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Resumen:  El  presente  artículo  corresponde  a  la  actividad  arqueologica

preventiva que se ha desarrollado en la calle Ancha y calle Mesa de Alcalá la Real.

Durante  el  transcurso  de  la  intervención  no  han  sido  documentadas  estructuras  de

interés arqueológico. A pesar de esto, hemos realizado una interpretación histórica de la

zona basándonos en la documentación bibliográfica existente de la zona

Summary:  This  article  is  for  Preventive  Archaeological  Activity  has

developed in the Ancha Street and Mesa Street from Alcalá la Real. During the course

of the intervention have not been documented archaeological structures. Despite this,

we performed a historical interpretation of the area based on existing bibliographical

documentation of the area.
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1. INTRODUCCIÓN

Las calles a intervenir se localizan en el núcleo urbano de Alcalá la Real, declarado

Conjunto Histórico en virtud del decreto 853/1967 de 6 de Abril, publicado en el BOE nº 98 del

25 de Abril de 1967; en éste se adjunta la delimitación de la zona declarada. Concretamente,

ambas vías se encuentran en el límite noroccidental del conjunto histórico de la localidad, al sur

de la Avenida de Portugal.

Ante la necesidad de proteger el patrimonio, El Plan General de Ordenación Urbana de

la localidad, incluye en el Capítulo 2 del Título V la “Zonificación arqueológica del núcleo de

Alcalá la Real” donde se recogen los niveles de protección arqueológica propuestos para el

suelo urbano y urbanizable del núcleo de Alcalá.

En este sentido, la propuesta de la Consejería de Cultura fue la de tramitación, en el

caso de la zona descrita, por el procedimiento ordinario (art 13.1. Reglamento de Actividades

Arqueológicas), como  control arqueológico de movimientos de tierra (art. 3. Reglamento de

Actividades  Arqueológicas),  modalidad  preventiva  a  efectos  de  autorización  (art.

5.3.Reglamento de Actividades Arqueológicas.

2. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El primer paso, ha consistido en documentar fotográficamente el estado en que

se  encontraba  las  calles  con  anterioridad  a  la  intervención.  Seguidamente  se  ha

documentado de manera gradual, el avance del seguimiento de las obras de excavación

mecánica.

El objetivo principal de la intervención, ha sido contribuir al conocimiento de la

ciudad, al objeto de indagar en la evolución histórica de la misma y determinar el grado

de afección al Patrimonio subyacente, tras el destierro mecánico.

Establecidos  los  objetivos,  la  fase  de  campo  se  ha  caracterizado  por  el  control

exhaustivo de las labores de destierro de la máquina excavadora, que con el cazo de limpieza y

de manera gradual ha ido decapando el terreno hasta alcanzar la cota de afección prevista (20-40

cm) para las zanjas destinadas a albergar las canalizaciones y arquetas para alumbrado público,
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y una cota de afección de 20 cm en las zonas donde sólo era necesario realizar la renovación del

firme y pavimentado.

Tras  la retirada  de Tras la  retirada del  asfalto y encerado,  perteneciente  a la

primera década del actual siglo, ha sido retirada una gruesa capa de hormigón destinada

a dar robustez y nivelación de las mencionadas. Bajo esta capa de hormigonado, sólo ha

sido documentado un nivel de relleno compuesto mayoritariamente por arena, gravilla y

pequeñas piedras, cuya datación también corresponde a época contemporánea.  Todas

estas unidades estratigráficas tienen su origen en una obra acontecida apenas hace unos

años con motivo de canalizar un nuevo saneamiento y abastecimiento de aguas en las

calles Mesa y Ancha.

Lámina 1: proceso de desmonte de U.E.C 1 y U.E.C 2

Bajo  el  mencionado  nivel  de  relleno  aflora  en  algunos  puntos  el  sustrato

geológico, cortado en algunos puntos por las zanjas de las tuberías de saneamiento y

abastecimiento.
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3. FASES DETECTADAS DURANTE LA INTERVENCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Sólo  ha  podido  ser  documentada  una  fase  constructiva.  Todas  las  estructuras  y

sedimentos hallados durante el transcurso de la intervención datan de la primera década del

siglo XXI, momento en el que fueron renovadas la red de saneamiento, con sustitución de las

redes  de  hormigón  machihembrado  por  U-PVC,  la  renovación  de  la  red  de  agua  potable,

acometidas, bocas de riego e incendios de la antigua red, y pavimentado de las calles con firme

rígido de hormigón y acerado con losas graníticas.

