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QUÉ MOTIVÓ LA EXCAVACIÓN 

Las diferentes intervenciones arqueológicas realizadas en el municipio de Titulcia desde el año 
2007 se han desarrollado dentro del programa de actuaciones arqueológicas del Plan de 
Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid. El principal propósito es conocer la 
realidad patrimonial del municipio y evaluar las afecciones producidas en este enclave 
carpetano-romano, para poder diseñar estrategias de conservación y protección encaminadas 
a su puesta en valor.  

 

 

 

  



EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE TITULCIA 

Introducción 

El municipio de Titulcia se localiza en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, limitando al 
noreste con el término municipal de Chinchón, al sur con Aranjuez y al oeste con 
Ciempozuelos. La mayor parte del municipio de Titulcia se asienta sobre las terrazas bajas de 
los ríos Jarama y Tajuña, en un cerro encajado entre los cauces de ambos y conformando la 
divisoria de aguas entre los mismos. 

Titulcia es considerada una zona de alto potencial histórico-arqueológico, la mayor parte del 
casco urbano comprende un yacimiento de cronología muy dilatada con diversas fases de 
ocupación. Los primeros ocupantes parecen pertenecer a la Edad del Hierro, seguidos por una 
fase de ocupación romana y posteriormente medieval, momento en el que, probablemente, se 
configuró el núcleo original de la ciudad actual. Existen además, manifestaciones que amplían 
la ocupación del yacimiento hasta época moderna y contemporánea.  

En el año 1989 se delimitaron los límites del yacimiento arqueológico mediante una 
prospección de cobertura total en el municipio, delimitando el núcleo íbero-romano y 
celtibérico al noreste de la urbanización del Cerrón y la ampliación romana en el S.I al sur de 
dicho enclave. Fue entonces cuando se declaró zona de protección arqueológica a este 
conjunto (Z.O.P.A), que en el año 2012 se convertiría en Bien de Interés Cultural (BIC).  

 

El hallazgo de TITULCIA  

Aunque los vestigios de la antigua ciudad de Titulcia permanecieron visibles hasta los años 50, 
nunca fueron objeto de estudios científicos, quedando abandonados y convirtiéndose en 
cantera de nuevas construcciones y fuente de búsquedas clandestinas para la obtención de 
antigüedades. No fue hasta los años 70 cuando los investigadores comenzaron a interesarse 
por Titulcia, cuando en 1976 se produjo el hallazgo de un monumento epigráfico en la orilla 
derecha del río Jarama, y que es mal llamado monumento de Ciempozuelos, ya que en 
realidad apareció en lo alto del Cerrón de Titulcia y no en el municipio que lo nombra.   

En 1977 comenzó la primera actuación arqueológica en Titulcia bajo la dirección de D. José 
María Blázquez Martínez. Con la realización de una serie de catas al este del pueblo se 
detectaron los restos de una necrópolis de época prerromana del S.IV a.C. junto a algunas 
tumbas de época romana imperial de la segunda mitad del S.I. En la parte alta del pueblo 
también se documentaron los restos de un lienzo de muralla romana, fragmentos de cerámica 
de época Flavia y, lo que se consideró la cimentación de la muralla de la acrópolis.  

En los años 80 se retomó de nuevo el interés por el monumento epigráfico aparecido en la 
terraza del Jarama.  Luis Caballero Zoreda llevó a cabo una prospección eléctrica, 24 sondeos 
cerca de la orilla y sondeó el fondo del río con el objetivo de encontrar cualquier indicio de su 
emplazamiento original.  



Tras ser declarada Z.O.P.A (1989), en 1990 tuvo lugar la primera campaña de excavación 
arqueológica a cargo de los profesores Manuel Bendala y Ángel Fuentes. Mediante la 
realización de diecisiete sondeos. Junto a la carretera de chinchón se hallaron restos de 
tumbas romanas descontextualizadas, en la falda del Cerrón aparecieron estructuras 
arquitectónicas complejas con superposición de dos niveles de ocupación, uno en la Segunda 
Edad del Hierro y otro de época romana entre finales de la República y comienzos del Imperio.  

