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RESUMEN:

Intervención arqueológica preventiva mediante prospección arqueológica realizado para el Plan PT-

43- 2 del PGOU 2001 durante la cual se ha documentado una escasa incidencia sobre el patrimonio

histórico exceptuando la zona próxima a la conocida Dar al- Huet, donde se ejecutó un sondeo en el

que se documentó los restos de una parata vinculada con una terraza de uso agrícola de la propia

almunia.

ABSTRACT:

Preventive archaeological excavations conducted by archaeological exploration plan for the PT-43-

2land-use plan of2001 during which he has documented a low impact on the historical heritage

except the area near the famous Dar al-Huet, where they ran a poll in which will document the

remains of a Parata linked to the terraces and agricultura! use .of one's Almunia.

1. PRELIMINARES Y ANTECEDENTES

Ante las recientes excavaciones ejecutadas en la UE 4.6., Parcela B, en la Carretera de la Sierra, en la 

que se localizó y documentó parte de la almunia Dar al- Huet, fue necesario la realización, una vez 

iniciada la ejecución de las obras, de una actividad arqueológica preventiva mediante prospección 

arqueológica del Plan PT-43-2 del PGOU 2001 de Granada, para evaluar si éstas afectaban al 

patrimonio arqueológico. Dicho trabajo fue encargado por la Junta de Compensación del PT-43-2 del 

PGOU 2001 de Granada a la empresa GESPAD AL-ANDALUS S.L.

Ante dicha propuesta se produjo la paralización de las mismas hasta que se determinara la afección

sobre el Patrimonio Histórico, informándose a la Delegación Provincial de Cultura en Granada que

tras cursar una visita de inspección el 11 de mayo de 2007, se determina la necesidad de realizar

dicha  prospección  completándose  con  la  ejecución  de  un  sondeo  próximo  a  los  restos  ya

documentados.
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2. CONTEXTO HiSTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

El  territorio  que  ocupa  el  PT P-43-2  se  localiza  dentro  de  la  Depresión  de  Granada  (Cuenca

Neógena de las Cordilleras Béticas), en el lado oriental de la ladera del Río Genil con afloramientos

de los materiales más antiguos que rellenan la cuenca.

Históricamente es una zona periurbana que se desarrolló de forma posterior al establecimiento de la

red de acequias que abastecían la ciudad y sus huertas que tenían su origen en el Genil y a la

configuración del entorno del conjunto de la Alhambra.  De hecho el  límite Este de la zona de

estudio es la propia acequia del Cadí.

La articulación de dicho sistema de acequias se origina en la Edad Media, especialmente a partir del

siglo XI momento en el que se "refunda" la ciudad de Granada en detrimento de la de Ilbira. Las

causas de este hecho histórico se encuentran en el marco de la crisis del califato y la creación de los

muluk al-tawaif.

Evidentemente la consolidación de la dinastía zirí supone al mismo tiempo la consolidación de la

ciudad de Granada como centro  urbano de importancia  desarrollándose fuera del  recinto  de la

alcazaba los barrios de Aytunjar, Arrohan, Axares, Qawraya y el rabd Badis1.

El abastecimiento de agua a la ciudad comienza a trazarse con una serie de acequias que actúan

como ejes organizadores del poblamiento y que se mantendrán hasta el siglo XIX: del río Darro se

toma la acequia de los Axares, de la Fuente Grande de Alfacar, la de Aynadamar, y del Genil, la

acequia Gorda.

Las referencias documentales a estos sistemas son abundantes y muestran su evolución y presencia

en la ciudad a lo largo de toda la Edad Media.

De esta forma, podemos concluir que la Granada medieval presenta un entramado y una red de

acequias compleja siendo las principales las que ya se han nombrado: la acequia Gorda, la de los

Axares, las Aynadamar y la acequia Real de la Alhambra.
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Junto a éstas existen otras que se encuentran relacionadas o directamente vinculadas a algunas de

éstas ya que son subsidiarias de las mismas: la acequia del Darrillo Turbio, que separa las aguas

aptas para el consumo humano de las que no lo son de la acequia de los Axares; la acequia de Santa

Ana o Romaila, que discurre por la orilla izquierda del Darro; la acequia del Cadí o de las Tinajas,

que discurre paralela a la acequia Gorda en su tramo de la Calle Molinos; y la acequia de Dar-

alhulay la, que se toma en la orilla izquierda del Genil a su entrada por el actual Puente Verde.

En este contexto, y al amparo de la existencia de la Acequia del Cadí, se crearon una desarrollo se 

produce en el periodo nazarí, manteniéndose de forma residual durante el siglo XVI-XVI.

