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CAPÍTULO 61 

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE  

LA CERÁMICA TRADICIONAL DE GRANADA (ESPAÑA)  

A TRAVÉS DE LAS HUMANIDADES DIGITALES:  

PROYECTO FAJALAUZA-HD 

MIGUEL BUSTO ZAPICO 

Universidad de Granada, Grupo de Investigación PRINMA 

FRANCISCO LARA PIÑERA 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

ALEXIS MALDONADO RUIZ 

Universidad de Granada 

 

1. INTRODUCCIÓN: PROYECTO FAJALAUZA-HD  

El proyecto Fajalauza-Hd, basado en las Humanidades digitales, se 

adentra en la investigación, conservación y difusión de las producciones 

de cerámica tradicional de Fajalauza en Granada, España (Lara Piñera 

et al., 2021: 300). Esta iniciativa reúne los esfuerzos de diversas entida-

des culturales, incluyendo la Universidad de Granada, el Vicerrectorado 

de Extensión Universitaria y Patrimonio, el Departamento de Historia 

Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, el Grupo de Investi-

gación Producción Intercambio y Materialidad (Grupo PRINMA, HUM 

1035) y la Fundación Cerámica Fajalauza Cecilio Morales. 

La cerámica de Fajalauza, surgida tras la conquista castellana de Gra-

nada en 1492, ha perdurado hasta nuestros días. Se trata de una vajilla 

funcional, que ha evolucionado para adquirir un valor estético cada vez 

mayor. Las piezas se caracterizan por una capa de esmalte blanco de 

estaño sobre la cual se aplican pigmentos de diferentes colores, siendo 

el azul y el verde los más comunes. Los motivos decorativos, que evo-

lucionan con las tendencias de cada época, son el sello distintivo de la 
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cerámica de Fajalauza. Estas creaciones despiertan un gran interés y los 

recipientes son considerados auténticos emblemas del pueblo granadino. 

El objetivo principal del proyecto es preservar y proteger las produccio-

nes de cerámica de Fajalauza. Además, se busca transmitir y difundir 

esta herencia a la ciudadanía como parte de su patrimonio y memoria 

colectiva. Con este propósito en mente, se han establecido tres objetivos 

fundamentales. En primer lugar, a través de la investigación, se pretende 

aportar conocimiento sobre los cambios en los sistemas de producción 

cerámica en Granada desde la época post-medieval hasta la actualidad. 

En segundo lugar, desde la perspectiva de la conservación, se busca con-

tribuir a la protección del patrimonio mediante la digitalización y mode-

lado 3D de material arqueológico y patrimonial. Por último, a través de 

la difusión, se busca fomentar el desarrollo cultural y social mediante la 

apreciación y estudio de la cerámica de Fajalauza, un elemento patrimo-

nial distintivo de la ciudad de Granada. 

Para lograr estos objetivos, se han realizado estudios exhaustivos de las 

diferentes tipologías cerámicas, sus cronologías y paralelos, utilizando 

tanto piezas de contextos arqueológicos como colecciones privadas y 

fondos museísticos. Como parte del proyecto, se ha creado la primera 

biblioteca virtual de cerámica Fajalauza, que promueve el registro digi-

tal y la divulgación de este legado. Además, se han realizado represen-

taciones tridimensionales de las piezas, lo que ha permitido obtener va-

liosos datos y una conceptualización más completa de la cerámica. Por 

último, se ha puesto en marcha un programa de difusión de los resulta-

dos, brindando acceso libre a los modelos fotogramétricos para su con-

sulta y descarga en línea. 

Fajalauza-Hd representa un enfoque pionero que contribuye al conoci-

miento y protección del patrimonio arqueológico e histórico. Asimismo, 

propone modelos innovadores basados en la integración de estudios ar-

queológicos y las Humanidades digitales. Este proyecto tiene como ob-

jetivo mostrar a la sociedad el compromiso de la Universidad de Gra-

nada, del Grupo PRINMA y de la Fundación Cerámica Fajalauza Cecilio 

Morales con el conocimiento, la cultura y el patrimonio, tanto material 

como inmaterial, de Fajalauza, la ciudad de Granada y la comunidad 

andaluza.  
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1.1. LA CERÁMICA DE FAJALAUZA: UN VÍNCULO CON EL PASADO GRANADINO 

