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Resumen

se presenta en este artículo los resultados obtenidos tras realizar el control arqueológico
de los movimientos de tierra en el área donde se ubicaba el yacimiento 1662, almuédano,
del término municipal de salteras, sevilla. Tras el análisis del terreno no se han llegado
a localizar restos de carácter antrópico que pudieran indicar la existencia de asentamiento
en el área.

Abstract

The results presented in this article after conducting the archaeological control of
earthworks in the area where the site 1662, Almuédano, the municipality of Salteras,
Sevilla was located. After analysis of the land it has not been reached to locate remains
of anthropic character that could indicate the existence of settlement in the area.
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Introducción

La empresa Cobre Las Cruces, s.a. financió la actividad
arqueológica preventiva vigilancia y control arqueológico de los
movimientos de tierra en la ampliación de la escombrera sur,
sobre el área donde se situaba el yacimiento arqueológico 1662,
almuédano, en una parcela situada al sur del actual recinto del
complejo minero Cobre Las Cruces, incluida en el término
municipal de salteras, sevilla.

Los trabajos de vigilancia y control arqueológico de los
movimientos de tierra se han llevado a cabo ante la necesidad
que existía en el complejo minero de ampliar la escombrera sur
para el depósito de las margas procedente de la corta minera. La
empresa Cobre Las Cruces realizó la compra de los terrenos
aledaños al área donde se acumulan las tierras inertes, y en la
parcela 29, polígono1 se ubicaba el yacimiento 1662,
almuédano. 

en el Planeamiento General de salteras, en la revisión parcial
de las nn.ss. del municipio de salteras, los terrenos donde se
localiza esta zona arqueológica están clasificados como suelo
no Urbanizable de especial Protección por Legislación de
Patrimonio Histórico. a los terrenos así clasificados le son de
aplicación las ordenanzas de esta clase de suelo comprendidas
en el Título XIII, Capítulo I y sección 1.ª del Capítulo II, artículo
13.9, de las normas Urbanísticas de la revisión Parcial de las
normas subsidiarias del municipio de salteras, así como las
normas del Título IX relativo a la Protección del Patrimonio
Histórico y Cultural. 

sin embargo, el yacimiento 1662, almuédano, también recogido
en la Base de datos del Patrimonio Inmueble de andalucía, no
fue localizado en las prospecciones arqueológicas superficiales
realizadas para la “evaluación de Impacto ambiental” en los
años de 1996 y 1997, dirigidas por el Prof. miguel Botella López.
en el área donde se sitúa el yacimiento no se documentaron
restos superficiales que evidenciarán estructuras soterradas. 

a pesar de no existir una clara localización del yacimiento 1662,
almuédano, se realizó la actividad arqueológica de vigilancia,
control arqueológico de los movimientos de tierra y sondeos
mecánicos en el área donde se ubica el yacimiento, para
determinar y documentar la existencia o no de restos
arqueológicos que pudieran estar vinculados con dicho
yacimiento.

La catalogación del yacimiento 1662 proviene de las
prospecciones realizadas en los años 70 y recogida en el libro de
Leví Provençal, e. (madrid. 1976). se localiza en las
coordenadas geográficas 29sQB579532, sobre cartografía del
ejército 1:50.000 y 1:20.000, incluyéndose en la Base de datos
del Patrimonio Inmueble de andalucía.

Identificación
denominación: almuédano.
Código: 01410850021.
Caracterización: arqueológica.
Provincia: sevilla.
municipio: salteras.

Descripción
Tipologías P. Históricos/Etnias
asentamientos. Baja edad media.
asentamientos Plena edad media-almohade.

