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RESUMEN 

Existen diversos estudios sobre los aljibes de la ciudad de Granada y de otras poblaciones de la 
Vega de Granada, pero el presente trabajo de investigación versa sobre el estudio específico de 
los aljibes de la población de la alquería andalusí de Gawiya al-Kubra (Gabia la Grande), y más 
concretamente sobre aquellos que se sitúan dentro del casco urbano de la citada población. Se 
ha analizado su ubicación, abastecimiento, el reparto de las aguas, redes de distribución y man-
tenimiento de los mismos. Se ha llegado a conocer que el agua llegaba a los aljibes a través de 
una red de acequias procedentes del río Dílar y que, una vez en la población, era conducida por 
una canalización principal, sujeta a normas y horarios, que abastecía los 4 aljibes, situados en 
las zonas de menor cota del casco histórico. Asociados a los aljibes existían en distintos parajes 
del municipio fincas agrícolas de cultivo cuyas rentas se destinaban al mantenimiento de estas 
infraestructuras urbanas. Son sus conocidos bienes habices, de los cuales se han reconocido 
algunos a lo largo del presente estudio.

Palabras clave: Vega de Granada, Gabia la Grande, aljibes históricos, agua, acequia 

ABSTRACT: 

There are several studies on the cisterns of the city of Granada and other towns in the Vega of Granada, but 
this research focuses specifically on the study of the cisterns of the Andalusian farmstead of Gawiya al-Kubra 
(Gabia la Grande), more specifically on those located within the urban area of the town. Their location, 
supply, water distribution, distribution networks, and maintenance have been analysed. It has been disco-
vered that water reached the cisterns through a network of irrigation channels coming from the Dílar River 
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and, once in the town, was conducted by a main channel, regulated by norms and schedules, which supplied 
the four cisterns situated in the lower areas of the historic centre. Associated with the cisterns, there were 
agricultural estates in various parts of the municipality, whose income was allocated to maintaining this 
urban system. These are the well-known habices assets, some of which have been identified during this study.

Keywords: Vega of Granada, Gabia la Grande, historical cisterns, wáter, irrigation channel

1. INTRODUCCIÓN

Los aljibes islámicos desempeñaron un papel fundamental en la gestión hidráulica 
de las alquerías de la Vega de Granada durante la época andalusí (siglos viii-xv). 
Estas infraestructuras, diseñadas para la recolección y almacenamiento de agua, 

fueron clave para el sostenimiento de comunidades rurales, que requería una eficiente 
administración de los recursos hídricos. En las alquerías, los aljibes garantizaban el 
suministro de agua potable para consumo humano y usos domésticos, como la cocina, 
la higiene personal, etc. Su localización próxima a las viviendas y espacios comunitarios 
facilitaba el acceso al agua durante todo el año, incluso en períodos de escasez.

La población de Gabia la Grande junto con la de Gabia Chica e Híjar forma parte 
del municipio de Las Gabias, provincia de Granada, y se sitúa geográficamente al borde 
meridional de la Vega de Granada, a unos 6 kilómetros de la ciudad, como se puede 
observar en la figura 1. 

La población se abastecía de agua a través de un sistema de aljibes que se distri-
buían a lo largo del casco urbano y se nutrían de aguas procedentes del río Dílar. En el 
presente trabajo se ha estudiado la ubicación, las redes de abastecimiento, la tipología 
y el funcionamiento de todo este sistema hídrico que hacía posible la vida urbana. 

Lámina 1. Mapa de situación del municipio de Las Gabias.  
Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias.
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No existen documentos o trabajos de arqueología que daten su construcción y no se 
han realizado trabajos de campo a este respecto, por lo que no es posible establecer una 
fecha exacta del inicio de su construcción. No ha pervivido hasta hoy vestigio alguno de 
estos aljibes públicos, pero son numerosos los datos que se extraen de fuentes documen-
tales más tardías e incluso fuentes orales que ayudan a conocer su localización y tipología.

Fuentes documentales cristianas inmediatamente posteriores a la conquista hacen 
las primeras referencias a los aljibes de esta población. Una de las fuentes más tem-
pranas es el Libro de actas del Cabildo de Granada (1497-1502) haciendo referencia a los 
aljibes de Gabia la Mayor, de 21 de marzo de 1502.

