debate de la cronología de los dos 

tramos de muralla, el exterior de XI y el interior de cronología incierta pero sin 

duda anterior, asociado a la cuestión de la existencia del hisnGarnata 

altomedieval. 

13

• Camino de San Nicolás, esquina María la Miel. 

  

Durante los primeros años de funcionamiento del Proyecto La ciudad Ibero-

romana de Granada, en concreto en 1985, se ejecutaron una serie de actuaciones 

en las inmediaciones del solar que nos proponemos excavar ahora. La más 

relevante por su proximidad es la ejecutada en la cuesta María la Miel esquina 

con el camino bajo de San Nicolás realizada en dos fases distintas. La primera 

de las intervenciones se practicó en la parte del solar que ya se había rebajado 

parcialmente documentando restos relevantes muy similares a los existentes en 

el solar que nos ocupa, especialmente en lo que se refiere a restos de cornisas, 

sillares y tambores de columna.14

                                                 
12MORENO, Mª.A., ORFILA, M., GARCÍA, J.A., BURGOS, A., MALPICA, A., FERNÁNDEZ, I., CASADO, P., y 
PUERTA, D., 1993 
13MORENO,Mª.A., ORFILA, M., GARCÍA, J.A., BURGOS, A., MALPICA, A., FERNÁNDEZ, I., CASADO, P., y 
PUERTA, D., 1993:228 
14RAYA, M., BURGOS, A., ROCA, M., 1985:132-133 
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En cuanto a la segunda intervención, realizada en el mismo año, si bien se 

documentó un nivel de ocupación fechado en época Altoimperial, éste se 

encontraba muy removido por afecciones medievales y modernas15

Si bien desde esta fecha hasta la actualidad no se han publicado con detalle estos 

materiales, lo cual contrasta con el supuesto interés científico de los que 

integraron dicho proyecto, los resultados de estas actuaciones serán de gran 

importancia para poder interpretar los resultados de la intervención de urgencia 

que acometeremos ya que ambas fincas son colindantes. 

. 

• C/ María la Miel nº11Espaldas de San Nicolás s/n. 

En ese mismo año se inició una campaña en el solar de lo que ya es la mezquita 

de la comunidad islámica de Granada, documentando en esta primera fase un 

nivel de época romana, fechada entre el siglo II y I a.C con una perduración 

clara hasta el siglo IV aproximadamente16

• C/ Cementerio de San Nicolás. 

 

Cuando se procedió a la construcción del Centro de Salud del Albaicín, de forma 

previa se realizaron una serie de sondeos arqueológicos que también aportaron 

datos de interés para  nuestro objeto de estudio aunque como sucedía 

anteriormente, en el informe publicado no se pasa de citar su presencia en el 

registro arqueológico, de forma que nos es imposible hacernos una idea de la 

envergadura de las fase ibérica y romana17

• Solar de la mezquita del Albaicín. 

. 

Unos años más tarde, en el marco del PAUG se desarrolló la excavación total 

del solar, tal como analizaremos seguidamente. 

Como consecuencia de esta primera actuación, quedó claro que el subsuelo del 

solar de la mezquita albergaba importantes depósitos arqueológicos y que antes 

de acometer la obra, se debía ejecutar una investigación para evaluar el impacto 

arqueológico. 

                                                 
15LIZCANO, R., MORENO, Mª.A., y ROCA, M., 1985. 
16TORO, I., RODRÍGUEZ, A., y VILLAREAL, Mª.A., 1985a 
17TORO, I., RODRÍGUEZ, A., y VILLAREAL, Mª.A., 1985b 
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La nueva excavación comenzó en el año 1995 y se documentó parte del tazado 

de la muralla zirí, restos de época romana y un importante tramo de la muralla 

del oppidum ibérico. De nuevo, y ya de forma recurrente, carecemos de un 

estudio general de los restos exhumados. Hasta la fecha únicamente se ha 

publicado la parte referida a la muralla ibérica pero haciendo mención de pasada 

a la fase romana atestiguada por “potentes cimentaciones reticulares, que 

conformarían un sector de la ciudad romana altoimperial”18

• Placeta Cristo de las Azucenas. 

 , pero sin que 

podamos conocer con más detalles estos importantes resultados. 

La placeta del Cristo de las Azucenas se encuentra en el extremo opuesto del 

Carmen, colindando con éste. La excavación arqueológica de urgencia fue 

ejecutada en el año 1996 y si bien sus resultados no fueron muy significativos, si 

se pudo documentar una fase de ocupación de época antigua atestiguada por 

algunos materiales de época romana. 

• Placeta de las Minas-María la Miel. 

Esta intervención acometida en 1997 es la única que se ha realizado hasta la 

fecha dentro del Carmen de la Concepción, afectando a dos casas con fachada a 

la Placeta de las Minas y a la cuesta María la Miel respectivamente. Dado su 

emplazamiento, que vendría a coincidir con el inicio de la c/ del Tesoro y con el 

emplazamiento de las excavaciones de Juan de Flores, el interés levantado en su 

día fue notable regenerando el debate sobre la Granada romana y la ubicación 

del foro. 

