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Resumen: 
Tercera campaña de intervención en el Alfar romano de Cartuja en el marco del 
practicum del Máster en Arqueología. El área del yacimiento excavada y la metodología 
empleada son las mismas que en la campaña anterior. Los objetivos fueron 
principalmente metodológicos. 
 
Abstract: 
Third excavation season at the Alfar romano de Cartuja made under the covering of the 
Master's Degree in Archaeology practicum. The site excavated area and methodology 
are the same as in the previous season. The objectives were mainly methodological. 
 
Résumé: 
Troisième campagne de fouilles à l’Alfar romano de Cartuja, compris dans le stage du 
diplôme de maîtrise en Archéologie. La surface fouillé et la méthodologie utilisée sont 
les mêmes que dans la campagne précédente. Les objectifs ont été essentiellement 
méthodologiques. 
 
INTODUCCIÓN 
 
El yacimiento del Alfar Romano de Cartuja (Granada), declarado Bien de Interés 
Cultural en 1969 (D. 2534/1969 de 16 de octubre (BOE 28-noviembre), se encuentra 
situado en una parcela propiedad de la Universidad de Granada delimitada por las 
siguientes coordenadas UTM: 
 
PUNTOS X Y 

A 446892 4116793 
B 446925 4116788 
C 446970 4116901 
D 446955 4116920 
E 446880 4116898 
F 446856 4116896 
G 446856 4116892 
H 446870 4116885 
I 446879 4116872 

 
Ubicada en la calle Profesor Vicente Callao, s/n del Campus Universitario de Cartuja, y 
que ocupa una extensión de más de treinta mil m2 de los que se han excavado una 
superficie aproximada de tres mil.  
 
DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

Las intervenciones previas se restringieron al área noroccidental del área excavada en 
1972 y 1991 y consistió básicamente en el recorte y dibujo de secciones y en la 
excavación de los depósitos superficiales de las áreas de trabajo 705, 706 y 707. Como 



 

 

consecuencia del desarrollo de la campaña de 2009-10, en la temporada de 2010 el área 
706 y la parte de la 707 donde se encuentra el Complejo Estructural 2 (CE 2), se 
refundieron en una única zona de trabajo que se denominó 706. Debido a esta nueva 
definición el área 707 quedó limitada por el muro oriental del CE 2 (UEC 5) y la parte 
occidental de testigo que separa las áreas 707 y 708. El testigo quedó incluido en el área 
708 (Fig. 1). 
  
En esta campaña de 2011, se continuó la excavación de los sectores A y B del área 705. 
En el sector A se comenzó el trabajo a una alzada de 2,45 y se alcanzó una cota de 2,90 
m por debajo del punto cero. Se levantaron 7 unidades mínimas de excavación  (UME)  
correspondientes a las unidades estratigráficas no construidas (UEN) 1 y 2.  También se 
procedió al recorte y dibujos del perfil norte (Fig. 2). Las tareas en el sector B se 
iniciaron en una planta nivelada a 2,90 m de profundidad y finalizaron cuando se llegó a 
la cota 3,10 m. Se excavaron 7 UMEs pertenecientes a las UENs 1, 2, 13, 19, 20 y 22 
(Fig. 3). 
 
En el área 706, y con el fin de facilitar el proceso de trabajo y el control de materiales y 
unidades estratigráficas, el sector A se subdividió en dos: A1 y A2. Este último, a su 
vez, se dividió en tres A2a, A2b y A2c.  Los trabajos en esta área empezaron a una cota 
de 2,50 m y en la zona más profunda (sector A2c) se llegó a los 2,75 m. Se levantaron 
16 UMEs de las UENs 1, 2, 3, 4, 7 y 11.  Se dibuja la sección y el alzado de la UEC 4 
(Fig. 4), para comprobar que, efectivamente se asienta sobre el derrumbe de la UEC 5. 
Posteriormente se desmonta la UEC 4. También se desmonta la UEC 7.  Se dibuja una 
planta final (Fig. 5). Se dibuja la sección norte del Área 706. Se documentan nuevas 
estructuras relacionadas las zonas de trabajo del ajuar previamente identificada. Las 
unidades estratigráficas que definen dichas estructuras son UECs 11, 13, 15, 15, 16 y 
17. 
 
Los trabajos en el Área 707 se restringieron a la limpieza y dibujo de la planta. 
 
Se desmonta el testigo hasta el nivel de la UEC 14 del Área 707, Los materiales y 
estructuras localizadas se asignan al Área 708, por eso la UEC 14 se asigna al área 708 
con la sigla UEC 17. Se dibuja la planta de nivelación en la que quedó la excavación en 
la década de los 70. También se dibuja el perfil del testigo trasversal planteado en las 
campañas antiguas (Fig. 6). Se excavan 15 UMES partiendo de una profundidad de 1,40 
m hasta llegar a 2,05 m, que corresponden a las UENs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16 (Fig. 7)   
 
Descripción estructural 
 
La zona de excavación se localiza en el extremo noroccidental de un barrio alfarero y 
viene definida por una calle a la que dan, por el norte un gran horno de planta 
cuadrangular (H7) con un buen grado de conservación y, por el sur al menos tres 
complejos estructurales (CE 1, CE 2 y CE 3) cuya funcionalidad no ha podido ser 
determinada todavía y el testigo que separa las áreas 707 y 708. 
 