Mandaron librar a Diego de Éçija, vecino desta çibdad, seysçientos maravedís que avía de aver 
en el açena del Atarfe, e ochoçientos e sesenta maravedís que avía de pagar Gáuiar la Mayor, de 
su algibe, el año pasado de quinientos e vno, porque le fue mandado que no lo cobrase e que lo 
dexase a los pueblos, para el reparo de las dichas açenas e algibes e tynares e algibes.1 

En siglo XVI, en el Libro de Apeo de los Bienes Habices de la iglesia local y los Libros 
de Apeos y Repartimientos, aparecen abundantes citas que describen edificaciones junto 
a los aljibes: 

15.- Diego el Elche, vezino de Gaviar la Grande, tiene lo siguiente… Otra casa y camara, linde 
Gaspar el Pocat, y el algibe.2 

En época posterior, Pascual Madoz recoge en su obra Diccionario Geográfico 
Estadístico Histórico de España, los cuatro aljibes públicos que se abastecían del agua 
del río Dílar a través de la red de acequias locales. Se refiere con ello a la localidad 
de Gabia la Grande. 

Gavia la Grande…es alegre y sana, con 650 casas y 6 cortijos, 31 calles, escuela de enseñanza 
primaria concurrida con 80 niños y dotado 1100 rs. de los fondos de propios; posito con 771 
fan; 4 aljibes públicos que se surten de agua del río Dilar.3

Tomando como punto de partida las anteriores fuentes, se ha logrado identificar la 
ubicación precisa de los cuatro aljibes dentro de lo que hoy compone el casco urbano 
de la ciudad. No se puede reconocer dentro del casco actual ningún vestigio de estas 
construcciones, aunque sí se ha podido reconocer parte del trazado de las acequias y 
canalizaciones que les daban suministro, de los cuales si se pueden observar restos cons-
tructivos que corresponden a un trazado modificado sobre el original. Se ha identificado 
a través de fuentes escritas y orales el trazado primitivo, que no pervive hoy por haber 
sido ocultado por viviendas y otras edificaciones posteriores y se ha podido reconocer 

1   María A. Moreno Trujillo, La memoria de la cuidad: El primer libro de actas del cabildo de Granada (1497-1502) 
Univ. Granada, Excmo. Ayuntamiento de Granada, 2005, pág. 541

2   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: libros de Apeos y Repartimientos, Excmo. Ayuntamiento de Las 
Gabias, Excma. Diputación de Granada, 2009, págs. 61-62

3   Pascual Madoz (1845-1850), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
Madrid s.v. Valladolid, 1987, Gabia La Grande, pág. 85. 
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sobre el terreno el recorrido modificado de la acequia principal que, si bien no responde 
el trazado original, sí que se dirige a los puntos en los que se ubicaron originalmente 
los aljibes. Se ha investigado a su vez, sobre las normas de reparto de las aguas del río 
Dílar, fuente de suministro en esta zona de la Vega de Granada, que se basaban en el 
establecimiento de turnos reglados de riego y abastecimiento a las poblaciones. 

2. LA UBICACIÓN DE LOS ALJIBES DE GABIA LA GRANDE

Se pretende aquí dejar constancia de la localización de los aljibes y el recorrido 
de las acequias que los abastecían. Se ha utilizado como base un plano urbano de 
1920 que refleja el emplazamiento de las cisternas. A partir de él se traza el recorrido 
de la acequia que los abastece y se asigna el topónimo de aquéllos que se han podido 
identificar a través de otras fuentes documentales. 

Se reconocen los cuatro aljibes sobre plano: el primer aljibe (numero 1) al que 
se refiere el plano se encuentra en la calle Caedero, intersección con la calle Cuesta 
de Morente. El segundo aljibe (2) estaba junto a la iglesia, al comienzo de la calle 
Molino. El tercero (3) en la calle Molinos, intersección con la calle Cuesta. El cuarto 
(4) se encontraba en la plaza del Egido. Véase la siguiente imagen:

Lámina 2. Plano urbano de Gabia Grande de 1920, 1) aljibe de la calle Caedero, 2) aljibe en la 
calle Molinos, junto a la iglesia, 3) aljibe del Cerezo de la calle Molino y 4) aljibe en la plaza del 

Egido. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias.
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Aljibe n.º 1

Este aljibe era el primero que se encontraba en el recorrido que realizaba la ace-
quia dentro del trazado urbano según el discurrir de las aguas. Estaba situado en el 
barrio Alto y según el callejero actual, en la intersección de la calle Cuesta Morente 
con la calle Caedero, zona de inferior cota dentro del barrio) (UTM X: 440.748,632 
m, Y: 4.110.049,337 m). La situación de este aljibe se conoce a través del plano urbano 
de Gabia Grande 1920 y ya de su existencia en el siglo XVI en las descripciones que 
recoge el Libro de Apeo y Repartimientos, donde se menciona los linderos de dos hazas 
de un vecino de esta población con el aljibe y la almadraba de Luis Valles. Sabemos 
por la misma fuente que la almadraba de Luis Valles estaba situada en el pago de la 
Çijarra, este pago correspondía las tierras limítrofes al barrio alto, junto a la ubicación 
del aljibe número 1

39.- Don Garçia de Chinchilla, tiene lo siguiente: 
… Doze marjales de barbecho, en dos pedaços, juntos a el Algibe del lugar por lo alto, y el Alma-
drava de Luis Valles junto a ella.4

Lámina 3. Plano urbano de Gabia Grande de 1920. Localización del aljibe en la intersección  
de la calle Cuesta Morente con la calle Caedero (aljibe n.º 1). Fuente: Elaboración propia.

