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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 
EN CALLE TEODOSIO Nº. 89 (SEVILLA)

merceDes l. orteGa GorDIllo

Resumen: nuestra intervención arqueológica ha estado motivada 
por el proyecto de edificación de nueva planta del solar que supo-
nía la destrucción total del registro arqueológico. la cronología de 
los restos localizados abarca desde el s. XVIII, fecha de la primera 
implantación constructiva de carácter doméstico y el expediente 
constructivo de la casa derribada en el s. XIX.

Abstract: Our archaeological Works have been motivated by the 
Project to build this block which meant the total destruction of 
the archaeological register. the chronology of the rests which have 
been found goes from XVIII century, date of the first implantation 
of domestic character, and the constructive expedient  of the demo-
lition house in the XIX century. 

anteceDentes leGales De la InterVencIón 
arQueolóGIca

el solar objeto de la presente intervención se localiza en el barrio 
de San Vicente, en el nº. 89 de la calle Teodosio, en la manzana 
delimitada por las calles santa ana, san Vicente, Guadalquivir y 
teodosio. se encuentra inserto dentro del conjunto Histórico de 
sevilla, estando condicionado por la normativa específica que se de-
sprende del Catálogo de Protección del sector9 del Conjunto Histórico: 
“San Lorenzo – San Vicente”, aprobado definitivamente el 28 de 
Diciembre de 2000.

se trata de un solar de planta alargada, bastante rectangular con 
unos límites claramente definibles (fig.1). Al norte queda delimi-
tado por la medianera del inmueble nº. 91 de la calle Teodosio, de 
carácter privado, mientras que al sur delimita con el nº. 87 de la 
citada calle, también de carácter privado. El límite occidental lo 
marca la trasera del colegio nuestra señora de la merced, mientras 
que el límite oriental viene marcado por el acerado de la propia ca-
lle teodosio. el solar se encuentra enfrentado a la manzana ocupada 
por el Colegio Julio César y el Palacio de los Bucarelli.

en la aplicación de la normativa del protección del patrimonio 
arqueológico, basada en el Catálogo de Protección del sector 9 del 
Conjunto Histórico: “San Lorenzo – San Vicente”, la parcela objeto 
de estudio presentaba cautela arqueológica de protección II a nivel 
subyacente, la cual implicaba la realización de sondeos arqueoló-
gicos sobre una superficie de entre 51 – 75 m2. se llevó a cabo un 
área de intervención de 63’25 m2, donde debía alcanzarse la pro-
fundidad máxima proyectada para el sótano (-2’98 m.) establecida 
a partir de la cota del actual acerado de la calle teodosio.

Figura 1. Plano de situación del solar nº. 89 de la calle Teodosio en el 
parcelario actual.

eVolucIón HIstórIca Del sector

Caracterización urbanística del entorno de la intervención

Desde el punto de vista histórico – arqueológico el sector que nos 
ocupa, san lorenzo – san Vicente, se encuentra inmerso en una 
zona extramuros a la ciudad antigua hasta la ampliación de la cerca 
islámica en época almorávide. Las diferentes intervenciones que se 
han llevado a cabo en este sector abogan por un inicio poblacional 
en estos momentos.

Época romana – tardorromana (ss. i a.C: - Viii)

Durante la época romana nuestro solar se encontraba inserto en 
un sector entre el río Guadalquivir y un brazo secundario, por lo 
que lo encontramos como un espacio de tierra rodeado de agua al 
que las continuas crecidas del río dejaban prácticamente inundado 
la mayor parte del tiempo.

Época islámica (ss. Viii – Xiii)

será durante el período de ocupación musulmana cuando nos 
encontremos con las primeras noticias históricas que nos hablan 
de este sector de la ciudad, concretamente con la erección de la 
muralla inserta en el proyecto de ampliación de la ciudad de época 
almoravid. Este hecho supone la inclusión de este sector, extramu-
ros en época romana y en los primeros momentos de ocupación 
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islámica, como intramuros. asimismo, la erección de la muralla 
supuso la desecación progresiva de unos terrenos que por su ubica-
ción topográfica, entre el río y un brazo secundario del mismo, se 
encontraban prácticamente inundados, aunque no se salvó de las 
continuas inundaciones que provocaban las continuas avenidas del 
río, debido a su bajo cota con respecto al resto de la ciudad. por lo 
tanto, al encontrarnos sobre una zona un tanto inestable y sujeta 
en gran medida a los caprichos del río, hemos de suponer que la 
población inicial se caracterizaría por un establecimiento disperso, 
puntual y de un marcado carácter rural o semirrural. sin embargo, 
existen investigadores que sostienen que el trazado hipodámico que 
caracteriza al sector san lorenzo – san Vicente (sobre todo carac-
terizado en la mitad sur del sector o collación de San Vicente) tiene 
su origen en la etapa almohade, sosteniendo un espacio urbanizado 
en torno a los focos aglutinadores de unos baños (emplazados en la 
actual calle Baños), mezquita (ubicada bajo la actual iglesia de San 
Vicente) y palacio (bajo el actual convento de San Clemente). Estas 
afirmaciones descansan fundamentalmente en los datos obtenidos 
en las excavaciones realizadas en los Baños de la Reina Mora, donde 
aparecen una serie de estructuras constructivas que mantienen las 
alienaciones actuales de fachada de la calle Baños(1). Sin embargo, 
los resultados del grueso de las intervenciones arqueológicas lleva-
das a cabo en la zona nos muestran un panorama más disperso y de 
carácter semirrural para estos momentos.

