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Resumen

Los resultados obtenidos en la intervención arqueológica de calle Calatrava, 24- Fresa,
3, confirman una total ausencia de vestigios arqueológicos con anterioridad al convento
de San Benito de Calatrava. Constándose varios expedientes constructivos
correspondientes al período ocupacional del antiguo convento y otros expedientes
adscritos a época contemporánea. Además, se observa la pervivencia del alineamiento
de la fachada principal de Calatrava con respecto a las construcciones anteriores.

Abstract

The results obtained in the archaeological intervention realized in 24 of Calatrava Street
and in 3, Fresa Street, its constatan don´t exist archaeologics remains before at convento
de San Benito de Calatrava. It registered some files constructives of old convento and
other of contemporánea epoch. Also, we can observe the survival of alignment of the
Calatrava principal facade con respect at the before constructive. 
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Introducción

El solar objeto de la intervención que motiva el presente proyecto
se encuentra ubicado en el extremo norte del casco histórico de
Sevilla (plano 1). Tiene una superficie de 380,55 m² y un
perímetro de 89,67 m. Presenta una planta de forma trapezoidal
alargada con una anchura de 11,55 m, que corresponde a la
fachada de la c/ Calatrava y una longitud máxima de 33,31 m
(plano 2). 

Limita al norte con el número 26 de la c/ Calatrava, al sur con el
número 28 de la misma vía, al este tiene fachada hacia la
barreduela Fresa y, hacia el oeste a la calle Calatrava.

La presente intervención se encuadra dentro del marco legal del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla,
inserto dentro del Planeamiento de desarrollo del P.G.O.U. 1987.
El sector que le corresponde a la parcela es el 1, denominado San
Gil-Alameda, delimitado por las calles Resolana, Andueza,
Muñoz León, Madre Dolores Márquez, Puerta de Córdoba, Fray
Diego de Cádiz, Relator, Amargura, González Cuadrado, Plaza
de Montesino, Feria, Conde de Torrejón, Amor de Dios, Trajano,
Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, Lumbreras, Crédito,
Estrellita Castro, Vascongadas, Yuste, Reposo, Calatrava y Vib
Arragel. 

La propiedad a la que se refiere este proyecto está conformada
por dos inmuebles distintos y anexos, que ocupan las parcelas
Calatrava, 24 y Fresa, 3 respectivamente. 

El primero de estos inmuebles, el correspondiente a la calle
Calatrava, 24 está catalogado como Edificación de Interés
Tipológico habiéndosele asignado un nivel de protección parcial
en grado 1 C de forma genérica, identificándose como Casa de
Pisos de principios del siglo XX. También conocidas como Casas
de Escaleras, son viviendas plurifamiliares nacidas de las
primeras propuestas higienistas del siglo XIX caracterizadas por
su racionalidad constructiva de doble crujía, escalera central con
patio para su ventilación y servicios organizados verticalmente.
En nuestro caso se trata de un edificio de estilo regionalista que
utiliza el ladrillo aplantillado acompañado de elementos de
azulejería. Los elementos a proteger son: 

1. Con carácter general, la fachada, la primera crujía, el tipo
de cubierta, el núcleo entrada-escalera-patio y el esquema
organizativo de patios de ventilación y luces. 

2. En las casas de principios del siglo XX, como es el caso, la
conservación prestará un especial interés en los elementos
decorativos de la fachada, tanto los de ladrillo aplantillado
como los de estilo historicista. 

Por su parte, el inmueble que completa la propiedad a la que se
refiere la presente intervención arqueológica, el de la calle Fresa,
3, carece de catalogación ni tipología determinada, habiendo sido
construido en 1936. 

Respecto al patrimonio arqueológico, las parcelas que nos
atañen, presentan cautela en Grado II aplicable solo al patrimonio
arqueológico subyacente, constituido por los niveles
arqueológicos, los bienes muebles en ellos contenidos y las
estructuras constructivas o de otro carácter asociadas a aquellos
bajo cota de superficie. 

Metodología

La cautela arqueológica de dicha finca en el Plan Especial es de
Grado II, siendo la dimensión de la parcela entre 201-400 m2,
debían de excavarse entre 51-75 m2. Dicho proyecto de obra,
siguiendo dictamen de la Gerencia de Urbanismo, planteaba la
conservación del forjado-estructura del edificio, así como los
muros y medianeras que conforman la crujía de fachada y caja de
la escalera en el caso de la finca en la calle Calatrava, 24, y el
derribo parcial de la finca en la calle Fresa 3. Así mismo, planteaba
para la construcción de la nueva edificación una cimentación a
base de encepados (50 x 50 x 60 cm) sobre micropilotes (10 cm
aprox.) a lo largo de los alineamientos y estructuras sustentantes,
afectando los encepados hasta una profundidad de 60 cm y los
micropilotes una profundidad de 15 m.

Bajo estas condiciones, conforme a lo dispuesto por el Plan de
Seguridad y Salud, y en conformidad a los criterios establecidos
por el Plan Especial y la Delegación de Cultura, se plantearon la
realización de tres sondeos por un total de 54 m2:

- Sondeo A, situado en la crujía de fachada, con un total de
25,6 m2. 

- Sondeo B, situado al interior en la crujía SE, con una
superficie total de 21,3 m2.

- Sondeo C, situado en la crujía interior de la finca Fresa, 3,
con una superficie total de 7 m2. 

No obstante, una vez iniciada la actividad, se debieron replantear
los tres sondeos para adecuarse a las circunstancias particulares
devenidas del estado de la edificación en orden a cumplir con las
medidas de seguridad que permitieran un desarrollo normal de
la intervención. Dichos replanteamientos no implicaron cambio
alguno sobre la ubicación de los sondeos y sobre el área total a
intervenir conforme al plan especial mencionado. El Sondeo A,
nombrado en el proyecto 1, situado en la crujía de fachada, debió
de acortarse en su eje mayor, para distanciarse del entibado que
sostenía la planta superior. Para compensar dicha pérdida de
superficie, aproximadamente 4 m2, se alargó en semejante
superficie el Sondeo B, nombrado en el proyecto como 2 y
situado en la crujía interior SE.

Contexto histórico

La evolución histórica del sector San Gil-Alameda va a estar
mediatizada por dos grandes hitos uno natural y otro antrópico:
nos referimos al río Guadalquivir y a la muralla de la Isbiliya
almohade. 
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En efecto, las primeras y más antiguas referencias arqueológicas
nos hablan de un predominio de la sedimentación fluvial en el
área durante los horizontes antiguos y medievales, derivada del
paso del propio río Guadalquivir (y no de un denominado brazo
secundario, como frecuentemente se viene afirmando) por la
zona. La fluctuación propia de un curso fluvial meandriforme,
como es el del Betis, posteriormente denominado Guadalquivir,
ha hecho que este se haya desplazado de este a oeste desde el
sector que nos ocupa (recuérdese queen la intervención de la
calle Relator, 46-A, el autor afirma haber detectado parte del
cauce fosilizado del río) hasta encajarse en su ubicación actual. 

De modo que para época romana se afirma que el curso del río
discurría a través de la propia calle Calatrava, donde se ubica
nuestro solar, hacia la Alameda, para después seguir por las calles
Trajano y Tetuán, atravesando la plaza Nueva y dirigiéndose
hacia el Arenal, continuando desde allí su curso hasta su
desembocadura, ubicada más al norte queen la actualidad, en un
amplio golfo marino, hoy convertido, por la acción de la
sedimentación fluvial en marismas. 

Nuestro solar se encuentra, por tanto en un sector no solo
extramuros de la ciudad romana de Hispalis, sino que, además
está muy cercano al inestable curso fluvial -incluso puede haber
formado parte, en algún momento del propio lecho- caracterizado
por recurrentes episodios de desbordamiento e inundaciones que
hacen de la parcela un lugar contraindicado para el asentamiento
humano hasta época almohade que se construya la nueva
muralla, la cual actuará, además de como cinturón militar, como
muro de contención frente las crecidas del río que, por otra parte
ya se habrá desplazado hacia el oeste discurriendo por un cauce
muy parecido al que actualmente presenta. 

El punto más cercano desde la zona que nos ocupa a las murallas
de la Sevilla imperial parece que se ubica en la iglesia de San
Martín, donde S. Montoto señalo la presencia bajo la torre de
antiguos muros de gran espesor1. En este lugar, según J. M.
Campos, las defensas realizarían una inflexión dirigiéndose, por
un lado, a través de la calle Viriato, hacia Santa Catalina y, por
otro, a través de la calle Cervantes, hasta la puerta que se situaría
en la plaza de Villasís2. 

Desde esta muralla parte el gran hito definidor del espacio
extramuros del sector que nos ocupa: nos referimos a la vía que,
a través de la calle San Luis, se ha mantenido constante como
arteria de comunicación al menos desde estos momentos de la
Sevilla alto imperial. Se trata de la continuación extramuros del
cardo máximo de la colonia y explicaría queen las intervenciones
referidas ubicadas al este de nuestro solar se detecten episodios
de ocupación romana propios de zonas periurbanas: necrópolis,
villae extramuros, zonas de uso industrial, etc. Sin embargo, la
ubicación un tanto alejada de esta arteria de comunicación y la
cercanía al curso del río que hemos comentado más arriba nos
hacen descartar con casi absoluta seguridad expedientes similares
fechados en época antigua en la calle Calatrava, cuya estratigrafía

para este amplio periodo debe reducirse a la acumulación de
depósitos arcillosos de origen fluvial, tal y como ocurre en la
intervención de la cercana calle Peral. Esta situación se dilatará
hasta época almohade, cuando la construcción de la nueva cerca
dote al sector de la influencia de un nuevo hito urbanístico. 