4   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., págs. 26-27
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Aljibe n.º 2

Estaba situado en el barrio Medio, frente la fachada oeste de la actual iglesia de 
la Encarnación y anterior mezquita. Fue conocida esta ubicación como placeta del 
Aljibe de la Iglesia, hoy calle Molino. Este aljibe fue destruido y sustituido por un pilar 
de agua en la década de 19305 (UTM X:440.726,853 m, Y:4.110.255,515 m).

La situación exacta de este aljibe se conoce a través del plano urbano de 1920 
y ya de su existencia en el siglo XVI en las descripciones que recoge el Libro de Apeo 
y Repartimientos, donde se menciona los linderos de dos hazas de un vecino de esta 
población con el aljibe y la iglesia.

39.- Don Garçia de Chinchilla, tiene lo siguiente…. 
…Dos haças, en la Çijara, de trigo, con dos morales, de honze marjales, lende con el Algibe, e 
la Yglesia…6

Lámina 4. Plano urbano de Gabia Grande de 1920. Localización del aljibe de la placeta  
de la iglesia (aljibe n.º 2). Fuente: Elaboración propia.

5   Leandro García Casanova: Gabia. La Memoria Perdida. Granada, 2004. pág. 143
6   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., pág. 27
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Lámina 5. Fotografía de la década de 1970 de la situación del aljibe número 2.  
Fuente: Facebook/Hemeroteca Gabia en el Recuerdo.

Aljibe n.º 3 

Este aljibe era conocido como el aljibe del Cerezo. Se encontraba también en el 
barrio Medio. En la actualidad estaría situado en la intersección entre calle Molino 
con la calle Cuesta (UTM X: 440.599,359 m, Y: 4.110.298,823 m).

La situación exacta de este aljibe se conoce a través del plano urbano de 1920 y 
ya de su existencia en el siglo XVI en las descripciones que recoge el Libro de Apeo y 
Repartimientos y otras fuentes donde se menciona los linderos de unas casas principales 
con una huerta y un molino de aceite que linda con un camino y el aljibe. El molino 
de aceite se encuentra en la calle Molino, donde se ubicaba el aljibe del Cerezo. A 
continuación se citan algunas de estas referencias del Libro de Apeo y Repartimientos.

…Unas casas principales con una huerta, de quatro marjales, y un palomar, e Molino de aze-
yte, linde con el Camino, y el Algibe, e las Calles…7

1613/8/6 « Rescivimiento de Marina de los Diez, vezina desta villa, viuda de Miguel de Bil-
ches, presento ante el dicho Concejo e veçinos una escriptura de venta traspaso que en su favor 
otorgo …….» «… que alinda con suerte de tierra y vecindad de Sebastian de Segovia, vecino 
desta dicha villa, y la Calle que ba a el Aljive que se nonbra de Çereço.»8

7   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., págs. 26-27
8   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., págs. 627-628
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Lámina 6. Plano urbano de Gabia Grande de 1920.  
Localización del aljibe en la intersección entre calle Molino con la calle Cuesta (aljibe n.º 3) 

Fuente: Elaboración propia.

Gracias a diversas fuentes orales, se han reconocido para este caso otros datos 
respecto a su tipología y características constructivas. Así se conoce su ubicación exacta 
que fue descubierta en 1980 por la empresa de instalaciones eléctricas Melfosur cuando 
realizaban trabajos de mejoras en las líneas de electricidad pública del municipio. 
Durante la ejecución de las excavaciones para la retirada de la cimentación de un 
transformador eléctrico que se encontraba en la parte izquierda de la calle Molino, se 
destapó parte de la estructura del aljibe9. Se trataba de una estructura abovedada, con 
(bóveda ligeramente apuntada) de una sola nave rectangular de aproximadamente 2 
metros de ancho por 4 metros de largo, con una profundidad de 2 metros. No se realizó 
en aquel momento un levantamiento de la construcción destapada, por lo que no han 
trascendido otros detalles técnicos ni medidas más exactas de la misma. Si se conoce 
que el aljibe estaba, en aquel momento, parcialmente lleno de agua y con algunos 
materiales de derribo en su interior, sus paredes eran de piedra arenisca, propia de 
la zona y presentaban un enlucido y revoco bastante sano y bien conservado. Una vez 
informadas las autoridades locales pertinentes, se intervino anulando la entrada de 