En 1993 se llevó a cabo el control arqueológico de la apertura de una zanja destinada a 
saneamiento en la que se detectaron restos de interés arqueológico y a causa de lo cual se 
amplió la actuación con la realización de sondeos. Se localizaron restos de un muro, un silo con 
cerámicas a mano y torno de tipo ibérico, campaniense, industria lítica, metales y restos óseos 
y un suelo de piedras. Todo el conjunto se fechó en la Segunda Edad del Hierro (S.III-S.II a.C.). 

Entre los años 2001 y 2006 se realizaron diversas actuaciones arqueológicas relacionadas con 
la conservación y la difusión del patrimonio existente, y también salieron a la luz evidencias 
arqueológicas que abarcan desde la Edad del Bronce hasta época islámica califal (S.X.), 
destacando el hallazgo de una zona industrial, una extensa necrópolis romana y más 
elementos epigráficos.  

A partir del año 2007, dentro del marco del programa de actuaciones arqueológicas del Plan de 
Yacimientos Visitables de la Comunidad de Madrid, se comenzó una investigación más 
detallada que se centraba fundamentalmente en la zona de protección arqueológica. 
Mediante una prospección y un sondeo manual se documentaron niveles arqueológicos de la 
Segunda Edad del Hierro pertenecientes a un asentamiento indígena. En la campaña del año 
2008 no se obtuvieron resultados relevantes, sin embargo, en el año 2009 con la realización de 
8 sondeos se consiguieron resultados excepcionales tanto en estructuras como en materiales, 
gracias a lo cual, se han efectuado campañas de excavación anuales en el yacimiento.  

 

Qué información aporta TITULCIA al conocimiento de época ibérica y romana. 

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la última década han puesto de manifiesto la 
presencia de un oppidum de época indígena de grandes dimensiones (12 Ha) que se encuentra 
ubicado estratégicamente en un entorno natural privilegiado con fuentes de captación de agua 
y grandes recursos económicos.  

El oppidum cuenta con una orografía de dos zonas bien diferenciadas. Una más elevada 
conocida como El Cerrrón, donde se estableció la acrópolis de asentamiento y la otra, una 
plataforma situada unos metros más abajo. En esta última zona se han documentado, en 
primer lugar, los restos de varias estancias que parecen conformar un centro productivo según 
los hallazgos realizados: un horno, zonas de molienda, una gran acumulación de cereales, 
superficies de trabajo con herramientas y grandes contenedores y toneles.  



 

En otra de las áreas excavadas se documentó una zona habitacional más compleja y 
distinguida que la anterior, posiblemente un santuario. En esta zona se produjo además, el 
hallazgo de una phiàlae de plata y oro. En una de las estancias también se han hallado 
numerosos objetos de bronce y hierro junto a fragmentos de madera quemada que parecen 
pertenecer a uno o varios elementos, como placas decorativas de un posible mueble.  

 

 

Phiále de oro y plata hallada durante los trabajos de excavación de 2009 

 

 

 

Hallazgo del molino rotatorio y piezas recuperadas durante la excavación del área 
correspondiente al centro productivo: pinzas caladas y cuchillo con enmangue.  



En cuanto a su defensa, situado a unos 60 metros de altura sobre el río Jarama, se han 
documentado varias estructuras con sección en forma de U excavadas sobre el terreno 
geológico, que podrían corresponderse con algún tipo de estructura defensiva tipo foso. 
Además, se ha detectado un grueso y potente nivel de tapial que podría constituir la parte del 
cierre del poblado en el sector suroriental.  

La necrópolis asociada al asentamiento fue hallada de manera casual y se pudo documentar 
una incineración situada en un pequeño promontorio que se eleva sobre el Tajuña y a la 
entrada del municipio. Se trata de una urna globular completa que en su interior contenía los 
restos de la cremación de un individuo.  