Durante la Edad Media y la Edad Moderna, Granada albergó diversas 

áreas de producción cerámica. En el Reino Nazarí, los talleres se ubica-

ban principalmente en dos zonas. La primera de ellas era conocida como 

rabd al-Fajjarīn o el arrabal de los Alfareros, situado en el margen iz-

quierdo del río Darro, cerca del arrabal del Naŷd. La segunda zona, aun-

que menos explorada desde una perspectiva arqueológica y documental, 

resulta de gran interés para nuestro proyecto. Se trata del área que rodea 

la Puerta de Fajalauza, cuyo nombre hace alusión a los almendros que 

probablemente existieron en las cercanías, en la colina del Albaicín (Ga-

rrido López, 2020: 181-183). 

Tras la conquista en 1492 por parte del Reino de Castilla, se mantuvo la 

estructura productiva nazarí existente, pero pronto comenzaron a surgir 

cambios significativos (Rodríguez Aguilera y Bordes García, 2001). Al-

rededor de 1560, se intensificó la reubicación de los alfares en las cer-

canías de la puerta de Fajalauza, coincidiendo con el hacinamiento de la 

población morisca en el Albaicín (Rodríguez Aguilera y Bordes García, 

2001: 57). Algunos de estos alfareros han quedado registrados en docu-

mentos históricos, y uno de los más destacados es Hernando Morales, 

antepasado de la familia que aún posee uno de los talleres de cerámica 

de Fajalauza. 

Durante todo el siglo XVI el grueso de los artesanos son de origen mo-

risco, en este grupo pronto se introducirán cristianos viejos, pasando un 

buen número de alfares a poder de los castellanos. (Rodríguez Aguilera 

y Bordes García, 2001: 58). Junto a estos alfares se mantienen centros 

productores cerámicos que siguen siendo explotados por población mo-

risca, ya sea en propiedad o arrendados (Rodríguez Aguilera y Bordes 

García, 2001: 59). Los alfareros nazaríes conservan su profesión en un 

principio, pero la propiedad de los talleres se traspasa a los repobladores. 

De hecho, la sustitución en el siglo XVI de artesanos morisco por cris-

tianos viejos es una evidencia que queda atestiguada en la documenta-

ción (Rodríguez Aguilera et al., 2011: 26). Podríamos relacionar estos 

hechos con la problemática emanada de la Guerra de las Alpujarras y la 

dispersión de los moriscos por todo el Reino de Castilla. 
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A partir de 1572, los moriscos se convirtieron en una población residual 

en Granada, y este proceso culminó en las primeras décadas del siglo 

XVII con su expulsión definitiva de la península ibérica mediante el de-

creto de 1609 (Barrios Aguilera, 2008: 127). Como consecuencia, se 

confiscaron las ollerías o tallares cerámicos y se reemplazó a la pobla-

ción morisca por cristianos viejos (Rodríguez Aguilera y Bordes García, 

2001: 60-76). Estos cambios podrían haber dado lugar a nuevos produc-

tos, formas y funciones cerámicas, marcando así el comienzo de la ce-

rámica de Fajalauza. En definitiva, según algunos investigadores, la ex-

pulsión de los moriscos “tuvo una incidencia muy importante en el 

marco social y cultural de la ciudad” (Rodríguez Aguilera et al., 2011: 

8). Supuso la sustitución de una tradición artesanal, la morisca, que tenía 

muchos puntos de anclaje con la cerámica nazarí, y con sus usos y cos-

tumbres alimentarias, por otra “tradición” que en poco tiempo generó lo 

que después conoceremos con el término de “cerámica granadina” (Ro-

dríguez Aguilera et al., 2011: 8). Otros autores parecen tener una visión 

más continuista y afirman que “los orígenes de la tradición cerámica de 

Granada están entroncados con la producción nazarí, continuada por los 

moriscos, y que, aunque con el paso del tiempo se han introducido mo-

dificaciones, éstas no han conseguido cambiar sustancialmente ni la téc-

nica, ni las formas, ni los motivos decorativos” (Ruiz Ruiz, 2001: 128). 