Uno de los hechos que más influyó en el desarrollo de la
morfología urbana de la ciudad es, sin duda, la construcción del
impresionante recinto amurallado almohade, cuyas dimensiones
fueron suficientes para albergar a la población de Sevilla hasta
el siglo XIX. Inserto en este programa urbanístico, se encuentra
el proceso de monumentalización de la zona sur de la ciudad con
las obras en los alcázares y la construcción de la nueva mezquita
aljama, en lo que hoy es la catedral. Estas actuaciones estarían
vinculadas a la revitalización de la zona portuaria, dada la
renovada importancia del río como medio fundamental de
comunicación con el norte de África. 

En el otro extremo de la ciudad, el sector San Gil-Alameda,
alejado del nuevo núcleo urbano se presenta como una zona de
escasa densidad de ocupación con amplias zonas baldías cuya
caracterización estratigráfica se define por la presencia de niveles
deposicionales de vertidos antrópicos y por una actividad de
incidencia interfacial sobre los sedimentos anteriores, pero, en
muy pocos casos, por la presencia de estructuras constructivas.
De hecho, solo en una de las intervenciones mencionadas más
arriba (Relator, 46) se documentan restos de edificaciones de
época islámica. 

Tras la conquista de Sevilla por san Fernando en 1248, nuestra
parcela queda inserta en un extremo de la collación Ómnium
Sanctórum, en su límite con la de San Lorenzo. El
despoblamiento de este sector de la ciudad en época islámica
queda reflejado en el hecho de quela documentación únicamente
recoge la existencia de una única mezquita para toda la collación,
entre las casas de Juan Martín Navarro, Pedro Esteban y la calle3.
Ninguna otra edificación o espacio de carácter público es
recogida en la documentación del Repartimiento, que para este
sector de Ómnium Sanctórum solo menciona casas privadas. 

En el sector de San Gil-Alameda, la única fundación monástica
de época medieval es la de San Benito de Calatrava (siglo XIV)
ubicada junto a una puerta de la muralla (la de Vib-Arragel),
respondiendo al mismo patrón de asentamiento que el resto de
las órdenes militares asentadas en Sevilla: Órdenes de San Juan
y Santiago, en las cercanías de la puerta de San Juan; la Orden
de Alcántara en las de las puertas de Córdoba y del Sol (todas
situadas en el tercio norte de la ciudad).

Las edificaciones marcadas con el número 79, al oeste de la
intersección de las actuales calles Calatrava y Fresa,
corresponden, según la leyenda del mencionado plano, a la
comunidad de San Benito de Calatrava. Del siglo XV data un
hospital, que bajo la advocación de san Benito estaría sin duda
relacionado con este conjunto religioso. En la actualidad el único
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resto de grupo de edificaciones vinculadas a la Orden de
Calatrava que se ha mantenido en pie es la parroquia de Nuestra
Señora de Belén. 

El nombre de la calle Calatrava, tomado por tanto de las casas y
la iglesia quela mencionada Orden tenía allí ubicada, se remonta
al siglo XV, aunque en el XVIII se le cita también como San
Benito de Calatrava. A comienzos del XIX es conocida como
Barqueta, por conducir a la puerta de este nombre. Según el
Diccionario Histórico de las Calles de Sevilla4, en sus orígenes
solo estaba construida la acera de los pares, ya quela frontera la
ocupaba una huerta del convento de San Clemente, la cual no se
edifica hasta mediados del siglo XVI, de ahí queen documentos
anteriores se hable de la Acera de San Benito y no de la calle. 

La intervención arqueológica

Los trabajos de excavación arqueológica dieron comienzo el día
27 de febrero de 2008. Con una superficie de 54 m a excavar
entre ambos inmuebles, que ya estaban unidos y diáfanos entre
sí. Con anterioridad a nuestros trabajos arqueológicos se rebajó
de forma mecánica el suelo actual de los inmuebles, junto con
los depósitos que lo acompañaban, siendo el resultado de un
rebaje de entre 0,50 m y 0,65 m del terreno. 

Se comenzó con el planteamiento de las tres unidades de
intervención, que consistió en tres sondeos arqueológicos de
diferente extensión cada una de ellos. Fueron denominados como
sondeos A, B, y C. 

El sondeo A, se situó junto a la fachada de la calle Calatrava y
de forma paralela a esta crujía principal, con unas medidas de
6,20 m en su lado más occidental, por 2,75 m en el sur, por 6,25
m en su lado oriental, por 3,20 m al norte. 

El sondeo B, se planteó en el lado sureste del inmueble que da a
la calle Calatrava, y con unas medidas de 8,40 m para sus lados
norte y sur, por 2,95 m en el occidental, por 3,20 m en el lado
oriental. 

El sondeo C, se situó en el ángulo noreste del inmueble
correspondiente a la calle Fresa, con unas medidas de 2,62 m por
2,65 m. 

Estas medidas tan ajustadas fueron el fruto de la necesidad de
dejar un perímetro de seguridad entorno a los sondeos con
respecto a las diferentes crujías de los inmuebles, y de las
limitaciones surgidas por los apuntalamientos en estas dos
viviendas que se encontraban unidas , así como de nuestro afán
por cumplir los metros cuadrados de superficie excavadas
requeridas. 

Así pues, la cota inferior máxima alcanzada en este sondeo fue
de -3,46 m (+2,78 m.s.n.m.).

Interpretación estratigráfica

En este apartado, se tratará la interpretación del registro
arqueológico, a través de las unidades estratigráficas obtenidas
en los tres sondeos excavados. 

Sondeo A 

Este sondeo responde a cuatro expedientes constructivos
pertenecientes a una fase moderna y otra contemporánea.
Además, de una fase de origen natural. 

1. Fase de origen natural

Sin actividad antrópica. Cota superior - 2,20/-2,22 m; inferior -
2,40/-2,43 m. (+4,04 y +3,81 m.s.n.m.). 

U.E.145. 
Depósito arcilloso y húmedo de color marrón mezclado con
rojizo. Es un depósito limpio, estéril. Cubre a 146. 

U.E.146. 
Última unidad registrada. Depósito idéntico al de la U.E.145, en
lo referente a la textura y consistencia, pero de un color rojizo
uniforme. También estéril. Anterior a U.E.145. Cota sup. - 2,86;
inf. alcanzada -3,05 m (+ 3,38 y +3,19). 

2. Fase moderna

Presenta una serie de unidades estratigráficas asociadas al
conjunto de las edificaciones religiosas de la orden militar de San
Benito de Calatrava. Cota superior -0, 53 m; inferior -2,22 m
(+5,71 y +4,02 m.s.n.m.). Se distinguen tres etapas constructivas,
que pueden obedecer simplemente a momentos de reformas, ya
que no se dan entre ellas grandes diferencias de cota. 

-1.º Expediente constructivo. Cota superior -1,05/-1,12 m.;
inferior -1,90 m. (+5,19 y +4,34 m.s.n.m.).

Depósito de mortero gris, teñido. Localizado en la zona centro
del sondeo desde donde se corta la U.E.128 hasta el perfil este,
y en toda la zona paralela a la U.E.106, tanto en el sector norte
como en el este. También unos 10 cm desde la cara oeste del
muro [111] y [133]. Su potencia está entre 0,78 m y 0,85 m. 

Cota superior muy irregular entre (-1,28/-1,46). Posterior a
U.E.137. 

U.E.141. 
Restos de un muro, localizado en el ángulo sureste, sale desde
perfil sur. De longitud se conserva 0,36 m por 0,48 m de ancho.
Se conserva 0,40 m de altura. Sus ladrillos son de 30 cm por 14,5
cm por 4,5 cm, aunque están fracturados Cubierto por U.E.139.
Anterior a UU.EE.138, 139 y 133. 
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27 de febrero de 2008. Con una superficie de 54 m a excavar
entre ambos inmuebles, que ya estaban unidos y diáfanos entre
sí. Con anterioridad a nuestros trabajos arqueológicos se rebajó
de forma mecánica el suelo actual de los inmuebles, junto con
los depósitos que lo acompañaban, siendo el resultado de un
rebaje de entre 0,50 m y 0,65 m del terreno. 

Se comenzó con el planteamiento de las tres unidades de
intervención, que consistió en tres sondeos arqueológicos de
diferente extensión cada una de ellos. Fueron denominados como
sondeos A, B, y C. 

El sondeo A, se situó junto a la fachada de la calle Calatrava y
de forma paralela a esta crujía principal, con unas medidas de
6,20 m en su lado más occidental, por 2,75 m en el sur, por 6,25
m en su lado oriental, por 3,20 m al norte. 

