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Resumen:  Documentación  de  los  resultados  obtenidos  en  la  realización  de  siete

sondeos ejecutados en el patio y estancias interiores de un edificio del siglo XVIII del

nº25 de calle Pozos Dulces, situado en el casco histórico de Málaga.

Abstract: Documentation of the results obtained in the completion of seven surveys

carried out in the courtyard and interior rooms of a 18th century building at 25 Pozos

Dulces street, located in the historic center of Malaga.

ANTECEDENTES

La actividad responde a la rehabilitación de un inmueble del siglo XVIII sito en el

número 25 de calle Pozos Dulces para la realización de un albergue turístico, dicho

edificio localizado en el BIC Conjunto histórico de Málaga, ubicado en la zona 10 de

protección arqueológica según el PGOU, gozando el propio inmueble de protección

arquitectónica  grado  I,  según  el  catálogo  del  PEPRI.  Los  7  sondeos  (Fig.  1)

realizados responden a la necesidad de valorar  las afecciones  que producirían las

actuaciones  durante  la  rehabilitación  del  inmueble,  debido  al  conocimiento  por

actuaciones anteriores, de restos medievales en las inmediaciones y, además, valorar

las  cimentaciones  prexistentes  de dicho edificio.  También hay que mencionar  las

catas realizadas en los suelos de las plantas superiores para analizar y documentar el

estado de las vigas de madera y elementos estructurales de los suelos y techos.

CONTEXTO HISTÓRICO

Los hallazgos documentados en la zona remontan la ocupación intensiva de esta área

del centro desde al  menos al  siglo II  d.C.,  aunque algunos restos encontrados en

actuaciones en el siglo XIX han sido identificados como estructuras feno-púnicas,

llevando la ocupación de la zona al siglo IV y III a.C. Los restos de época romana

están documentados mejor y confirman la ocupación desde el siglo II d.C. hasta el

VI, no estando claro si estas estructuras se encontrarían fuera o dentro de la ciudad
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romana. En la actividad realizada en el Palacio de Villalón, actual Museo Thyssen, se

documentaron estructuras destinadas a la producción de salazón en los siglos III y V.

En la cercana calle San Telmo, en los números 16 y 18 se encontraron restos de un

gran mosaico con decoración geométrica y estructuras realizadas en opus signinum

identificado  como  un  ninfeo  por  sus  paralelismos  con  otro  encontrado  en

Conimbriga. Este espacio se convirtió en una necrópolis tardo-antigua (S.VI).

Del periodo medieval los datos más cercanos son los recogidos en la intervención

realizada en los números 23, 26 y 28 de la calle Pozos Dulces. Documentándose

restos desde época califal hasta finales de época nazarí. En concreto un alzado de

muro datado en el siglo X, reconstruido y amortizado hasta el siglo XV. A partir del

siglo XI es  cuando la  medina  islámica  ocupa lo  que es  el  actual  casco histórico

encontrándose  estos  restos  en  el  núcleo  urbano  de  la  ciudad  medieval.  Tras  la

conquista cristiana, la zona se seguirá siendo ocupando de manera continuada hasta

nuestros días.

En  el  siglo  XVII  es  cuando  la  zona  que  ocupa  el  número  23  sufre  su  mayor

remodelación. Se dejan de amortizar las estructuras anteriores, de hecho, se derriban

los muros medievales y se construye un inmueble de nueva planta. En este número y

lo hemos podido observar en la actividad realizada en el número 21, el edificio de

esta fecha tiene unas cimentaciones muy profundas. Será en el siglo XIX, fecha de la

construcción del inmueble al que corresponde nuestra actividad, cuando se realicen

nuevas modificaciones interiores.

DESARROLLO DE TRABAJOS

La actividad llevada acabo consistía en la apertura de varios sondeos, 7 como hemos

mencionado anteriormente,  para verificar  el  estado de la  cimentación  del  edificio

objetivo y para confirmar o no la presencia de restos arqueológicos.

Los  restos  documentados  nos  permiten  reconstruir  tres  fases  de  ocupación:  siglo

XVII,  siglo  XVIII  y  a  partir  del  XIX.  Los  estratos  documentados  son  tierras

arcillosas en las cotas más bajas afectados por las zanjas de cimentación del edificio,
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también aparecen estratos de relleno con material constructivo vertidas para elevar el

terreno para la construcción del actual inmueble.

Fase I. Siglo XVII: esta fase la conforman restos de una edificación anterior al actual

inmueble,  demolida  para  la  construcción  de  este  edificio.  Los  restos  son  de  época

claramente cristiana y por los restos cerámicos encontrados podemos fecharlo en dicho

siglo XVII.

Uno de los elementos documentados es un fragmento de pavimento realizado con cantos

rodados (UE 305) anulado por un pozo construido en el XVIII.

En otro de los sondeos se ha documentado un fragmento de alzado de muro realizado en

ladrillos enlucido en cal (UE 405). Este paramento está afectado por la inserción de la

cimentación UE 404 del actual inmueble.