Si bien los orígenes de la cerámica de Fajalauza se sitúan vagamente en 

el siglo XVI, no es hasta los siglos XVII y XVIII que podemos hablar 

con precisión de ella. En el siglo XVI, la ciudad de Granada contaba con 

37 talleres de alfarería. En el siglo XVII las alfarerías se concentran casi 

exclusivamente en la puerta de Fajalauza y en este siglo, la actividad 

productiva cerámica se encuentra copada por artesanos cristianos, po-

niendo el punto final a la cerámica de tradición morisca (Rodríguez 

Aguilera y Bordes García, 2001: 58). Como es lógico algunos de los 

alfareros que se quedaron serían granadinos y posiblemente moriscos 

que habrían conseguido zafarse de la expulsión (Rodríguez Aguilera et 

al., 2011: 26). En el siglo XVIII, según el Catastro de Ensenada, este 

número se redujo a diez. En el siglo XIX, la cifra disminuyó aún más, 

quedando solo ocho talleres, uno de ellos perteneciente a la familia Mo-

rales. Por lo tanto, se trata de una tradición en peligro de extinción. 
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La cerámica de Fajalauza, una producción popular, despierta un amplio 

interés y se considera uno de los símbolos identitarios de la ciudad. La 

denominación “Fajalauza” se remonta al menos a 1841, cuando aparece 

registrada en la revista local La Alhambra. Diversos estudios etnográfi-

cos han analizado el proceso de producción de Fajalauza (Cano Piedra 

y Garzón Cardenete, 2004; Garzón Cardenete, 2004; Querol Martínez, 

1993). En su elaboración, se mezclan dos tipos de arcillas: una proce-

dente del Beiro, que proporciona una arcilla fuerte y maleable, y otra de 

El Fargue, que ofrece una arcilla suave y poco maleable (Garzón Carde-

nete, 2004). Las piezas se modelan en tornos hundidos, donde solo so-

bresale la parte superior de la rueda (Cano Piedra y Garzón Cardenete, 

2004). Todas las piezas que reciben el apelativo de producción Fajalauza 

se recubren con una capa de esmalte blanco que les confiere su acabado 

característico, y luego se decoran con una variedad de pigmentos, siendo 

los más comunes el azul y el verde, pudiendo utilizar el morado y el 

negro. Los motivos decorativos, de estilo naturalista y abigarrado, son 

una característica distintiva de la cerámica de Fajalauza. Representan el 

arte popular genuino de Granada, predominando motivos tradicionales 

de simplicidad elegante (Cano Piedra y Garzón Cardenete, 2004: 57). 

Junto a estos, se encuentran motivos de inspiración popular, como aves, 

flores y frutos (Garzón Cardenete, 2004). La cerámica de Fajalauza está 

estrechamente ligada a las tareas domésticas, siendo principalmente una 

vajilla funcional que ha ido adquiriendo cada vez más valor estético a lo 

largo del tiempo. Fajalauza representa la manifestación de un arte popu-

lar auténticamente granadino, con una trayectoria de más de quinientos 

años. 

Este proceso de génesis y evolución de las producciones de Fajalauza 

hace que surjan preguntas de gran interés histórico (Busto Zapico y Gar-

cía Porras, 2022). ¿Existe continuidad en la cerámica producida en Gra-

nada desde el final de la época nazarí hasta el siglo XVIII? ¿Nos enfren-

tamos a un proceso de sustitución y ruptura? ¿Cuál es el papel desem-

peñado por los talleres de Fajalauza en este proceso?  
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1.2. FAJALAUZA-HD: FUNDACIÓN CERÁMICA FAJALAUZA CECILIO MORA-

LES, GRUPO PRINMA Y UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El proyecto Fajalauza-Hd ha imbricado y marcado unos objetivos co-

munes a diferentes entidades: una fundación, un grupo de investigación 

y una universidad pública. La Fundación Cerámica Fajalauza Cecilio 

Morales es una institución recién creada con el fin de salvaguardar una 

tradición alfarera de gran importancia, junto con los valores culturales y 

patrimoniales que representa. Esta iniciativa privada tiene como obje-

tivo principal preservar la identidad granadina y su patrimonio cultural, 

brindando un servicio a la comunidad. 