El sondeo B, se planteó en el lado sureste del inmueble que da a
la calle Calatrava, y con unas medidas de 8,40 m para sus lados
norte y sur, por 2,95 m en el occidental, por 3,20 m en el lado
oriental. 

El sondeo C, se situó en el ángulo noreste del inmueble
correspondiente a la calle Fresa, con unas medidas de 2,62 m por
2,65 m. 

Estas medidas tan ajustadas fueron el fruto de la necesidad de
dejar un perímetro de seguridad entorno a los sondeos con
respecto a las diferentes crujías de los inmuebles, y de las
limitaciones surgidas por los apuntalamientos en estas dos
viviendas que se encontraban unidas , así como de nuestro afán
por cumplir los metros cuadrados de superficie excavadas
requeridas. 

Así pues, la cota inferior máxima alcanzada en este sondeo fue
de -3,46 m (+2,78 m.s.n.m.).

Interpretación estratigráfica

En este apartado, se tratará la interpretación del registro
arqueológico, a través de las unidades estratigráficas obtenidas
en los tres sondeos excavados. 

Sondeo A 

Este sondeo responde a cuatro expedientes constructivos
pertenecientes a una fase moderna y otra contemporánea.
Además, de una fase de origen natural. 

1. Fase de origen natural

Sin actividad antrópica. Cota superior - 2,20/-2,22 m; inferior -
2,40/-2,43 m. (+4,04 y +3,81 m.s.n.m.). 

U.E.145. 
Depósito arcilloso y húmedo de color marrón mezclado con
rojizo. Es un depósito limpio, estéril. Cubre a 146. 

U.E.146. 
Última unidad registrada. Depósito idéntico al de la U.E.145, en
lo referente a la textura y consistencia, pero de un color rojizo
uniforme. También estéril. Anterior a U.E.145. Cota sup. - 2,86;
inf. alcanzada -3,05 m (+ 3,38 y +3,19). 

2. Fase moderna

Presenta una serie de unidades estratigráficas asociadas al
conjunto de las edificaciones religiosas de la orden militar de San
Benito de Calatrava. Cota superior -0, 53 m; inferior -2,22 m
(+5,71 y +4,02 m.s.n.m.). Se distinguen tres etapas constructivas,
que pueden obedecer simplemente a momentos de reformas, ya
que no se dan entre ellas grandes diferencias de cota. 

-1.º Expediente constructivo. Cota superior -1,05/-1,12 m.;
inferior -1,90 m. (+5,19 y +4,34 m.s.n.m.).

Depósito de mortero gris, teñido. Localizado en la zona centro
del sondeo desde donde se corta la U.E.128 hasta el perfil este,
y en toda la zona paralela a la U.E.106, tanto en el sector norte
como en el este. También unos 10 cm desde la cara oeste del
muro [111] y [133]. Su potencia está entre 0,78 m y 0,85 m. 

Cota superior muy irregular entre (-1,28/-1,46). Posterior a
U.E.137. 

U.E.141. 
Restos de un muro, localizado en el ángulo sureste, sale desde
perfil sur. De longitud se conserva 0,36 m por 0,48 m de ancho.
Se conserva 0,40 m de altura. Sus ladrillos son de 30 cm por 14,5
cm por 4,5 cm, aunque están fracturados Cubierto por U.E.139.
Anterior a UU.EE.138, 139 y 133. 
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-2.º Expediente constructivo. Cota superior -0,53 m; inferior -
1,90 m (+5,71 y +4,34 m.s.n.m.). 

U.E.109. 
Pequeño resto de tabique situado entre UU.EE.133 Y 120, esta
última lo cortó, no dejando resto alguno de la U.E.109 en esa
zona. Adosado [133]. Mismas características que U.E.119. 

U.E.110. 
Pavimento a la palma simple con orla situado en el ángulo
noroeste. Se extiende en 0,73 m por 1,65 m. Construido a base
de ladrillos de 30 cm por 14 cm por 4,5 cm. Se encuentra
fracturado y en una zona se ha perdido. Cota sup. -0,53 m; inf. -
0,58 m (+5,71 y +5,66 m.s.n.m.). Anterior a U.E.107.U.E.111. 

Muro situado al este de la U.E.110. Tiene una longitud de 1,50
m por 0,46 m de ancho. Su aparejo es a soga y tizón, aunque muy
irregular puesto que la mayoría de los ladrillos están
fragmentados. Los ladrillos enteros son de 30 cm por 14 cm por
5 cm. Comprende 11 hiladas de ladrillos y en su cimentación
[135] aparece mortero. Al sur termina en un vano. 

Presenta unos escasos restos de cal que pudiera tratarse de un
revestimiento, en la cara este y oeste en la zona más
septentrional. 

Equivalente a la U.E.133, puesto que se trata de otro tramo del
mismo muro, que están separados por un vano. Cota sup. -0,53;
inf. máx. -1,28 m. (+5,71 y +4,96 m.s.n.m.). Anterior a
UU.EE.110, 112. 

U.E.112. 
Pavimento a sardinel muy irregular y en mal estado de
conservación. Localizado entre las UU.EE.111 y 106, se extiende
en 1,40 m por 0,65 m. Las medidas de los ladrillos son de 30 cm
por 14 cm por 4,5 cm. Cubierta por U.E.107. Cubre a U.E.126.
Coetáneo a U.E.106. 

U.E.113. 
Pavimento a la palma simple con orla, situado en ángulo
suroeste. Ocupa un área de 2,10 m por 1,80 m. Presenta un mal
estado de conservación. Es igual que U.E.110, pero su cota
superior es algo más baja; -0,65/-0,68 m (+5,59/+5,56). 

U.E.114.
Esta unidad corresponde a una atarjea. Atraviesa el sondeo en su
parte central de este a oeste, aprovechando el posible vano del
muro [106]. Con unas dimensiones de 2,40 m por 0,42 m. En su
base los ladrillos son de 30 cm por 14 cm por 4,5 cm, dispuestos
atravesados y encima una hilada a cada lado con los mismos
ladrillos cortados con la misma medida, aproximadamente, de
14 cm. Cota sup. -0,63 m. Coetánea a U.E.106. 

U.E.115 
Pavimento a sardinel, situado en el sector sureste, entre la
U.E.106 y la 133. Se extiende en una superficie de 2,90 m por

0,70 m. Mal estado de conservación. Mismas características que
UU.EE.112 y 117. 

Cubierto por U.E.109. Anterior a 108. 

U.E.116.
Pavimento en el sector noroeste, junto a U.E.110. Ocupa una
superficie reducida, de 0,50 m por 0,90 m. Se corresponde con
los pavimentos de las unidades 112, 115 y 117. 

UE117.
Pavimento a sardinel, situado hacia el centro del sondeo. Cortado
por 114. Se extiende en 2,30 m por 0,50 m. Se corresponde con
las UU.EE.112, 115 y 116. 

U.E.118. 
Pequeño tabique, situado en el sector noroeste, junto a U.E.116.
En sentido norte-sur. Compuesto por 3 hiladas de ladrillo, y una
altura de 0,25 m. Mide 0,82 m de longitud y su aparejo da
apariencia de tizón, aunque la mayoría están cortados. Ladrillo
de 30 cm por 14 cm por 4,5 o 5 cm. Traba con U.E.119, y se
adosa a U.E.124. Se sitúa a cota sup. -0,67 m (+5,57 m.s.n.m.).

U.E.119. 
Unidad correspondiente también a otro tabique de características
semejantes a U.E.118. En sentido oeste -este, y con una longitud
de 1,93 m, queda adosado a U.E.111. Con una altura de 0,21 m
y anchura de 14 cm. El aparejo parece a tizón, pero en realidad
están cortados. En sus llagas aparece algún resto de mortero
(igual que en U.E.118). Traba con 118. Cota sup. -0,66 m; cota
inf. -0,81 m (+5,58 y + 5,43 m.s.n.m.) 

U.E.124. 
Tabique situado entre las UU.EE.118 Y 111, con orientación este-
oeste. Con un 1 metro de largo y una altura de 0,35 m y 0,36 m.
Con mismas características que UU.EE.118 y 119, incluso su
cota superior. Se adosa a [111]. La U.E.118 se adosa a esta
unidad. A partir de donde toca con esta unidad, parece que la
U.E.124 está cortada y que pudo haberse prolongado en dirección
hacia el perfil oeste. Cota sup. -0,67 m. Su cota inferior máxima
es mayor que la de UU.EE.118 y 119, - 1m (+5,24 m.s.n.m.). 

Estas tres últimas unidades, configuran un espacio cuadrangular,
que pudiera corresponder a un parterre. 

U.E.120. 
Pavimento a la palma simple ubicado en el sector sur, junto a
U.E.113. Se extiende paralelo a dicha unidad, desde el perfil
oeste, en 0,90 m por 0,60 m. Ladrillos de 30 cm. por 14 cm. por
4,5 o 5 cm. Cota sup. -0,64/0,68 m (+5,60/+5,64 m.s.n.m.). 

