


 

 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE PÉREZ GALDÓS 

Nº 130-132 DE HUELVA 

JERÓNIMO MARTÍN ÁLVAREZ 

RESUMEN 

La IAP en el solar señalado consistió en un Control Arqueológico de Movimientos de 

Tierra. Se alcanzó una cota de -2 m. y no evidenció restos arqueológicos. 

ABSTRACT 

The IAP in the marked site consisted of an Archaeological Control of Movements of Sand. 

There was reached a level of -2m. And it did not demonstrate archaeological remains. 

RESUME 

L’IAP dans l’endroit marquee a consisté en Contrôle Archeólogique de Mouvements en 

sable. Une cote de -2m. s’est rejointe. Et voilà qu’il n’a pas mis en évidence de restes 

archéologiques. 

FICHA TÉCNICA: 

Fecha de intervención: Febrero - Marzo de 2007 

Ubicación del Solar: C/ Pérez Galdós, 130/132 

Cronología: Contemporánea 

Usos: Residencial 

Palabras Claves: Procesos postdeposicionales.   

Equipo de Trabajo: Arqueólogo director, Jerónimo Martín Álvarez; Arqueólogos 

técnicos, Olga Guerrero Chamero y Agustín García González.  



 

 

 

Situación del solar de la C/ Pérez Galdós, 130 y 132 de Huelva 
 

PRESENTACIÓN 

La Intervención Arqueológica 

Preventiva se realizó en el solar situado 

en C/ Pérez Galdós, 130-132 de Huelva 

(ref. Catastral: 2072402PB8227S0001JZ y 

2072401PB8227S0001IZ, 

respectivamente). Este solar está 

localizado dentro del Segundo Grado de 

protección y muy próximo al límite de la 

Zona B-2 ("La Orden") de la Zona 

Arqueológica de Huelva, inscrita con 

carácter Específico en el CGPHA. El 

solar tiene forma trapezoidal con el frente 

dando a la calle Pérez Galdós, uno de sus 

lados es una medianera (con el nº 128), 

resultando el resto de lados colindantes 

con espacios libres. El solar no posee 

servidumbres aparentes y su topografía es 

sensiblemente horizontal. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El yacimiento arqueológico de 

Huelva se encuentra situado en el 

estuario de los ríos Tinto y Odiel, sobre 

unas alturas -los denominados cabezos- 

desde las que se domina un amplio 



 

 

espacio del territorio, tanto de la ría de 

Huelva y del golfo de Cádiz, como del 

resto de la Tierra Llana y Andévalo 

occidental. Estos cabezos se 

conformaron a partir de un substrato de 

margas pertenecientes al Mioceno 

(Terciario) en la base; a techo, esta 

formación presenta depósitos 

compuestos por gravas y arenas del 

Cuaternario que, por su carácter 

deleznable, han sido coluvionados por 

procesos de arroyadas, tanto difusas 

como concentradas, a lo largo de su 

ocupación desde la Antigüedad. De ello 

resultan pequeñas elevaciones 

amesetadas, en torno a los 60 m de altura, 

que han quedado aisladas unas de las 

otras por fuertes pendientes y 

acarcavamientos. A lo largo del tiempo 

han sufrido numerosas alteraciones, sin 

embargo, la zona conocida como Fuente 

Vieja, de la que siempre ha habido 

referencias históricas al caudal de agua 

que de ahí manaba, así como su 

utilización hasta fechas muy recientes, ha 

permitido conocer la existencia de un 

tramo de conducción de agua, que 

aunque no tenemos su continuación bien 

detectada hacia el Sur, si se ha 

documentado otro punto en el cabezo de 

San Pedro. Estos dos puntos evidencian 

la existencia de una galería de pozos 

verticales coincidiendo con la curva de 

nivel en torno a los 20 metros. Una 

galería que, según se desprende del 

estudio hidrogeológico realizado, se 

abastece por la filtración del agua de 

lluvia que permiten las capas 

semipermeables de grava, limo y arena 

que conforman los cabezos. Esta 

filtración se detiene al llegar a las margas 

azules impermeables sobre las que se 

asientan los cabezos, originando así un 

acuífero colgado que es, en definitiva, el 

que proporciona el agua a la Fuente Vieja. 

La investigación histórico-

arqueológica de la Ciudad de Huelva ha 

mostrado la importancia de los restos 

existentes en el subsuelo de la misma 

desde los inicios de su ocupación en el 

segundo milenio antes de Cristo hasta 

nuestros días. Pero lo cierto es que los 

antecedentes de la actual ciudad de 

Huelva en todos sus aspectos (estructura 

urbana, demografía, economía, etc.), hay 

que buscarlos en la etapa posterior a su 

pertenencia al Reino de Taifa de Niebla, 

cuando es  conquistada por  la 

cristiandad, siguiendo pautas muy 

similares a la del modelo sevillano, pero 

adaptadas a la orografía de la ciudad. 

