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Resumen

la zona donde se sitúa el solar, número 3 de la calle reloj, c/ canalejas s.n. de arjona
(Jaén), atendiendo a la zonificación arqueológica de la ciudad de arjona, el solar tiene
un nivel de protección a (excavación arqueológica de entre 75-100% de la superficie
afectada por los movimientos de tierra). 

El solar intervenido tiene una ubicación excepcional desde el punto de vista patrimonial.
El potencial arqueológico de la zona es muy alto.

como resultado de la excavación se localizan niveles de ocupación de época moderna e
islámica almohade.

Abstract

The area where the site is located, the 3, Reloj street, Canalejas  Street s.n. Arjona (Jaén),
in response to the Archaeological Zoning City Arjona, the plot has a protection level A
(archaeological excavation of between 75-100% of the affected surface soil movements).
The plot has involved a great location from the standpoint of equity. The archaeological
potential of the area is very high. As a result of the excavation occupancy levels and
Modern Islamic Almohad era are located.



Introducción

la zona donde se sitúa el solar, número 3 de la calle reloj, c/
canalejas s.n. de arjona (Jaén), atendiendo a la zonificación
arqueológica de la ciudad de arjona, el solar tiene un nivel de
protección a (excavación arqueológica de entre 75-100% de la
superficie afectada por los movimientos de tierra). Este nivel de
protección delimita el núcleo del casco histórico en donde la
superposición de poblamiento ha sido mayor y los hallazgos
arqueológicos así lo constatan. dentro de este nivel hay que
destacar tres áreas ubicadas en la actual plaza  de santa María,
iglesia de san Juan e iglesia de san Martín. El solar intervenido
tiene una ubicación excepcional desde el punto de vista
patrimonial. El potencial arqueológico de la zona es muy alto.

Metodología empleada

En el transcurso de los trabajos, se ha llevado un diario de campo,
en el cual se reflejaba la actividad realizada en cada jornada, así
como un sistema de fichas de registro informatizado en una base
de datos, en las que quedan inventariados todas las unidades
estratigráficas y materiales. Paralelo a este sistema, se ha
realizado un listado de fotografías y planimetría, en el que se
describe cada documento gráfico.

Evaluación de los resultados

En la excavación, hemos documentado niveles desde época
contemporánea, hasta época medieval islámica.

Fase medieval islámica

Fase almohade:

Esta fase se localiza en los tres sondeos.

En el sondeo 1 documentamos una estructura excavada en roca
(cE. 3), que excede los límites del solar en los laterales izquierdo
y derecho y hacia el norte, introduciéndose en la calle canalejas.

Presenta escasa potencia creemos que debido a la gran nivelación
producida tanto en época moderna como contemporánea. Esta
estructura posiblemente se corresponde con el foso defensivo del
antemuro, pero dada la escasa potencia que presenta y no poder
comparar con otros estudios arqueológicos en la zona, dejamos
esta hipótesis abierta. 

El primer nivel que colmata esta estructura lo fecha en época
islámica almohade.

En el sondeo 3 no hemos localizado la pared del foso, la cual
creemos que está rota por el cE. 1 del mismo corte, pero sí
hemos documentado  el mismo nivel sedimentario que colmata
al foso en el sondeo 1. 

Esta fase también la documentamos en el corte 2, en una fosa
excavada en roca de morfología irregular. Está colmatada por

varios niveles sedimentarios, siendo las primeras unidades de
colmatación las que nos fechan esta estructura en época islámica
almohade.

Está rota por diferentes construcciones tanto de época moderna
como contemporánea.

Fase medieval cristiana

Esta fase se corresponde con los últimos niveles de colmatación
de las estructuras islámicas.

El cE. 3 del corte 1 presenta un nivel de colmatación superficial
que presenta material de época islámica y también de época
cristiana. 

Esta estructura se construye en época islámica y permanece en
uso hasta época medieval cristiana que es el momento en que se
produce su abandono. 