Descripción

en una extensión aproximada de 1.200 metros cuadrados se
localizaron abundantes restos de tejas y ladrillos. Hay dos
yacimientos yuxtapuestos, uno es islámico y otro cristiano. La
mayor parte del material cerámico es islámico, posiblemente
almohade; abundan los ataifores y las jofainas con gallones.
Junto a este, a unos 15 metros al noroeste se hallaron algunos
fragmentos cristianos. asentamiento árabe (almohade) y
bajomedieval. La fecha del despoblamiento no es segura. Lo
único que parece claro es que no hay material cerámico posterior
al siglo XV.
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Los trabajos arqueológicos obtuvieron los permisos necesarios
mediante resolución emitida el 27 de febrero de 2014,
iniciándose la actividad el 25 de marzo y finalizando el 8 de abril
de 2014. Los resultados obtenidos han sido negativos desde el
punto de vista arqueológico.

Contexto geográfico e histórico

el proyecto minero Cobre Las Cruces se localiza entre los
términos municipales del Gerena, Guillena y salteras, en la
comarca del aljarafe dentro de la subcomarca del Campo y
comprende los terrenos de la franja noroccidental del aljarafe,
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limitado por la orilla derecha del Guadiamar hacia el este y por
la línea que uniría las poblaciones de aznalcóllar y Gerena al
norte, hasta llegar a la rivera del río Huelva siguiendo el curso
del arroyo molinos.

Las diversas excavaciones realizadas en el recinto minero han
aportado luz sobre el vacío existente en la ocupación humana del
territorio. Las prospecciones arqueológicas superficiales, así
como las diferentes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo
han permitido documentar la presencia del hombre desde la
prehistoria hasta la actualidad sin solución de continuidad.

Los asentamientos detectados y excavados nos acercan a
comprender mejor las diferentes culturas que se han asentado en
el territorio. se han excavado estructuras habitacionales como
fondos de cabañas de la edad del Bronce, villae y casas de labor
romanas, alquerías islámicas, cortijos de época bajomedieval que
han perdurado hasta nuestros días. asociados a esos
asentamientos se han excavados necrópolis de la edad del
Bronce y del periodo islámico califal, así como los restos
materiales producidos en cada uno de los periodos históricos
analizados: cerámica, metal, materiales constructivos, etc.

Toda el área se ha dedicado tradicionalmente a las explotaciones
agropecuarias, siendo en época romana el momento en el que los
asentamientos rurales se multiplican por la existencia de una
mayor densidad de población, asentamientos que se extienden
por todo el territorio debido a la fertilidad de sus suelos y a los
recursos hídricos. a ello se añade que el área está recorrida por
caminos y vías de comunicación que une la zona de la sierra con
los centros urbanos cercanos.

el territorio en época islámica tendrá una continuidad en su
ocupación y verá aumentada las explotaciones agrarias,
documentándose una especialización de los cultivos divididos en
comarcas. en el aljarafe la producción agrícola es
fundamentalmente olivarera, extendiéndose también por la zona
de la ribera y de la campiña, aunque en estas últimas se combina
junto al cereal y a los árboles frutales.

La evolución del territorio a partir de la ocupación cristiana de
la ciudad de sevilla, irá variando paulatinamente. se extenderán
nuevas formas de cultivos, desarrollándose la llamada trilogía
mediterránea: olivar, vid y cereal, dando lugar a un tipo de
cultivo mixto. a su vez, el espacio cultivado se retraerá pasando
a extenderse la dehesa, y por el contrario el hábitat en el mundo
rural aumentará. el tipo de propiedad también cambiará, se
pasará de pequeñas explotaciones a la concentración de tierras
en pocas manos, generalmente señores laicos y eclesiásticos,
perdurando en gran medida hasta nuestros días. 

Objetivos de la actividad arqueológica preventiva

Con la actividad arqueológica preventiva de vigilancia y control
arqueológico de los movimientos de tierra y sondeos mecánicos
se ha pretendido la documentación, registro y análisis de las