9   Obras realizadas por Antonio Solera López con máquina excavadora y operarios de la empresa Melfosur S.L.
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agua de la antigua acequia que lo abastecía, y se procedió al relleno con arena. Segui-
damente se decidió sepultarlo con una losa de hormigón para el posterior reasfaltado 
de las calles.10

A diferencia del resto de los aljibes a los que se refiere el presente trabajo, para este 
Aljibe del Cerezo, se conoce la existencia de vestigios y restos de su construcción, en el 
punto exacto en el que se ubican, así como algunas de sus características, tal y como 
se ha citado en el anterior párrafo, de lo cual se deja constancia, para documentación 
y posibles intervenciones o recuperación del mismo.

Aljibe n.º 4

Éste estaba situado ya en el barrio Bajo, en el inicio de la calle Donayfas, con 
intersección de la calle o camino que va a Santa Fe, actualmente la plaza del Egido. 
Los informantes locales11 recuerdan su emplazamiento original y su posterior desapa-
rición, donde se construyó una fuente de agua potable y un pilar como abrevadero 
para la ganadería de la localidad (UTM X: 440.437,110 m, Y: 4.110.338,926 m), hoy 
también desaparecido.

Lámina 7. Pilar de agua y abrevado para el ganado local, situado en el mismo lugar  
que se encontraba el aljibe de la plaza del Ejido e inicio de la calle Donayfas.  

Fuente: Facebook/Hemeroteca Gabia en el Recuerdo.

10   Estas informaciones fueron reportadas por informantes claves del municipio que participaron en las 
decisiones y trabajos de esta actuación, Antonio López Román, Jesús Romero, Javier Aragón Ariza

11   Informantes claves locales: José Morales Aranda y José Donaire Rodríguez
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La situación exacta de este aljibe se conoce a través del plano urbano de 1920 y ya 
existía en el siglo XVI en las descripciones que recoge el Libro de Apeo y Repartimientos. 
El aljibe número 4 estaba situado al inicio de la calle Donayfas, dicha vía actualmente 
sigue conservando el mismo topónimo. 

1.- Françisco Gomez Pera Abad
A Françisco Gomez Pera Abad se le dio una casa, linde con casa de los menores de Isabel Rodri-
guez y la Calle que va al Algibe del Donayfas no tien refayçion.12

37.- Juan Garçia Camacho.
Juan Garçia Camacho tiene una suerte y con ella una casa, que alinda con casas de Cristoval 
Ruyz Espada y con otra casa suya que alinda con la principal que esta refayçion y tiene por 
linderos el Aljibe de Donayfas.13

Lámina 8. Plano urbano de Gabia Grande de 192014.  
Localización del aljibe de la plaza del Ejido (aljibe n.º 4).  

Fuente: Elaboración propia.

12   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., pág. 213
13   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., pág. 63 
14   Archivo Histórico Municipal de Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias
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3. ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ALJIBES 

3.1. Origen y reparto de las aguas 

Las fuentes en época musulmana hablan sobre el abastecimiento de agua en las 
alquerías de la Vega de Granada. Describen los ríos que abastecían las poblaciones y 
regaban las tierras de cultivo. Las descripciones más importantes las recogemos del 
polígrafo granadino Ibn al-Jaṭīb en su al-Lamḥa al-badriyya fī ajbār al-dawla al-naṣriyya.15

En cuanto a los aljibes de Gabia la Grande a los que se refiere este trabajo, consta 
que cubrían las necesidades de la población, sirviendo como almacén para el agua 
que llegaba a través de la red de acequias procedentes del río Dílar. Se organizaba el 
reparto de esas aguas entre las diferentes poblaciones (Dílar, Otura, Ogíjares Alhedín, 
Gabia la Chica, Gabia la Grande e Hijar) que se servían de estas acequias, de forma que 
correspondía a Gabia Grande el suministro los días martes y viernes desde la puesta 
de sol hasta el alba del día siguiente, según se recoge en el libro de Apeos:

Declaraçion de las aguas de Gaviar la Grande.

En el lugar de Gaviar la Grande, termino e jurisdiçion de la çiudad de Granada, a siete días 
del mes de Mayo de mil e quinientos e setenta y dos años, el dicho señor liçençiado Loaysa, juez 
de comisión por su Magestad, por virtud de su real provision a el dirigida, y en cumplimiento 
del segundo capitulo de su ynstruçion, por ante mi el dicho escribano reçibio juramento en forma 
de derecho de los dichos conosçedores e de cada uno dellos, so cargo del qual digan e declaren 
que agua tien e le pertinesçe al dicho lugar a Gaviar la Grande, e de que rio se saca, e la que 
en propiedad tenían los miriscos, los quales, so cargo del dicho juramento, dixeron y declararon 
en la forma e siguiente.