Época medieval – cristiana (ss. Xiii – XV)

la conquista de sevilla a manos de Fernando III el santo en 1248 
supondrá una nueva etapa en la historia de la ciudad. será en estos 
momentos cuando la zona de nuestro estudio comenzará su proce-
so urbanizador. los agentes fundamentales para la transformación 
de la trama de la ciudad serán esencialmente las parroquias contro-
ladas por el clero y los monasterios de las órdenes religiosas. Dentro 
de la zona se hace una subdivisión:

- la collación de san lorenzo, localizada en la mitad septentrional, 
zona de espacios abiertos de carácter rural y semirrural u hortíco-
las y edificios de gran entidad en cuanto a sus dimensiones, que 
delimitan grandes manzanas y un menor número de vías, fruto 
directo de la implantación en este sector de las órdenes militares 
y religiosas desde la 2ª ½ del s. XIII hasta la desamortización (s. 
XVIII).

- el sector meridional o collación de san Vicente que presenta un 
mayor grado de urbanización durante el s. XIII, vinculado al po-
blamiento y asentamiento de núcleos focales de baños y mezqui-
tas o por el desarrollo de actividades artesanales.

nuestro solar se encuentra inserto en la mitad septentrional seña-
lada arriba, por lo cual se verá condicionada por las características 
que definen a este sector.

Época Moderna (ss. XVi – XViii)

Durante la época Moderna asistimos a la consolidación urbanísti-
ca del sector que estamos analizando. De esta manera, observamos 
que cuando se inicie la recuperación demográfica las collaciones de 
San Vicente y San Lorenzo se van a presentar como las más extensas 
y las más ocupadas después de las de Santa María la Mayor. A lo 
largo de la edad moderna los barrios de san lorenzo y san Vicente 

perdurarán sin grandes cambios, observándose la misma dicotomía 
establecida en el período anterior. se sigue observando una concen-
tración de fundaciones de carácter religioso en san lorenzo frente a 
San Vicente, relacionado directamente por su condición periférica 
dentro de la ciudad. 

en estos momentos se va a llevar a cabo otro hecho significativo 
en nuestro sector, que también va a incidir en la configuración ur-
banística de la zona. se trata de la urbanización de la alameda en 
1574 a manos del primer Conde de Barajas (Lámina I). El sector 
ocupado por la actual Alameda se correspondía en épocas pasadas 
con un antiguo brazo del río Guadalquivir.

Lámina i. Vista costumbrista de la Alameda de Hércules

Junto a esto debemos hacer mención a la implantación de nume-
rosas casas palaciegas donde la nobleza de nuestra ciudad se esta-
blece para vivir, configurándose el área de nuestro estudio como un 
sector señorial, caso de la casa – palacio de los bucarelli, construida 
a fines del s. XVII; el palacio de los marqueses de las torres de la 
pressa, frontero al anterior, levantado en el s. XVIII; el palacio del 
Infantado ubicado en la calle santa ana y el palacio casa Galindo, 
construido en el s. XVIII. 

como siguiente punto a señalar en el desarrollo histórico de los 
barrios de san lorenzo y san Vicente destaca la implantación de 
una serie de colegios que se van ubicando a lo largo del sector y que 
ayudan a la configuración de su trama urbanística y social, caso del 
colegio de san Hermenegildo fundado en 1580 por los jesuitas; el 
colegio de los Irlandeses o el colegio de los chiquitos, venidos des-
de triana y el antiguo colegio de las becas, fundado en 1620. 

como último punto a desarrollar en el apartado destinado a la 
época moderna, hemos de señalar que nuestro sector también se 
caracteriza por el emplazamiento de instituciones hospitalarias, 
caso del Hospital de los corredores, fundado en 1587 y ubicado en 
la actual calle Martínez Montañés; el Hospital de la Misericordia, 
también emplazado en la misma calle y perteneciente al s. XVIII; 
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el Hospital de los tejedores, ubicado en la calle santa ana y perte-
neciente al s. XVI; el Hospicio llamado de las Indias, fundado en 
1603 y ubicado junto al colegio de san Hermenegildo en la actual 
calle Jesús del Gran poder o el Hospital de los Venerables, fundado 
en 1627 y también ubicado en la misma calle , donde se le impartía 
asistencia a sacerdotes pobres.