secuencias estratigráficas que se han ido desarrollando en el área
donde se localiza el yacimiento 1662, almuédano, al objeto de
determinar sus adscripciones culturales y poder establecer una
relación espacio-temporal en la ocupación que el hombre ha
realizado sobre el territorio. Para alcanzar estos propósitos, se
enfocó la intervención arqueológica en base a una serie de
objetivos, que han sido los siguientes: realizar una labor previa
de recopilación e investigación encaminada a analizar la
trayectoria histórica de la zona; registro, documentación y
análisis de las secuencias estratigráficas, para así determinar las
distintas fases de ocupación que se desarrollaron en la zona;
documentar, a través de elementos pertenecientes a estructuras,
la organización, origen y evolución de los posibles restos que
pudieran aparecer; determinar las diferentes adscripciones
culturales, para así poder establecer una relación espacio-
temporal con su ámbito geográfico; relacionar los datos
aportados por las fuentes bibliográficas y documentales con los
datos obtenidos durante el proceso de la actividad arqueológica
preventiva; adoptar las medidas de conservación y protección
necesarias para la preservación de las estructuras y elementos
arqueológicos, que por sus características formales así lo
exigiesen.

Metodología arqueológica

La metodología arqueológica proyectada para la localización e
identificación del yacimiento 1662 se ha llevado a cabo mediante
el control arqueológico de los movimientos de tierra y la
ejecución de sondeos mecánicos. La planificación inicial
conllevaba, si los resultados eran positivos, realizar el registro y
documentación de los restos arqueológicos mediante la
excavación e interpretación de la secuencia estratigráfica y se
pretendía acometer siguiendo los principios sobre estratigrafía
arqueológica.

Previo a los trabajos de campo se procedió al análisis documental
de las fuentes históricas con una búsqueda tanto bibliográfica
como gráfica (planimetría y fotografía) de la documentación que
ha ido generando este sector de la ciudad. La localización
espacial del área se ha realizado mediante coordenadas UTm y
se procedió al registro gráfico de los sondeos efectuados.

Descripción de los trabajos arqueológicos realizados

el área afectada, localizada mediante GPs con las coordenadas
UTm establecidas en el Planeamiento General, en la revisión
parcial de las nn.ss. del municipio de salteras, quedó limitada
en la zona más baja de la parcela 29, polígono 1, muy próximo
al arroyo Garnacha.

Los trabajos arqueológicos comenzaron con la delimitación del
área. a partir del punto central se estableció una superficie que
abarcaba aproximadamente 1.000 m² y en la zona delimitada se
procedió a la poda y la tala de los olivos que se encontraban en
el interior del área. en el desarrollo de estos trabajos no se ha
registrado ningún indicio de materiales arqueológicos ni en
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superficie ni en la tierra removida en la extracción de las raíces.
a pesar de ello se realizaron seis zanjas de entre 26 y 30 m de
longitud para comprobar si existían estructuras soterradas. el
resultado de los sondeos mecánicos también fue negativo.

Descripción de los sondeos mecánicos

Zanja 1
Hacia el norte del punto central se inicia la apertura de una zanja
denominada como Zanja 1. Con una dirección este-oeste y una
orientación de 56º, tiene unas dimensiones de 1,50 m de ancho
y 28 m de largo.

La estratificación que presenta es una estratigrafía geológica, con
una capa de tierra de color marrón oscura antropizada por las
tareas agrícolas que alcanza una profundidad de -0,85 m. Bajo
ella se localiza una capa de tierra que se corresponde con las
margas meteorizadas (denominadas por los geólogos como met-
1) documentadas hasta la profundidad de -1,50 m. en ninguno
de los niveles se han registrado restos materiales de origen
antrópico.

Zanja 2
a unos 3 m de la Zanja 1, hacia el sur, se abre una nueva zanja
(Zanja 2) con una dirección este-oeste y una orientación de 55º.
Tiene unas dimensiones de 1,50 m de ancho y 30 m de longitud. 

La estratigrafía es similar a la anterior zanja. Presenta una capa
vegetal de color marrón que alcanza una profundidad de -0,70
m. en el sector este de la zanja y bajo la capa vegetal se detectan
algunos cantos rodados de pequeño tamaño que se localizan por
encima de la capa de margas meteorizadas (met-1), se ha llegado
hasta la profundidad de -1 m. no se ha registrado ningún resto
material de origen antrópico.