Se ejecutaron dos sondeos, uno en cada parcela, con resultados diversos, pero en 

ambos casos inesperados19

                                                 
18CASADO, P., y otros, 1998:141 
19RODRÍGUEZ AGUILERA, A., 2000 

 . En María la Miel se documentó una fase de 

ocupación del siglo XVII, formadas por dos estancias de una misma casa, 

construida sobre el nivel geológico, a una cota con respecto a la rasante actual de 

2 metros, mientras que la Placeta de las Minas la Formación Alhambra afloraba 

debajo de los suelos de cemento portland. En definitiva, no se documentaron 

niveles de época romana de forma que las hipótesis de partida se vieron 

frustradas, confirmando no obstante que estas dos parcelas no se correspondían 
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con el lugar en el que excavó Flores en el siglo XVIII, sin embargo hay que 

notar la notable diferencia en altura que presenta el aterrazamiento del carmen. 

• San Nicolás nº 2 y 9. 

Finalmente, la más reciente de las actuaciones en el entorno del Carmen de la 

Concepción se remonta al año 2001 (RODRÍGUEZ, A., y BORDES, S., e.p.), en 

la c/ San Nicolás 2 y 9, enfrente del aljibe de San Nicolás. Esta actuación, si bien 

no se encuentra del todo concluida por distintos motivos, permitió documentar 

una fase del periodo Ibérico Antiguo, del siglo VI a.C. , formada por los restos 

de varias cabañas con zócalo de mampostería, alzado en adobe y suelos de 

arcilla; otra del Ibérico Pleno, constituida por restos de otras viviendas, y una 

fase definida como ibero-romana que destaca por la presencia de un gran espacio 

abierto pavimentado con bandas de empedrado, interpretado como una posible 

calzada, que discurre paralela al callejón de las Campanas, y un potente muro 

construido en su base con mampostería y después con sillares de lastra, que 

delimita el espacio de calle y que podría ser o bien un aterrazamiento o los restos 

de un gran edificio. 

• Camino Nuevo de San Nicolas esquina María la Miel 1020

Por último tenemos que hacer una mención especial a la excavación de este 

solar, realizado en el año 2005.los resultados de la intervención muestran una 

estratigrafía que arranca desde el s.VII a.C., en concreto del periodo proto 

ibérico. A este momento se asocia la existencia de una muro de 9 m de longitud 

y 1,20 m de anchura interpretado como amurallamiento del oppidum. De época 

romana se identifican fases republicanas, alto-imperial. También son notables 

las fases emiral-califal y almohade. 

 

3.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 

El solar  se encontraba, en el momento de iniciar la actividad  en un penoso estado de 

abandonotras la excavación y todos los antecedentes, y cubierto por la vegetación, lo 

que obligó a realizar una limpieza inicial intensa para poder evaluar los trabajos a 

realizar. 
                                                 
20GALLEGOS CASTELLÓN, L., 2010 
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Hecho lo cual,  y ante el margen que nos otorgaba la zona objeto de  intervención y que 

había quedado exento de los movimientos de tierra, se decidió realizar un perfil 

quebrado en L, lo que nos permitía tener una visión espacial más amplia con la que 

documentarlos distintos niveles históricos presentes en el solar. Igualmente el perfil que 

se insertaba en el lado Norte, bajo el actual Vial  de  Camino Nuevo de San Nicolás, 

presentaba ciertos problemas de seguridad debido al fuerte desnivel creado y por tanto 

fue necesario realizar el perfil de forma aterrazada.  

La limpieza del mismo ha supuesto la aparición de una serie de estructuras muy bien 

acotadas cronológicamente y que pasamos a desarrollar: 

En la parte superior se encuentra los restos de un suelo hidráulico (UE 1003) 

correspondiente a la vivienda precedente. Al mismo se le unía por sendos flancos los 

restos del arranque  de un muro (UE 1002)   conjunto a su cimentación. 

Dicho conjunto se asienta sobre otro anterior formado por un muro que se desarrolla 

paralelo al contemporáneo (UE 1026), usado de cimentación, del que surge los restos 

hacia el Sur de un suelo construido con ladrillos (UE 1010) dispuestos a sardinel. Este 

suelo se extendía por toda el área de intervención, bajo el cual se había colocado una 

canalización de ladrillo (UE 1006), de la que solo se ha conservado un fragmento en el 

extremo sur, junto a un pilar de ladrillo(UE 1005) que debía cerrar la estancia por este 

lado. 

Hacia el norte de la unidad igualmente constatamos otro suelo de ladrillo a sardinel en 

una cota superior, posiblemente causado por el desnivel de la ladera en el que se había 

excavado un pozo (UE 1018), construido con mampuestos del que se pudo extraer su 

potencia al quedar cortado en sección, hecho que posibilitó la recuperación de  un 

numeroso lote de material del siglo XVI-XVII. 