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Como ha quedado dicho, pues, la actividad arqueológica de carácter preventivo que nos ocupó

consistió, por un lado, en una prospección superficial de toda la zona afectada por la obra. Por otro,

de la ejecución de una limpieza superficial de la zona de la calle E con análisis estratigráfico allí

donde  se  localizaron  fortuitamente  restos  susceptibles  de  ser  tratados  mediante  metodología

arqueológica con el objeto de determinar su entidad y el grado de afección por parte de las obras.

Respecto a las labores de prospección superficial reseñar que, tras el peinado minucioso del terreno

en aquellas zonas afectadas por los desmontes y taludes correspondientes a la obra, así como de las

zonas inmediatamente contiguas a éstas, no se documentaron evidencias estructurales ni materiales

de  asentamiento  humano  alguno,  topándonos  con  la  emergencia  casi  generalizada  del  nivel

geológico natural de la zona, representado por la llamada Formación Alhambra.

En los escasos puntos en los que ésta no emerge directamente registramos un pequeño nivel de

Humus formado por tierra de color marrón claro, de matriz terrosa y sin presencia alguna de restos

de origen antrópico que asienta sobre dicha formación geológica.

Tan sólo cave destacar la presencia de un par de elementos de carácter etnológico. Se trata de una

serie de cuevas excavadas en el terreno natural algunas de las cuales hacen las veces de pequeño

habitáculo de refugio de aparente uso puntual y esporádico (PP.K.K. 0+256 y 0+330) mientras que

otras (un total de cuatro) constituyen auténticas viviendas habitadas hasta fechas recientes en que

han sido desalojadas para el inicio de las obras. Éstas últimas se localizan en el cerrillo en el que se

situará el futuro eje auxiliar para las calles "B" y "D".
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En segundo lugar nos referimos a la acequia conocida históricamente como Acequia del Cadí, la

cual bordea las lomas que nos ocupan por su vertiente sur, discurriendo a lo largo de la margen

derecha  del  río  Genil.  La  acequia  discurre  en  dirección  sureste  a  noroeste,  hacia  la  ciudad  de

Granada, delimitando la zona del presente Plan Parcial. Si bien su construcción puede datarse entre

finales del siglo XI y principios del XII, actualmente todos sus tramos se encuentran sustituidos por

obras de cemento para evitar fugas de agua.

De todos ellos solamente las cuevas habitadas se veían afectadas de manera directa por las obras.

En  lo  que  se  refiere  a  la  limpieza  manual  con  análisis  estratigráfico,  a  modo  de  sondeo

arqueológico, se realiza al principio de la proyectada Calle "E", por debajo de la Glorieta "F", en el

cerrillo que se erige inmediatamente al norte de los restos arqueológicos excavados en el año 2006

y que se corresponden con la llamada Dar al Huet, o Casa de las Gallinas.

La intervención en cuestión constó de un sondeo de planta rectangular (de unos 4 m por 2 m.)

realizado en la parte oeste de dicho cerro procediéndose además a la limpieza manual de buena

parte de esta ladera aterrazada occidental.

Como se ha dicho, tras una limpieza superficial de la zona mediante medios mecánicos, se procedió

a plantear el sondeo y a la limpieza, ahora ya manual, de la ladera oeste.

Una vez desbrozada y limpia la zona se documentó la presencia de una doble parata ataluzada de 

época contemporánea (UE. 102) realizada mediante cantos y piedras de mediano tamaño, todo trabado 

en seco, que se desarrolla norte- sur a lo largo de la ladera occidental, alcanzando una altura máxima 

cada una de ellas de 1,20 m.

En la mitad sur se observó como ésta cubre y amortiza un muro de cantos y piedras de mediano y

gran tamaño trabados con una argamasa compuesta por arcillas rojizas semicompactas y pobres en

cal. La citada mampostería queda encajonada por una hilera de pequeños cantos y fragmentos de

ladrillos a modo de verdugada, mientras que, a su vez, cada uno de los cantos queda enmarcado por

ripios.
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Dicho muro (UE. 103), que también discurre norte-sur, según se observa en su fábrica (idéntica a

las estructuras exhumadas en la vecina Dar al-Huet) y por el material cerámico que se le asocia,

cabría adscribirlo al periodo almohade-nazarí, correspondiéndose con el muro perimetral de la finca

en cuestión.

Se recuperaóen una longitud máxima de unos 6,50 m, con un ancho de unos 0,90 m y una altura

máxima de 1,40 m.

Bajo el nivel superficial y la parata actual recuperamos el nivel de arrasamiento y abandono de la

citada estructura formado, en su lado oeste (UE. 104), por tierra de color marrón claro, de matriz

arenosa  con  gravas  y  restos  de  material  constructivo  junto  a  algunos  fragmentos  de  material

cerámico, alcanzando una potencia máxima de unos 0,50 m.