Aguas:

Primeramente, dixeron y declararon que el agua que tiene y le pertinesçe al dicho lugar de 
Gaviar la Grande y su termino es del Rio de Dilar, y el Açequia de Alhendín, y el Açequia de 
Autura, y el Açequia de Ujijar la Alta les pertenesçe al dicho lugar de Gaviar la Grande, de 
todas ellas juntas, dos noches en cada semana de todo el año, que son martes y viernes en la 
noche, dende puesto el sol hasta que rompe el alva, las quales dichas aguas se juntan en una 
Prensa debaxo del Molino del Vedrel, e bien quando ay muchas agua el rio abaxo hasta llegar 
al termino del dicho lugar de Gavia la Grande, e quando bien poca agua la encaminan a una 
Açequia Antigua que esta hecha, que se dize el Açequia de Lacbia hasta dar al Marchal, y desde 
el Marchal hasta dar al dicho termino de Gaviar, y en llegando que allega al dicho termino se 
riega con ella en la forma y manera siguiente.16

15   Ibn Al-Jatib, Al-Lam˛a al-badriyya fı-l-dawla al-nasriyya), trad. José María Casciaro, Granada, 1998, pág. 11. 
Ver la recopilación de datos que hace Jiménez Mata, María del Carmen: La Granada islámica, Granada, 
1990, págs. 76-86.

16   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., págs. págs. 200-202
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3.2. Conducción de las aguas 

Como se ha indicado en anteriores apartados, es conocido que una acequia prin-
cipal recorría el casco urbano para abastecer los cuatro aljibes. Para la identificación 
del trazado de ésta se ha partido del conocimiento tradicional de que las acequias 
recorrían el límite entre la zona urbana y las tierras de cultivo circundantes. Se han 
realizado consultas en el archivo municipal y, además, se ha contado en este caso con 
la información procedente de distintas fuentes orales. Esto nos ha permitido, cono-
cer también las modificaciones contemporáneas del cauce dentro del casco urbano, 
alterado parcialmente en la década de 1950, que es como ha llegado a la actualidad. 

Lámina 9. a) trazado de la acequia principal proveniente del río Dílar hacia Gabia la Grande a su paso 
por el casco urbano de Alhendín, durante las obras de remodelación de la calle Vereda de la Acequia.  

b) Trazado de la acequia principal a su paso por la calle Molino y la plaza del Ejido durante  
las obras de instalación de colectores. Fuente: Elaboración propia.

Así, se ha logrado identificar todo el trazado original de esta acequia dentro de la 
localidad de Gabia la Grande, como se indica en el siguiente plano. En él se aprecia 
como el trazado primitivo no es coincidente exactamente con el actual, que se señala 
también en el mismo y que puede localizarse bajo el pavimento de la calle Molino.

En el plano se dibuja con una línea continua celeste el trazado original de la 
acequia que bordeaba el casco urbano histórico y con una línea azul discontinua el 
desdoblamiento del trazado indicando la actual situación de la acequia. Esto lo hemos 
podido realizar gracias a los informantes claves locales17. Éstos también nos han indi-
cado el lugar donde se encontraban algunos de los cauchiles que permitían distribuir 
las aguas a huertos y parcelas o fincas limítrofes con la población.

17   Informantes locales: José Morales Aranda, Cristóbal Rodríguez Mesa y José Donaire Rodríguez
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Lámina 10. Plano general de la localización de la acequia y los aljibes en el contexto del tejido urbano 
histórico, a escala 1:5000, elaborado sobre base fotogramétrica. La ubicación detallada de los elementos 
representados se encuentra descrita en el epígrafe 2. La leyenda cromática distingue las distintas zonas y 
elementos según su función y cronología: en color verde se representa el barrio Bajo; en marrón, el barrio 

Medio; en verde oscuro, el barrio Alto, todos ellos correspondientes a la etapa nazarí. El recorrido histórico 
de la acequia que bordea el casco urbano aparece señalado en color celeste, mientras que el trazado modifi-
cado a mediados del siglo xx se muestra en azul. La localización de los aljibes documentados se indica en 

color rojo. Fuente: Elaboración propia.

Según el anterior plano, originalmente la acequia realizaba su entrada al casco 
urbano por la calle San José, Caedero, plaza de la Iglesia, y discurría por el interior de 
las huertas del margen derecho de la calle Molino, atravesando las calles San Miguel 
y Tenerife, continuando por el centro de las calles Porrica de Hierro y calle Egido 
incorporándose a final de la calle Molino (carreta GR-3311). Se ha indicado así, con 
línea celeste continua sobre el plano. Se conoce que de la acequia principal salía un 
ramal para el llenado de cada uno de los cuatro aljibes, que estaban además todos 
situados de manera contigua al cauce.