El cE. 5 del corte sufre el mismo proceso de colmatación. El
último nivel documentado presenta además de material islámico,
algunos fragmentos de época medieval cristiana. Esta lectura
estratigráfica nos lleva a pensar en el uso continuado desde época
islámica hasta su abandono en época medieval cristiana.

Fase moderna

a época moderna pertenecen la mayoría de los niveles y
estructuras excavadas.

dentro de esta fase hay que diferenciar dos momentos:

Primera fase moderna, anterior al s. XVII:

se localiza en los tres sondeos, se corresponde con el cE. 2 del
corte 1, cE. 4 del corte 2 y cE. 1 del corte 3.

Estos tres complejos conforman una misma estructura que se
dibuja alrededor del pozo de agua situado en la mitad este del
solar y creemos que forma parte del brocal del pozo.

Hemos recuperado escaso material que pueda darnos una
cronología específica,  pero teniendo en cuenta las relaciones
topográficas, esta estructura se localiza debajo de los niveles de
pavimento modernos de los ss. Xvii-Xviii. 

Segunda fase moderna ss. XVII-XVIII:

Esta fase la documentamos principalmente en el corte 2. se
corresponde con el uso de este solar como almazara de aceite.

Hemos localizado diferentes estructuras relacionadas con este
uso como son las cinco tinajas de almacenamiento (cE. 2 y cE.
3) y la fosa de la prensa o molino de la aceituna (cE. 1). también
hemos podido documentar los niveles de suelo de esta almazara
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que son niveles de tierra y cal, así como el arranque de la escalera
del piso superior.

Este uso del solar hay que decir que perdura hasta época
contemporánea, momento en el que se abandona y colmatan las
tinajas de almacenaje.

Fase contemporánea

la fase contemporánea se corresponde con la vivienda que se
alzaba en el solar. 

Hay que diferenciar una primera fase contemporánea que se
corresponde con el pozo ciego localizado en el corte dos.

la segunda fase contemporánea se extiende en todo el solar: son
los pavimentos y muros que se mantienen después del derribo de
la casa.

la vivienda se componía de una planta sótano, con entrada por
la calle canalejas y dos plantas con acceso por la calle reloj.

la planta que excavamos se corresponde con la planta sótano.
Esta planta estaba abovedada, se pueden ver los arranques de las
bóvedas en el muro sur de carga, tres arcos se dibujan en este
lienzo de muro.

En esta planta podemos diferenciar dos alturas, la mitad sur del
solar, donde se ubica el corte 2, es la zona que está a una cota
superior, el pavimento en este espacio es de ladrillo macizo.

Estos dos espacios están separados por un muro de carga central
(u.E.c. 4 de cortes 1 y 2).

la segunda estancia se ubica en la mitad norte del solar, donde
se sitúan los sondeos 1 y 3. Esta zona a su vez estaba separada
por un muro tabiquero; el pavimento aquí es una placa de
hormigón.

Medidas correctoras

la excavación ha aportado datos de interés respecto al
aprovechamiento y la ocupación de la zona en época islámica
almohade y época moderna.

El nivel de conservación de las estructuras, tanto islámicas como
modernas, es muy malo, debido a las afecciones que se producen
por la continua ocupación del solar. Principalmente estas
afecciones se provocan en época moderna y contemporánea.

valoramos que los restos no tienen la entidad suficiente, para
plantearse su integración o conservación y la información que
han aportado dichos restos, para la interpretación histórica de la
zona, ha sido recogida con metodología arqueológica durante los
trabajos realizados en la intervención.
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Ce2 C.1 Ce4 C.2

Lám. I. Planta final CE. 3 de C. 1.

Lám. 2. Planta final CE. 5 de C. 2.

Lám. 3. Vista CE. 2 y CE. 4 de los cortes 1 y 2.



Índice de imágenes

2014 Jaén 2032

 Lám. 4. CE. 2 y CE. 3 de C. 2.         

Lám. 5. CE. 1 de C. 1 y C. 2.

Lám. 6. Muro sur (U.E.C. 18).           
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Lám. 7.  Estado inicial solar.
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