Zanja 3
al sur de la Zanja 2 y a una distancia de 3 m, se abre la Zanja 3
con una dirección este-oeste y una orientación de 55º. esta, tiene
unas dimensiones de 1,50 m de ancho por 28 m de largo y
alcanzó una profundidad de -0,65 m en el sector este y de 1 m
en la zona central y el sector oeste.

La estratigrafía del terreno se compone de una capa de tierra
vegetal de diferente potencia (entre 30 y 70 cm) sobre las margas
meteorizadas (met-1) que contenían inclusiones de grava y de
nódulos de cal. no se ha registrado ningún tipo de material de
origen antrópico. 

Zanja 4
se abre a continuación de la Zanja 3 a una distancia de entre 5 y
7 m, con una dirección este-oeste y una orientación de 57º. Tiene
unas dimensiones de 1,50 m de ancho, una longitud de 30 m y
alcanza una profundidad entre 0,65 y 0,92 m.

La estratigrafía es similar a la documentada en el resto de las
zanjas realizadas. La primera capa de tierra es un sedimento
vegetal que tiene una potencia irregular variando entre 0,37 y

0,60 m que colmata una capa de gravas de una potencia variable
de 20 a 30 cm. Bajo ella se sitúa la capa de margas meteorizadas
(met-1), registrada hasta una profundidad de -0,92 m. no se
registró ningún resto material de origen antrópico.

Zanja 5
en el sector norte, a una distancia de 5 m de la Zanja 1, se abrió
la Zanja 5 con unas dimensiones de 1,50 m de ancho por 31 m
de longitud y a una profundidad de -0,81 m. Tiene una dirección
este-oeste y una orientación a 58º este.

La estratigrafía se dispone de una capa vegetal de color marrón
oscuro con inclusiones de nódulos de cal y tiene una potencia
media de 0,67 m. Bajo ella se localiza la capa de margas
meteorizadas (met-1), documentada hasta la profundidad de -
0,81 m. no se registró ningún resto material de origen antrópico.

Zanja 6
en la zona este del área, a una distancia de aproximadamente 7
m de las zanjas anteriormente descritas, se abrió la Zanja 6 con
una dirección norte-sur y una orientación de 327º este. Presenta
unas dimensiones de 1,50 m de ancho por 26 m de largo y
alcanzó una profundidad máxima de -0,90 m. 

La estratigrafía documentada presenta una capa vegetal de color
marrón oscuro con una potencia media de 20 cm, localizada
sobre una segunda capa de color marrón claro con inclusiones
de nódulos de cal y una potencia media de 40 cm. Bajo ella se
localizó una capa de gravas documentada a una profundidad
máxima de -0,90 m. no se registró ningún resto material de
origen antrópico.

Conclusiones

Los trabajos que se han desarrollado en el control arqueológico
de los movimientos de tierra en el área donde se ubicaba el
yacimiento 1662, almuédano, en el Planeamiento General, en la
revisión parcial de las nn.ss. del municipio de salteras, han
sido negativos desde el punto de vista arqueológico. en dicha
área no se ha registrado ningún resto material. en superficie no
se apreciaban artefactos cerámicos, ni constructivos, y tampoco
han sido identificados durante las tares realizadas de extracción
de las raíces de los olivos y los sondeos mecánicos.

Como ya se apuntaba en el “Proyecto de control arqueológico de
los movimientos de tierra”, el yacimiento 1662, almuédano, al
haberse localizado en unas prospecciones de los años setenta, es
posible que se ubicara de forma errónea ya que se utilizó la
cartografía militar y se localizó mediante coordenadas
geográficas.

es posible que el yacimiento 1662, almuédano, se corresponda
con el yacimiento se-n, localizado en las prospecciones
arqueológicas superficiales en los términos municipales
de olivares, Gerena, Guillena y salteras (sevilla). (Botella,
1997)1. 
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Notas

1 Para una mayor información consultar la memoria de la
actividad entregada en la delegación Territorial de sevilla de la
Consejería de Cultura de la Junta de andalucía.
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