Edad Contemporánea (ss. XiX – XX)

La época contemporánea marca un punto de inflexión para la 
zona que estamos analizando, localizándose una serie de aconteci-
mientos que van a influir claramente en el desarrollo urbanístico en 
nuestro sector.

el primer acontecimiento que va a mostrar claras consecuencias 
sobre el sector que estamos analizando lo localizamos con la in-
vasión de las tropas francesas. tal hecho supone para la mayoría 
de los conventos establecidos en la zona la exclaustración con el 
desalojo de sus ocupantes y la reutilización de sus instalaciones. 
el siguiente momento importante que va a condicionar el devenir 
urbanístico de la zona que estamos analizando se ubica en 1835, 
con la desamortización de mendizábal. este hecho afectó de sobre-
manera a los diferentes establecimientos religiosos de la zona con 
la pérdida de gran parte de sus posesiones. Asimismo, también la 
revolución de 1868 supuso cambios para las instituciones religiosas 
de la zona.

Desarrollo De los trabaJos arQueolóGIcos

Metodología de la intervención 

en base a las disposiciones establecidas se propuso la ubicación de 
un sondeo estratigráfico de carácter central, con unas dimensiones 
de 9’5 x 6 m., situado a 3 m. de las medianeras septentrional y 
meridional, a 2’5 m. de la occidental y a 7 m. de la calle Teodosio, 
junto a dos catas perimetrales, una en el sector oriental del sondeo 
con unas dimensiones de 5’50 m. de longitud y una anchura de 
1’10 m., y la segunda en el perfil septentrional con unas dimensio-
nes de 5’50 m de longitud y una anchura de 0’90 m. De esta mane-
ra el área de actuación cubría una superficie de 63’25 m2 (lámina 
II). La intervención debía llevarse a cabo con medios estrictamente 
manuales hasta la  cota de afección (-2’98 m.), exigiéndose igual-
mente que debía agotarse el registro arqueológico en algún punto 
del solar, independientemente de las cotas de rebaje que ofreciesen 
las obras de nueva edificación, a fin de la evaluación de la totalidad 
estratigráfica; objetivo conseguido al producirse la aparición de los 
limos fluviales vírgenes (ud. 81) antes de llegar a la cota de afección 
de la edificación de nueva planta. la intervención arqueológica co-
menzó el 28 de marzo de 2005, finalizando el 28 de abril de 2005 
y habiendo conseguido los objetivos establecidos en el proyecto de 
Intervención. 

Lámina ii. Vista general del sondeo estratigráfico

anÁlIsIs estratIGrÁFIco De la InterVen-
cIón e InterpretacIón HIstórIca

para acometer el estudio estratigráfico de la intervención arqueo-
lógica procederemos a realizar un recorrido por las diferentes etapas 
históricas que han dejado huella en el solar, comenzando por la fase 
inicial de ocupación hasta llegar al momento contemporáneo de la 
casa derribada. antes de comenzar debemos señalar la escasez de 
restos  constructivos que han caracterizado el desarrollo de la inter-
vención, hecho que se contrapone a la abundancia y buen estado 
de algunos de los materiales cerámicos de las diferentes unidades 
deposicionales registradas

Época bajomedieval – cristiana (ss. XiV – XV)

las diferentes investigaciones que se habían llevado a cabo en la 
zona de estudio abogaban por una primera implantación en época 
islámica. sin embargo, los resultados obtenidos por las diferentes 
intervenciones practicadas nos ofrecían un espacio disperso cons-
tructivamente y puntual. 

Lámina iii. Vista de la fosa I. 92 – 93 cortando a los limos fluviales.

Dentro de nuestro solar, a pesar que hemos alcanzado el nivel 
virgen en todos nuestros ámbitos de excavación, los materiales ce-
rámicos asociados a los niveles deposicionales más tempranos nos 
han mostrado un horizonte moderno en cuanto a sus resultados 
cronológicos, salvo un único relleno deposicional, la I.92 – 93, cu-
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yos materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible 
a estos momentos (Lámina III). Se trata de una fosa localizada en 
el sector central del sondeo, con una coloración marrón muy asi-
milable al nivel virgen de las arenas del río (ud. 81) y una cota de 
implantación de -2’10 m. para su techo y de -2’98 m. para su suelo, 
encontrándose excavado en el nivel de limos fluviales. Los mate-
riales cerámicos proporcionan una cronología adscribible a época 
bajomedieval (2). 

Época Moderna (ss. XVi – XViii)

Para la época moderna contamos con mayor información tanto 
histórica como arqueológica. atendiendo a los restos localizados 
durante la intervención y teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos por el análisis histórico del entorno, podemos establecer que el 
primer momento ocupacional del solar se localiza en la fase moder-
na, debido a la cronología que ofrecen los rellenos deposicionales 
que descansan directamente encima de los limos fluviales.

esta fase constructiva abarca mayoritariamente el grueso de uni-
dades, tanto constructivas como deposicionales, mostrándonos un 
espacio eminentemente habitacional donde pueden extraerse dos 
ambientes, por una parte un sector de marcado carácter abierto 
y otro más residencial. sin embrago debemos señalar que por su 
carácter superficial las estructuras pertenecientes a este momento se 
encuentran en mal estado de conservación. 

