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CASTELLUM MÁXIMUM 

En el estudio que se incluye dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 

Almuñécar se sitúa el 

depósito terminal en el lugar 

que actualmente ocupa la 

Iglesia de la Encarnación; ya 

que, según parece, la iglesia 

está montada sobre restos 

romanos y además, la 

reutilización de restos 

constructivos romanos puede 

apreciarse en el edificio.  

Sería desde aquí, desde donde 

partirían los canales de 

distribución de aguas en 

dirección a la vaguada que actualmente ocupa la plaza del Ayuntamiento y desde allí, se 

produciría una bifurcación tanto hacia el este como hacia el oeste.  

La mayor parte del agua sería enviada hacia la factoría de salazones de El Majuelo, a 

donde llega a través de una conducción abovedada situada en su extremo norte. Es 

probable que un tramo de este acueducto llegara hasta el conocido como “Peñón del 

Santo”, junto al mar, como hacen suponer los restos constructivos todavía visibles en 

esta zona. 

PILAR DE FRANCISCO CASTEJÓN 

Situado en la Calle Real, equina con la Calle Alta del Mar. 

El pilar consta de un frontal 

realizado en mármol de Sierra 

Elvira en tres piezas donde 

destaca en el centro el busto de 

una dama representando a la 

divinidad de la fertilidad, que se 

estruja los pechos por los que 

salía agua como signo de 

abundancia. Enmarca la figura 

dos mascarones de cabeza de 

león, cuyas caras a mediados de 

siglo fueron en parte destruidas al 



ser perforadas para introducirles una conducción de agua. El frontal es rematado en sus 

extremos por motivos vegetales de volutas. 

Realza el monumento un espléndido escudo real de España en la parte superior del 

monumento separado del frontón pero realizado con el mismo material pétreo. 

En la actualidad el agua que surge de la boca de los leones es recogida en sendas piletas 

de mármol crema que sustituyeron la pila general tras una remodelación. La obra del 

pilar se inspira en el estilo renacentista propio de la época como son las volutas, 

mascarones de leones y diosa de la fertilidad, documentada en la estatuaria de la cultura 

de los pueblos mediterráneos, tales como fenicios, griegos y romanos 

Durante los trabajos de restauración se localizó la canalización antigua, que 

suministraba el agua a dicho pilar con el interés de comprobar que su fábrica es romana 

de los primeros años del imperio. Es la primera canalización romana hallada en el 

interior de la población. 

COMPLEJO DE LAS ERAS DEL CASTILLO. LA CUEVA DE SIETE PALACIOS 

La llamada Cueva de Siete Palacios es un conjunto abovedado que en realidad formaba 

parte de un complejo de bóvedas más amplio, el cual se extendía por todo el sector norte 

de la ladera superior del cerro de San Miguel.  

El origen de esta compleja 

construcción parece estar en 

la necesidad de espacio para 

la construcción de edificios 

públicos. Durante el siglo I d. 

C. se inicia en Almuñécar una 

política de remodelación 

urbanística más acorde con 

las necesidades y costumbres 

de una ciudad romana. Según 

la teoría más generalizada la 

necesidad de suelo llevó, 

dada la escasez de espacio en esta zona, a la construcción de una plataforma sobre la 

colina, sustentada por un conjunto de bóvedas de la que Siete Palacios formaría parte. 

Su función principal sería la de nivelar el terreno y servir de cimentación para la 

construcción de otros edificios.  

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la Cueva, han puesto de manifiesto su 

estructura espacial. Se trata de una nave central longitudinal, con siete naves 

transversales que interseccionan a la central. El suelo en el que descansa es totalmente 

irregular, por lo que los pilares se adaptaron a las diferentes alturas, apoyándose, a 

veces, sobre construcciones anteriores, en este caso, restos de construcciones de época 

republicana e inicios del Imperio. Por encima de esta galería, ya en la cima del cerro, se 



conservan los restos de un segundo conjunto de bóvedas, de menores dimensiones que 

las anteriores, pero que responden a un esquema constructivo de mayor complejidad y 

que en la actualidad son utilizadas mayoritariamente como habitaciones de las 

viviendas.  

La cronología asignada a la Cueva de Siete Palacios sitúa su construcción hacia la 

segunda mitad del siglo I d. C. Pero este conjunto no puede entenderse sin tener en 

cuenta los restos romanos esparcidos por la meseta superior del barrio de San Miguel, 

ya que todo indica que formaba parte de un complejo mucho más amplio del que, a lo 

largo del tiempo, se han ido documentando nuevas estructuras abovedadas. 

CONJUNTO ABOVEDADO PLAZA MARTÍN RECUERDA 

En la actualidad se hallan rehabilitados dos ámbitos de la vivienda. El primero 

corresponde a un espacio ocupado por dos estancias cubiertas con bóvedas de cañón. La 

estructura de estas bóvedas nos recuerda a las abundantes documentadas en el caso 

antiguo de Almuñécar de época romana, además de que las estructuras de la plaza se 

hallan en la zona de la factoría romana de salazón de pescado. La estructura y parte del 

aparejo de las bóvedas de la Plaza Martín Recuerda es de piedra de la región, pero el 

hecho de que las dos 

bóvedas de estas 

estancias estén 

realizadas en ladrillo 

grueso rojo no hace 

pensar que dicha 

posible estructura 

romana fuera 

rehecha en época 

posterior. Aunque en 

la restauración de 

estos estos se han 

habilitado la entrada 

por una oquedad con 

una reja a modo de 

puerta, la entrada original debió ser una abertura que se halla a la derecha de ésta. 

Continuarían las dependencias en dirección Este. 
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