La Fundación se dedica a conservar la artesanía y el arte de la cerámica 

granadina de Fajalauza, una herencia cultural y etnográfica con raíces 

moriscas que ha perdurado hasta nuestros días gracias al esfuerzo de la 

familia Morales. Su interés también radica en transmitir esta herencia a 

toda la población como parte del patrimonio cultural inmaterial y la me-

moria colectiva, promoviendo la investigación y la formación para fa-

vorecer su difusión. Además, busca integrar esta cerámica en el mercado 

actual, contribuyendo así a su continuidad en la producción. 

La Fundación va más allá y tiene la intención de crear una colección de 

piezas que convierta el centro en un espacio museístico destacado. Tam-

bién se dedica a realizar actividades educativas y de difusión para dar a 

conocer las características, historia, entorno de producción y comercia-

lización de la cerámica. En este sentido, organizan talleres específicos 

dirigidos a profesionales y al público interesado para mostrar los proce-

sos de producción. La colaboración con instituciones públicas y cultu-

rales es considerada esencial por parte de los miembros de la Fundación 

para llevar a cabo sus acciones. Debido a estos intereses y objetivos, se 

ha establecido una colaboración con la Universidad de Granada, que se 

materializó en la firma de un Convenio Marco de Colaboración.  

La Fundación Cerámica Fajalauza Cecilio Morales y la Universidad de 

Granada comparten objetivos comunes en la protección y promoción del 

patrimonio cultural y social, tanto material como inmaterial. Ambas ins-

tituciones son pilares fundamentales de la identidad de la ciudad de Gra-

nada. Asimismo, el valor histórico, arqueológico y patrimonial de las 
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producciones de Fajalauza son un elemento de gran interés para la in-

vestigación llevada a cabo por el Grupo PRINMA. 

FIGURA 1. Fábrica de Fajalauza Cecilio Morales y piezas de cerámica de Fajalauza. 

 

2. OBJETIVOS: SALVAGUARDAR FAJALAUZA 

El objetivo fundamental de este proyecto es preservar y proteger la tra-

dición artesanal y artística de la cerámica granadina de Fajalauza, la cual 

posee un gran valor cultural, histórico, arqueológico y artístico que ha 

perdurado desde al menos el siglo XVI. El proyecto también busca trans-

mitir y difundir esta herencia a la ciudadanía como patrimonio cultural 

inmaterial y memoria colectiva, fomentando una colaboración activa en-

tre la Universidad de Granada y la Fundación Cerámica Fajalauza 



‒ 1130 ‒ 

Cecilio Morales. Para lograrlo, se han establecido objetivos en tres áreas 

temáticas: investigación, conservación y difusión.  

FIGURA 2. Proceso de elaboración de los modelos digitales de las piezas de Fajalauza 

mediante fotogrametría SfM. A) Obtención de las fotografías. B) Procesado de las fotogra-

fías en el software de fotogrametría Agisoft Metashape. C) Distintas fases del procesado 

fotogramétrico en el software. 

 

En cuanto al objetivo de investigación, se pretende aportar conocimiento 

sobre los cambios en los sistemas de producción cerámica en la época 

post-medieval en la ciudad de Granada, centrándose específicamente en 

las producciones de Fajalauza. Se busca conocer las tipologías cerámi-

cas de Fajalauza, obtener cronologías y paralelos aproximados para cada 

tipología, mediante la realización de análisis estadísticos (Busto Zapico, 
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2015; Busto Zapico y García Porras, 2022). En relación con el objetivo 

de conservación, se busca contribuir a la preservación del patrimonio 

material e inmaterial. Se ha tomado como referencia la declaración de la 

UNESCO/UBC conocida como Declaración de Vancouver, cuyo pro-

pósito es la digitalización y modelado 3D de material arqueológico y 

patrimonial para proteger la memoria de la Humanidad frente a posibles 

amenazas. Por último, el bloque de objetivos dedicado a la difusión está 

estrechamente vinculado a la investigación y conservación. En este sen-

tido el proyecto se propone contribuir al desarrollo cultural y social a 

través de la cerámica de Fajalauza, la cual representa un elemento patri-

monial distintivo de la ciudad de Granada. 

