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RESUMEN 

La actuación proyectada, se ubica en el Término Municipal de Alcalá la Real (Jaén), 

concretamente en la parcela número 22 de la Calle Rosalía de Castro, la intervención se 

encuentra motivada por la construcción de una vivienda unifamiliar, para la cual es necesario 

practicar un desmonte de aproximadamente 1´5m. con respecto al nivel de la calle, lo que 

hace necesario la intervención arqueológica. 

ABSTRACT 

The projected performance is located in the municipality of Alcalá la Real (Jaén), specifically in 

plot number 22 of the Rosalia Calle de Castro, intervention is motivated by the construction of 

a house, for which it is necessary to practice a cut of about 1'5m. with respect to street level, 

making it necessary archaeological intervention 

RÉSUMÉ 

Le rendement prévu est situé dans la municipalité de Alcalá la Real (Jaén), plus précisément 

dans le numéro de la parcelle 22 de la Calle Rosalia de Castro, l'intervention est motivée par la 

construction d'une maison, pour laquelle il est nécessaire de pratiquer une coupe d'environ 

1'5m. par rapport au niveau de la rue, ce qui rend l'intervention archéologique nécessaire. 

 

INTRODUCCIÓN 

La parcela objeto de estudio se localiza en la zona rústica situada al Norte del municipio de 

Alcalá la Real, concretamente en la ladera baja del cerro de San Marcos, un espacio de 

crecimiento del entramado de la ciudad que se ha ido urbanizando en tiempo reciente. 

 

OBJETIVOS 

La actuación Arqueológica se justifica con el fin de cumplir una serie de objetivos: 

- Documentación de todos los restos y unidades de estratificación arqueológica, de 

cualquier etapa cultural que puedan existir y que corran inminente peligro de 

destrucción. 

- Análisis del contexto espacial, funcional y temporal en que se desenvuelven los restos 

 



que se documenten a través de una metodología arqueológica rigurosa. 

- Relacionar toda la documentación obtenida con el resto de los datos extraídos en las 

distintas intervenciones arqueológicas realizadas en el entorno; y también en un 

contexto más amplio, relacionando los datos recogidos y entrelazándolos con los 

horizontes culturales en los que se desenvuelvan. 

- Valoración de la importancia y entidad de los restos arqueológicos, elaborando un 

informe sobre las medidas más oportunas para su conservación e integración. 

- Estudio de materiales más relevantes y significativos de los estratos que presenten 

mayor interés desde el punto de vista arqueológico 

 

METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En los trabajos realizados se pueden distinguir dos fases: 

1. Desmonte de la parcela, hasta alcanzar la cota necesaria para la cimentación de la nueva 

vivienda, produciéndose un desmonte máximo de 4´4m en el extremo Norte del solar y una 

media de 2´2m en el resto de la parcela.  

La superficie excavada ha supuesto 160 m2 . 

El trabajo llevado a cabo con medios mecánicos y metodología arqueológica, ha sido 

supervisado en todo momento por la arqueóloga directora, desde el nivel superficial del solar 

hasta alcanzar la cota prevista para la construcción de las viviendas. El ritmo de los trabajos se 

ha ido adecuando en cada momento. 

Durante los trabajos de seguimiento arqueológico de movimiento de tierras, se ha recogido 

documentación fotográfica. Se ha llevado a cabo un completo registro de, plantas, perfiles y 

aquellos elementos de interés. También se ha fotografiado el material localizado en cada 

unidad.  

De esta documentación, se ha creado un inventario, donde se especifica el objeto de la foto y 

la localización de la misma. 

En cuanto a la documentación gráfica, los planos fueron dibujados con referencias de 

coordenadas x, y, z, a escala, 1:100. 

Los materiales arqueológicos extraídos han sido documentados fotográficamente, aunque al 

carecer de interés arqueológico no se han recogido para su posterior depósito en el  Museo 

Provincial de Jaén. 

En cuanto a la secuencia estratigráfica se han documentado cinco niveles: 

➢ Unidad 1: Unidad sedimentaria postdeposicional. Color marrón oscuro, compacidad baja, 

composición orgánica y morfología capa. Contiene escombro, material contemporáneo y 

 



restos de cultivo. Se conserva en el extremo norte del solar, coincidiendo con una 

elevación que se observa al fondo de la parcela. Tiene una potencia que oscila entre los 0´5 

y 1m. aproximadamente.  

➢ Unidad 2: Nivel de naturaleza sedimentaria, se extiende prácticamente por toda la 

superficie del solar. De color marrón oscuro, compacidad baja, composición orgánica y 

morfología capa. Contiene material constructivo de época contemporánea. Su potencia 

oscila entre los 0´2 y 0´5m. de grosor.  

➢ Unidad 3: En esta unidad, identificamos tanto a la fosa como al nivel sedimentario que la 

colmata, localizado en el lateral este. Se corresponde con la fosa de cimentación del 

edificio colindante.  

➢ Unidad 4: En esta unidad, identificamos tanto a la fosa como al nivel sedimentario que la 

colmata, localizado en la esquina noroeste del solar. Se corresponde con la fosa de 

cimentación del edificio colindante.  

➢ Unidad 5: Nivel sedimentario deposicional. Se localiza en el extremo sur de la parcela, 

junto a la calle Rosalía de Castro. Este estrato se compone de una serie de rellenos de 

arena y sedimento, asociados a la construcción de la calle.  

2. Una segunda fase ha sido la sistematización e informatización de la documentación 

generada. 

 Esta última fase realizada una vez finalizado el trabajo de campo, ha consistido en la 

informatización de toda la documentación originada por los trabajos realizados, la información 

de una planimetría adecuada, así como el análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FASES  

Durante los trabajos de control de movimiento de tierras, se ha documentado una fase 

contemporánea.  

