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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EXTENSIVA C/MAESTRO GABRIEL Nº8, 

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA) 

María Valls Pérez 

 

RESUMEN: La intervención arqueológica llevada  a cabo en la calle Maestro Gabriel 

de Valencina de la Concepción deja a la luz tras dos meses de trabajo una serie de 

estructuras de época prehistórica y huellas de un hábitat poblacional continuado a través 

de restos de cerámica de época tardorromana-visigoda e islámica.    

ABSTRACT: The archeological intervention carried out at the Maestro Gabriel Street 

in Valencina de la Concepción has revealed the existence of prehistorically 

archeological structures, and different ceramic items which would point out the 

existence of Visigoth and Roman life in Valencina.  

 

INTRODUCCION 

La intervención arqueológica llevada  a cabo en la calle Maestro Gabriel de Valencina 

de la Concepción se debe a la ejecución de obras de construcción sobre el citado 

inmueble, en el cual se ha tratado de salvar la situación de cautela arqueológica que pesa 

sobre este solar, que tal y como determina la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 

en su artículo 59.1, ha tenido que adoptar las medidas necesarias para superar tal 

situación. 

La Intervención Arqueológica dio comienzo el 13 de Octubre de 2011 y finalizó el 14 

de Diciembre de 2011 tras haber recibido el pertinente permiso de Intervención de la 

Delegación Provincial de Cultura de Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía con fecha del  14 de julio de 2011.  

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD  

El solar objeto de estudio tiene forma trapezoidal, con una superficie de 187,31 m2, 

siendo la longitud correspondiente a la fachada 9,97 m y el fondo máximo de 20,38 m. 

La superficie del solar se ve afectada en su totalidad por los rebajes para construcción 

de losa de hormigón según proyecto de obra que tendrán una profundidad de -1,00 mts, 
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desde la cota 0,0 en la rasante del acerado. El solar, siguiendo la Normativa de 

Protección Arqueológica del municipio, se sitúa en la Zona Arqueológica II – 1: sector 

principal de la zona. Se encuentra sometido a un Grado de Cautela II o Significación 

arqueológica superior. Igualmente se encuentra afectado por encontrarse dentro de la 

zona delimitada con la tipología de Zona Arqueológica declarada como Bien de Interés 

Cultural en marzo de 2010. Teniendo en consideración las modalidades de Actividades 

Arqueológicas definidas en el Reglamento de Actividades Arqueológicas, se plantea 

que las actividades que corresponden en este caso son las definidas en el Art. 3 de dicho 

Reglamento como Excavación Arqueológica. 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

Valencina de la Concepción, antes llamada del Alcor, está situada en la provincia de 

Sevilla, la extensión de su término municipal es de unos 25 km2 y limita con los 

municipios de Salteras, Santiponce, Gines, Camas, Castilleja de la Cuesta, Espartinas y 

Castilleja de Guzmán. Se encuentra a 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Sevilla 

asentándose en el extremo norte de la meseta del Aljarafe, donde alcanza una altitud 

máxima superior a los 160 metros sobre el nivel del mar. 

Dentro del espacio definido por los límites de Valencina podemos separar dos entornos 

urbanísticos según su carácter histórico arqueológico: un área ocupada por la localidad 

actual y en la que está ubicado el yacimiento prehistórico del municipio, y un entorno 

mayormente rural con elementos de riesgo para el patrimonio, como pueden ser las 

urbanizaciones o la zona industrial. En el primer área es donde se encuentra el solar a 

excavar.  

Tras las intervenciones llevadas a cabo por el equipo del Departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Sevilla, encabezado por los profesores Oswaldo 

Arteaga y Rosario Cruz-Auñón en el año 2000 se dividió el yacimiento prehistórico de 

Valencina en tres áreas o sectores funcionalmente diferentes: un Área de Hábitat, un 

Área Intermedia y un Área de Necrópolis. Posteriormente, en el año 2002, J.M. Vargas 

Jiménez establece en la Carta Arqueológica de Valencina tan solo dos áreas: un Área de 

Ocupación Habitacional o Productiva, y un Área de Necrópolis.  