Bajo éste se detectó un nivel de arcillas rojizas (UE. 106) bastante compactas con gravas y cantos

de pequeño tamaño en su matriz,  de unos 0,50 m de potencia que sirve de asiento a UE. 103,

marcando además un posible nivel de circulación en base a su uniformidad superficial.

Finalmente,  y completando la  secuencia  estratigráfica  en esta  zona de poniente,  se  observa un

paquete de grandes cantos y tierra muy suelta y homogénea con gravas (UE.107), sin fragmentos de

material cerámico ni constructivo en su matriz.

En la zona intramuros el nivel de abandono (UE. 105) está formado por una serie de pequeños

aportes de diversa matriz que alcanzan una potencia máxima total de aproximadamente 1,50 m en

los cuales se recupera abundante material  cerámico, la mayoría correspondiente a cangilones,  y

constructivo (tejas y ladrillos).

Éste cubre un estrato formado por arcillas  rojizas  semicompactas y algunos cantos de pequeño

tamaño bastante homogéneo (UE. 109) de sección lenticular que alcanza una potencia máxima de

unos 0,50 m y que se desarrolla  siguiendo una pendiente este-oeste.  Asienta sobre otro estrato

formado en este caso por cantos de mediano pequeño tamaño con tierra suelta de color negruzco

(UE. 110) el cual sigue la misma pendiente este-oeste y de sección igualmente lenticular, con una

potencia máxima de unos 0,50 m. Finalmente es necesario mencionar la existencia de una pequeña

fosa de sección semicircular  (UE. 111) de un diámetro de unos 0,80 m realizada bajo el  nivel

superficial  que afecta  de  manera  directa  al  nivel  de abandono y  arrasamiento  y al  paquete  de
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arcillas rojizas (UU.EE. 105 y 109, respectivamente) cuyo relleno (UE. 108) lo conforman gravas y

cantos de pequeño tamaño, todo ello bastante compactado.

Tras haber alcanzado una cota de -2m desde la rasante actual, y en vistas a que en el perfil este se

observa como dicho estrato UE. 11O asienta sobre un pequeño estrato de idénticas características a

UE.  109  (UE.  112)  el  cual  reposa  directamente  sobre  el  nivel  geológico,  se  decide  dar  por

finalizada la excavación, pasando a realizar la documentación tanto gráfica como fotográfica.

LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UU.EE Descripción Relación Cotas

101 Capa superficial formada por tierra
vegetal de color marrón oscuro, de
matriz terrosa con algunos cantos de
pequeño tamaño y sin presencia de
material cerámico, de unos 0,50 m de
potencia

Cubre a 104,
105, 108 y 109;
apoya en 102.

751,419-750,929

102 Doble parata de contención actual
formada de manera aterrazada por
cantos de mediano tamaño trabados en
seco, desarrollada norte-sur a lo largo de
la ladera oeste, alcanzando una altura
máxima cada una de ellas de unos 1,20
m y un grosor de unos 0,50 m

Se le apoya
101; asienta en
104 y 107

751,099-749,529

103 Muro perimetral y de contención de
época islámica desarrollado norte sur a
lo largo de la ladera oeste cuya fábrica
es a base de mampostería formada por
cantos y mampuestos de mediano y
gran tamaño encajados por np10s y
trabados por una argamasa constituida
por arcillas rojizas bastante compactas y
pobre en cal, presenta una hilera de
pequeños cantos y ladrillos a modo de
verdugada, presentando cara vista en su
lado oeste. Se documenta en una
longitud de 6,50 m, con un ancho
máximo de 0,90 y una altura máxima de
1,40 m.

Cubierto por
101; obliterado
por 104 y 105;
amortizado por
102; se le adosa
109 y 11O;
asienta en 106.

751,589-749,869.

104 Nivel de abandono y arrasamiento al
oeste de 103 formado por tierra de
color marrón claro-beige, heterogéneo,

Cubierto por 101;
amortizado por
102; oblitera a

750,929- 749,379.
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de matriz bastante terrosa con gravas y
restos de material constructivo junto a
algunos fragmentos de material
cerámico, alcanzando una potencia
máxima de unos 0,50 m.

103 y 106.

105 Nivel de abandono y arrasamiento al
este de 103 formado por una serie de
aportes de diversa matriz que alcanzan
una potencia máxima total de
aproximadamente 1,50 m en los cuales
se recupera material constructivo y
abundante material cerámico, la mayoría
correspondiente a cangilones.

Cubierto por
101; oblitera a
103; cubre a
109; cortado por
111.

752,229-750,589.

106 Nivel de circulación al oeste de 103
formado por arcillas rojizas bastante
compactas y homogéneas con algunos
cantos de pequeño tamaño en si matriz,
de unos 0,50 m de potencia.

Obliterado por
104; se le
asienta 103;
cubre a 107

749,869-749,379.