Estos objetivos se alinean perfectamente con los establecidos en los pro-

gramas de investigación del Plan Estatal de Investigación Científica y 

en el programa marco de la UE Horizonte 2020. Fajalauza-Hd surge 

con el propósito de ofrecer un enfoque innovador en el conocimiento, la 

sociedad y la valoración del extenso patrimonio cultural e histórico del 

sur de la península ibérica. Además, los objetivos del proyecto concuer-

dan con las líneas de acción establecidas en el Convenio Marco de Co-

laboración firmado entre la Universidad de Granada y la Fundación Ce-

rámica Fajalauza Cecilio Morales.  

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

La metodología y actividades desarrolladas por Fajalauza-Hd se enmar-

can en el Convenio Marco de Colaboración firmado por la Universidad 

de Granada y la Fundación Cerámica Fajalauza Cecilio Morales y atien-

den específicamente a los compromisos adquiridos por cada una de las 

dos entidades. Se ha planteado, por tanto, una estrategia común con pla-

nes de actuación conjuntos. En concreto todas las actividades desarro-

lladas pueden consultarse en el blog del proyecto 

(https://blogs.ugr.es/Fajalauza-Hd) y sus diferentes perfiles en redes so-

ciales: Facebook (https://www.facebook.com/Fajalauza-Hd-

107396058088090), Twitter (https://twitter.com/fajalauzahd) e Insta-

gram (https://www.instagram.com/fajalauzahd/?hl=es).  
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La metodología y las actividades responden a las tres áreas temáticas se-

ñaladas en los objetivos, es decir, investigación, conservación y difusión.  

FIGURA 3. Optimización de los modelos fotogramétricos. A) Bakeado de las texturas en 

Blender. B) Retopología de la malla digital. C) Añadido de detalles realistas como el brillo 

del barniz de la superficie 

 

En cuanto a la metodología y actividades de investigación se ha llevado 

a cabo una revisión de la bibliografía general y específica del tema de 

estudio, junto con una revisión de los inventarios y las bases de datos 

arqueológicas existentes en las que se recogían producciones de cerá-

mica de Fajalauza. Se consultaron los depósitos y las colecciones de la 

Fábrica y taller de Cerámica Granadina de Cecilio Morales Moreno, 

Museo Arqueológico y etnográfico de Granada, Patronato de la Alham-

bra y Generalife, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Téc-

nicas Historiográficas y Servicio de Patrimonio de la Universidad de 

Granada. A partir de estas revisiones se diseñó una base de datos con un 

protocolo de filtración de información. Fruto de este proceso, es decir, 

partiendo de piezas de contextos arqueológicos, de colecciones privadas 

y de fondos museísticos, se han estudiado las diferentes tipologías cerá-

micas, sus cronologías y paralelos. Se han obtenido tablas crono-tipoló-

gicas, que han aportado información sobre los cambios en los sistemas 

de producción cerámica entre la época nazarí y el siglo XVII en la 
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provincia de Granada (Busto Zapico y García Porras, 2022). Se ha rea-

lizado una descripción lo más detallada posible de cada una de las piezas 

analizadas. 

En lo referente a la metodología y a las actividades relacionadas con la 

conservación, Fajalauza-Hd ha creado la una biblioteca virtual de cerá-

mica de Fajalauza para potenciar el registro digital, la conservación y la 

divulgación de cada pieza. Se realizó una selección de piezas, de las que 

se tomaron una serie de variables que permitieron la creación de mode-

los tridimensionales, junto con el diseño y puesta en marcha de una bi-

blioteca virtual con 100 modelos accesibles a través de un repositorio 

web (https://sketchfab.com/PRINMA/collections/Fajalauza-Hd). Para 

ello se experimentó con una serie de metodologías relacionadas con las 

Humanidades digitales para potenciar la conservación, divulgación y el 

registro digital de cada pieza, tomando como punto de partida trabajos 

y experiencias previas de éxito sobre documentación de material arqueo-

lógico cerámico (Maldonado Ruiz, 2020; Maldonado Ruiz et al., 2021).  

Desde el punto de vista gráfico, junto al dibujo cerámico clásico de sec-

ción y perfil, se realizaron representaciones tridimensionales obtenidas 

mediante Fotogrametría SfM (Structure from Motion), permitiéndonos 

la obtención de datos y una conceptualización de cada una de las piezas. 