U.E.121. 
Tabique situado en el sector sur. Orientado de este a oeste. Se
pierde en el perfil oeste, y está adosado a la U.E.133. Tiene una
longitud de 1,82 m, su anchura de 0,14 m y altura máxima de
0,42 m, que se registra en su parte más occidental, con 6 hiladas
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de ladrillos. Su aparejo es a soga, pero irregular, pues muchos
ladrillos están cortados. Similar orientación a U.E.124. Parece
configurar el mismo tipo de espacio que las UU.EE.124, 119 y
118. Cota sup. -0,70 m. 

U.E.122. 
Depósito de tierra pardo con muchos restos de mortero, que
contiene gran cantidad de cal. Está asociado principalmente a las
unidades constructivas [110], [112], [113], [116], [117], [120],
bajo ellas. 

U.E.123. 
Depósito de tierra muy oscura, negra, cieno. Contiene restos
cerámicos de época moderna visiblemente afectados por el color
del depósito, también fauna y restos de carbón. En el sector sur
y centro se localiza a una cota sup. -0,84/-0,87 m, mientras en el
norte a -0,88/-1,04 m. Se agotó antes en el sector noroeste.

U.E.125. 
Este registro se localizó en el perfil oeste y hasta la mitad del sur,
dentro del sector sur. Se asocia a la U.E.122, pero se diferencia
en ambos perfiles, pues solo aquí se identifica que llegue su cota
superior máxima a tal profundidad (-1 m) marcándose
claramente en una veta de cal, que no se localizó a nivel de
superficie. 

U.E.126 
Corresponde a un muro situado en el sector noreste, adosado a
U.E.111 y cortado por [106]. Orientado de oeste-este. Tiene 0,73
m de largo por 0,31 de ancho, su altura es de 0,75 m. Su
conservación es muy regular, 11 hiladas en su parte más cercana
al muro [111], pero a continuación está todo destrozado,
limitándose las hiladas a dos o tres. Su aparejo es muy irregular,
la mayoría de los ladrillos están cortados. Lo cubre U.E.112, en
contacto con U.E.123. 

U.E.127.
Resto de muro en el sector sureste. Adosado a U.E.133 y cortado
por 106. Mide 0,29 m de largo por 0,31 de ancho. Su altura
máxima es de 0,17 m, con tres hiladas, y la mínima 0,12 m. Sus
ladrillos son del tipo 30 cm por 14 cm por 4,5 cm, aunque no
queda ninguno entero. 
Cota sup. -1,02 m; inf. -1,20 m.

U.E.128. 
Resto de ladrillos rotos e irregulares, adosado y en paralelo a
UU.EE.121 y 133. Se trata de solo cinco fragmentos de ladrillos
más o menos alineados, con uno más debajo. Ocupa 0,70 m de
largo y sobresalen de 0,17 a 0,21 m. No se pudo clarificar su
funcionalidad debido a los escasos datos obtenidos. 

U.E.129. 
Atarjea cubierta localizada en la zona central del sondeo.
Orientación oeste-este. Mide 1,12 m desde la zona de la arqueta
[104], y 0,30 de ancho. Las medidas de los ladrillos empleados
para su construcción son de 30 cm por 14,5 cm por 4,5 cm. En

su cubierta los ladrillos están dispuestos de forma transversal,
mientras que en los laterales van de canto, apoyados en los de la
base que también están colocados de forma transversal Cota
superior -0,59 m; inferior -1,11 m. 

U.E.131. 
Restos de ladrillos localizados en el rincón noroeste. Se trata de
tres ladrillos sueltos y separados entre la capa de mortero
correspondiente a la U.E.130, adosados al final de la UU.EE.111
y 126. Solo se entienden formando parte de la cimentación de
las UU.EE.111 y 126, las cuales tienen unidad independiente, la
[135] y la [136]. 

U.E.132 
Resto de atarjea, equivalente a U.E.128. Localizada en el perfil
este. Tiene la misma alineación y características de su ladrillo
que la [128]. Tan solo se conservan dos ladrillos; uno formando
parte de la base y otro del lateral. 

U.E.133. 
Muro equivalente a U.E.111 situado en el sector sureste. Su
longitud de 2,90 m por 0,46 m de ancho. Idénticas características
que U.E.111. Se le adosa UU.EE.121, 126, 138 y 139. Cota
superior -0,54 m. 

U.E.134. 
Depósito compuesto a base de tierra y fragmentos de ladrillos, a
modo de preparación o cimentación para la U.E.128. Ocupa el
mismo espacio que la atarjea. Con una potencia de 0,20 m.
Consistencia débil. Cubierta por U.E.129. 

U.E.135. 
Esta unidad hace alusión a la cimentación de la U.E.111. Su
potencia, entre 14 y 20 cm. Se compone de tierra gris, mortero
(también gris, teñido por U.E.123), y ladrillos atravesados y
fragmentos de ellos. Muy compacta Su cota superior es de -1,28
m (+4,96 m.s.n.m). 

U.E.136. 
Referida al depósito que sirvió de cimentación a la U.E.126. Se
compone de tierra de color gris, mortero gris, piedras y
fragmentos de ladrillos. Es muy compacta. Misma cota que 
U.E.135. 

U.E.137:
Depósito de tierra marrón grisácea con fragmentos de ladrillos,
pequeñas piedras, y restos de cal. Fragmentos cerámicos
pertenecientes a época moderna. Cota sup. -1,50/-1,75 m, inf. -
2,22 m (+4,74 y +4,22 m.s.n.m.). 

U.E.138. 
Relleno de tierra marrón con restos de cal, localizado pegado a
las UU.EE.133 Y 139. La cota superior es la misma que la del
muro 133 y U.E.139. Equivalente a U.E.107. Fig. 12- Sondeo A.
UU.EE.133 y 138. 
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de ladrillos. Su aparejo es a soga, pero irregular, pues muchos
ladrillos están cortados. Similar orientación a U.E.124. Parece
configurar el mismo tipo de espacio que las UU.EE.124, 119 y
118. Cota sup. -0,70 m. 

U.E.122. 
Depósito de tierra pardo con muchos restos de mortero, que
contiene gran cantidad de cal. Está asociado principalmente a las
unidades constructivas [110], [112], [113], [116], [117], [120],
bajo ellas. 

U.E.123. 
Depósito de tierra muy oscura, negra, cieno. Contiene restos
cerámicos de época moderna visiblemente afectados por el color
del depósito, también fauna y restos de carbón. En el sector sur
y centro se localiza a una cota sup. -0,84/-0,87 m, mientras en el
norte a -0,88/-1,04 m. Se agotó antes en el sector noroeste.

U.E.125. 
Este registro se localizó en el perfil oeste y hasta la mitad del sur,
dentro del sector sur. Se asocia a la U.E.122, pero se diferencia
en ambos perfiles, pues solo aquí se identifica que llegue su cota
superior máxima a tal profundidad (-1 m) marcándose
claramente en una veta de cal, que no se localizó a nivel de
superficie. 

U.E.126 
Corresponde a un muro situado en el sector noreste, adosado a
U.E.111 y cortado por [106]. Orientado de oeste-este. Tiene 0,73
m de largo por 0,31 de ancho, su altura es de 0,75 m. Su
conservación es muy regular, 11 hiladas en su parte más cercana
al muro [111], pero a continuación está todo destrozado,
limitándose las hiladas a dos o tres. Su aparejo es muy irregular,
la mayoría de los ladrillos están cortados. Lo cubre U.E.112, en
contacto con U.E.123. 

U.E.127.
Resto de muro en el sector sureste. Adosado a U.E.133 y cortado
por 106. Mide 0,29 m de largo por 0,31 de ancho. Su altura
máxima es de 0,17 m, con tres hiladas, y la mínima 0,12 m. Sus
ladrillos son del tipo 30 cm por 14 cm por 4,5 cm, aunque no
queda ninguno entero. 
Cota sup. -1,02 m; inf. -1,20 m.

U.E.128. 
Resto de ladrillos rotos e irregulares, adosado y en paralelo a
UU.EE.121 y 133. Se trata de solo cinco fragmentos de ladrillos
más o menos alineados, con uno más debajo. Ocupa 0,70 m de
largo y sobresalen de 0,17 a 0,21 m. No se pudo clarificar su
funcionalidad debido a los escasos datos obtenidos. 

U.E.129. 
Atarjea cubierta localizada en la zona central del sondeo.
Orientación oeste-este. Mide 1,12 m desde la zona de la arqueta
[104], y 0,30 de ancho. Las medidas de los ladrillos empleados
para su construcción son de 30 cm por 14,5 cm por 4,5 cm. En

su cubierta los ladrillos están dispuestos de forma transversal,
mientras que en los laterales van de canto, apoyados en los de la
base que también están colocados de forma transversal Cota
superior -0,59 m; inferior -1,11 m. 

U.E.131. 
Restos de ladrillos localizados en el rincón noroeste. Se trata de
tres ladrillos sueltos y separados entre la capa de mortero
correspondiente a la U.E.130, adosados al final de la UU.EE.111
y 126. Solo se entienden formando parte de la cimentación de
las UU.EE.111 y 126, las cuales tienen unidad independiente, la
[135] y la [136]. 

U.E.132 
Resto de atarjea, equivalente a U.E.128. Localizada en el perfil
este. Tiene la misma alineación y características de su ladrillo
que la [128]. Tan solo se conservan dos ladrillos; uno formando
parte de la base y otro del lateral. 