Dentro de este período cronológico tenemos que hacer una sub-
división entre una serie de unidades constructivas que configuran 
un espacio de carácter habitacional y una serie de rellenos deposi-
cionales, cuyos materiales ofrecen una cronología más temprana 
que la fase constructiva, y que descansan directamente sobre los 
limos fluviales.

Subfase de implantación inicial del solar (ss. XVI – XVIII)

Se localiza en toda la superficie excavada del sondeo estratigráfico 
y se caracteriza por presentar fundamentalmente rellenos deposi-
cionales con ausencia de estructuras constructivas. se trata de los 
primeros niveles de ocupación antrópica del solar, con una cota que 
oscila entre -0’32 m. de techo  y de –1’32 m. de suelo (ud. 30) en el 
sector noroccidental, mientras que el sector occidental nos muestra 
una cota de -0’92 m. para el techo (u.d. 16) o -0’53 m. (ud. 54).

- u.d. 8: nivel deposicional localizado en el sector noroccidental 
del sondeo, con una coloración marrón – negruzca, arcillosa y alto 
porcentaje de cascotes. los materiales proporcionan una cronolo-
gía adscribible al s. XVIII.

- ud. 12: nivel deposicional localizado en el sector meridional del 
sondeo, con una coloración marrón – negruzca, arcillosa, con de-
tritus de cal dispersos y un bajo porcentaje de cascotes. 

- ud. 16: nivel deposicional localizado en el sector occidental del 
sondeo, con una coloración marrón – anaranjada, arcillosa, con 
detritus de cal dispersos, un mediano porcentaje de cascotes, des-
cansando directamente sobre los limos fluviales. los materiales 
cerámicos proporcionan una cronología adscribible a fines del s. 
XVII principios del s. XVIII.

- ud. 21: nivel deposicional localizado en el sector meridional del 
sondeo, con una coloración marrón – negruzca muy oscura, arci-
llosa, con detritus de cal muy dispersos, carboncillos y lentejones 
verdes y un alto porcentaje de cascotes. los materiales cerámicos 
proporcionan una cronología adscribible al s. XVII.

- ud. 24: nivel deposicional localizado en el sector septentrional 
del sondeo, con una coloración marrón muy oscura, arcillosa, 
abundantes carboncillos diseminados y detritus de cal y un bajo 
porcentaje de cascotes. los materiales cerámicos nos proporcio-
nan una cronología adscribible al s. XVII.

- ud. 30: nivel deposicional localizado en el sector nororiental del 
sondeo, con una coloración negruzca con ligeros tintes verdosos, 
arcillosa, abundantes carboncillos y detritus de cal y presencia de 
tongadas de cascotes que van buzando hacia el oeste. los mate-
riales cerámicos proporcionan una cronología adscribible a fines 
s. XVII – principios del s. XVIII.

- ud. 42: nivel deposicional bajo la pavimentación uc. 29, con 
una coloración marrón, arenosa y un bajo porcentaje de cascotes 
de naturaleza constructiva. asimilable a la ud. 30 y sin materiales 
cerámicos.

- ud. 50 - 51: nivel deposicional localizado en el perfil meridional 
del sondeo, con una coloración marrón oscura, arenosa, detritus 
de cal, alto porcentaje de cascotes.

- I. 66 – 67: Fosa localizada en el sector centro – meridional del 
sondeo, con una coloración negruzca, arcillosa, con concentra-
ción de detritus de cal y un alto porcentaje de cascotes. los mate-
riales cerámicos lo adscriben al s. XVII.

- ud. 70: nivel deposicional localizado en el perfil meridional. se 
trata de un nivel de incendio que no presenta desarrollo en el 
sondeo y por tanto no aporta materiales cerámicos.

- ud  71: nivel deposicional localizado en el sector meridional del 
sondeo, con una coloración marrón oscura, arenosa, con detritus 
de cal, alto porcentaje de cascotes y bajo porcentaje de restos ce-
rámicos. los restos cerámicos lo adscriben cronológicamente al 
s. XVII.

- ud. 77: nivel deposicional localizado en el sector septentrional 
del sondeo, con una coloración marrón, detritus de cal esporádi-
cos y lentejones más abundantes de carboncillos, arenosa y bajo 
porcentaje de cascotes. no aporta materiales cerámicos.

- ud. 78: nivel deposicional localizado en el sector septentrional 
del sondeo. se trata de un nivel de incendio.

- I. 79 – 80: Fosa localizada reflejada en el perfil septentrional, con 
una coloración marrón verdosa, arenosa, mediano porcentaje de 
cascotes y sin aporte de materiales. 