Este tipo de técnicas tiene un flujo de trabajo sistematizado y aplicado 

con éxito sobre piezas arqueológicas de época medieval (Martínez 

Carrillo et al., 2023). En el proyecto se pudo mostrar por primera vez 

piezas de Fajalauza en 3D a través de modelos fotogramétricos de alta 

precisión métrica. Además, toda la información se volcó en una web 

preparada para la búsqueda, organización y clasificación de objetos por 

categorías que cuenta con un cajón de filtros seleccionables dando ac-

ceso a información detallada, fotografías y/o vídeos. Para ello se contó 

con la colaboración del proyecto Arqueología en Red: Modelos 3d del 

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Gra-

nada albergando en su web los modelos (https://virtual3dugr.prehisto-

riayarqueologia.org/).  

Por último, la metodología y las actividades de difusión se desarrollaron 

de múltiples formas. Se puso en marcha un blog del proyecto y perfiles 

en las redes sociales señaladas al comienzo de este apartado. Además, 
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se desarrolló una divulgación de resultados en congresos internaciona-

les, tales como Congress Post-Medieval Archaeology #PMAC21, LV 

Convegno Internazionale della ceramica: Lo studio della ceramica nel 

2022: metodologie e case studies y II Congreso Internacional: Innova-

ción Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento 

(CIINECO); junto con publicaciones de carácter científico (Busto 

Zapico y García Porras, 2022; Lara Piñera et al., 2021). De manera pa-

ralela se desarrollaron talleres y ponencias para la Asociación Arqueo-

logía y Antropología Maqabriya y la Escuela de Arte de Granada que 

pretendían mostrar la metodología de trabajo utilizada, al mismo tiempo 

que ponían en discusión los resultados preliminares del proyecto. Asi-

mismo, de cara a la difusión y puesta en valor del patrimonio, los mode-

los 3D generados son de libre acceso a, permitiendo su consulta y des-

carga libre y gratuita en red. Al mismo tiempo, dichos modelos han he-

cho posible llevar a cabo reconstrucciones, restauraciones y recreacio-

nes de índole digital sobre las piezas previamente digitalizadas mediante 

fotogrametría. Esta dinámica permite generar, reproducir y divulgar in-

formación de forma mucho más eficiente, accesible y, por supuesto, de 

manera completamente inocua para la pieza.  

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

En este proyecto se han estudiado en profundidad y realizado modelos 

fotogramétricos de 100 piezas de Fajalauza. Se han analizado cerámicas 

depositadas en cinco colecciones de muy diversa índole; entre las que 

destacan las pertenecientes al Museo Arqueológico y Etnográfico de 

Granada (39%), la Universidad de Granada (20%) y el Patronato de la 

Alhambra y Generalife (17%). En lo referente a las excavaciones ar-

queológicas muestreadas, destacan las desarrolladas en el Cuarto Real 

de Santo Domingo y el Hospital Real, con un 37 y un 16% respectiva-

mente. En ellas han aparecido contextos con materiales en muy buen 

estado de conservación, lo que es óptimo para obtener buenos modelos 

fotogramétricos. Además, se han estudiado piezas halladas en contexto 

fabriles de Fajalauza aún hoy en actividad, como la Fábrica Cecilio Mo-

rales (16%). La muestra se completó con piezas donadas al Servicio de 

Patrimonio de la Universidad de Granada procedentes de la Fábrica de 
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San Isidro (8%), junto con otras de diferentes contextos arqueológicos: 

Hospital de San Lázaro (1%), Casa de Zafra (1%), Calle Escutia (1%) y 

la Alhambra (1%). Aun así, un buen número de piezas no ofrecen un 

contexto de procedencia claro (37%), tratándose de donaciones en la 

mayor parte de los casos. 