U.E.133. 
Muro equivalente a U.E.111 situado en el sector sureste. Su
longitud de 2,90 m por 0,46 m de ancho. Idénticas características
que U.E.111. Se le adosa UU.EE.121, 126, 138 y 139. Cota
superior -0,54 m. 

U.E.134. 
Depósito compuesto a base de tierra y fragmentos de ladrillos, a
modo de preparación o cimentación para la U.E.128. Ocupa el
mismo espacio que la atarjea. Con una potencia de 0,20 m.
Consistencia débil. Cubierta por U.E.129. 

U.E.135. 
Esta unidad hace alusión a la cimentación de la U.E.111. Su
potencia, entre 14 y 20 cm. Se compone de tierra gris, mortero
(también gris, teñido por U.E.123), y ladrillos atravesados y
fragmentos de ellos. Muy compacta Su cota superior es de -1,28
m (+4,96 m.s.n.m). 

U.E.136. 
Referida al depósito que sirvió de cimentación a la U.E.126. Se
compone de tierra de color gris, mortero gris, piedras y
fragmentos de ladrillos. Es muy compacta. Misma cota que 
U.E.135. 

U.E.137:
Depósito de tierra marrón grisácea con fragmentos de ladrillos,
pequeñas piedras, y restos de cal. Fragmentos cerámicos
pertenecientes a época moderna. Cota sup. -1,50/-1,75 m, inf. -
2,22 m (+4,74 y +4,22 m.s.n.m.). 

U.E.138. 
Relleno de tierra marrón con restos de cal, localizado pegado a
las UU.EE.133 Y 139. La cota superior es la misma que la del
muro 133 y U.E.139. Equivalente a U.E.107. Fig. 12- Sondeo A.
UU.EE.133 y 138. 
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U.E.140. 
Corresponde a la cimentación de la U.E.133. Compuesta de
fragmentos de ladrillo, tierra y mortero. Muy consistente. 

U.E.142. 
Unidad estratigráfica ubicada en el perfil oeste. Se trata de una
veta de cal a cota sup. -1,45 m /-1,50 m. 

U.E.143.
Unidad registrada en el nuevo perfil este que se creó al reducir
el área de excavación. Responde a unos restos de fragmentos de
ladrillos, que ocupaban una extensión de unos 2 m. No se pudo
saber a que respondía por la falta de datos. 

U.E.144 
Unidad estratigráfica sin restos cerámicos ni faunísticos.
Responde al mismo tipo de depósito en lo referente al color y
textura de la tierra que la U.E.137 pero totalmente estéril. 
Cota sup. -2,20 m; inf. -2,43 m (+4,04 y +3,81 m.s.n.m.).

Dentro de este expediente constructivo se observa una posible
reforma realizada en la U.E.133, concretamente en el machón
meridional del muro donde presentaba otro vano. A este se le
adosa la U.E.139, cegando de esta manera el vano. Cota superior
-0,54 m; inferior -0, 95 m. 

U.E.139. 
Tabique adosado a U.E.133. Se le adosa la U.E.107. En la misma
orientación que U.E.133. Mide 55 cm de longitud por 14,5 cm
de ancho. Tiene una altura de 41,5 cm, y siete hiladas de ladrillo
a soga (la mayoría están cortados). Posterior a U.E.133. Cota sup.
igual que[133]. 

3. Fase contemporánea

Cota superior +0,8m; inferior -0,93+m (+7,04 y +5,31 m.s.n.m.).
Consta de dos expedientes constructivos: 

-1.º Expediente constructivo. Se corresponde con la edificación
anterior a la actual, cota superior -0,27/-0,47 m; inferior -0,93 m
(+5,97 y +5,31 m.s.n.m.). Presenta las siguientes unidades
estratigráficas: 

U.E.103. 
Resto de pavimento de losetas de cerámica hacia la mitad sur,
junto al perfil este. Ocupa una extensión de 1,20 m paralelo al
perfil este por 0,43 m hacia el centro. Las medidas de las losetas
eran de 26 cm por 14 cm por 3 cm, y presentan un acabado
bruñido. Se encontró a cota sup.-0,30m (+5’94m.s.n.m.).
Anterior a U.E.101. Cortada por la interfacie 105. 

U.E.147
Pavimento de losetas de cerámica, localizado en el ángulo
noreste. Se corresponde con U.E.103. 

U.E.106 
Se trata de un muro situado en el perfil este, en toda su longitud,
con orientación norte-sur, y cortado únicamente hacia el centro
del sondeo por las UU.EE.102 y 105. Su longitud en el tramo
norte-centro es de 2 m, y en el tramo sur de 2,70, su anchura de
0,45 m. La distancia que existe entre los dos es de 1,25m. Es muy
probable que fuese el espacio de un vano, pero no tenemos datos
suficientes para afirmarlo con rotundidad pues en ese sector solo
se conservan 4 hiladas de ladrillos, además tiene muy cerca las
UU.EE.102 y 105, que pudieron provocar cortes en el muro.
Tiene una altura máxima de 0,54 m en el sector sur, conservando
9 hiladas de ladrillos, y una altura mínima de 0,25 hacia el centro,
con 4 hiladas de ladrillos. Su aparejo es a soga y tizón, aunque
muy irregular, pues la mayoría de ellos están rotos, son
fragmentos, no obstante las medidas de ese tipo de ladrillo son
de 30 cm por 14,5 cm por 4,5 o 5 cm. 

Sufre una inclinación desde la mitad norte provocada
seguramente por el peso de la U.E.102 al cortarlo. Anterior a
UU.EE.101, 102, 103, 104 y 105. Cota sup. -0,27/0,47 m
(+5,97/+5,77 m.s.n.m.). 

U.E.107. 
Depósito formado por tierra marrón oscuro con restos cerámicos
contemporáneos y algunos fragmentos de ladrillos. Algunos
restos de cal en el sector norte. Cubierto por 101.

-2.º Expediente constructivo. Corresponde a las unidades
registradas coetáneas a la edificación actual. Cota superior
+49,80 m; inferior -0,85 m (+6,73 y +5,39 m.s.n.m.). 

U.E.100. 
Corresponde al suelo actual de la vivienda, retirado de forma
mecánica. 

U.E.101. 
Fragmentos de ladrillos, hormigón y restos cerámicos
contemporáneos. Cota sup. -0,30. 
Depósito de tierra marrón oscuro y gris, con cantidad de cascotes,
escombros, etc.; cota inf. -0,39 m (+5,85 m.s.n.m.). 

U.E.102. 
Zapata de hormigón, que atraviesa todo el sondeo en sentido
este-oeste, en la zona central. De color gris y de consistencia muy
fuerte, con una longitud de 3,50 m y una anchura de 0,90 m. Su
cota sup. +0,07 m y la inf. -0,53 m (+6,31y +5,71 m.s.n.m.). 

U.E.104. 
Arqueta contemporánea situada en el mismo perfil oeste, en la
zona central del sondeo. Las dimensiones de la parte de la
estructura que queda dentro del sondeo eran de 0,50 m en su lado
más septentrional, 0,30 m en el meridional, por 0,92 m de ancha.
Construida con cemento y ladrillos de 24 cm por 10 cm por 1
cm. No se desmonta para evitar el posible derrumbe de su relleno
y posterior deterioro del perfil. Tan solo se rebaja en su altura
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para dejarla lo más a ras posible del sondeo. Coetánea a U.E.105.
Interfacie que corta al menos a UU.EE.101, 107 y 123. 

U.E.105. 
Tubería de plástico de 200 mm dentro de un tubo de cemento.
Orientada en sentido este-oeste, atraviesa el sondeo hasta la
U.E.104. Su longitud es de 3,10 m. Corta a UU.EE.103 y 101. 

U.E.108. 
Corresponde a un tabique ya en su parte de cimentación, que
atraviesa el sondeo de oeste-este en la mitad sur. Con una
longitud de 2,80 m y la anchura de un solo ladrillo de 28 cm por
14 cm por 3,5 cm, a soga. Por las marcas existentes en el techo,
debió ir otro tabique igual paralelo a él en el sector norte.
Posterior a U.E.101. 

Sondeo B 

A partir del registro de las unidades estratigráficas, distinguimos
dos fases históricas en las que clasificamos los distintos
expedientes constructivos exhumados. 

1. Fase Moderna

Se corresponden las siguientes unidades estratigráficas. Cota sup.
-0,50 m; inf. -2,06 m (+5,74 y +4,18 m.s.n.m.). Se registró un
expediente constructivo. 

U.E.217. 
Unidad correspondiente a una gorronera. Se localiza en el ángulo
noroeste. Realizada en piedra gris, y con forma cuadrada. Sus
medidas son 18,05 cm por 18,05 cm por 0,33 m de altura. Cota
sup. -0,50 m (+ 5,74 m.s.n.m.). 

U.E.220. 
Depósito de tierra negruzca, arcillosa y fangosa. Bajo U.E.215.
Aparecen restos de material cerámico moderno y restos óseos de
fauna. Cota superior -0,53 m; inferior -1,03 m (+ 5,71 y + 4,21
m.s.n.m.). 