De esta fase contemporánea, tenemos que hablar de una primera que se corresponde con el 

aprovechamiento agrícola de la zona. Esta fase se corresponde con la unidad denominada uno 

y se localiza en el norte del solar. 

Una última fase contemporánea, se extiende prácticamente en toda la superficie del solar. Se 

trata al igual que la anterior de un nivel sedimentario orgánico, denominado (UE2), presenta 

restos de cobertura vegetal, y restos de escombro fruto de la urbanización llevada a cabo en la 

zona en la actualidad, y se extiende prácticamente por toda la superficie del solar. A este 

 



mismo momento también se corresponde los rellenos documentados al sur del solar, 

asociados a construcción de los viales. 

También hay que hacer mención a las fosas localizadas tanto en el lateral este del solar como 

en la esquina noroeste del mismo, que se ocasionan al realizar el desmonte para la 

cimentación de los solares colindantes, actualmente edificados. 

 

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 

El contexto histórico inmediato se define por la presencia de varios yacimientos arqueológicos, 

siendo los cronológicamente más antiguos aquellos de naturaleza funeraria conocidos como 

Cuevas artificiales de San Marcos y en las proximidades, el poblado de Loma de San Marcos, en 

el que se han documento restos de fortificación, habitación y enterramiento de la edad del 

Cobre y Bronce. El valor estratégico de la ubicación del cerro de San Marcos, próximo al área 

de estudio, ha sido aprovechado desde tiempos prehistóricos por sus condiciones de hábitat y 

su dominio del entorno. Los momentos más antiguos documentados en esta zona son del 

Neolítico final, momento en el que se van paulatinamente estableciendo las primeras 

comunidades agropastoriles. 

 Ya en época calcolítica se produce una intensificación poblacional, como así atestiguan los 

numerosos ejemplos hallados en el entorno inmediato. Es la época en la que algunos 

investigadores hablan de un modelo de asentamiento fruto de una especialización económica 

que, en el caso de la Sierra Sur y concretamente con el gran poblado del cerro de San Marcos, 

situado en las proximidades, se ha venido poniendo en relación con la explotación ganadera y 

el control, gracias a su claro predominio topográfico, de los caminos que facilitaban la 

transhumancia y la apropiación de espacios de pastos y abrevaderos. Se cree que los restos 

aparecidos en la Mota, junto con otros inmediatos como los de Boca de Charilla, se 

corresponden con núcleos secundarios dependientes del gran centro anteriormente citado. 

En términos geográficos, entre la Mota y San Marcos se dominan un gran número de redes 

pecuarias; Alcalá la Real se asienta en una auténtica encrucijada de caminos entre la campiña 

cordobesa y la vega de Granada, territorios de gran importancia desde el punto de vista de la 

explotación del terreno, tanto del agrícola como de las materias primas que abundan en este 

territorio. Por poner un ejemplo, estamos ante una zona riquísima en sílex de gran calidad 

aprovechado desde el Paleolítico, y buena muestra de ello atestiguan el impresionante 

conjunto de hojas con núcleos laminados recuperadas en las excavaciones de la Mota, con una 

cronología del III milenio a.C.  

La confluencia de todas estas posibilidades están seguramente en el núcleo de la continuidad 

de ocupación milenaria de estos espacios, lo que atestigua la secuencia poblacional 

 



documentada desde los momentos prehistóricos, pasando por la edad de os metales, la época 

ibérica y la llegada de la civilización romana, cuya presencia en la localidad está 

suficientemente atestiguada tanto en las vías de comunicación, bien estudiadas, como en las 

infraestructuras conservadas, como el puente sobre el río Guadalcotón y sobre todo por las 

excavaciones llevadas a cabo en la última década en pleno centro urbano. 

Sin duda el yacimiento arqueológico de mayor envergadura y dentro de cuyo límite de 

protección se encuentra la parcela objeto de estudio, es el yacimiento romano de “La Tejuela”. 

En la ficha que sirvió de base para la redacción del P.G.O.U. del municipio se hace una 

descripción y compilación de las noticias conservadas y de los restos materiales y constructivos 

conservados, que atestiguan la existencia en la zona de un asentamiento romano de 

envergadura. 

De todo ello se deduce que los restos de dicha población permanecen en mayor o menor 

medida soterrados dentro del casco urbano de la localidad. De hecho, las últimas actuaciones 

arqueológicas llevadas a cabo en el solar de la antigua Pensión Facundo en la calle Tejuela, 

bajo la dirección de D. Carlos Borrás QAquerol, ponen de manifiesto la existencia de restos de 

entidad. 

Gracias a dicha intervención, en la zona en la que parece ser fue hallada hace tiempo la famosa 

estatua de Hércules que, en la actualidad, está depositada en el Museo Arqueológico Nacional, 

se ha podido documentar un asentamiento que presenta diferentes fases de ocupación, 

abarcando desde el s.I hasta el s.IV d.C. 

En cuanto al solar que nos ocupa, no se han localizado en el mismo, restos de ocupación 

antigua, si bien su aprovechamiento agrícola se constata en época contemporánea 

levantándose caseríos y zonas de huertas, hasta los momentos finales del siglo XX, en que 

comienza el proceso de urbanización actual. 

La excavación ha aportados datos de interés en cuanto a la estratigrafía y topografía de la 

zona. 

No obstante la ausencia de estructuras y restos arqueológicos no nos lleva a plantear ningún 

tipo de conservación o integración arqueológica. 
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Fig.1 Plano de localización 

 

 

Lam.1 Perfil norte 

 

 



 

Lam.2 Perfil sur 

 

 

Lam.3 Planta final 

 

 

 

 

 



 

Lam.3 Material asociado a Ue.2 

 

 