En otro  de  los  sondeos,  en  una  estancia  contigua  al  del  sondeo mencionado  antes,

documentamos  un  pavimento  de  losetas  de  barro  cocido  (UE 503),  pudiendo  estar

relacionado con el paramento anterior (UE 405), pues ambos están a la misma cota de

uso, rondando los 5.42 m.s.n.m. En cualquier caso, ambas estructuras están afectadas

por  la  construcción  del  inmueble  actual  en  el  siglo  XVIII  como  se  percibe  por  la

amortización del pavimento por la cimentación (UE 504).

En uno de los sondeos realizados en el patio se localizó un fragmento de alzado de

muro,  de  ladrillo  y  mortero  de  cemento  con enlucido  de  cal  (UE 607).  Este  muro

pertenecía a una de las estructuras previas derruidas para la construcción del inmueble.

En el otro sondeo, se documentó otro alzado de muro (UE 714), con la misma fábrica:

ladrillo, mortero y enlucido de cal. Este muro se haya afectado por la inserción de la

cimentación de una de las columnas del patio.

Fase  II.  Siglo  XVIII:  esta  fase  está  señalada  por  la  construcción  del  inmueble  en

cuestión, a esta pertenecen los cimientos del edificio. Dichos cimientos son localizados

en los diferentes sondeos con las UUEE 105, 306, 404, 504 y 604. Estos muros de

cimentación están colmatados, como hemos mencionado antes, con estratos de relleno

de  tierras  sueltas  y  arcillosas,  húmedas,  característico  de  la  zona  con  material

constructivo. Procedente del derribo de las construcciones previas. Las cimentaciones
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del  edificio  están  construidas  en  ladrillos  de  barro  cocido  trabados  con mortero  de

cemento. Estos muros se apoyan en las zapatas de cimentación realizada en hormigón

que se insertan en los estratos arcilloso y, como hemos podido documentar, afectando a

veces restos de estructuras previas.

Se localiza también un pozo de saneamiento realizado en ladrillos (UE 303), este pozo

está amortizado por una conducción posterior (UE 302). El pozo alcanza la cota de uso

del siglo XVII, anulando un pavimento de cantos anteriormente mencionado (UE 305).

Se realizaron dos sondeos en el patio para comprobar la cimentación de las columnas de

la arcada de dicho patio. En estos casos se documentaron bajo la solería, una serie de

riostras de ladrillos y mortero (UUEE 605 y 710) que unían cada una de las columnas

con las adyacentes. También de ha documentado restos de un sistema de saneamiento de

esta fase compuesto por atanores cerámicos (UE 608).

En uno de los sondeos se pudo documentar cómo una de las columnas apoya sobre una

de las riostras (UE 710) y esta a su vez sobre una zapata de mampuestos de tamaño

medio  (UE  712).  La  inserción  de  esta  zapata  afecta  a  la  UE  714,  mencionado

anteriormente.  En  el  mismo  sondeo  se  documenta  otro  saneamiento,  realizado  con

atanores cerámicos (UE 716), este se haya afectado por la inserción de una actualización

del saneamiento cometida con poserioridad.

Fase III.  Siglos XIX-XX: esta  es  la  fase mas reciente  del  edificio  y comprende las

modificaciones  y  reformas  realizadas  en  el  edificio  para  su  adecuación  al  paso  del

tiempo, esto es, nuevos saneamientos, solerías actuales, etc.

Uno de estos elementos en un prisma de hormigón (UE 205), de reciente construcción,

que sirve de cimiento al muro que separa la cocina de la habitación adyacente.

Otro elemento reciente es una conducción de saneamiento (UE 302), localizado justo

bajo  la  solería  existente.  Esta  conducción  está  realizada  en  ladrillos  trabados  con

mortero, se sitúa amortizando el pozo mencionado anteriormente (UE 303).
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En los sondeos realizados en el patio del inmueble, se han documentado la actualización

del sistema de saneamiento, una conducción de hormigón (UE 715) sobre la anterior

(UE 716).

CONCLUSIONES

Podemos  concluir  que  este  solar  es  objeto  de  la  misma  tendencia  que  se  ha

documentado en los números adyacentes de la calle, aunque no se han hallado restos

estructurales  medievales  islámicos  como  en  actividades  anteriores  en  el  entorno,  si

hemos  podido  observar  distintas  fases  de  construcción  afectándose  unas  a  otras,

documentándose una primera fase constructiva en el XVII, seguida de la construcción

del edificio actual en el XVIII y sufriendo varias modificaciones en los siglos XIX y

XX para adecuarla a los tiempos.

El  material  cerámico que ha sido documentado tiene una amplia  cronología  que va

desde el XVII al XX, aunque ha sido hallada de forma muy fragmentada y en muchos

casos  descontextualizada  por  la  inserción  de  cimientos  del  XVIII  y  los  vertidos  de

relleno.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Fig.1. Plano del inmueble con los sondeos realizados.