Área de Habitación Ocupacional: es interpretable como el núcleo del poblado 

prehistórico y se situaría, hipotéticamente, en el área ocupada por el actual casco urbano 
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de Valencina de la Concepción. Ocupa la primitiva meseta central, la mitad meridional 

y los cerros septentrionales asomados a la cornisa, que aun se encuentran en suelo 

rústico (Cerro Mármol, Cerro de las Cabezas o Barro, Cerro de la Cruz y de las 

Coronas), Tiene una superficie de 235’6 hectáreas. En esta área se encontraría nuestro 

solar. 

Aquí se encontraría, no sólo lo relacionado con actividades domésticas, sino también lo 

relacionado con actividades de producción, principalmente agrario. En esta zona se 

hallarían restos de cabañas, de pozos, zanjas, fosos prehistóricos y zonas de almacenaje 

o grandes “campos de silos”, un espacio de explotación económica y almacenaje.  

Área de Necrópolis: Significa el cinturón de necrópolis definido por los conjuntos 

dolménicos como La Pastora, Matarrubillas, Ontiveros, etc. así como las lajas y túmulos 

funerarios situados en la cornisa que mira al Guadalquivir y en el sector de la carretera 

de Salteras. El área se encuentra al sureste de la zona de habitación y llega hasta la 

localidad de Castilleja de Guzmán. Ocupa una superficie de 233’2 hectáreas. 

   Por las características de los restos encontrados y las dimensiones de las distintas 

áreas se podría considerar Valencina como un centro matriz que englobaría al menos 

todo el entorno del Bajo Guadalquivir1.  

 El yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción tiene un desarrollo 

cronológico que se extiende entre el año 3200/3000 y 2200/2100 antes de nuestra era; se 

trata de la Edad del Cobre (o Calcolítico), un periodo de importantes transformaciones 

sociales y económicas que supone un gran desarrollo2.  Aquí se asentó un poblamiento 

que constituye uno de los más antiguos de occidente y que posteriormente estará 

vinculado al Período Tartésico, relacionado con el yacimiento del Carambolo (1er 

milenio a.n.e.). Esto irá dando paso a la importancia del emplazamiento arqueológico de 

Sevilla.  

En Valencina, gracias a las intervenciones arqueológicas, se ha podido ver que estuvo 

posteriormente situada una villa romana que después pasaría a ser una alquería árabe.  

                                                           
1
 Vargas Jiménez J.M.: Op. Cit., pp. 85-86 

2
 Valencina Prehistórica: Presentación 

http://www.valencinaprehistorica.es/opencms2/opencms/nav/valencina/presentacion/el-
yacimiento/. 
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Con la llegada cristiana y el Repartimiento de Alfonso X en el S.XIII, Valencina se cede 

a la familia Ortiz de Zúñiga, a los que se les concede el Marquesado del municipio hasta 

el siglo XIX. En esta fecha es cuando a Valencina, que proviene de “valle de las 

encinas” se le añade “de la Concepción”.  

El núcleo urbano del municipio nace en la Hacienda Tilly e irá creciendo a lo largo de 

todo el siglo XX y XXI.    

 

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA 

Para llevar a cabo la intervención arqueológica hemos utilizado dos fuentes de 

información: un estudio de la documentación previa sobre la zona y, posteriormente, la 

excavación arqueológica extensiva de la parcela afectada. Se llevó a cabo una división 

del solar en 3 zonas, apoyándonos en los dos muros de hormigón que en un principio se 

mantenían en el solar cruzándolo de N a S: 

Zona A, la zona más al oeste o al fondo del solar, la zona B, que estaría entre los dos 

muros de hormigón, y la zona C, que iría del muro de hormigón hacia la rasante. Esta 

última zona se dividiría en dos: C-1, zona S, y C-2, zona N; ambas separadas por la 

rampa de salida. 

