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Introducción:

Mediante el presente estudio damos a conocer un yacimiento inédito y los estudios
morfológicos realizados al conjunto cerámico recuperado durante las excavaciones de
urgencia en 2022.

El yacimiento presenta una única fase de ocupación, con una organización interna del
poblado muy bien definida, con espacios de hábitat, productivos y de almacenaje
diferenciados.

El punto central del trabajo se basa en la clasificación tipológica del material cerámico
recuperado, adscrito cronológicamente a la Edad del Cobre, en su fase Antigua o
Precampaniforme. Estos datos han sido objeto de un segundo procesado, cruzando las
diferentes variables tecnológicas y cualitativas, de manera que hemos obtenido
información sobre los modelos productivos y tecnológicos empleados.

Contexto y ubicación del yacimiento:

El yacimiento de Mengacara se localiza en la provincia de Cuenca, a unos 7 km al suroeste
de Torrejoncillo del Rey y 4 km al noroeste de Palomares del Campo. Ubicado al noroeste
del actual cauce del rio Gigüela, sobre una pequeña elevación que controla visualmente la
vega del rio, surcada por varios paleocauces.

La intervención arqueológica estuvo motivada por la construcción de una planta solar
fotovoltaica en el año 2022, y fue durante la fase de control de obras cuando se constató la
presencia del yacimiento. En total se excavó una superficie de unos 2500 m² y esto permitió
documentar un asentamiento de tamaño medio, inédito hasta la fecha.

Se localizaron y excavaron un total de 71 subestructuras, entre las que destacan los
“contextos” 22, 33-34, 36, 37, 45 y 52, así como el espacio de postes excavados en la zona
sur, que, por su forma y tamaño, nos hace pensar que se trate de cabañas. En torno a estos,
y sobre todo en el sector oeste, se documenta un conjunto de hoyos, de diversa forma y
tamaño, con la particularidad de que en ningún caso se solapan, presentando un “orden”,
lo cual nos hace pensar en una ocupación del espacio corta y única, ya que es común que
en este tipo de estructuras se solapen y se corten unas a otras.

Muestra cerámica:

La intervención arqueológica en todas las estructuras arrojó un total de 7580 fragmentos
cerámicos de los cuales 5604 son amorfos y 1976 son selectos pertenecientes a 69
unidades estratigráficas.

Se aprovechó la fase de siglado e inventariado para realizar un estudio preliminar, de
manera que se seleccionaran aquellas piezas susceptibles de ser adscritas
morfológicamente a un tipo formal.

Metodología y técnicas de análisis:

Debido la envergadura del conjunto cerámico sometido a estudio se presentan una serie
de dificultades tanto por tiempos como por volumen de material, que se han intentado
solventar estableciendo unos objetivos con los que se lograse un inventario de material
coherente y de una calidad aceptable para su depósito en el museo y al mismo tiempo que
permitiera la realización de un estudio de cara a futuras publicaciones.

Cuando hablamos de taxonomía cerámica nos encontramos con infinidad de criterios y
metodologías, ya que en la mayor parte de los casos cada grupo de investigación
desarrolla una metodología propia. En nuestro caso, hemos adaptado nuestro estudio
procurando seguir las líneas de estudio planteadas por el grupo de investigación del
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada GEPRAN.

Una vez procesada toda la información se obtienen los siguientes datos estadísticos:

El análisis de los 1976 fragmentos ha permitido definir la forma de un total de 1209
fragmentos.

En el caso del yacimiento de Mengacara, nos encontramos con una forma de fuente de
cuya tipología no hemos logrado encontrar paralelos. La característica principal de este
tipo de fuente es la presencia de una protuberancia en el fondo de la pieza, sin una
funcionalidad aparente. No se trata de un caso aislado, ya que en la intervención se han
documentado al menos tres piezas con esta tipología,

El conjunto de cerámica de Mengacara presenta las siguientes variables tecnológicas:

Nos hemos centrado principalmente en el tipo de cocción y en la calidad de las pastas
cerámicas.

Por otro lado, se ha estudiado un pequeño conjunto de 133 fragmentos que presentan otros
elementos de interés como son los elementos de agarre (asas y mamelones), soporte
(trípode) y decoraciones (incisiones, perforaciones, digitaciones).
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Tipo de cocción

El grupo más destacado por su número
son las ollas, con un 35,96% de presencia.

Dentro del conjunto estudiado, destacan
un conjunto de 6 piezas, todas ellas
localizadas en dos contextos cerrados
que hemos identificado como fondos de
cabaña.

Conclusiones

El estudio realizado pretende rellenar un
gran vacío existente dentro del
conocimiento del poblamiento calcolítico
en Cuenca.

En la actualidad se están produciendo
numerosas intervenciones a lo largo del
país, motivadas por las implantaciones
de energías renovables, fruto de las
cuales se han detectado y excavado
numerosos yacimientos. Y que por
desgracia ante la falta de fondos y
financiación desde la “Arqueología de
Gestión” en muchos casos nos vemos
incapaces de estudiar y publicar los
resultados.

En este caso, se han realizado todos los
esfuerzos posibles para sacar a la luz un
yacimiento inédito.
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