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Dendrograma resultante del análisis de conglomerados de los datos químicos de las pastas obtenidos por SEM-EDS 

Rocas sedimentarias y metamórficas de grado bajo.

Esta fábrica encaja con el entorno geológico del
yacimiento de Ilbīra y aparece en otros yacimientos
como Tózar y Ġarnāṭah en contextos tempranos (desde
finales del s. IX).

Fábrica RW1

Cuarzo metamórfico con extinción ondulante y rocas
micáceas de metamorfismo de grado bajo.

Esta fábrica es característica del entorno de Ġarnāṭah y
aparece representada en prácticamente todos los
yacimientos en los contextos tardíos (desde finales del
s. X).

Fábrica RW3

Esquistos frecuentes con biotita, clorita, silimanita,
moscovita y granate.

Identificada en estudios previos en el entorno del Cerro
de la Solana de Verdeja aunque en las muestras
analizadas solo esta presente en el Valle del arroyo
Espique y en Guadix en contextos tempranos (desde
finales del s. IX).

Fábrica RW4

Fragmentos angulares y subangulares de filita y de
esquisto.

Esta fábrica encaja con el entorno geológico de la Vega
de Granada. Es predominante en las fases de los ss. VI-
IX en Nívar, y aparece en otros yacimientos como
Ġarnāṭah en contextos tempranos (desde finales del s.
IX) y en Tózar en los contextos tardíos (desde finales del
s. X).

F á b r i c a  R W 5

El ajuar cerámico incluido en este estudio procede de niveles de uso y abandono en espacios domésticos y basureros directamente asociados a áreas

residenciales de seis yacimientos en el  interior de la kūra de I lbīra (ver mapa) .  Los datos recopilados se enfocaron en aspectos morfológico-funcionales ,

basándose en la identif icación de series cerámicas y sus variantes t ipológicas,  así  como en aspectos tecnológicos de la fabricación  de las vasi jas ,

incluyendo el tratamiento de superficies y decoraciones (Martínez et al . ,  2022) .  Todo ello t iene como fin determinar la posible procedencia de la

cerámica ,  diferenciando entre producción local y aquella proveniente de talleres alfareros urbanos .  A partir  de esta caracterización,  se seleccionó una

muestra representativa para realizar análisis arqueométricos.

La caracterización de las cerámicas sin vidriar se realizó mediante observación petrográfica con lámina delgada  (ver fábricas) .  Las fábricas se agruparon

en función de la composición mineralógica de los componentes más frecuentes y los rasgos texturales de la matriz cerámica (Carvajal  y Day,  2013) .  Por otro

lado, la composición química de las pastas (ver dendrograma)  y  de los vidriados (ver gráfica)  se analizó uti l izando un microscopio electrónico de barrido

con espectrómetro de energía dispersiva (SEM-EDS) ,  s iguiendo protocolos desarrollados en estudios previos (Salinas y Pradell ,  2021) .
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El estudio se centra en la kūra de Ilbīra ,  una división administrativa bajo dominio omeya

durante los periodos emiral  (756-929 d.C.)  y cal ifal  (929-1031 d.C.) ,  que abarcaba casi  toda la

actual provincia de Granada (España).  Tras la desintegración del Califato,  el  territorio pasó a

estar controlado por la dinastía Zir í ,  que trasladó la capital  de Madīnat I lbīra  a Madīnat

Ġarnāṭah (actual Granada).  Este territorio constituye un espacio de gran interés para

comprender la evolución de los espacios urbanos y su relación con los asentamientos

rurales en los inicios de al-Andalus.

DEL IMITACIÓN  Y  OBJET IVOS

A  p e s a r  d e  q u e  c a d a  a s e n t a m i e n t o  s u r g i ó  e n  u n  c o n t e x t o

d i f e r e n t e  y  d e s a r r o l l ó  s u  p r o p i a  i d i o s i n c r a s i a ,  t o d o s

p r e s e n t a n  i n f l u e n c i a s  y  r a s g o s  c o m u n e s ,  c o m o  c e r á m i c a s

c o n  t i p o s ,  t é c n i c a s  d e  f a b r i c a c i ó n  y  d e c o r a c i o n e s  s i m i l a r e s .

E s t o  e v i d e n c i a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  r e d  d e  d i s t r i b u c i ó n  y

v í a s  c o m e r c i a l e s  b i e n  e s t a b l e c i d a s ,  a d e m á s  d e  u n

m e r c a d o  q u e  d e m a n d a b a  d i v e r s o s  p r o d u c t o s .

C o n  l a  e s t a n d a r i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  a v a n c e  e n  l a

c a l i d a d  t é c n i c a ,  s e  o b s e r v a  u n  a u m e n t o  p r o g r e s i v o  d e

c e r á m i c a s  p r o v e n i e n t e s  d e  c e n t r o s  a l f a r e r o s ,  u b i c a d o s  e n

s u  m a y o r í a  e n  e n t o r n o s  u r b a n o s .  S i n  e m b a r g o ,  l a s

p r o d u c c i o n e s  l o c a l e s  n o  d e s a p a r e c e n ,  y  c o n v i v e n  c o n  l a s

c e r á m i c a s  c o m e r c i a l e s  h a s t a  p r á c t i c a m e n t e  f i n a l e s  d e l  s .  X ,

l o  q u e  h a c e  q u e  l o s  a j u a r e s  c e r á m i c o s  d e  e s t a s

c o m u n i d a d e s  r u r a l e s  r e s u l t e n  v a r i a d o s  e n  f o r m a s  y

p r o c e d e n c i a s .

RESULTADOS  PREL IMINARES

Tanto en los asentamientos rurales como en los urbanos,  se constata la presencia de

cerámica vidriada desde el último cuarto del s.  IX .  Los análisis de los vidriados

muestran que, inicialmente,  estas vasi jas aparecen de forma testimonial y provienen

de tal leres urbanos,  como los de Córdoba o Pechina.  La influencia de estos tal leres,

especialmente los cordobeses,  se mantiene durante el  s .  X,  aunque surge un nuevo

punto de producción  (ver f lecha roja)  cuyas cerámicas se hallan en prácticamente

todos los asentamientos estudiados a partir  de esa época.

La hipótesis inicial  sugiere que este nuevo tal ler podría estar ubicado en Madīnat

Ilbīra o en sus alrededores .  Un número signif icativo de estas vasi jas presenta

imperfecciones técnicas,  lo cual no impidió su comercial ización y uso.  Esto podría

indicar que ciertos defectos de fabricación eran aceptados por el mercado ,

probablemente debido a la alta demanda de estos productos.

TALLERES  E  INFLUENCIA  CULTURAL

La investigación analiza las dinámicas sociales y redes comerciales  en la kūra de I lbīra mediante el  estudio de la cerámica

producida,  distribuida y consumida en asentamientos urbanos y rurales.  El  estudio se enfoca en comparar las características

tecnológicas y tipológicas  de la cerámica andalusí  para determinar si  el  nuevo contexto cultural  favoreció una

homogeneización y estandarización  en las producciones cerámicas o si ,  por el  contrario,  perduraron formas y técnicas

anteriores ,  especialmente en las zonas rurales menos expuestas a las transformaciones urbanas.

El  objetivo es reflexionar sobre las características de estas producciones para ampliar el  conocimiento sobre la tecnología

cerámica en la kūra de I lbīra entre los ss.  IX-XI ,  identif icar la localización de posibles tal leres y su área de expansión y

distribución, y ,  f inalmente,  determinar el  grado de participación de los asentamientos  rurales y urbanos en los distintos

circuitos comerciales.