Las últimas tendencias en la 

investigación histórico-arqueológica de la 

ciudad de Huelva deducen la posible 

existencia de un círculo de población 

aislada en las zonas periféricas de la 

ciudad que en forma de villas, caseríos o 



 

 

alquerías explotaban los recursos 

agrícolas y ganaderos del entorno, como 

la encontrada en el Campus del Carmen 

de la Universidad de Huelva, en el área 

B4 de la zona arqueológica.  

Asimismo, la existencia de 

restos de cabañas de estructura vegetal de 

época orientalizante en el Cabezo de la 

Esperanza o en el Cabezo de San 

Sebastián parece indicar que en las zonas 

altas fuera del actual centro de la ciudad 

se extendía un área de poblamiento 

periférico. En la misma línea se sitúan los 

hallazgos de fondos de cabaña de 

estructura vegetal de época orientalizante 

o tartésica en el cercano Plan Parcial 4. 

La aparición de una serie de 

necrópolis como la descubierta en la 

Orden o la más conocida del Parque 

Moret, así como los resultados obtenidos 

a partir de las recientes investigaciones 

que actualmente se desarrollan en el Plan 

Parcial nº 8 Seminario de Huelva parecen 

confirmar la hipótesis de un poblamiento 

más extenso de lo que en un principio se 

pensaba. 

INTERVENCIÓN 

Previo a la Intervención 

Arqueológica Preventiva se plantearon 

cuatro objetivos: Obtener información 

que permita incorporar las evidencias 

Histórico-Arqueológicas resultantes de la 

intervención para añadirlas a la secuencia 

histórico-arqueológica de la ciudad de 

Huelva; Determinar la existencia o no de 

niveles arqueológicos soterrados durante 

el control de las obras aplicando un 

sistema de registro arqueológico no 

aleatorio ("sistema de registro Harris") y 

poder establecer el grado de afectación 

que las obras pudieran haber ocasionado 

y adoptar medidas cautelares de 

protección patrimonial, en caso de haber 

sido necesario; Obtener información de 

los artefactos obtenidos a través del 

análisis de las unidades estratigráficas y su 

aplicación a una metodología 

fundamentada en sistemas de registro 

arqueológico para establecer la 

adscripción cronológica y cultural de la 

secuencia estratigráfica que se 

documentó; Documentar, estudiar y 

diagnosticar los elementos existentes en 

el subsuelo para elaborar una evaluación 

de resultado de la actividad arqueológica, 

emitir un diagnóstico fundamentado y 

establecer, de haberse dado el caso, las 

medidas necesarias para su protección 

con el fin de salvaguardar el Patrimonio 

Histórico Arqueológico. 

DESARROLLO DE LA 

INTERVENCIÓN 

La Intervención Arqueológica 

Preventiva planteada en la calle Pérez 

Galdós, 130-132 de Huelva se llevó a 



 

 

cabo entre los días 27 de febrero y el 21 

de marzo de 2007. La Actividad 

Arqueológica consistió en un Control y 

seguimiento Arqueológico de 

movimientos de tierra, la actividad se 

adaptó a cada una de las etapas de 

movimiento de tierras para la 

cimentación, consistió en la inspección 

visual y documentación de la superficie y 

de los perfiles resultantes de la retirada de 

escombros superficiales y el vaciado del 

solar con una cota de -2,00 metros desde 

del acerado actual, para la extracción de 

materiales se utilizó máquina 

retroexcavadora y tres camiones. La 

excavación evidenció niveles 

contemporáneos resultantes de la obra de 

cimentación y saneamiento de la antigua 

construcción que existía en el solar, que 

se apoya en un nivel arcilloso de color 

gris verdoso (de marisma). Se practicaron 

seis cortes en la linde con la casa vecina 

(nº128) para la realización de bataches y 

posteriormente se procedió al vaciado de 

todo el solar. 

Durante la Actividad se prestó 

especial interés en los procesos 

postdeposicionales producto de arroyadas 

provenientes del cabezo, esperando 

encontrar niveles antropizados 

arrastrados por la erosión fruto de la 

acción del agua sobre el cabezo 

colindante. Estos niveles 

postdeposicionales que apuntamos podría 

haber seguido un esquema de tres 

subniveles: con materiales pesados en la 

parte inferior, medios en la parte media y 

más ligueros en la parte superior. Todos 

con apariencia de desorden, lo que 

comúnmente se conoce erróneamente 

como niveles revueltos. No existen 

niveles revueltos si no mal interpretados. 

Sin embargo no encontramos evidencia 

alguna de este proceso postdeposicional 

sedimentario. Este hecho nos lleva a 

pensar que fueron retirados para la 

construcción de las anteriores viviendas, 

ambas de 1960. Ello unido a la 

inexistencia de elementos arqueológicos 

in situ llevó a concluir que no había 

evidencia arqueológica alguna en el solar 

de la Calle Pérez Galdós, 130-132 de la 

ciudad de Huelva. 

 

Fotografía del vaciado del solar 
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