UE 205

UE 105

Fig.2. Detalle de la cimentación UE 105. Fig.3. Sondeo 2. Detalle de la cimentación 

UE 205.
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UE 303

UE 302           UE 305

Fig.4. Imágenes de la canalización 302 y el pozo Fig.5. Detalle del suelo de cantos  
303. 305

         UE 404
UE 504

                              UE 405 UE 503

Fig.6. Imagen de la cimentación del 
edificio y la zapata (UE 404) y el 
fragmento de alzado (UE405).

Fig.7. Imagen de la cimentación del 
edificio y la zapata (UE 504) y el 
fragmento de pavimento (UE 503).

UE 605
UE 608 UE 712

UE 607 UE 714 UE 710

Fig.8.  Imagen  de la  riostra  de unión las
columnas  (UE  605),  atanor  (UE  608)  y
fragmento  de  muro  de  construcción
anterior (UE 607).

Fig.9. Se aprecia la riostra de ladrillo (UE
710) y el muro (UE 714) afectado por la
cimentación de la columna (UE 712).
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UE 715
UE 716

Fig.10. sistema de saneamiento del XVIII (UE 716) y sobre ese el del XX (UE 716).

BIBLIOGRAFÍA

ARANCIBIA ROMÁN, A. (2003): El esplendor de la ciudad. La Málaga nazarí (siglos 
XIII-XV)”, Mainake XXV, CEDMA, Málaga.

BEJARANO ROBLES, F. (1985): Las calles de Málaga. De su historia y ambiente, I. 
Málaga.

CHACÓN MOHEDANO, C. y otros: Memoria Preliminar de la AAP mediante CMT en
la rehabilitación y reforma del edificio sito en Calle Coronado nº 3. (Informe 
administrativo inédito).

DE TORRES LOZANO, I. (2005): “Actividad Arqueológica Preventiva en Calle 
Coronado nº 2”, Málaga. Anuario Arqueológico de Andalucía, 2005. Pp. 2519- 2523

ESPINAR CAPPA, A.M. (2010): “Actividad arqueológica preventiva: Sondeo en calle 
Pozos Dulces nº 28 de Málaga. (informe administrativo inédito).

FERNÁNDEZ GUIRADO, I. (1990): “Memoria del Sondeo Arqueológico de Urgencia 
de calle Tejón y Rodríguez, nº 7 y 9”. AAA. T.III, Sevilla, pp. 326-338.

GARCÍA MANCHA, A. (2002): “Intervención Arqueológica de Urgencia Calle Pozos 
Dulces, 23. Málaga. 2002”, AAA. T.IV, Sevilla, pp. 29-34.

GUILLÉN ROBLES, F. (1984): Málaga musulmana II, Málaga.

ÍÑIGUEZ, C. et alií (2003): “La Málaga de los siglos X-XI. Origen y consolidación del 
urbanismo islámico” Mainake XXV, CEDMA, Málaga, pp.33-67.

8



LORA HERNÁNDEZ, O.: “Memoria Preliminar de la A.A.P. Sondeos Arqueológicos 
en calle Mártires, 10-Calle San Telmo, 20.” Documento administrativo inédito.

LÓPEZ CHAMIZO, S. (2005): Actuación Arqueológica Preventiva en calle Pozos 
Dulces, 7-9; Málaga. (Documento inédito).

MACHUCA SANTA-CRUZ, L. (1987): Málaga, ciudad abierta. Origen, cambio y 
permanencia de una estructura urbana, Málaga.

MANCILLA CABELLO, M.I. (2003): “Excavación Arqueológica de Urgencia en calle 
Nosquera, n° 5-7 (Málaga, Casco Histórico)”. AAA. T.IV, Sevilla, pp. 16-25.

MAYORGA MAYORGA, J. (1990): “Sondeo Arqueológico de Urgencia de calle 
Nosquera nº 4-6. Málaga”, AAA. T.III, Sevilla, pp. 362-367.

MAYORGA, J. y RAMBLA, J.A. (1993): “Excavaciones arqueológicas en calle San 
Telmo nº 16-18 (Málaga)”, AAA. T.III, Sevilla, pp. 391-404.

MELERO GARCÍA, F. (2003): “I.A.U. en calle San Telmo nº 14. Málaga (Casco 
Histórico)”, AAA. T.IV, Sevilla, pp. 46-54.

PEREZ MALUMBRES LANDA, A., MARTÍN RUÍZ, J.A. (2003). Informe de la 
excavación arqueológica de urgencia en calle Pozos Dulces, 8-10-12 (Málaga). Anuario 
arqueológico de Andalucía 2000 (pp. 711-721).

RODRÍGUEZ ROLDÁN, Mª I. (2008): Memoria final de la Actividad Arqueológica 
Preventiva en Plaza de los Mártires 5 – calle Pozos Dulces nº 26, Málaga. (Documento 
inédito).

9


