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AAP en el I.E.S. Pintor José María Fernández, Antequera (Málaga). 

Javier Sánchez Pérez 

Resumen: La actividad realizada en el patio del I.E.S., con muy poca afección al terreno 

ha dado resultados negativos debido a la no documentación de restos muebles o 

inmuebles que arrojasen información arqueológica de la zona. 

Abstract: The activity carried out in the courtyard of the I.E.S. with very Little impact on 

the land, it has given negative results due to the lack of documentation of archaeological 

remains that provided information about the area. 

Antecedentes 
 

La actividad arqueológica responde a un control de movimiento de tierras en una zona 

del patio del centro de enseñanza. El objetivo era la demolición de un muro preexistente 

en estado ruinoso y la construcción de un nuevo muro de contención en el mismo sitio 

con una nueva cimentación, y la mejora del terreno de la zona del patio adyacente a ese 

muro con la instalación de nuevos saneamientos. La cota final de excavación ha sido de - 

0.80 metros bajo el nivel del suelo en su punto más bajo. 
 

La zona de actuación está dentro de los limites B.I.C. del “Conjunto dolménico de 

Antequera”, concretamente en el “Ninfeo de la carnicería de los moros”, número 89 en 

el PGOU de Antequera (dispuesto el 19 de diciembre de 2007, establecido en el BOJA 

29/01/2008). 

Contexto histórico del área 
 

La zona de actuación se encuentra a las afueras de la ciudad de Antequera, en el acceso 

este de la ciudad, de cara a la vega. Como hemos señalado en el punto anterior, cerca de 

los dólmenes de Menga y Viera y a unos 100 metros del ninfeo de la Carnicería de los 

Moros, por lo tanto, los restos romanos y megalíticos enmarcan la presencia de actividad 

humana en la zona desde el neolítico, sin mencionar la importancia que tuvo la ciudad de 

Antequera en época medieval. 

Los dólmenes de Menga y Viera, fechados en época calcolítica, IV milenio a.C., se sitúan 

a unos 300 metros de distancia en línea recta del área de actuación. El dolmen de Menga 



 

es una construcción funeraria de galería con grandes ortostatos y cobijas megalíticas bajo 

un túmulo de unos 50 metros de diámetro. Junto al dolmen de Menga se sitúa el de Viera, 

éste es de corredor, y cuenta con 

En el cercano cerro Marimacho, situado dentro del B.I.C., se han documentado restos 

materiales y estructurales de la edad del bronce, relacionados cronológicamente con los 

dólmenes. Silos y fosas de enterramientos. Esta zona se siguió utilizando en época 

romana como extensión de la villa romana de la Carnicería de los Moros. En las cercanías 

del cerro se sitúan los restos de un puente romano realizado en sillares. 

El yacimiento arqueológico más cercanos con los restos romanos pertenecen a una villa 

imperial relacionada con el contexto urbano de la ciudad de Antikaria, y consisten en un 

posible ninfeo, enterramientos y mosaicos. La cerámica obtenida ofrece una horquilla 

temporal desde el siglo II al V d.C. El uso público o privado de estas instalaciones en época 

romana sigue siendo una incógnita. Actualmente, en el jardín del I.E.S. objetivo de la 

actividad se puede documentar restos cerámicos de esta época, como terra sigillata 

hispánica, aunque hay que señalar la remoción de los depósitos en esta zona debido a la 

construcción tanto del I.E.S. como en sus inmediaciones. 

Entre los dólmenes y el I.E.S. se encuentra la necrópolis tardorromana de los dólmenes. 

Situado en la ladera del conjunto dolménico de Menga y Viera. Se han documentado 

enterramientos en fosas cubiertas con tégulas, a dos aguas y planas. 

En el anteriormente citado cerro Marimacho se ha documentado restos de un eremitorio 

mozárabe de pequeño tamaño y excavado en la roca, ahora cegado por un derrumbe. 

Estos restos se sitúan en el contexto de la baja edad media. 

Los restos que rodean al I.E.S. son un ejemplo de lo dinámica que ha sido esta zona desde 

el calcolítico ya como zona funeraria, urbana y de paso, sobre todo de entrada y salida a 

la ciudad romana. 

Resultado de los trabajos 
 

La zanja de inserción de la cimentación del nuevo muro se ha realizado aprovechando el 

espacio dejado por la antigua cimentación, por lo tanto, los depósitos afectados era tierra 

ya removida y excavada, aportando datos negativos a la documentación arqueológica de 



 

la actividad. En el caso del rebaje de la zona de patio adyacente el resultado ha sido el 

mismo pues la cota máxima de rebaje ha sido de -0.45 metros desde el nivel de suelo 

preexistente. 

No se ha documentado ningún resto arqueológico, ni estructural ni cerámicos que 

pudieran arrojar luz al estudio del entorno del B.I.C. 
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Material gráfico 
 

fig. 1. Apertura de la zanja de cimentación fig. 2. Rebaje de la zona del patio. 



 

 

lámina 1. Contexto de la zona de la actividad (rectángulo rojo) dentro del B.I.C. 