- ud. 82: nivel deposicional localizado en el sector suroriental del 
sondeo, con  una coloración marrón – negruzca muy oscura, ar-
cillosa, olor a cieno y un mediano porcentaje de cascotes. los 
materiales cerámicos lo adscriben cronológicamente al s. XVI. 
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- I. 83 – 84: Fosa localizada en el sector septentrional del sondeo, 
con una coloración marrón clara, arenosa, con carboncillos di-
seminados, detritus de cal, sin aporte de material cerámico y un 
mediano porcentaje de cascotes.

- I.94 – 85: Fosa localizada en el sector septentrional del sondeo, 
con una coloración marrón oscura, arcillosa, con detritus de cal y 
carboncillos y. los materiales cerámicos proporcionan una crono-
logía adscribible al s. XVIII.

- ud. 86: nivel deposicional localizado en el sector centro – meri-
dional del sondeo, con una coloración marrón con lentejones ver-
des, arenosa con carboncillos diseminados, un mediano porcenta-
je de cascotes y unos materiales cerámicos que se caracterizan por 
su escasez y su simplicidad.

- ud. 87: nivel deposicional localizado en el sector centro – me-
ridional del sondeo, con una coloración marrón clara, lentejones 
verdes, arenosa y un alto porcentaje de cascotes. los materiales 
cerámicos aportan una cronología adscribible al s. XVII.

- ud. 88: nivel deposicional localizado en el sector centro – me-
ridional, con una coloración marrón – grisácea, arenosa y bajo 
porcentaje de cascotes. los materiales cerámicos de su relleno pro-
porcionan una cronología adscribible al s. XV.

- Ud. 89 (Lámina III): Nivel deposicional localizado en el sector 
central del sondeo, con una coloración marrón oscura y mediano 
porcentaje de cascotes. no presenta restos cerámicos.

- I.90 – 91: Fosa localizada en el sector suroriental del sondeo, con 
una coloración marrón – negruzca, arcillosa y un alto porcentaje 
de cascotes. los materiales cerámicos aportan una cronología ads-
cribible al s. XVI.

- I. 95 – 96: Fosa localizada en el sector meridional del sondeo, 
con una coloración marrón oscura, abundantes lentejones de cal 
y fragmentos de piedras alberizas, arenosa y mediano porcentaje 
de cascotes. los materiales cerámicos presentan un buen estado 
de conservación y un gran número de fragmentos cerámicos con 
defectos de cocción, con una cronología adscribible al s. XVII. 

- ud. 100: nivel deposicional localizado en el sector oriental del 
sondeo, con una coloración marrón clara, arenosa, alto porcentaje 
de cascotes y sin aporte de materiales.

Subfase constructiva de época moderna (s. XVIII)

en este apartado procederemos al análisis de la única fase cons-
tructiva documentada en el solar, previa al expediente constructivo 
de la casa derribada y anulada por él (lám. IV). Esta fase constructi-
va muestra dos ámbitos funcionales claramente diferenciables: por 
una parte, el sector occidental, donde tanto las alineaciones como 
las pavimentaciones documentadas nos ofrecen un espacio de ca-
rácter abierto, funcionando como patio, cuya cota de implantación 
oscila en las pavimentaciones entre los – 0’37 / -0’25 m. de la uc. 
9; -0’60 m. de la uc. 22 y -0’36 / -0’54 m. de la uc. 72, junto con 
parte del saneamiento; mientras que el sector oriental nos mues-
tra unas pavimentaciones cuyas características físicas lo adscriben a 
tipo interior, más habitacional, con una cota de implantación que 

oscila entre -0’34 / -0’28 m. para la uc.29 y -0’20 / -0’26 m. para 
la uc. 49.

 

Lámina iV. Vista general del sondeo con las estructuras de la fase moderna

Sector occidental (lámina IV)

la mitad occidental del sondeo presenta una serie de alineaciones 
y pavimentaciones que articulan un espacio de marcado carácter 
abierto, ya que las pavimentaciones documentadas poseen todas las 
características físicas que envuelven a los patios: aparejo de ladrillos 
y cantos rodados dispuestos de canto a soga o a tizón conformando 
un empedrado y buzamiento acusado de la pavimentación hacia los 
pozos de saneamiento localizados en el perfil septentrional. la cota 
de implantación de esta fase se establece sobre las pavimentaciones 
formando un horizonte de ocupación que oscila entre los -0’25 y 
-0’60 m.

Lámina V. Vista de detalle del pavimento uc. 9

- Uc. 9 (Lámina V): Pavimento localizado en el ángulo NE del 
sondeo, parcialmente seccionado, que queda reflejado en el per-
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fil meridional del mismo, prosiguiendo bajo él sin solución de 
continuidad. se encuentra realizado con ladrillos (fragmentados y 
rodados) y con cantos rodados (guijarros) dispuestos de canto y 
tendentes a tizón. presenta una guía con desarrollo transversal al 
sondeo y una orientación N – 18º E, compuesta por la alineación 
de dos módulos dispuestos de canto y tendentes a tizón. a par-
tir de ella se van disponiendo las alineaciones de módulos con el 
mismo aparejo. Experimenta un buzamiento hacia el Norte, con 
unas medidas de 2’84 m. de longitud por una anchura de 2’72 m., 
hasta conectar con la cara occidental del muro uc. 13, en su límite 
oriental, mientras que el límite septentrional no presenta ninguna 
huella de alineación.