Descripción estratigráfica 
 
Área 705 
 



 

 

Unidades estratigráficas identificadas en la campaña de 2011: 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 
24. La UEN 18 es un derrumbe de material edilicio que aún no ha podido ser asignado a 
ninguna estructura, si bien es muy probable que esté asociado a la UEC 9. Las UEN 19, 
20, 21, 22, 23 y 24 son distintas partes o fases de derrumbes dele muro UEC 9.   
 
Área 706 
 
Unidades estratigráficas identificadas en la campaña de 2011: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
y 17. La UEN 10 es una posible cimentación de piedras de pequeño y mediano tamaño 
de la UEC 5. La UEN 11 constituye un derrumbe muy degradado de adobe/tapial 
procedente bien de la UEC 4 o de la UEC 14. La UEC 12 es la continuación de la UEC 
5 a la que se adosa. La UEC 14 es un muro construido con una base de tégulas y un 
alzado de adobe/tapial. Su relación estratigráfica con las otras unidades estratigráficas 
construidas definidas en el área aún no ha podido ser establecida, por lo tanto su función 
permanece aún indeterminada. Las UEC 13, 15, 16 y 17 conforman el ingreso al 
complejo estructural 6. 
 
Área 707 
 
Unidades estratigráficas nuevas: la UEC 14 pasa a UEC 17 del área 708 
 
Área 708 
 
Unidades estratigráficas identificadas en la campaña de 2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16. La UEC 1 se trata de un muro albarrano, cuya función es la de 
contención de los depósitos que constituye una terraza de cultivo (EST 1). Esta unidad 
estratigráfica se asienta sobre una preparación de tierra y piedras que nivela el terreno  
(UEC 6). La tierra de cultivo del bancal se identificó como UEN 7 y UEN 8. La 
cronología de esta última no ha podido determinarse, pero por encontrarse por encima 
de las estructuras constructivas del alfar y por tener una función diferente a la de éste y 
una orientación distinta a las de aquéllas, probablemente sea posterior al abandono de la 
instalación artesanal romana. La UEN 2 es un derrumbe con mucho material 
constructivo y ceniza. Las UEN 3, 11, 12 y 15 constituyen diferentes depósitos 
procedentes del desmantelamiento de los derrumbes de las estructuras del alfar. Las 
UEN 4, 9 y 13, al igual que las anteriores, están compuestas por materiales de derrumbe 
retrabajados.  La UEN 5 se trata de un sedimento de color marrón claro identificado 
debajo de la UEN 4 y que posiblemente también sean materiales de derrumbe 
arrastrados. La UEC 10 es un muro perimetral erigido con tégulas y otros materiales de 
construcción reciclados. El derrumbe de esta estructura está compuesto por la unidad 
estratigráfica 14. El derrumbe identificado como UEN 16 procede de estructuras 
situadas al NE del área de excavación. 
 
Descripción de los materiales arqueológicos 
 
La cerámica. 

El ajuar cerámico recuperado en la intervención es abundante y bastante homogéneo, 
pudiéndose diferenciar tres conjuntos, el primero es muy poco representativo y está 
constituido por algunos fragmentos de cerámicas ibéricas pintadas, el segundo agruparía 
a las cerámicas altoimperiales y el tercero lo conformaría una serie de cerámicas, en 



 

 

cualquier caso menos abundantes que las anteriores, que abarcan desde época nazarí y 
hasta época moderna.  

Cerámica ibérica pintada 

Se han localizado varios fragmentos amorfos que tienen decoración pintada en la 
superficie externa pero que no permiten reconstruir el motivo decorativo ni reconstruir 
la forma de los vasos a los que pertenecían. 

Cerámica altoimperial 

Las cerámicas pertenecientes a este momento cronológico son las más abundantes. Se 
trata de un conjunto de materiales integrado por los desechos de producción generados 
por la actividad del alfar. Las cerámicas que se asocian a este momento son las 
producciones propias del alfar; terra sigillata hispánica, cerámica común romana bética, 
cerámica de cocina oxidante, cerámica romana engobada y paredes finas, que en 
ocasiones presentan defectos de cocción. El tipo mejor representado es el de cerámica 
común. Recientemente se ha identificado una marca de alfarero un fragmento de terra 
sigillata que ha sido publicada por varios de los miembros que integran el equipo de 
investigación (Peinado Espinosa et al. 2010). 

 

Cerámica de época  nazarí y moderna 

También se ha documentado un reducido, pero significativo por la homogeneidad de las 
producciones que lo componen, conjunto cerámico de época nazarí e inicios de la 
modernidad. 

 

Otros materiales 

También están representados los otros productos cerámicos que también se 
manufacturaron en el alfar de Cartuja, principalmente material latericio. Este conjunto 
es el más significativo constituyendo la producción principal del alfar. Entre los 
artefactos relacionados con los procesos de fabricación que tuvieron lugar en la 
instalación artesana se han recuperado algunos soportes y separadores.   
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Fig. 1. Situación de las distintas áreas de excavación de la campaña de 2011 
en el Alfar romano de Cartuja. 

Fig. 2. Sección norte de las áreas 705 y 706. 

Fig. 3. Planta final de la campaña de 2011 del área 705. 

Fig. 4. Sección de la Unidad estratigráfica construida 4 (UEC 4). Área 706. 

Fig. 5. Planta final de la campaña 2011 del  área 706. 

Fig. 6. Sección este del testigo situado entre las áreas 707 y 708. 

Fig. 7. Planta final de la campaña de 2011 del área 708. 
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