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Resumen 

En este artículo se exponen los resultados de la Actividad Preventiva con Sondeos 

y Excavación de la calle Santo Domingo, números 29 y 31, situada en Cádiz. 

 

El resultado de esta intervención nos ha permitido establecer una secuencia 

cronológica desde la Prehistoria Reciente hasta época Contemporánea, destacando la 

presencia de un enterramiento de incineración de época romana y tres enterramientos de 

incineración de época fenicia. 

 

Summary 

 In this article is exposed the results of the Preventive Activity with trial trench 

and the Excavation of the street Santo Domingo, numbers 29 and 31, which is located in 

Cadiz. 

 

  The result of this intervention has allowed us to establish a chronological 

sequence from the Recent Prehistory to Contemporary Age, as well as to emphasize the 

presence of a burial of incineration of Roman Age and three burials of incineration of 

Phoenician Age. 

 
 
Sommaire 
  Dans cet article s'expose les résultats de l'Activité Préventive avec des Sondages 

et l'Excavation dans la rue Santo Domingo, des nombres 29 et 31, située à Cadix. 

 

  Le résultat de cette intervention nous a permis d'établir une séquence 

chronologique depuis la Préhistoire Récente jusqu'à l’époque Contemporaine, en 

détachant la présence d'un enterrement d'incinération d'époque romaine et trois 

enterrements d'incinération d'époque phénicienne. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La intervención que nos ocupa se realiza en durante el año 2010 y viene motivada 

por la construcción de nueva planta de un edificio destinado a ocho viviendas sin garaje, 

situada en la Calle Santo Domingo nº 29 y 31 en Cádiz. 

La cimentación propuesta es de losa de hormigón armado de 0,50 m de canto. 

Se trata de una actuación sobre una superficie total de 164 m2 que implicaba 

inicialmente el rebaje total del terreno –1,00 m bajo la rasante del terreno para la realización 

de la cimentación, teniendo en cuenta que el terreno está por encima del nivel de calle 0,50 

m, la excavación total a realizar era de 1,50 m. 

Tras la modificación del proyecto inicial al descubrirse la baja calidad de los rellenos 

por parte de la Dirección Técnica se decidió aumentar la cota hasta un rebaje máximo de 

2,00 m. 

 

Figura 1.- Localización del solar en la ciudad de Cádiz y en su entorno 

 

 

2.   CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE LA ZONA. 
 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos de campo, se llevó a cabo un informe 

previo en el que se incluye el estudio bibliográfico de historiadores y sobre todo la consulta 

de Informes de la Junta de Andalucía redactados por los arqueólogos que realizaron sus 

excavaciones en solares cercanos o adyacentes para establecer la probabilidad y la 

tipología de los hallazgos. 

El solar se sitúa en una de las zonas más altas desde el punto de vista topográfico 

de la ciudad de Cádiz, con una cota de unos 20 msnm. Esta característica le ha dado a la 

zona una importancia estratégica desde la Antigüedad. 

Las lecturas realizadas confirman que el entorno del espacio de nuestro interés se 

halla rodeado de solares que han dado numerosos resultados desde el punto de vista 

arqueológico. 

Tradicionalmente se viene situando en las inmediaciones del solar que nos ocupa el 

posible emplazamiento del Anfiteatro Romano, concretamente se señala su localización en 

la conocida como Huerta del Hoyo, situada en los planos del siglo XVII entre las últimas 

casas del Barrio Santa María y las actuales Puertas de Tierra. 
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Las excavaciones arqueológicas realizadas en el entorno han  proporcionado 

diferentes resultados. 

Existen referencias en la década de los 50 de la localización de una necrópolis 

fenicia en el Cuartel de la Policía y en los terrenos que ocupa la Audiencia Provincial. 

En la calle San Roque unas excavaciones realizadas en el año 1986 ponen al 

descubierto un pavimento romano, formado por opus signinum y opus reticulatum. Ese 

mismo año durante las obras de alcantarillado y en esa misma zona, se localizan unas 

estructuras relacionadas con una villa de finales del siglo I a.n.e. 