- ud. 7: nivel de implantación sobre el que se asienta la pavimenta-
ción uc. 9, con una coloración marrón oscura, arenosa con abun-
dantes detritus de cal y con un mediano porcentaje de cascotes. 
los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribi-
ble al s. XVI.

- uc. 13 (Lámina VI): Muro localizado y reflejado en el perfil me-
ridional del sondeo, con un desarrollo transversal a éste y una 
orientación N – 18º - E, configurándose como el límite oriental 
de la pavimentación uc. 9 a la que se adosa. presenta un aparejo 
de ladrillos dispuestos planos en hiladas a soga, con unas dimen-
siones 0’50 m. de anchura y 0’53 m. de altura, trabada con un 
mortero de arena que rellena llagas de 0’02 m. entre hiladas y de 
0’015 / 0’02 m. entre ladrillos, con un arranque de siete hiladas. 

Lámina Vi. Vista de detalle del muro uc. 13/31.

- I. 15 – 14: Zanja de cimentación del muro uc. 13 (Lámina VI), 
con una coloración marrón – grisácea, arenosa, limpia de cascotes 
de naturaleza constructiva. el estudio de sus materiales cerámicos 
nos proporciona una cronología adscribible al s. XVII.

- uc. 22: pavimento localizado en el ángulo nW del sondeo, re-
flejado en el perfil occidental. se encuentra realizado con ladrillos 
fragmentados dispuestos de canto tendentes a tizón. por sus carac-
terísticas tipológicas parece tratarse de un pavimento de exteriores 

(tipo patio), asimilable a la uc. 9, con unas dimensiones de 0’70 
m. de longitud y una anchura de 0’28 m.

- uc. 31: alineación de ladrillos localizada en el sector meridional 
del sondeo con un desarrollo transversal y una orientación n – 
18º - E (Lámina VI). Se trata del desarrollo de la última hilada 
de la alineación uc. 13 localizada reflejada en el perfil meridional 
del sondeo, con unas dimensiones de 2’25 m. de longitud, una 
anchura de 0’60 y una altura de 0’06 m.

- I. 32 – 33: cimentación del muro uc. 31, igual a la cimentación 
I. 15 – 14. sus materiales cerámicos nos muestran una cronología 
adscribible al s. XVIII.

- Uc. 72 (Lámina VII): Pavimentación de ladrillos localizada en el 
sector septentrional del sondeo, excavada en planta en la cata de 
ampliación que se realiza en este sector, realizada con ladrillos y al-
gunos cantos rodados (guijarros) dispuestos de canto tendentes a 
tizón. presenta una guía central que se desarrolla transversalmente 
al sondeo (dirección N – S) de un módulo de anchura dispuesto 
de canto a tizón. Presenta unas dimensiones conservadas de 3’60 
m. de longitud y una anchura excavada de 0’90 m.

Lámina Vii. Vista del pavimento uc. 72.   

- ud. 73: nivel deposicional localizado bajo la pavimentación uc. 
72 como nivel de implantación, con una coloración marrón, are-
nosa y con un bajo porcentaje de cascotes.

Sistema de saneamiento del sector occidental

- Uc. 43 (Lámina VIII): Pozo localizado en el sector septentrional 
del sondeo, con un desarrollo elíptico y realizado con ladrillos 
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dispuestos planos tendentes a tizón. presenta unas dimensiones 
de 1’80 m. de diámetro exterior y una altura de + 1’60 m. Tanto 
el coronamiento como el exterior del pozo presentan un recubri-
miento de mortero hidráulico.

Lámina Viii. Vista del pozo uc. 43.

- I. 44 – 45: zanja de cimentación del pozo uc. 43, con una colo-
ración negruzca, arcillosa y un mediano porcentaje de cascotes. 
los materiales cerámicos nos proporcionan una cronología ads-
cribible al s. XVIII.

- uc. 59 – 60: atanor localizado en el sector occidental del sondeo, 
con un desarrollo longitudinal a éste, con una orientación N – 
108º -E, que descansa sobre una alineación de ladrillos dispuestos 
planos organizados a soga, con un módulo de 0’43 m. y unas 
dimensiones de 0’46 m. de longitud y una anchura de 0’20 m.

- uc. 74: pozo localizado en el sector septentrional del sondeo, con 
ladrillos dispuestos planos organizados en hiladas a tizón.

- I. 75 – 76: zanja de cimentación del pozo uc. 74, con una co-
loración marrón – verdosa, arcillosa y con un bajo porcentaje de 
cascotes.