U.E.222. 
Pavimento situado en el centro del sondeo hacia el perfil norte.
Se extiende en un área irregular de 2,30 m por 2,15. Compuesto
por ladrillos de canto con dos líneas paralelas de ladrillos en
vertical. Los ladrillos están todos cortados. Cortado por la
U.E.219, y cubierto por U.E.220. Cota superior -0,77/-0,82 m.

U.E.223. 
Muro situado en el ángulo noroeste. Orientación norte-sur. Tiene
6 hiladas de ladrillos. Estos son de 30 cm por 14,5 cm por 4,5
cm. La primera hilada tiene una disposición en paralelo, a partir
de la segunda, aunque irregular, a soga y tizón. Cortada por
U.E.228. Cota superior -0,69 m; inferior -0,91m. 

U.E.226. 
Depósito situado bajo U.E.222. Ocupa su área. Es igual a

U.E.220. Compuesto de tierra oscura, material cerámico y fauna.
0,40 m de potencia artificial. 

U.E.227. 
Depósito de tierra negra, muy fangosa y húmeda, cieno. Con
abundante material cerámico y algo de fauna. Cubierto por
U.E.220. Cota superior -1,03 m; inferior -1,41 m (+5,21 y +4,83
m.s.n.m.). ARXÉ memoria preliminar 018C. 

U.E.228.
Cimentación de un pilar posiblemente. Situado en el rincón
noroeste, sobre la U.E.223. Se extiende en una superficie de 0,73
m por 0,80 m. Recuerda a las UU.EE.204, 209 y 212.
Construcción cuadrangular de tres niveles. Los ladrillos de 30
cm por 14,5 cm por 4,5 cm. Restos de mortero entre los ladrillos.
Cota superior -0,96 m. 

U.E.229.
Depósito de tierra con agua. Localizado en el sector oeste y
centro del sondeo. Es un nivel cenagoso. Estéril. Cota superior -
1,66 m; inferior alcanzada en la intervención -2,06 m. (+4,58 y
+4,18 m.s.n.m.). 

U.E.230. 
La última unidad estratigráfica registrada en este sondeo es un
muro, situado en el ángulo noroeste. Sus dimensiones son de 1,32
m por 0,58 m de anchura. Orientado de norte a sur. Es muy
irregular, al igual que su aparejo. Ladrillos de 30 cm por 14,5 cm
por 4,5 o 5 cm. Cubierto parcialmente por U.E.228. Es la misma
estructura que U.E.223. 

Inclinado hacia el sur, seguramente por el peso ejercido sobre él,
por parte de la U.E.228. Cota -0,87 /-1,23 m (+5,37 y +5,01
m.s.n.m.). 

2. Fase Contemporánea

Cota superior + 0,45 m; inferior -1,66 m (+6,69 y +4,58
m.s.n.m.). 

-1.º Expediente constructivo. Cota superior -0,15 m; inferior -
0,49 m (+6,09 y +5,75 m.s.n.m.). A ella corresponden las
siguientes unidades estratigráficas. 

U.E.205. 
Unidad perteneciente a un pilar. Situado en la mitad oeste del
sondeo, con unas medidas de 45,5 cm por 45,5 cm. Sus ladrillos
de 30 cm por 14 cm por 4,5 cm, están dispuestos de forma
helicoidal. Entre los ladrillos y sus llagas se observaron restos
de mortero compuesto de cal y arena. Traba con él la U.E.206.
Su cota superior es de -0,22. 

U.E.206. 
Se trata de un tabique situado desde la U.E.210 hasta el perfil
oeste, en sentido oeste-este. Su longitud es de 2,20 m desde la
U.E.205 hasta el perfil oeste, y de 2,80 desde la U.E.210 hasta
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para dejarla lo más a ras posible del sondeo. Coetánea a U.E.105.
Interfacie que corta al menos a UU.EE.101, 107 y 123. 

U.E.105. 
Tubería de plástico de 200 mm dentro de un tubo de cemento.
Orientada en sentido este-oeste, atraviesa el sondeo hasta la
U.E.104. Su longitud es de 3,10 m. Corta a UU.EE.103 y 101. 

U.E.108. 
Corresponde a un tabique ya en su parte de cimentación, que
atraviesa el sondeo de oeste-este en la mitad sur. Con una
longitud de 2,80 m y la anchura de un solo ladrillo de 28 cm por
14 cm por 3,5 cm, a soga. Por las marcas existentes en el techo,
debió ir otro tabique igual paralelo a él en el sector norte.
Posterior a U.E.101. 

Sondeo B 

A partir del registro de las unidades estratigráficas, distinguimos
dos fases históricas en las que clasificamos los distintos
expedientes constructivos exhumados. 

1. Fase Moderna

Se corresponden las siguientes unidades estratigráficas. Cota sup.
-0,50 m; inf. -2,06 m (+5,74 y +4,18 m.s.n.m.). Se registró un
expediente constructivo. 

U.E.217. 
Unidad correspondiente a una gorronera. Se localiza en el ángulo
noroeste. Realizada en piedra gris, y con forma cuadrada. Sus
medidas son 18,05 cm por 18,05 cm por 0,33 m de altura. Cota
sup. -0,50 m (+ 5,74 m.s.n.m.). 

U.E.220. 
Depósito de tierra negruzca, arcillosa y fangosa. Bajo U.E.215.
Aparecen restos de material cerámico moderno y restos óseos de
fauna. Cota superior -0,53 m; inferior -1,03 m (+ 5,71 y + 4,21
m.s.n.m.). 

U.E.222. 
Pavimento situado en el centro del sondeo hacia el perfil norte.
Se extiende en un área irregular de 2,30 m por 2,15. Compuesto
por ladrillos de canto con dos líneas paralelas de ladrillos en
vertical. Los ladrillos están todos cortados. Cortado por la
U.E.219, y cubierto por U.E.220. Cota superior -0,77/-0,82 m.

U.E.223. 
Muro situado en el ángulo noroeste. Orientación norte-sur. Tiene
6 hiladas de ladrillos. Estos son de 30 cm por 14,5 cm por 4,5
cm. La primera hilada tiene una disposición en paralelo, a partir
de la segunda, aunque irregular, a soga y tizón. Cortada por
U.E.228. Cota superior -0,69 m; inferior -0,91m. 

U.E.226. 
Depósito situado bajo U.E.222. Ocupa su área. Es igual a

U.E.220. Compuesto de tierra oscura, material cerámico y fauna.
0,40 m de potencia artificial. 

U.E.227. 
Depósito de tierra negra, muy fangosa y húmeda, cieno. Con
abundante material cerámico y algo de fauna. Cubierto por
U.E.220. Cota superior -1,03 m; inferior -1,41 m (+5,21 y +4,83
m.s.n.m.). ARXÉ memoria preliminar 018C. 

U.E.228.
Cimentación de un pilar posiblemente. Situado en el rincón
noroeste, sobre la U.E.223. Se extiende en una superficie de 0,73
m por 0,80 m. Recuerda a las UU.EE.204, 209 y 212.
Construcción cuadrangular de tres niveles. Los ladrillos de 30
cm por 14,5 cm por 4,5 cm. Restos de mortero entre los ladrillos.
Cota superior -0,96 m. 

U.E.229.
Depósito de tierra con agua. Localizado en el sector oeste y
centro del sondeo. Es un nivel cenagoso. Estéril. Cota superior -
1,66 m; inferior alcanzada en la intervención -2,06 m. (+4,58 y
+4,18 m.s.n.m.). 

U.E.230. 
La última unidad estratigráfica registrada en este sondeo es un
muro, situado en el ángulo noroeste. Sus dimensiones son de 1,32
m por 0,58 m de anchura. Orientado de norte a sur. Es muy
irregular, al igual que su aparejo. Ladrillos de 30 cm por 14,5 cm
por 4,5 o 5 cm. Cubierto parcialmente por U.E.228. Es la misma
estructura que U.E.223. 

Inclinado hacia el sur, seguramente por el peso ejercido sobre él,
por parte de la U.E.228. Cota -0,87 /-1,23 m (+5,37 y +5,01
m.s.n.m.). 

2. Fase Contemporánea

Cota superior + 0,45 m; inferior -1,66 m (+6,69 y +4,58
m.s.n.m.). 

-1.º Expediente constructivo. Cota superior -0,15 m; inferior -
0,49 m (+6,09 y +5,75 m.s.n.m.). A ella corresponden las
siguientes unidades estratigráficas. 

U.E.205. 
Unidad perteneciente a un pilar. Situado en la mitad oeste del
sondeo, con unas medidas de 45,5 cm por 45,5 cm. Sus ladrillos
de 30 cm por 14 cm por 4,5 cm, están dispuestos de forma
helicoidal. Entre los ladrillos y sus llagas se observaron restos
de mortero compuesto de cal y arena. Traba con él la U.E.206.
Su cota superior es de -0,22. 

U.E.206. 
Se trata de un tabique situado desde la U.E.210 hasta el perfil
oeste, en sentido oeste-este. Su longitud es de 2,20 m desde la
U.E.205 hasta el perfil oeste, y de 2,80 desde la U.E.210 hasta
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donde se rompe a la altura de la U.E.208. Su anchura de 0,14 m.
Sus ladrillos son de 30 cm por 14 cm por 4,5 cm, aunque están
todos fragmentados. Restos de mortero en sus llagas. 