Se comenzó retirando la solería de hormigón que se encontraba en el solar con medios 

mecánicos, rebajando hasta que se consideró que habíamos retirado todos los registros 

contemporáneos y modernos; algo no propuesto en el proyecto. Posteriormente continuó 

la limpieza de forma manual intentando agotar los rellenos deposicionales de las 

diferentes estructuras pero, por falta de tiempo, no pudimos rebajarlas todas. Se realizó 

un sondeo en la zona B y otro en la C2 hasta agotar los registros.    

En la intervención se llevó a cabo una excavación en extensión con un análisis de la 

secuencia estratigráfica y sistemas de registro del material y de las estructuras basados 

en la Matriz Harris para aportar precisión al estudio de las unidades estratigráficas.  
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De las acumulaciones de carbón vegetal que habían ido apareciendo durante el proceso 

de excavación se recogieron una serie de muestras con intención de datarlas por medio 

del radiocarbono. Están en espera de ser enviadas a un laboratorio especializado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía aérea de la excavación 

 

 

RESULTADOS  

Los restos que hallamos en la excavación se distinguían gracias a su color más oscuro 

diferenciado del "sustrato geológico de limos arenosos de tonalidad amarillenta del 

plioceno inferior, cuya litología es de limos y arenas con algunos niveles de areniscas 

intercaladas"3. En el solar teníamos tres niveles en los perfiles: Un horizonte claro que 

serían los limos arenosos, un horizonte B que sería la tierra de color marrón muy claro 

que se confundía fácilmente con los limos arenosos amarillentos y un horizonte A que 

sería todo el paquete por encima de la tierra marrón B.    

Tras una primera limpieza mecánica más profunda comenzamos a observar las 

diferencias de color entre el sustrato geológico y algunas estructuras arqueológicas que 

se veían como manchas oscuras de diferentes formas. Al notar la existencia de posibles 

                                                           
3
 Vargas Jiménez, J.M.: pág. 21 
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evidencias prehistóricas decidimos no hacer en este sector más rebaje mecánico por 

miedo a perder información y continuamos trabajando de forma manual.   

Durante el proceso de excavación fuimos localizando una serie de unidades 

estructurales con características prehistóricas por su forma pero colmatadas de rellenos 

calcolíticos mezclados con restos de cerámicas a torno de época visigoda como 

fragmentos de cazuelas o cuencos. Hay que hacer constatar la presencia documentada a 

través de otras excavaciones en Valencina del pueblo visigodo en el siglo VI d.C.4.   

 

Las principales unidades estructurales del III-II milenio a.n.e. aparecidas en los distintos 

sectores fueron las siguientes:  

 

La fase de ocupación humana más antigua hallada en el sector A fueron una serie de 

pequeñas huellas o señales en la marga con tendencia circular que podemos denominar 

“huellas de poste”. Encontramos  huellas bien definidas con distintas dimensiones, 

desde 0.30-0.50 m. de diámetro. Podríamos estar ante una estructura de planta circular 

ya que la alineación de estos pequeños círculos o huellas de poste continuaba de forma 

correlativa, aunque estaba cortada por el perfil N o por otras anomalías arqueológicas. 

Las cabañas o fondos de cabañas pueden ser estructuras semisubterráneas, parcialmente 

subterráneas o subterráneas a un solo nivel, de planta simple o compleja, o edificaciones 

emergentes con muros de piedra o adobe5 En nuestro caso sólo se distinguían las huellas 

de poste correlativas.  