FIGURA 4. Estudio de la muestra cerámica analizada 

 

 

De esta muestra se decidió realizar el modelo fotogramétrico sobre 100 

piezas que cronológicamente nos ofrecen un recorrido ininterrumpido 

desde el siglo XVI hasta el XXI. Este recorrido se representa porcen-

tualmente del siguiente modo: siglo XVI 34%, siglo XVII 25%, siglo 

XVIII 13%, siglo XIX 6%, siglo XX 20% y siglo XXI 2%. Se ha bus-

cado la sobrerrepresentación de las producciones de Fajalauza del siglo 
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XVI (Fajalauza “primitiva” o “proto-fajalauza”) porque son las menos 

accesibles, ofreciendo nuestro proyecto la oportunidad de que el gran 

público e investigadores puedan acceder a ellas y conocerlas.  

Si nos fijamos en los grupos funcionales cerámicos analizados, el 71% 

del material se corresponde con cerámica para el consumo de alimentos, 

seguido de un 13% para el uso productivo, un 6% para el transporte y 

almacenamiento, un 5% para uso arquitectónico, un 2% para el aseo y 

la higiene, otro 2% para múltiples usos y, finalmente, un 1% para el 

procesado de alimentos. No debe sorprendernos esta disparidad de por-

centajes dado que la cerámica típica de Fajalauza es aquella que se usa 

en la mesa de las clases populares desde el siglo XVI. Dentro de las 

formas de mesa, las piezas más comunes son aquellas destinadas a con-

tener líquidos como las jarras y los jarros. Si nos fijamos en las formas 

dedicadas a la producción destacan los moldes, dentro de las formas de 

transporte el cántaro, en la cerámica arquitectónica el azulejo, dentro del 

aseo e higiene la forma presente es la del bacín, el lebrillo dentro de los 

múltiples usos y, por último, la cajuela para el cocinado de alimentos.  

Con esta muestra de 100 individuos lo que se ha pretendido es tener 

modelos 3D de piezas completas o prácticamente completas de cerámica 

de Fajalauza desde sus inicios en el siglo XVI hasta la actualidad. Y, 

además, tener piezas de todas las funciones posibles, desde la cerámica 

de mesa hasta los utensilios hechos de cerámica que se utilizaban en los 

talleres. Todo con la intención de ofrecer una colección lo más completa 

posible que ofreceisies además información cronológica y del contexto 

arqueológico de los hallazgos siempre que fuera posible.  

Uno de los mayores resultados fue el de reunir y hacer accesibles todos 

los modelos de las piezas estudiadas con la información recabada. Para 

ello se utilizaron dos plataformas diferentes, el repositorio Sketchfab 

(https://sketchfab.com/PRINMA/collections/Fajalauza-Hd) y vir-

tual3dugr (https://virtual3dugr.prehistoriayarqueologia.org/). A través 

de su consulta se accede a una “colección virtual” de las producciones 

de Fajalauza. Esta colección está preparada para la búsqueda, organiza-

ción y clasificación de objetos por categorías, con acceso a un cajón de 

filtros seleccionables dando acceso a información detallada, fotografías 

y vídeos. Estas dos plataformas aglutinan toda la información 
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relacionada con nuestras 100 piezas de cerámica de Fajalauza. En este 

sentido, el proyecto contó con un plan de gestión de datos y la publica-

ción de los mismo en acceso abierto permitiendo la descarga libre y gra-

tuita de los datos y su reutilización. Mediante este plan queda patente el 

compromiso activo de devolver a la sociedad los resultados de la inver-

sión que realiza a través de la financiación de la investigación. 

Los resultados y el conocimiento adquirido se trasladaron a la sociedad 

a través de actividades concretas de difusión. Se ha buscado proyectar 

una imagen que ponga en valor capacidades científicas y tecnológicas, 

tratando de aumentar la proyección y el reconocimiento internacional de 

las producciones de Fajalauza y de esta investigación. De este modo se 

desarrolló un esfuerzo comunicador nacional e internacional, transfi-

riendo los resultados científicos en congresos y revistas de impacto. Esta 

internacionalización ha dado como resultado la colaboración con dife-

rentes instituciones internacionales, propiciando la creación de sinergias 

y redes de contacto que están propiciando nuevos proyectos y la capaci-

dad de atraer recursos económicos y humanos. 

