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Resumen 

Entre febrero y abril de 2013 se realizaron en la ciudad de Guadix obras de reforma de una 

casa cueva en la zona de la Magdalena. En el presente artículo se exponen los resultados de la 

intervención arqueológica. 

 

Abstract 

Between February and April 2013, were conducted, in the city of Guadix, renovation of a 

cave dwelling in the area of the Magdalena. In this article we describe the results of the 

archaeological work. 

 

 

1. PREÁMBULO: UBICACIÓN DEL SOLAR Y CONDICIONANTES HISTÓRICOS 

La parcela donde se desarrolló la intervención arqueológica, en la primavera de 2013, se 

localiza en la Calle Cuesta de la Magdalena, s/n (esquina Calle Cerro de San Cristóbal) [Fig. 

1; Lám. I]. La actuación urbanística contemplaba la rehabilitación de una casa cueva de 100 

m² (50 m² de placeta y 50 m² de vivienda-cueva). En el momento de abordar el movimiento 

de tierras se encontraba en estado ruinoso, con derrumbe parcial del cerro donde se encuentra 

excavada, en la zona de la entrada y en una de las estancias laterales. Dado que el solar se 

encuentra dentro de la delimitación del Centro Histórico de Guadix (BOJA núm. 244, 

16/10/2009, pp. 54-72), la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 

Granada condicionó la reforma a la  realización de un control Arqueológico de Movimientos 

de tierra.  

 

El solar se encuentra cerca de los límites de la ciudad islámica, en uno de los cerros situado al 

otro lado de la rambla que discurría por la actual calle San Miguel, dentro del histórico barrio 

de la Magdalena. Sin duda alguna la proximidad de la ciudad íbera y romana debió afectar a 

esta zona tan cercana, aunque fuera del perímetro amurallado musulmán no han aparecido 

restos arqueológicos interesantes anteriores a época cristiana, si exceptuamos el teatro romano 

y las cabañas prehistóricas junto a la Ermita de San Antón. Según el historiador Asenjo 

Sedano, en su Guía Histórica y Artística de Guadix, la importancia de este barrio estuvo en 
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época mozárabe. Tras las reformas almohades, la iglesia de la Magdalena pasó a convertirse 

en una pequeña mezquita hasta que el siglo XVI, tras la Bula de Erección del cardenal 

Mendoza que ordena purificar las mezquitas de la ciudad, es asignada para iglesia. Y así fue 

como, en el año 1558, el alarife Francisco Roldán se hizo cargo de la obra, según remate en su 

favor ante el escribano Pedro de Burgos, aunque la reconstrucción total no se ultimaría hasta 

el siglo XVII, fecha en que se remató la fachada. 

 

Debemos señalar que en las inmediaciones de la Magdalena, especialmente en la calle Real, 

existen algunas casas de antecedente mudéjar y morisco, fechables en los siglos XV y XVI. 

Además, el barrio ha conservado la estructura original de callejuelas estrechas y retorcidas de 

época musulmana y morisca.  

 

Arqueológicamente, son pocas las intervenciones que se han hecho en este arrabal de la 

Magdalena y en ellas la información obtenida ha sido más bien escasa. La primera de la que 

tenemos constancia se realizó en el 2001, en el número 23 de la calle Real de la Magdalena. 

Durante el seguimiento arqueológico se constató la total inexistencia de restos arqueológicos 

y estratos formados por actividad antrópica; aunque es posible que esa esterilidad 

arqueológica pudiera ser debida al arrasamiento por edificaciones posteriores.  Un año 

después, en julio de 2012, se hizo una excavación arqueológica de urgencia en el solar de la 

calle Mensafíes 11 con pobres resultados y donde sólo se documentó evidencias de una 

posible casa morisca construida directamente sobre el terreno natural.  

 

La mejor referencia que tenemos a lo hora de esbozar las fases medievales de las zonas 

extramuros próximas al arrabal de la Magdalena la tenemos en la intervención arqueológica 

puntual de apoyo a la restauración en la iglesia de San Miguel, realizada en el 2004. En el 

trascurso de la misma se documentaron cinco fases: tres cristianas y dos más andalusíes, la 

más antigua fechada en el siglo XIII o principios del XIV1. Bajo estos niveles sólo se 

encontraron materiales rodados con un amplio abanico cronológico que iría desde el Bronce 

Final hasta época romana.  

 

2. DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

Aunque el permiso de la actuación arqueológica ya era efectivo a finales de octubre de 2012, 

los trabajos no se iniciaron hasta el 25 de febrero de 2013 a causa de las inclemencias 

                                                 
1 S. M. Pecete y M. A. Díez, “Intervención arqueológica puntual de apoyo a la restauración en la iglesia de San Miguel 
(Guadix)”, AAA 2004, Sevilla, 2009, pp. 1542-1549. 
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meteorológicas (un invierno muy lluvioso) que desaconsejaron, dada la fragilidad del cerro 

donde se encontraba la cueva, emprender ningún movimiento de tierras ni rebajes. 

  

El protocolo de intervención  consistió, primero, en retirar de forma mecánica las tierras y 

escombros acumulados junto a la entrada que se habían originado por el desplome de la parte 

delantera de la cueva, la limpieza de cada una de las seis habitaciones que componían la casa-

cueva y el picado de las paredes para retirar la cal y ver el estado de las paredes. Estas tres 

fases se desarrollaron de forma intermitente en los últimos días de febrero y mediados del mes 

de abril aprovechando momentos de tiempo despejado y cuando el cerro estaba seco. 

 

Los riesgos de desplome fue la mayor preocupación que se tuvo en el tiempo que duró el 

picado de las paredes. Tras retirar la cal pudimos comprobar que el cerro está formado por 

una sucesión de estratos de arcillas, arenas y gravas no cementadas que hacen que la cueva no 

sea del todo segura y haya peligros de desprendimiento. También se comprobó que 

originalmente esta casa-cueva era mayor e incluía la cueva colindante (al sur) encontrándose 

ahora mismo tapiada con ladrillos la conexión entre ambas. El picado de las paredes no sacó a 

la luz ningún dispositivo tapiado más antiguo, si bien es cierto que nunca se completó del 

todo por los riesgos de desplome y falta de seguridad. 

  

Los trabajos acometidos no han aportado datos que nos permitan dar una fecha aproximado de 

construcción de la cueva. Por tipología y distribución podríamos aventurar que esta casa-

cueva se construyó a mediados-finales del siglo XIX, cuando se produce un boom 

constructivo de este tipo de hábitat.  



 

 4



 

 5

 