U.E.208. 
Pavimento de losetas de cerámica de 28 cm por 14 cm por 3 cm.
Situado junto a U.E.206 en el lado más septentrional de esta
unidad, y entre esta y el pilar [205].

La U.E.206 cubre parcialmente a esta unidad. Misma cota que
U.E.207. 

U.E.210. 
Corresponde a un muro situado en sentido norte-sur, en la mitad
oriental del sondeo. Su longitud es de 3,20 m por 0,46 de ancho.
Conserva una altura de 0,18 m. Su aparejo da apariencia de tizón,
pero en realidad los ladrillos están todos fragmentados. De 3 a 4
hiladas de ladrillo según la zona. Cota sup. -0,15/-0,22 m. 

Tiene revestimiento, conservado en su lateral occidental [214]. 

U.E.214. 
Revestimiento de U.E.210 y también se prolonga a la U.E.206.
Se trata de un enlucido de cal con siete capas, entre las que se
distinguen tres colores de pintura. De mayor antigüedad a menor,
serían; el color amarillento, el negro y por último el rojo almagra.
Se conserva en el lateral occidental de la U.E.210 y en el lateral
más meridional de la U.E.206. 

U.E.215. 
Depósito de tierra de color pardo, con restos cerámicos y
fragmentos de ladrillos. 

Se inicia este depósito a la misma cota que U.E.207. Consistencia
media. Cubre a U.E.220.

U.E.225. 
Depósito de cimentación de la U.E.210. Compuesto por tierra,
fragmentos de ladrillos y cascotes, tejas y restos de mortero. Muy
compacto y resistente. Se identifica su zanja, que es de 0,60 m. 

U.E.211. 
Responde a un muro situado en el sector noreste del sondeo.
Desde el perfil este hasta la U.E.210. Mide 2 m de largo por 0,46
m de ancho por 0,10 m de altura, hasta llegar a la zapata, que
tiene 0,60 m de ancha y una altura de 0,21 m. Conserva dos
hileras de ladrillos en la parte más estrecha, y a partir de lo que
sería su zapata, 4 hileras. Los ladrillos de las mismas medidas
que los de U.E.210. Aparecen tres ladrillos con restos de pintura
de color azul turquesa. Cota sup. -0,17m (+6,07 m.s.n.m.). 

U.E.224. 
Depósito de cimentación bajo la U.E.211. Compuesto por tierra
y fragmentos de ladrillos y cerámicos. Consistencia media. Se
aprecia la delimitación de su zanja, unos 10 cm alrededor. Cota
inf. -0,48 m (+5,75m.). 

-2.º Expediente constructivo. Cota superior; inferior -1,66 m (por
la interfacie [221]). (+6,73 y +4,54 m.s.n.m.). 

Corresponde a la etapa más reciente, coetánea con el inmueble
actual de la calle Calatrava, el cual se remonta a los años 30 del
siglo XX. Se registran las siguientes unidades estratigráficas: 

U.E.200. 
Pertenece al suelo actual de la vivienda y a su preparación.
Retirada de forma mecánica. 

U.E.201. 
Depósito de tierra oscura, compuesta de cascotes, escombros,
azulejos, olambrillas…Se trata de un depósito muy revuelto. 

U.E.202. 
Resto de ladrillos y cemento, situado en perfil norte, hacia el
centro. Están aislados y fragmentados. Es probable que formaran
parte del pavimento primitivo de la vivienda. 

U.E.203. 
Tubería de cemento, Situada en el mismo lugar que U.E.202,
reencuentra entre los restos de ladrillos. 140 mm de diámetro. 

U.E.204. 
Unidad correspondiente a una cimentación de columna, como
las que se conservan en el inmueble. Está situada hacia la mitad
del sector oeste, sobre la U.E.207. Tienes unas medidas de 1,40
m por 1,45 m. Realizado en ladrillos de 26 cm por 13 cm por 3
cm. Tiene dos niveles. ARXÉ memoria preliminar 018C. 

U.E.209.
Otra cimentación de columna, situada en el perfil oeste y de la
que sobresale tan solo 0,44 m por 1,10 m. Su altura es de 0,30
m. Presenta cinco niveles, de mayor superficie a menor (de abajo
arriba). Mismos tipo de ladrillos que U.E.204. 

U.E.212. 
Cimentación de columna en el sector este. Ocupa una superficie
de 1,32 m por 1,40 m en el lado más meridional y 1,25 en la zona
más al norte. Ladrillos idénticos a los de las UU.EE.207 y 209.
Cinco niveles de mayor a menor, desde su base. 

U.E.218. 
Relleno de debajo de U.E.209, a modo de zapata de la
cimentación. Mide algo más de 1m por 0,40 m (está cortada en el
perfil). Se compone de tierra amarillenta, con fragmentos de
ladrillos y una preparación de arena y gravas que la hacen ser muy
resistente y compacta. Alcanza una cota inferior de -1,36 m. 

U.E.219. 
Relleno de debajo de la U.E.207. Tiene las mismas características
que U.E.218. 

Ocupa 1,75 m por 1,75 m. No se terminó de excavar este relleno,
pues al reducir el área de trabajo, gran parte de esta unidad quedó
fuera. 
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U.E.221. 
Relleno bajo U.E.212, como cimentación. Posee las mismas
características que las dos anteriores unidades. Se llegó
excavándolo hasta -1,66 m, y no se había agotado aún.

Sondeo C 

En este sondeo distinguimos dos expedientes constructivos
pertenecientes a una fase moderna y otra contemporánea.
Además de una fase de origen natural. 

1. Fase de Origen Natural

Con una cota superior de -2,56 m y una cota inferior de -3,46 m
(+5,10 y +2,78 m.s.n.m.). Sin actividad antrópica.

U.E.310. 
Depósito de tierra arcillosa, de color marrón oscuro, más húmeda
y limpia que los anteriores depósitos, estéril. Localizado en el
sondeo pequeño que se realizó en el ángulo sureste del sondeo
C. Cubierta por U.E.309. 

2. Fase Moderna

Le corresponde una cota superior de -1,14 m y cota inferior de
-2,56 m (+5,10 y +3,68 m.s.n.m.). Un expediente constructivo,
U.E.305. 

U.E.305 
Corresponde a un depósito de tierra castaña con muchos restos
de piedras y fragmentos de ladrillos. Es una tierra fina de poca
consistencia, a la que le acompañan materiales cerámicos muy
revueltos, de cronología moderna y contemporánea. También
restos de fauna y alguna presencia aislada de mortero. En el
sector sur restos de carbón. 

U.E.307. 
Depósito de tierras de color marrón oscuro, arcillosa y húmeda,
de consistencia débil. Contiene restos de tejas, fragmentos de
ladrillos, carbón, fauna y también fragmentos cerámicos como
loza de Triana (s. XVII) entre otros. Cubierta por U.E.305. 

U.E.308. 
Pozo situado en el ángulo noreste. De estructura muy irregular,
podemos observar hasta catorce hiladas de ladrillos y aún
continúa, no están todas alineadas. Al aparecer entre dos perfiles,
la visión que tenemos de él, solo es parcial. Los ladrillos
empleados están todos cortados y fracturados, en líneas
generales, el pozo es de factura tosca. Cubierto por U.E.305,
igual a UU.EE.305 y 307. 

U.E.309. 
Relleno de pozo. Tierra de color marrón oscura, con muchas
impurezas. No se llegó a excavar por la ausencia de información
fiable que podía dar, y por el apoyo de contención que daba a los
perfiles norte y este. 

Después de esta fase moderna, no se encuentra ningún vestigio
mueble ni inmueble, por lo que se presupone una ausencia de
ocupación en esta zona anterior al siglo XV, y si la hubo, tuvo
que tratarse de un área no habitacional sino perteneciente a algún
espacio abierto como por ejemplo jardines o huertos. 

3. Fase Contemporánea

Se desarrolla entre una cota superior de +0,49 m y una cota
inferior de -1,14 m (+6,73 y +5,10 m.s.n.m.). En este período se
incluye la edificación actual. Un expediente constructivo. 

Las unidades estratigráficas correspondientes serían: 

U.E.301. 
Se trata de una unidad superficial, registrada después de que se
retirase de forma mecánica el suelo actual del inmueble con sus
depósitos correspondientes. Presenta un depósito de tierra
marrón oscuro, suelta y poco consistente, mezclada con restos
de tejas, cascotes, guijarros. Los materiales cerámicos que
aparecieron estaban muy mezclados, es un nivel muy revuelto.
En él también se encontraron restos faunísticos, carbón, plástico,
un pequeño peine y una canica. Cubre a U.E.302. Y posterior a
U.E.303. 

U.E.302. 
Restos de cimentación de argamasa, compuesta de arena, cal,
cascotes y restos cerámicos. Muy consistente y compacta.
Atravesando de norte a sur y también hacia el este con una
potencia irregular, siendo la mínima de 9 cm para la zona norte
y la máxima de 42 cm en el este. Así mismo es cubierta por
U.E.301.