En síntesis, el proyecto se centró en el estudio detallado y la creación de 

modelos fotogramétricos de 100 piezas de cerámica de Fajalauza. Se 

analizaron cerámicas de diversas colecciones, cuya finalidad era la de 

obtener modelos de alta calidad de piezas que abarcaran toda la vida de 

producción de los talleres de Fajalauza, desde el siglo XVI hasta el siglo 

XXI, con un enfoque particular en las producciones del siglo XVI. Los 

resultados se compartieron a través de plataformas en línea, como 

Sketchfab y virtual3dugr, que permiten la visualización y exploración 

de las piezas en un entorno virtual.  

Se estableció un plan de gestión de datos y se promovió el acceso abierto 

a la información y su reutilización. Además, se llevaron a cabo activida-

des de difusión para destacar las capacidades científicas y tecnológicas 

del proyecto, aumentar la proyección internacional de la investigación y 

de las producciones de Fajalauza. Estas acciones han permitido la gene-

ración de nuevas oportunidades y recursos para la investigación que se-

rán explotados en futuras iniciativas.  
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5. CONCLUSIONES 

La importancia de la cerámica de Fajalauza en la tradición granadina y 

en la historia de la cerámica ibérica merece ser un punto de referencia 

para estudios e investigaciones futuras. El proyecto Fajalauza-Hd, ba-

sado en las Humanidades digitales, tiene como objetivo investigar, pre-

servar y difundir la cerámica tradicional de Fajalauza. Esta iniciativa 

cuenta con la participación principal de diversas entidades, incluyendo 

la Universidad de Granada, el Grupo de Investigación Producción Inter-

cambio y Materialidad (Grupo PRINMA, HUM 1035) y la Fundación 

Cerámica Fajalauza Cecilio Morales. El proyecto se enfoca en tres ob-

jetivos principales: la investigación de los cambios en los sistemas de 

producción cerámica en Granada desde la época post-medieval hasta la 

actualidad, la conservación del patrimonio mediante la digitalización y 

modelado 3D de material arqueológico cerámico, y la difusión de la ce-

rámica de Fajalauza como parte del patrimonio y la memoria colectiva 

de la ciudad de Granada. 

La cerámica de Fajalauza es considerada un vínculo con el pasado gra-

nadino y uno de los símbolos identitarios de la ciudad. Su proceso de 

producción ha experimentado cambios a lo largo de los siglos, pero se 

ha mantenido una continuidad en algunas de las técnicas, formas y mo-

tivos decorativos. La cerámica de Fajalauza representa un arte popular 

auténticamente granadino con una trayectoria de más de quinientos 

años. Se han realizado estudios exhaustivos de las tipologías cerámicas, 

con cronologías y paralelos, utilizando tanto piezas de contextos arqueo-

lógicos como colecciones privadas y fondos museísticos. Además, se ha 

creado una biblioteca virtual con representaciones tridimensionales de 

cerámica Fajalauza que promueve tanto el registro digital y como la di-

vulgación de este legado, brindando acceso libre a los modelos fotogra-

métricos en línea. 
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FIGURA 5. Página Web creada a partir del proyecto de Fajalauza HD donde puedes con-

sultarse, descargarse y visualizarse tridimensionalmente toda la colección de piezas. 

 

 

El proyecto Fajalauza-Hd representa un enfoque pionero que integra los 

estudios arqueológicos y las Humanidades digitales para contribuir al 

conocimiento y la protección del patrimonio arqueológico e histórico. 

Es la primera vez que se realizan modelos fotogramétricos sobre piezas 

de Fajalauza que son accesibles a través de la red. Por otro lado, además 

de contribuir al conocimiento arqueológico e histórico, los resultados 

del proyecto nos permiten proponer modelos basados en la integración 

de estudios arqueológicos y las Humanidades digitales. Se trata de una 

iniciativa multidisciplinaria que utiliza las Humanidades digitales para 

investigar, conservar y difundir la cerámica de Fajalauza. Su objetivo es 

preservar esta herencia cultural y transmitirla a la sociedad como parte 

del patrimonio y la memoria colectiva de la ciudad de Granada y la co-

munidad de Andalucía. Este proyecto ha estado dirigido a mostrar, a la 
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sociedad el compromiso del Grupo PRINMA, de la Universidad de Gra-

nada y de la Fundación Cerámica Fajalauza Cecilio Morales con el co-

nocimiento, la cultura y el patrimonio (material e inmaterial) de Faja-

lauza. 
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