Lámina 2: Afloramiento del sustrato geológico U.E.S 2

4. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

La  inexistencia  de  restos  de  naturaleza  arqueológica,  nos  impide  realizar  una

interpretación histórica de las unidades estratigráficas documentadas durante la intervención,

todas pertenecientes a los primeros años del siglo XXI. No obstante queremos hacer un breve

análisis histórico de la zona objeto de estudio.
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La calle Ancha, se encontraban bien configurada desde el siglo XVII, formando parte

del llamado barrio de la C/ Real o San Sebastián. Los vecinos de esta calle pertenecían a la

parroquia de Santa María desde principios del siglo XVII.

La calle Ancha o Calancha, era una de las calles más nobles del municipio alcalaíno.

Según descripción de un patrón de 1587 la configuración de la calle variaba si lo comparamos

con la actual: partía  de la pequeña plaza situada frente a la fachada principal de la Iglesia

Abacial y se dirigía a la Alcazaba. En esta calle se situaba el palacio Abacial,  de grandes

dimensiones y con jardines particulares […].Según esta descripción la calle a finales del siglo

XVII era de mayor longitud, y en los siglos siguientes su extremo más oriental se configuró con

un nuevo entramado de calles, muy similar al actual.

La actual C/ Mesa era conocida durante el periodo moderno como C/ del Pósito, al

encontrarse  ubicado  en  esta  calle  el  antiguo  almacén  de  grano.  Esta  calle  se  encontraba

limitando la ciudad en su extremo noroeste en el siglo XVIII.

Un antiguo dibujo de Alcalá en 1787, nos acerca a la morfología de la ciudad en el siglo

XVIII.

       Pósito

Figura 1: Vista oriental de la ciudad de Alcalá la Real / Palomino/ El Arlante Español. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Biblioteca Nacional-GM/204m-lám. 17 ICA1988015650. 1787.
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Según los estudios realizados por Carmen Juan Lovera, en el año 1541 Carlos I concede

licencia a petición de los vecinos de realizar el Pósito, edificio almacén donde hacer acopio de

granos  para  prestarlos  a  la  población  en  épocas  de  escasez,  y  en  1545,  en  provisión  Real

concede que la Ciudad pueda dar de sus Propios, mil fanegas de pan al pósito.

Se encuentra documentada la existencia de un primer establecimiento en la fortaleza de

la Mota, seguido de un segundo Pósito junto a la puerta del arrabal. Las funciones del Pósito,

eran principalmente tres (Ayuntamiento de Alcalá la Real. Área de Cultura. 1999): almacén de

trigo que pudiera abastecer a la población en los momentos de sequía; proporcionar a los

labradores la simiente de trigo, o en su caso, el trigo necesario en estaciones del año en las que

hubieran consumido toda las existencias […]; y regular los precios del pan, ya que gracias a

una buena administración de sus depósitos, se podían paliar los desajustes de precios que se

producían en el mercado.

El Pósito Nuevo, situado en calle Mesa, fue derribado en los años 40 del predecesor

siglo. En la actualidad, el lugar que ocupaba el antiguo Pósito se encuentra ocupado por las

Bodegas López. Sin embargo se sigue conservando en la fachada del nuevo inmueble el escudo

original  del  viejo  inmueble  donde  se  puede  observar  la  fecha  de  construcción  del  antiguo

edificio (1769).

Figura 2:  Antiguo Pósito,  situado en  C/  Mesa y  escudo  del  Pósito  aún conservado en  el  nuevo
inmueble de Bodegas López
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Las casas de esta zona de la ciudad, siguen una orientación E-O. Según narra Pascual

Madoz, solían contar con tres pisos; la planta baja que solía estar precedida  por un zaguán de

entrada, y zona de cocina y comedor; el segundo piso habitable y el tercero (en las familias más

pudientes más pudientes) destinado a granero, algunas de las casas contaban con huerto propio

en la parte trasera del inmueble. Las calles de esta zona contaban con buena anchura desde su

génesis de manera que podían transitar los carros y estaba provista de duro empedrado.

Figura 3: Detalle de Plano Cartográfico del casco urbano de Alcalá la Real en 1892.

Archivo Histórico Cartográfico.

Entre las calles próximas a nuestra zona de intervención debemos hacer mención a la

calle Real. Esta calle aún conserva las antiguas casas solariegas con sus escudos nobiliarios, y

sus antiguos conventos que son testimonios de su aristocrático pasado histórico.
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