El recorrido actual de la acequia, que no corresponde al trazado histórico, circula 
bajo las calles de la población de la siguiente manera: alcanza el casco urbano por el 
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lado norte de la carretera GR-3306 y circula bajo las calles San Juan, San José, Caedero, 
plaza de la iglesia, Molino y plaza Egido. Continúa hasta el inicio de carretera GR-3311, 
por donde sale del casco urbano para atravesar ya tierras de cultivo, finalizando en 
el repartidor de aguas del antiguo matadero municipal donde se divide en dos rama-
les: uno dirección Camino de Santa Fe y otro por el lateral izquierdo de la carretera 
GR-3311 en dirección al núcleo urbano de Hijar. Como así está indicado en el plano 
con línea azul discontinua.

3.3. El sistema de mantenimiento de los aljibes 

La limpieza y el mantenimiento era vital para asegurar un suministro de agua acto 
para el consumo humano y evitar enfermedades. Esto implicaba una serie de labores 
regulares. Los informantes locales nos relatan las labores de mantenimiento de se rea-
lizaban en los aljibes como limpiezas periódicas. Para ello, se vaciaban y limpiaban para 
eliminar sedimentos que llevase el agua en su llenado y otros residuos que pudieran 
acumularse en el fondo. Además de la limpieza se añadía cal y otros productos que 
no recuerdan para purificar el agua y evitar que se estropease. También se realizaban 
las reparaciones de fisuras, cualquier fisura era impermeabilizada rápidamente para 
evitar las pérdidas de agua.

En cuanto a otros datos sobre el uso y funcionamiento del sistema de reparto y 
abastecimiento, se ha conocido que se realizaba una limpieza de la acequia previa al 
llenado de los aljibes, de forma que, para cada turno de traída de agua a la localidad, 
se desechaba una cierta cantidad de ésta que se invertía en la limpieza de los canales. 
Así, un informante nonagenario18 local, y otros, se refirieron a una finca (compuesta 
por dos parcelas del actual plano parcelario catastral, números 215 y 216 del polí-
gono 11) que era conocida como la «la Haza del Vaciado», por ser utilizada y tener la 
propiedad de estas aguas de limpieza de la acequia. Es una finca de regadío situada 
próxima al límite del casco urbano. 

Se conoce también que existía prioridad del llenado de los aljibes que servían 
al abastecimiento doméstico de la población frente al riego de las tierras de cultivo. 
Como así aparece reflejado en los libros de Apeos y Repartimientos de Gabia Grande:

…que es uso e costumbre que ante e primero que los dichos siete pagos comiençen a regar con 
la dicha agua de martes en la noche, an de dexar primero venir toda la dicha agua con que se 
riegan los dichos pagos a los algibes del dicho lugar de Gaviar la Grande para que se hinchan, 
e después de llenos an de tomar la dicha agua para regar…19 

18   Informantes locales: José Morales Aranda, Cristóbal Rodríguez Mesa y José Donaire Rodríguez
19   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Chica: Documentos para su Estudio, Métodos Ediciones, Excmo. Ayunta-

miento de Las Gabias, Granada, 2006, Pág. 16
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El mantenimiento de los aljibes requería fondos para las reparaciones y para ase-
gurar la calidad del agua. Estos recursos se obtenían principalmente de donaciones o 
de la renta generada por otros bienes habices (como tierras o propiedades urbanas) 
cuyo propósito era sostener las infraestructuras de la comunidad. Los ingresos se des-
tinaban a tareas como la limpieza de los aljibes, la reparación de sus estructuras y la 
mejora de las acequias que llevaban el agua hasta ellos. Este sistema permitía que la 
comunidad misma financiara y mantuviera los aljibes, reflejando el principio islámico 
de cooperación social.

Los aljibes de Gabia Grande contaron con propiedades asociadas que generaban 
rentas o beneficios para el sostenimiento económico de los mismos: limpieza, mante-
nimiento y conservación. Se trataba de fincas habitualmente de regadío. Así se recoge 
en el Libros de Apeos y Repartimientos de Gabia Grande e Hijar:

…el aljibe de Gabia la Grande tiene una haza en el pago de la acequia de Cúllar…20

Don Garçia de Chinchilla: tiene …Tres marjales de erial, en el dicho Pago21, linde con habizes, 
y con haça del Algibe de Gaviar…22

Consultado el estudio de Villanueva Rico sobre Habices de Granada y sus alquerías 
de 1502, se han reconocido propiedades relacionadas con los aljibes de la ciudad de 
Granada y que servirían para sufragar sus gastos de mantenimiento. Así, se encuentra, 
por ejemplo, que la Iglesia de San Blas de Granada dispone de una finca cuya renta 
sufragaba en parte (un tercio) tales gastos de mantenimiento del aljibe de los Mez-
quinos. En el caso de La Iglesia de San Cristóbal de Granada, se ha encontrado que 
compartía también las rentas, en este caso, de una tienda, con otro aljibe. 