107 Estrato de gravas y cantos de
mediano y gran tamaño con tierra muy
suelta y homogénea bajo 106 al oeste
de 103, excavado en 1 m de potencia.

Cubierto por
106; se le
asienta 102.

749,529-
??.

108 Relleno de fosa 111 al este de 103
formado por un paquete de gravas y
cantos de pequeño tamaño bastante
compacto, alcanzando una potencia de
unos 0,80 m.

Cubierto por 101;
rellena a 111

752,249-751,459.

109 Estrato al este de 103 formado por
arcillas rojizas semicompactas y algunos
cantos de pequeño tamaño bastante
homogéneo, de sección lenticular que
alcanza una potencia máxima de unos
0,50 m y que se desarrolla siguiendo una
pendiente este-oeste.

Obliterado por
105; cortado por
111; cubre a110;
adosa en 103.

751,699-750,509.

110 Estrato bajo 109 formado por cantos de
mediano y pequeño tamaño con tierra
suelta de color negruzco el cual sigue
una pendiente este-oeste, de sección
igualmente lenticular, con una potencia
máxima de unos 0,50 m

Cubierto por
109; adosa en
103; cubre a
112.

750,789-750,299.

111 Recorte para fosa al este de 103
de sección semicircular de unos 0,80
m de diámetro.

Relleno por
108; corta a 105
y 109

752,229-751,459.

112 Estrato de igual matriz y características
que 109 bajo 110 documentado en la

Bajo 110; asienta
en el nivel

750,299-750,199.

7



esquina nordeste del sondeo, de unos
0,10 m de potencia que asienta
directamente sobre el nivel geológico
natural.

geológico natural
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4. CONCLUSIONES

Tras la finalización de la intervención arqueológica se constató lo siguiente:

l. La presencia generalizada del nivel geológico, representado por la llamada Formación Alhambra,

en toda la zona en la que se van a desarrollar las obras, no constatándose indicios de asentamiento

humano alguno susceptible de ser tratado mediante metodología científica, a excepción hecha de un

par de elementos de carácter etnológico, a saber:

Una serie de cuevas, de las cuales algunas de ellas (las situadas en el cerrillo en el que se proyecta

el futuro eje auxiliar para las calles "B" y "D" y que han sido habitadas hasta la actualidad) se verán

afectadas de manera directa por las obras, razón por la cual han sido recientemente desalojadas.

La conocida históricamente como Acequia del Cadí, la cual se desarrolla a lo largo de la margen

derecha del río Genil, a los pies de los cerrillos que nos ocupan, constituyendo el límite meridional

de la zona en la que se realizan las obras de urbanización en cuestión. Este elemento, siguiendo la

lógica de la llamada Arqueología hidráulica, marca el límite de la antropización del terreno ya que

por debajo de ésta se desarrollaron las tierras de cultivo,  y por encima de ésta  se establece la

almunia o finca conocida como Dar al-Huet.

2. La limpieza  manual  con análisis  estratigráfico  y sondeo arqueológico  puntual  ejecutado

puso de manifiesto la prolongación hacia el Norte de la finca de época islámica conocida como Dar

al-Huet, o Casa de las Gallinas, y que las excavaciones realizadas en el año 2006 ya apuntaban. Se

trata de parte del muro perimetral oeste de dicha finca el cual, a su vez, hace las funciones de parata

y muro de contención de lo que parece ser una zona de cultivo,  ateniéndonos a la ausencia de

estructuras y de elementos de carácter doméstico y residencial, y a la presencia dentro del material

cerámico recuperado de abundantes fragmentos de cangilones.

Constatamos, además, la amortización en época actual de dicho muro perimetral mediante una 

doble parata en relación con la puesta en cultivo de la zona.

3. Por tanto, dado los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica se concluyo:
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A. Que salvo la zona de la Calle E, en el resto del Plan Parcial, las obras a desarrollar no afectaban

a  ningún  elemento  patrimonial,  por  lo  que  se  consideró  que  las  obras  podrían  ejecutarse  sin

necesidad  de  cautela  arqueológica.  El  entorno  de  la  acequia  del  Cadí  queda  protegido  por  el

establecimiento de las zonas verdes y por la propia necesidad de conservar dicho elemento para la

comunidad de regantes.

B. En la zona de la Calle E fuese necesario realizar de forma previa a las obras una investigación

arqueológicas consistente en la excavación en extensión del muro perimetral de la Dar al-Huet, para

determinar sus límites exactos, y la realización de una serie de sondeos arqueológicos en la zona

intramuros para confirmar la presencia o no de unidades de habitación o elementos auxiliares del

palacio o en su defecto el documentar el proceso de construcción y funcionamiento de la terraza de

cultivo nazarí.
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