Sector Oriental  (Lámina IX):

en este apartado desarrollaremos las unidades constructivas con 
sus rellenos deposicionales asociados que configuran el ámbito ha-
bitacional localizado en el sondeo estratigráfico. esta fase construc-
tiva posee una cota de implantación que oscila entre -0’38 7 -0’28 
m. de la uc. 29 y -0’20 / 0’26 m. de la uc. 49.

Lámina iX. Vista general del sector oriental del sondeo.

- uc. 17: alineación localizada en el perfil meridional del sondeo, 
con un desarrollo transversal a este y una orientación N – 14º - E. 
presenta un aparejo de ladrillos dispuestos planos en hiladas fun-
damentalmente a soga y unas dimensiones de 0’50 m. de anchura 
y una altura de 0’48 m. 

- uc. 25: alineación localizada en el perfil septentrional del sondeo, 
con un desarrollo transversal con respecto a éste y una orientación 
N – 7º - E. Se encuentra realizado con ladrillos dispuestos planos 
a soga, con unas dimensiones de 0’65 m. de anchura y una altura 
de 0’66 m., presentando un arranque de seis hiladas.

- uc. 29: pavimento localizado en el ángulo ne del sondeo, reali-
zado con ladrillos dispuestos planos alternando a soga y tizón, con 
unas dimensiones de 1’20 m. de longitud y una anchura mínima 
de 0’82 m.

- Uc. 37 (láminas X): Muro localizado en el límite oriental del son-
deo, con un desarrollo transversal y una orientación N – 7º E, con 
un aparejo de ladrillos dispuestos planos tendentes a tizón y unas 
dimensiones de 3’51 m. de longitud, una anchura de 0’55 m. y 
una altura de 0’43 m.

- I. 38 – 39: zanja de cimentación del muro uc. 37, con una colora-
ción marrón oscura, arenosa y un mediano porcentaje de cascotes. 
los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribi-
ble al s. XV.

Lámina X. Vista general del muro uc. 37.
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- Uc. 47: Alineación de ladrillos localizado en el extremo oriental 
del sondeo con un desarrollo longitudinal a este, realizada con 
varias hiladas de ladrillos dispuestos planos a tizón con unas di-
mensiones de 0’70 m. de longitud, una anchura de 0’60 m. y una 
altura de 0’15 m.

- uc. 49: pavimento localizado en el sector meridional del sondeo, 
realizado con ladrillos dispuestos planos, con unas dimensiones 
de 1’80 m. de longitud

- uc. 52: alineación de ladrillos localizada al oeste de la cimen-
tación uc. 20, con un desarrollo paralelo a este y transversal al 
sondeo y una orientación N – 15º - E, realizado con ladrillos, 
fragmentados, dispuestos planos con tendencia a tizón, y unas 
dimensiones de 1’48 m. de longitud, una anchura de 0’36 m. y 
una altura de 0’20 m. 

- Uc. 53 (lámina IX): Alineación que parte desde el extremo NW 
del muro uc.52 con desarrollo longitudinal al sondeo y una orien-
tación N – 104º. Se trata de la última hilada de una alineación 
y se caracteriza por la aleatoriedad de sus módulos en cuanto al 
aparejo y al estado de sus módulos, con unas dimensiones de 1’14 
m. de longitud, una anchura de 0’58 m. y una altura de 0’10 m.

- I. 55 – 56: Fosa localizada en el espacio delimitado por las alinea-
ciones uc. 20 y uc. 57, con una coloración marrón – negruzca, 
arenosa, con presencia de lentejones de cal y alto porcentaje de 
cascotes. los materiales cerámicos proporcionan una cronología 
adscribible al s. XVIII.

- uc. 57: muro localizado al este de la cimentación uc. 20, perfecta-
mente alineado con el muro uc. 53, una orientación N – 104º - E 
y unas dimensiones de 1’02 m. de longitud, una anchura de 0’50 
m. y una altura de 0’10 m. 

- I. 64 – 65: zanja de cimentación del muro uc. 53, con una colora-
ción marrón – negruzca, arenosa, con detritus de cal muy disper-
sos y un mediano porcentaje de cascotes. los materiales cerámicos 
proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.

- I. 68 – 69: zanja de cimentación del muro uc. 52 = 17 con una 
coloración marrón – negruzca, arenosa y con un alto porcentaje 
de cascotes. los materiales cerámicos proporcionan una cronolo-
gía adscribible al s. XVI.

- Uc. 97: Muro localizado en el extremo septentrional del sondeo, 
con un desarrollo transversal a este, con un aparejo de ladrillos 
dispuestos planos organizados en hiladas a soga, unas dimensio-
nes de 0’32 m. de anchura, una altura de 0’40 m.

Época Contemporánea (s. XiX – XX)

se trata de la última fase constructiva del solar hasta su derribo. 
son una serie de rellenos deposicionales de carácter superficial y 
unidades constructivas directamente vinculadas al expediente cons-
tructivo de la casa derribada.