Un tercio de haza en Maracena en compañía del algibe de los mezquinos, esta arrendada en 
quarenta e cinco maravedís cada año.23

Dos tercios de tienda zerca de la suso dicha, e el otro tercio es del algive; está arrendada en docien-
tos e ochenta e ocho maravedís cada año.24 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Ha sido posible identificar la existencia de cuatro aljibes dentro de la población de 
Gabia la Grande. Se trataba de aljibes construidos para el suministro de agua doméstica 
de los habitantes de la población, que proceden de época andalusí y que se han utilizado 

20   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libro de Apeo y Repartimientos de Hijar, Excmo. Ayuntamiento 
de Las Gabias, Excma. Diputación de Granada, 2009, pág. XVI 

21   Pago de Alcudia
22   Manuel Espinar Moreno, Gabia la Grande: Libros de Apeos y…, op. cit., pág. 28
23   Villanueva Rico, Maria del Carmen, Habices de las Mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerías, Madrid, 

1965, pág. 180
24   Villanueva Rico, Maria del Carmen, Habices de las Mezquitas de…, op. cit., pág. 207 
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posteriormente durante todo el periodo moderno y hasta el siglo XX, siendo el más 
importante suministro y posiblemente el único almacenamiento público de agua para 
la población en estas diferentes etapas de su desarrollo urbano. Se conoce parte de su 
tipología constructiva, que ha sido anteriormente descrita, aunque no se conservan docu-
mentos gráficos ni técnicos que los describan. Pensamos que estos aljibes proceden de 
época andalusí por los datos que aparecen en los bienes habices y el Libro de Apeo y Repar-
timientos, cuando todavía la mayoría de los habitantes de la población eran musulmanes. 

Se ha podido identificar igualmente el trazado original de la acequia que los abas-
tecía, así como modificaciones de ésta, vestigios de sus canalizaciones y restos que aún 
perviven sobre el terreno. De la misma forma, se ha dado a conocer su funcionamiento, 
regulación y usos del agua, dentro y fuera del casco urbano. 

No se han conservado la mayoría de las construcciones relacionadas con la instala-
ción de suministro y almacenamiento de aguas de la población, pero es posible su reco-
nocimiento en cuanto a ubicación, toponimia y características físicas, gracias a las fuentes 
orales y documentación conservada en los archivos y los Libros de Apeos y Repartimientos. 

Se han reconocido algunas de las características de su funcionamiento, tales como 
la limpieza previa al llenado de aljibes, que ha sido descrita con anterioridad, la prio-
ridad en el uso y reparto de las aguas o el sustento económico para su mantenimiento 
a través de los bienes asociados a los aljibes. 

Referente a los datos que hemos encontrado de los bienes asociados a los aljibes, 
nos planteamos varias hipótesis que podrían ser interesantes desde el punto de vista 
de cooperación social en la población. Puede que algunas propiedades de los habices 
de la mezquita no pasasen a la iglesia y si a los aljibes como propiedad municipal, o se 
crearan un habiz municipal para el mantenimiento de los aljibes. También nos podría-
mos replantear si cada aljibe tenía sus bienes propios, o esos bienes eran comunales 
de todos los aljibes de la población. 

Si nos planteamos que esos bienes fueran un habiz, la RAE recoge la palabra Habiz 
como: Donación de inmuebles hechas bajo ciertas condiciones a las mezquitas o a 
otras instituciones religiosas de los musulmanes. Un «habiz» (también llamado habous 
o waqf) es un bien o propiedad que se destina a causas religiosas, caritativas o sociales. 
Estos bienes son administrados para sostener mezquitas, escuelas, hospitales u otras 
instituciones de servicio público en la comunidad musulmana, y su uso está regulado 
estrictamente para asegurarse de que cumplan sus fines originales.25

Puede que la distinción fuera porque en, ese caso, esa parcela o parcelas dedicadas 
a los aljibes no pasara a propiedad de la Iglesia y permaneciera como una propiedad 
municipal y comunal, para poder seguir manteniendo una infraestructura básica que 
seguía en uso. 