 Hay que destacar junto al foso que cortaba la zona A, el zócalo de una fosa de 

cimentación de una estructura de hábitat prehistórica, algo que hasta ahora era muy 

poco habitual encontrarlo en esta zona debido al rebaje mecánico realizado directamente 

hasta el sustrato geológico. Tenía lajas de pizarra dispuestas de canto y bloques de 

arenisca. Las hiladas de pizarra, piedra y arenisca estaban embutidas en el sustrato 

dibujando una forma con tendencia circular  de 3.94 m de largo x 0.52 m de ancho 

exterior. 
                                                           
4
 Queipo de Llano, G. (2001). Intervención Arqueológica de Urgencia en el Sector 

Residencial 1, Pol. 1 y 2. Plan parcial Matarrubilla. Urb. Valencina Parque. Carta 

Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción (Sevilla)  

 
5
 Vargas Jiménez, J.M.: Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción, Sevilla, 

Junta de Andalucía, 2004. pág. 40 
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Igualmente encontramos un enterramiento en un posible estructura siliforme de la que 

tendríamos la base decapitada en casi su totalidad. Se trataba de un subadulto con los 

restos humanos dispuestos en conexión anatómica. De él se ha podido obtener poca 

información. Los restos humanos fueron retirados del solar por el equipo de Juan 

Manuel Guijo, quien ha realizado el Estudio Antropológico.  

La zona A era atravesada por un foso en dirección SE-NO que cortaba muchas de las 

estructuras. En su relleno deposicional encontramos abundante cantidad de material 

cerámico de época visigoda y prehistórica, mezclado con restos óseos de fauna y 

elementos líticos como molinos de mano. Los fosos tenían función de canalizadoras de 

las escorrentías estacionales o elementos defensivos y/o delimitadores, aunque aún son 

objeto de debate. 

En el sector B hay que destacar el gran número de “agujeros o huellas de poste” 

marcando plantas circulares de cabañas que parecen superpuestas. Por falta de tiempo se 

realizó un sondeo junto al perfil S de esta zona donde hallamos un silo, estructura con 

forma acampanada de 1.40 x 0.90 x 0.50 m de profundidad, y una estructura muraria 

formada por piezas de arenisca, adobe, piedra, relleno de cerámica, granito, carbón, 

restos de fauna, y ausencia de mortero, posterior al silo. La estructura se encontraba 

cortada por el perfil S de la casa vecina y continuaba en dirección O bajo el muro de 

hormigón hacia el sector C. 

En el sector C tuvimos que realizar otro sondeo llegando a la fase más antigua de 

ocupación hallada en este sector, una estructura polilobulada con forma acampanada, de 

3.00 m x 2.00 m x 0.40 m de profundidad. Se encontraba cortada por el perfil N del 

sondeo y por el perfil O. Podría ser una cabaña polibulada.  

En el sondeo hallamos también una unidad estructural compuesta por un preparado de 

gran cantidad de cal y arenisca para dejar la superficie plana, y una capa de cantos 

rodados muy unidos encima del preparado. La estructura tenía 0.60 m de ancho y forma 

semicircular, giraba de forma irregular y continuaba bajo los perfiles N y O del sondeo, 

por su forma circular podría ser un  muro que formara parte de una cabaña pero sólo 

teníamos un fragmento.  

   

 Hay que destacar la abundancia de restos cerámicos de época tardorromana que 

hemos encontrado en las estructuras prehistóricas. Podríamos decir que hemos hallado 

una secuencia habitacional de ocupación de las cabañas vinculadas al foso y a las 
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estructuras colmatados con desechos y restos de cerámica a torno de época visigoda; 

esto podría indicarnos la existencia de una etapa habitacional de la que no hemos 

hallado restos estructurales.  

 La información que nos aporta la investigación es, principalmente, el conocer la 

existencia en esta zona de distintas fases de ocupación humana debido al hallazgo de 

superposiciones de estructuras pertenecientes al III milenio a.n.e. colmatadas de 

cerámica de época posterior, lo que nos muestra la continuidad ocupacional del 

territorio. Hay que destacar igualmente la gran cantidad de restos de fauna y 

malacofauna así como de material lítico pertenecientes al calcolítico.  