- ud. 1: nivel deposicional localizado en los sectores septentrional 
y occidental del sondeo, con una coloración marrón clara, are-

nosa y un alto porcentaje de cascotes (abundancia de tejas). Los 
materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al 
s. XIX.

- ud. 4: nivel deposicional localizado en el sector noroccidental del 
sondeo, con una coloración marrón oscura, arenosa, con detritus 
de cal y un alto porcentaje de cascotes. los materiales cerámi-
cos proporcionan una cronología adscribible al último ¼ del s. 
XVIII.

- ud. 5: nivel deposicional localizado en el sector occidental del 
sondeo, con una coloración negruzca, arcillosa, y un alto porcen-
taje de cascotes. los materiales cerámicos aportan una cronología 
adscribible a fines del s. XVIII.

- Ud. 6 (lám. XI): Nivel deposicional localizado en el sector oc-
cidental del sondeo con una coloración marrón clara, limosa y 
un porcentaje de cascotes. los materiales cerámicos proporcionan 
una cronología adscribible al s. XVIII.

- ud. 10: nivel deposicional localizado en el sector meridional del 
sondeo con una coloración marrón clara, arenosa y con un media-
no porcentaje de cascotes.

- uc. 11: restos de cimentación amarillenta con desarrollo longi-
tudinal a este y una cota de implantación de +0’24 m. en techo 
y de -0’25 m. en suelo. Asociada al expediente constructivo de la 
casa derribada.

- uc. 18: muro localizado en los perfiles septentrional y meridional 
del sondeo, atravesándolo transversalmente con una orientación 
N – 19º E. Se encuentra realizado con ladrillos dispuestos planos 
organizados en hiladas alternantes a soga / tizón, con unas dimen-
siones de (+5’50 m.) de longitud, una anchura de 0’50 m. y una 
altura de 0’50 m. 

- I. 26 – 27: zanja de cimentación del muro uc. 18, con una colora-
ción marrón clara, arenosa y un alto porcentaje de cascotes.

- I. 19 – 20: cimentación que atraviesa el sondeo transversalmente 
con una orientación N – 19º E, realizada con un mortero de cal 
y arena de coloración amarillenta con presencia de guijarros de 
diferentes tamaños para aumentar la consistencia, y alto grado de 
compactación. se trata de la cimentación constructiva del muro 
uc. 18, perteneciente a la 3ª crujía de la casa derribada. los ma-
teriales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. 
XVIII.

- uc. 40: alineación localizada sobre el coronamiento del muro 
uc. 37, al que acompaña en su desarrollo con una orientación 
N – 10º E. Se encuentra realizada con ladrillos dispuestos planos 
tendentes a tizón, con unas dimensiones de +5’50 m. de longitud, 
una anchura de 0’55 m. y una altura de de 0’05 m. Se trata de un 
recrecimiento del muro uc. 37, perteneciente a la fase constructi-
va de la casa derribada.

- ud. 41: nivel deposicional localizado en el ángulo noreste del 
sondeo, con una coloración marrón, arenosa y con un mediano 
porcentaje de cascotes.
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- uc. 99: alineación localizada justo en el límite oriental del sondeo 
estratigráfico tras su  ampliación. se trata de un muro realizado 
con un aparejo de ladrillos dispuestos planos tendentes a soga. 

conclusIones 

en primer lugar, debemos señalar la rápida aparición de los limos 
fluviales (ud. 81), con una cota de implantación en su parte más 
alta de -1’06 m., y que oscila entre esto y -1’24 m. para su techo. La 
ubicación topográfica del solar con respecto al río, así como su evo-
lución histórica han condicionado su potencialidad arqueológica y 
estratigráfica (Lámina XI).

Lámina Xi. Vista general del perfil occidental.

como hemos podido observar, la implantación inicial del solar se 
sitúa en el s. XVIII, al igual que se había visto en los casos de las in-
tervenciones arqueológicas de la calle Lumbreras nº. 18 y de la calle 
Santa Clara nº. 193. esta implantación se caracteriza fundamental-
mente por la escasa representatividad de los elementos constructi-
vos analizados, aunque se ha podido establecer dos ambientes fun-
cionales: uno de carácter abierto, localizado en el sector occidental 
y caracterizado por las pavimentaciones empedradas, tipo patio; y 
otro, de carácter habitacional, en el sector oriental.  los materiales 
cerámicos localizados bajo los niveles de implantación o extraídos 
de las zanjas de cimentación de las alineaciones nos muestran un 
momento constructivo encuadrable a finales del s. XVII – princi-
pios del s. XVIII. sin embargo, este ambiente habitacional no va a 
estar en funcionamiento durante mucho tiempo, ya que los niveles 
deposicionales amortizadotes de las estructuras constructivas nos 
siguen presentando ese horizonte cerámico en torno al s. XVIII, 
mientras que la siguiente fase constructiva, que se corresponde ya 
con el expediente constructivo de la casa derribada, se establece a 
principios del s. XIX.
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