Todo este conjunto estructural que podemos fechar entre el siglo XVI Y XVIII, se 

asienta sobre un paquete importante de tierra homogéneo en todo el espacio que no 

contiene material y que interpretamos como un nivel de preparación de tierras de aporte 

para asiento de dicha vivienda. 

Es muy probable que dichos aportes se hicieran arrasando niveles medievales, ya que no 

se han documentado elementos relacionados con este espacio temporal y si un 

importante testimonio bajo el mismo de cronología romana. 
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Dicha unidad se encuentra bastante bien delimitada ya que la forma un estrato de tierra 

(UE 1021)  que contenía una importante cantidad de material cerámico y constructivo, 

sin que nos haya sido posible poder relacionarla con estructuras, salvo la existencia en 

el extremo Oeste, bajo el pozo moderno, de un sillar de arenisca sin funcionalidad 

aparente. 

Lo que si está definido es un posible nivel de uso (UE 1024)  formado por un suelo de 

arenas y gravas de tamaños mediano, apisonada, que se encontraba amortizado por 

dicho paquete de material romano. Dicho suelo nos ha aparecido fragmentado por el 

efecto de la excavación de una tubería de atanores, quedando parcialmente arrasados 

esos niveles. 

El suelo se asienta sobre un importante paquete de tierra arcillosa  que se extiende por 

todo el área Norte del solar y que podemos poner en relación con algún tipo de parapeto 

asociado al sistema de defensa ibérico ya que se identifican puntualmente en el perfil, 

derrumbes de adobes. 

Por tanto, y dada la importancia del mismo se ha llevado a cabo limpieza de los perfiles 

del solar donde hay presencia de estos paquetes y se ha procedido a su documentación 

gráfica. 

 

4.- CONCLUSIONES. 

Una vez finalizada la actividad arqueológica, que ha consistido en la documentación y 

perfilado manual de los perfiles resultantes de la excavación del solar, hacemos las 

siguientes valoraciones: 

1. El solar ya se encontraba rebajado con medios mecánicos cuando se 

comenzaron nuestros trabajos. 

2. Los perfiles están afianzados por un sistema de micropilotaje que permite 

hacer una lectura del perímetro. 

3. se ha documentado arqueológicamente la esquina Noroeste, habiendo 

sido objeto de perfilado y excavación arqueológica parcial. 

4. Las fases que se detectan son una importante ocupación ibero-romana, 

atestiguada en el potente estrato de arcillas y adobes, y por otras unidades 

estratigráficas de menor entidad que debemos asociar a la muralla ibero-romana. 
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Es decir que obien forman parte de un lienzo que discurriría de forma paralela a 

al Camino Nuevo de San Nicolás o que forma parte del derrumbe de la misa. 

Este extremo no podemos confirmarlo si bien nos inclinamos por la primera 

opción en base a la anchura y alzado que recuerdan al documentado en la 

excavación de la Mezquita del Albaicín. 

5. Sobre los restos de muralla se  han documentado niveles de emiral, 

identificada por fragmentos de cerámica de cocina, y otros de época almohade y 

nazarí. 

6. Los restos identificados como de la muralla ibero-romana excavados en 

la intervención arqueológica previa a la nuestra se encuentran correctamente 

conservados y protegidos. Dado que proponemos que los restos que hemos 

analizado forman parte de la misma muralla, éstos que quedan protegidos 

formarían parte del zócalo o zarpa escalonada. 
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Lamina 1: Estado del solar previo a los trabajos de documentación arqueológica. 

 

Lamina 2: Estado del perfil fruto de intervención cubierto por la vegetación y 

escombro. 
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Lamina 3: Zona de intervención tras la retirada del escombro y la vegetación. 

 

Lamina 4: Proceso de limpieza del perfil. 
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Lamina 5: Vista parcial del perfil Norte. Detalle del nivel de uso/pavimento romano. 

 

Lamina 6: Vista general del perfil Oeste. 
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Lamina 7: Vista desde arriba de la superficie de limpieza donde se observa los restos 

de pavimento romano roto parcialmente por una tubería de atanores contemporáneos. 

 

Lamina 8: Vista superior del pozo exhumado del siglo  XVI. 
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Lamina 9: Vista lateral del alzado del pozo con materiales reutilizados, donde se 

aprecia parte de un tambor de columna romana. 

 

Lamina 10: Detalle del tambor de columna romana reutilizada en la construcción de un 

pozo. 
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Lamina 11: Vista general del perfil Norte donde se ha documentado un considerable 

paquete de adobes. 

 

Lamina 12: Vista general de los adobes ibéricos del perfil Este. 
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Lamina 13: Detalle del lado oriental del perfil Norte donde se puede apreciar las 

tongadas de aportes de tierras para la construcción de la unidad de adobes. 
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Lamina 14: Otro detalle de los adobes, concretamente la zona meridional del perfil 

Este. 
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