ESTUDIO CERÁMICO 

Destacan por su abundancia las piezas de la época tardorromana visigoda. Están 

realizadas a torno lento y con arcillas autóctonas, tienen formas muy parecidas a las 

prehistóricas y cocciones también similares, lo que puede llevar a confusión. Coexisten 

con las piezas realizadas a torno como ejemplares de Terra Sigillata de imitación local, 

de factura tosca. Predominan las formas abiertas como platos, cazuelas carenadas, vasos 

y barreños sobre las formas cerradas, entre las que encontramos ollas y cuencos. 

Por regla general son piezas alisadas o bruñidas por ambas superficies y sometidas a 

cocción oxidante, lo que les configura unas tonalidades bastante oscuras y unos reflejos 

casi metálicos en algunas ocasiones. Destacan la cerámica doméstica, platos, los 

grandes contenedores, los vasos, ollas, cuencos y tazas.  

-.CERÁMICAS CALCOLÍTICAS 

Platos: son la tipología más extendida en este periodo histórico. Se caracterizan por 

estar hechos a mano y tienden a ser más abiertos que profundos. Suelen tener los bordes 

bien formados, de diferentes formas, con fondos planos y rectos de manera que apenas 

hay tránsito entre los bordes y éstos. El interior de las superficies suelen estar bien 

cuidadas, siendo alisadas o bruñidas, e imponiendo un toque de calidad a la pieza. Esto 

está en contraposición con el tratamiento de los exteriores que suele ser grosero y 

descuidado, quizás debido a los usos y funcionalidades de estas piezas. 
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En referencia a los bordes éstos suele ser almendrados o bordes engrosados de perfil 

ovalado, aunque todos son bordes engrosados al interior. Las dimensiones de estas 

piezas oscilan entre los 40 y 50 cm  

Cuencos: son recipientes de forma abierta, más profundos que los platos, casi siempre 

de forma semiesférica y con los bordes poco diferenciados. Se diferencian sobre todo en 

la curvatura de las paredes y en los tamaños, ya que abarcan una amplia diversidad. Los 

acabados suelen ser alisados, sobre todo al interior. 

Vasos: nos encontramos una única pieza decorada, con impresiones de banda 

geométrica, algo muy común en este periodo y que en esta intervención está 

prácticamente ausente. Suelen tener las paredes ligeramente curvas y los bordes planos. 

Ollas: suelen ser elementos más toscos, de formas globulares, algunos presentan asas de 

mamelones. 

En general, las cerámicas de este periodo histórico mantienen indiferentemente 

cocciones oxidantes o reductoras, tal vez por lo rudimentario de los tipos de hornos del 

momento. 

A modo de conclusión, observamos que estos materiales ocupan los primeros niveles de 

relleno de las estructuras localizadas en el solar objeto de estudio, lo que nos invita a 

pensar en la originalidad de las mismas en el periodo calcolítico. 

Nos sorprende la relativa escasez de estos materiales, frente a otros de momentos 

posteriores como el tardorromano, lo que nos lleva a pensar que nos encontramos en 

una zona del yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción con una ocupación 

más prolongada y que se abandonaría ya a finales de la vida del yacimiento. 
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Lugar de excavación: Fragmento del Plano Situación 01 del Proyecto deDerribo 

ejecutado por los arquitectos D. Ignacio Fernández Torres y D. Felipe Castro Bermúdez 

Coronel 
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Zócalo de una fosa de cimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de los restos humanos  

 



 

 

 

 

Imagen desde el perfil Sur. 

 

Visión de conjunto de la inhumación, la fosa en la que se hallaba y los bloques de 

piedra del entorno 
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Visión de conjunto de la inhumación, la fosa en la que se hallaba y los bloques de 

 

Visión de conjunto de la inhumación, la fosa en la que se hallaba y los bloques de 
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Imagen del sector B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

Imágenes del sondeo del sector B 
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.Imagen aérea de la excavación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del sondeo realizado en el sector C 