 

Antes del contacto con el mundo romano sucedió el colapso del oppidum, que gracias al C-14 
se ha podido constatar que  sucedió a mediados del S.II a.C. En todos los niveles excavados se 
ha documentado un abandono de herramientas, objetos de aderezo personal, animales, 
grandes contenedores y grandes cantidades de grano. 

La presencia del mundo romano en Titulcia se ha constatado principalmente a partir de las 
actuaciones realizadas en los últimos años. En el sector occidental del núcleo urbano se han 
obtenido ejemplos de materiales anfóricos cronológicamente encuadrables desde el último 
momento republicano hasta la época augustea.  

 

 

Fragmento de dolium y borde de un ánfora hallado en el sector occidental de Titulcia. 

 

Urna globular cineraria recuperada de la necrópolis.  



A  partir de este momento aparecen materiales cerámicos que reflejan el cambio de era y 
primeros años del imperio, con la presencia de lucernas de cronología posagustea, más 
concretamente julio-claudia.  

 

Entre la gran cantidad de fragmentos cerámicos se documentan Terra Sigillata, Pintadas de 
Tradición Indígena o cerámicas grises. Además, aparecen otros más relevantes como 
ajustadores, soportes de carrete y separadores junto con multitud de fragmentos con defectos 
de cocción que evidencian el típico contesto de un testar. Entre los desechos de alfar se 
documentan algunos fragmentos de la forma Abascal 18, lo que revelaría la existencia de un 
alfar que estuviera produciendo desde la segunda mitad del S.I d. C. Hay que señalar que los 
complejos alfareros nunca estuvieron dentro de las ciudades en época romana, por ello, esta 
este complejo podría estar marcando el límite occidental de la ciudad. 

 

Por otro lado, la investigación que se ha venido realizando durante los últimos años, ha 
permitido conocer un nuevo dato para el estudio del monumento epigráfico de Titulcia (Arco 
Honorífico de Titulcia). Mediante la realización de entrevistas orales se pudo constatar que el 

 

 

Conjunto de ajustadores y conjunto de fragmentos con defecto de cocción hallados en el 
sector occidental de Titulcia.  

 

Fragmento de lucerna romana con detalle de motivo vegetal. 



hallazgo de los restos se produjo durante la construcción de una vivienda en lo alto de El 
Cerrón y que fueron rápidamente trasladados al otro lado del río Jarama. Este dato constata 
que su ubicación original coincidiría con la ubicación de la acrópolis de época ibérica.  

 

En lo que se refiere a la necrópolis romana, se excavaron varios enterramientos localizados en 
el denominado Camino de la Vega. Se trataba de enterramientos excavados en fosa sencilla 
con orientación este-oeste y que pudo datarse en torno a la segunda mitad del S.I d.C. A 
escasos metros de esta zona, durante otra campaña de excavación, se pudo constatar la 
presencia de 57 enterramientos con las mismas características que los anteriores. Sin duda, 
ambos hallazgos forman parte de la misma necrópolis y tendría ocuparía una superficie de 
aproximadamente 2 Ha en la zona occidental de la actual Titulcia. 

 

 

 

Vista general de uno de los enterramientos pertenecientes a la necrópolis romana de 
Titulcia 

 

Reconstrucción del Arco Honorífico de Titulcia 



En definitiva, los diferentes trabajos desarrollados en Titulcia han permitido sacar a la luz 
excepcionales vestigios arqueológicos que permiten ir definiendo la verdadera caracterización 
y significación de la Titulcia antigua. Tanto el hallazgo del oppidum, que constituye, sin duda, 
uno de los yacimientos más significativos de la Carpetania Prerromana, así como los nuevos 
datos que se han podido conocer de la época romana del yacimiento -la ubicación original del 
arco honorífico, de los límites este y oeste de la ciudad y la localización de la necrópolis- 
ayudan a ir revelando el origen de esta ciudad y a reconstruir su verdadera historia.  
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