U.E.303. 
Pavimento de cemento que ocupa toda la extensión del sondeo.
Alisado y satinado con una consistencia muy fuerte y compacta,
de color gris. Presenta algunas manchas oscuras que pudieran
deberse a marcas de pintura negra o similar, que lo hubiesen
cubierto en tiempos. Esta capa tiene un grosor de entre 3 a 3,5
cm. Es cubierto por U.E.301, y cubre a 304.

U.E.304. 
Depósito de gravas y arenas que sirve de asiento al pavimento
de cemento. Tiene una consistencia media y una granulometría
muy gruesa. Su color es amarillento y su potencia está entre 9
cm y 12 cm. No hay presencia de material cerámico. 

Cubre a U.E.305. Es cortada por U.E.306. 

U.E.306. 
Se trata de una unidad estratigráfica en vertical. Situada en la
mitad sur del perfil oeste. Es un relleno contemporáneo de
consistencia débil. La tierra está muy disgregada y se desprende
con facilidad. Compuesta de guijarros, fragmentos de ladrillos,
incluso papel, cartón….y escasos restos cerámicos
contemporáneos. 
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U.E.221. 
Relleno bajo U.E.212, como cimentación. Posee las mismas
características que las dos anteriores unidades. Se llegó
excavándolo hasta -1,66 m, y no se había agotado aún.

Sondeo C 

En este sondeo distinguimos dos expedientes constructivos
pertenecientes a una fase moderna y otra contemporánea.
Además de una fase de origen natural. 

1. Fase de Origen Natural

Con una cota superior de -2,56 m y una cota inferior de -3,46 m
(+5,10 y +2,78 m.s.n.m.). Sin actividad antrópica.

U.E.310. 
Depósito de tierra arcillosa, de color marrón oscuro, más húmeda
y limpia que los anteriores depósitos, estéril. Localizado en el
sondeo pequeño que se realizó en el ángulo sureste del sondeo
C. Cubierta por U.E.309. 

2. Fase Moderna

Le corresponde una cota superior de -1,14 m y cota inferior de
-2,56 m (+5,10 y +3,68 m.s.n.m.). Un expediente constructivo,
U.E.305. 

U.E.305 
Corresponde a un depósito de tierra castaña con muchos restos
de piedras y fragmentos de ladrillos. Es una tierra fina de poca
consistencia, a la que le acompañan materiales cerámicos muy
revueltos, de cronología moderna y contemporánea. También
restos de fauna y alguna presencia aislada de mortero. En el
sector sur restos de carbón. 

U.E.307. 
Depósito de tierras de color marrón oscuro, arcillosa y húmeda,
de consistencia débil. Contiene restos de tejas, fragmentos de
ladrillos, carbón, fauna y también fragmentos cerámicos como
loza de Triana (s. XVII) entre otros. Cubierta por U.E.305. 

U.E.308. 
Pozo situado en el ángulo noreste. De estructura muy irregular,
podemos observar hasta catorce hiladas de ladrillos y aún
continúa, no están todas alineadas. Al aparecer entre dos perfiles,
la visión que tenemos de él, solo es parcial. Los ladrillos
empleados están todos cortados y fracturados, en líneas
generales, el pozo es de factura tosca. Cubierto por U.E.305,
igual a UU.EE.305 y 307. 

U.E.309. 
Relleno de pozo. Tierra de color marrón oscura, con muchas
impurezas. No se llegó a excavar por la ausencia de información
fiable que podía dar, y por el apoyo de contención que daba a los
perfiles norte y este. 

Después de esta fase moderna, no se encuentra ningún vestigio
mueble ni inmueble, por lo que se presupone una ausencia de
ocupación en esta zona anterior al siglo XV, y si la hubo, tuvo
que tratarse de un área no habitacional sino perteneciente a algún
espacio abierto como por ejemplo jardines o huertos. 

3. Fase Contemporánea

Se desarrolla entre una cota superior de +0,49 m y una cota
inferior de -1,14 m (+6,73 y +5,10 m.s.n.m.). En este período se
incluye la edificación actual. Un expediente constructivo. 

Las unidades estratigráficas correspondientes serían: 

U.E.301. 
Se trata de una unidad superficial, registrada después de que se
retirase de forma mecánica el suelo actual del inmueble con sus
depósitos correspondientes. Presenta un depósito de tierra
marrón oscuro, suelta y poco consistente, mezclada con restos
de tejas, cascotes, guijarros. Los materiales cerámicos que
aparecieron estaban muy mezclados, es un nivel muy revuelto.
En él también se encontraron restos faunísticos, carbón, plástico,
un pequeño peine y una canica. Cubre a U.E.302. Y posterior a
U.E.303. 

U.E.302. 
Restos de cimentación de argamasa, compuesta de arena, cal,
cascotes y restos cerámicos. Muy consistente y compacta.
Atravesando de norte a sur y también hacia el este con una
potencia irregular, siendo la mínima de 9 cm para la zona norte
y la máxima de 42 cm en el este. Así mismo es cubierta por
U.E.301.

U.E.303. 
Pavimento de cemento que ocupa toda la extensión del sondeo.
Alisado y satinado con una consistencia muy fuerte y compacta,
de color gris. Presenta algunas manchas oscuras que pudieran
deberse a marcas de pintura negra o similar, que lo hubiesen
cubierto en tiempos. Esta capa tiene un grosor de entre 3 a 3,5
cm. Es cubierto por U.E.301, y cubre a 304.

U.E.304. 
Depósito de gravas y arenas que sirve de asiento al pavimento
de cemento. Tiene una consistencia media y una granulometría
muy gruesa. Su color es amarillento y su potencia está entre 9
cm y 12 cm. No hay presencia de material cerámico. 

Cubre a U.E.305. Es cortada por U.E.306. 

U.E.306. 
Se trata de una unidad estratigráfica en vertical. Situada en la
mitad sur del perfil oeste. Es un relleno contemporáneo de
consistencia débil. La tierra está muy disgregada y se desprende
con facilidad. Compuesta de guijarros, fragmentos de ladrillos,
incluso papel, cartón….y escasos restos cerámicos
contemporáneos. 
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Corta a las UU.EE.301, 303, 304, 305 y parte de la 307.
Seguramente se trate del relleno de una arqueta o pozo ciego, del
que no tenemos vestigio alguno. 

Conclusiones

El presente informe, pretende proporcionar un acercamiento a
los resultados obtenidos en la intervención arqueológica
preventiva en calle Calatrava n.º 24 – Fresa n.º 3. Estas
conclusiones son preliminares, por lo que serán ampliadas y
profundizadas en la memoria final, junto con el estudio de los
materiales cerámicos.

Tras un primer análisis de la documentación, las conclusiones
técnicas son las siguientes: 

1. Se confirma la ausencia de evidencia ocupacional hasta el
asentamiento de la orden militar de San Benito de
Calatrava, incluso durante el período almohade, a pesar de
la ampliación de la cerca hacia el norte. Al menos en lo
referente a lo circunscrito en el área de esta intervención. 

2. Se constata la presencia de estructuras relacionadas con el
conjunto de edificios de la orden de San Benito de
Calatrava. 

3. Las fases constatadas son tres: de origen natural,
representada en las UU.EE.145, 146, 229 y 310. Moderna
y contemporánea.

4. Quedan establecidos varios expedientes constructivos
enmarcados en dos fases históricas: 

4.1 Moderna: Representada por tres expedientes
constructivos, correspondiente a las estructuras más
antiguas localizadas en esta intervención, como son las
UU.EE.141, 217, 222, 230 y 308. Y que corresponderían
a espacios de la orden militar. 

a. Muros y espacios abiertos que demuestran la
continuidad del asentamiento de la orden a posteriori de
los siglos XIV-XV, como se constata en las
UU.EE.CC.109,111, 118,119, 121, 124, 126, 127, 128,
129, 132, 133. 
b. Reforma o modificación que se realiza en el muro
perteneciente a la U.E.133, al que se le adosa un tabique
U.E.139, cegando ese vano y conformando así una
hornacina o alacena. 

4.2 Contemporánea: representada por otros tres
expedientes constructivos: 

a. Corresponde a estructuras de pavimentos y muros
anteriores a la configuración de la vivienda actual,
registrados a través de las unidades 106, 110, 112, 113,

114,115, 116, 117, 120, 205, 206, 207, 208, 210, 211 y
213. 
b. Se trata de los expedientes relacionados con el origen
del inmueble de Calatrava, 24. Corresponden las
UU.EE.CC.204, 209, 212. 
c. Es el más reciente de todos e incumbe a los dos
inmuebles; Calatrava, 24 y Fresa, 3, tal y como ha
llegado a nuestros días. Hace referencia a los
acondicionamientos de saneamientos y reformas de
pavimentos. Se ve reflejado en las UU.EE.102, 103, 104,
105, 202, 203, 302, 303 y 304. 

5. Se corrobora el alineamiento de la fachada principal de
Calatrava con respecto a las construcciones anteriores,
existe una pervivencia, aunque no se corresponde con las
dimensiones, sufriendo también retrocesos dicha fachada
en fases históricas anteriores. 

Con todo ello se contribuye al conocimiento de la secuencia
histórica de ocupación en el sector norte de la ciudad, y al modelo
de implantación humana de Sevilla a lo largo de la historia.
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