25   Trillo San José, Carmen, Mezquitas en al-Andalus: un espacio entre las comunidades y el poder, Studia Historica, 
Historia Medieval, 29. Universidad de Salamanca, 2012. pág. 91. 
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Con la llegada del agua potable a esta población en el año 1921 y la puesta en 
funcionamiento de fuentes y lavaderos públicos26, los aljibes perdieron protagonismo, 
dejando de prestar servicio para el abastecimiento humano, aunque se mantuvo unas 
décadas más para el abastecimiento animal, según los testimonios de algunos vecinos 
nonagenarios de la localidad27.

La datación precisa de la acequia y los aljibes localizados en el entorno de Gabia la 
Grande presenta importantes limitaciones debido a la ausencia de restos materiales 
claramente fechables. Por este motivo, se ha evitado establecer paralelismos directos 
con los aljibes urbanos de la ciudad de Granada, cuya cronología está mejor docu-
mentada, con el fin de no incurrir en hipótesis especulativas o poco fundamentadas.
No obstante, la información recogida en fuentes documentales como los bienes habices 
y el Libro de Apeo y Repartimiento permite afirmar con certeza que tanto la red de 
acequias como los aljibes se encontraban en uso, al menos, durante el periodo nazarí.
Debe tenerse en cuenta, además, la proximidad de esta infraestructura hidráulica al 
yacimiento romano identificado en las inmediaciones de Gabia la Grande. La acequia 
principal, que abastecía a los aljibes, atraviesa el actual casco histórico del municipio 
y continúa su trazado a través del enclave arqueológico romano, irrigando asimismo 
las tierras colindantes a este último. Esta continuidad espacial y funcional no sugiere 
necesariamente la posibilidad de que el origen de dicha acequia sea anterior a la etapa 
islámica, pero abre una vía de investigación sobre el abastecimiento de agua de la Villa 
romana.

BIBLIOGRAFÍA

Espinar Moreno, Manuel, Gabia la Chica: Documentos para su Estudio, Métodos Ediciones, Excmo. 
Ayuntamiento de Las Gabias, Granada, 2006.

Espinar Moreno, Manuel y Abellán Pérez, Juan y Gracia Guzmán, María del Mar, Apeos y 
Repartimiento de Hijar, Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias, Granada, 2007.

Espinar Moreno, Manuel, Los Bienes Habices del Reino de Granada. Las alquerías de Las Gabias, 
Finlandia, Academia Scientiarum Fennica, 2009. 

— Gabia la Grande Libro de Apeos y Repartimientos, Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias y Diputación 
de Granada, Granada, 2009.

García Casanova, Leandro, Gabia. La Memoria Perdida, ASB, Granada, 2004.
Izquierdo Rodríguez, Manuel, Las Gabias: Ayer Hoy, Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias, 

Granada, 1994.
— Gabia en el Recuerdo, Hemeroteca, https://www.facebook.com/hemerotecagabiaenelrecuer

do/?locale=es_ES 12/07/2024.
Ibn Al-Jatib, Al-Lam˛a al-badriyya fı-l-dawla al-nasriyya), trad. Casciaro, J.M.ª, Historia de los Reyes de 

la Alhambra (El Resplandor de la luna llena), Granada, 1998.
Pascual Madoz; Bosque Maurel, Joaquín, (1845-1850), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

España y sus posesiones de Ultramar, Madrid s.v. Valladolid, 1987. 

26   Manuel Izquierdo Rodríguez. Las Gabias: Ayer Hoy. Excmo. Ayuntamiento de Las Gabias, 1994. pag. 74
27   José Morales Aranda y José Donaire Rodríguez, informantes claves y vecinos de Las Gabias.



Luis Alcoba Rodríguez · José M. Martín Civantos

REVISTA DEL CEHGR  núm. 37 · 2025 · págs. 35-5252

Moreno Trujillo, María Amparo, La memoria de la cuidad: El primer libro de actas del cabildo de 
Granada (1497-1502), Universidad de Granada, Excmo. Ayuntamiento de Granada. 2005.

Trillo San José, Carmen, Mezquitas en al-Andalus: un espacio entre las comunidades y el poder, Studia 
Historica, Historia Medieval, 29, Universidad de Salamanca, 2012.

Villanueva Rico, María del Carmen, Habices de las Mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerías, 
Madrid, 1965.

AGRADECIMIENTOS

A todos los informantes claves de Las Gabias. En ocasiones el testimonio que 
nos ceden algunos de estas personas, son fruto de sus padres y abuelos que vivieron y 
recordaban «Gabia la Grande» a principios del siglo xix.

Antonio López Román
Cristóbal Rodríguez Mesa
Javier Aragón Ariza
Jesús Romero
José Donaire Rodríguez
José Morales Aranda
Manuel Izquierdo Rodríguez
Oscar Polo López
Rafael Ariza Rodríguez
Violeta Costa Cabrera
Virginia Alcoba López