Así mismo, los trabajos realizados en la esquina de la calle Botica  con Concepción 

Arenal destacaron por abarcar diferentes períodos de ocupación desde el Neolítico Final 

hasta época Moderna. 

En los años 1992 y 1994, en distintas intervenciones en la calle de la Merced 3, 4 y 

5, se constata la ocupación en época romana y bajomedieval. 

En 1992, se documentan restos de época romana en las fincas de la calle Mirador 

19, Santa Elena 4 y  Viento 3. 

Diferentes solares del barrio Santa María de Cádiz, han puesto de relevancia la 

importancia de esta zona en época romana. Se conservan estucos en los paramentos, 

pavimentos y mármoles. Un ejemplo son las actuaciones llevada a cabo en C/ Botica 26 

(1995), C/ Mirador 21 (1995), C/ Concepción Arenal (1997), C/ Santo Domingo 28 

(1998), C/ Botica 31 y 33 (1998),  C/ Santo Domingo 2 con Cuesta de las Calesas 39 

(1998) y C/ Santa María 17 y 19 (2001). 

De mayor importancia son las excavaciones realizadas en C/ Troilo 5, con la 

constatación de un horno cerámico, fechado a fines del siglo III a.n.e., y en C/ Viento 2 se 

documentó una cisterna romana de época republicana. 

Así mismo, destacar los hallazgos realizados en la calle Suárez de Salazar donde se 

localizan restos de columnas y en la calle Teniente Andújar nº 12, donde se han localizado 

unos restos asociados a un entorno comercial y se ha documentado una secuencia de 

ocupación desde al menos el cambio de era hasta finales del siglo II d.n.e., con niveles de 

época moderna y contemporánea. 

En la Unidad de Ejecución de Jabonería se han documentado unos restos 

monumentales de un edificio, con una escalera y un pozo asociados de época imperial, 

adscribible al momento de la Neápolis gaditana y posiblemente asociada al Foro, así como 

restos de época medieval y moderna. 
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Sin embargo es la actuación, realizada durante 2009, en las calles Mirador nº 12-

14-16 y Santo Domingo 25-27, la que se encuentra más cercana al solar que nos ocupa. Los 

niveles más antiguos que se han encontrado son de época prehistórica calcolítica. Se trata 

de restos de talleres de industrias líticas asociadas a cerámica hecha a mano fechadas sobre 

el año 1.300 a.C. También se han localizado seis enterramientos de época fenicia, con 

ritual funerario de incineración fechados entre la segunda mitad del siglo VII y principios 

del siglo VI a.C. De estos enterramientos, sólo dos se conservan prácticamente intactos, 

con sus ajuares incluidos. Uno correspondería a un adulto y el otro es infantil. Estas 

tumbas están asociadas a una fosa ritual, que es donde se depositaban los restos 

alimenticios y recipientes utilizados en el banquete funerario, entre los que destacan los 

restos de una copa corintia llamada Kotyle que hemos podido fechar entre el 600 y el 570 

a.C. 

En este solar también se ha encontrado algún estrato de época tardopúnica-romana 

republicana, pero de escasa relevancia. 

Los hallazgos más modernos corresponden a materiales arqueológicos y 

alimenticios que han aparecido en el interior de dos pozos (basureros), fechados desde el 

siglo XVII hasta el siglo XVIII. 

 

3. PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

El planteamiento de la intervención arqueológica se va a realizar siguiendo en todo 

la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 14/2007, de 26 de noviembre, del 

Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, Reglamento de 

Actividades Arqueológicas. 

Los trabajos arqueológicos se realizaron en tres fases: Sondeos, Excavación en 

Extensión y Control de Movimientos de Tierras. En el proyecto inicial se habían 

previsto dos sondeos dos sondeos de 2 por 2 m, para determinar tanto la estratigrafía del 

terreno como la existencia de hallazgos arqueológicos, pero al iniciar los trabajos la 

localización y medidas de los mismos se modificaron debido al hallazgo de dos grandes 

aljibes, pertenecientes a la casa, que ocupaban la zona central del solar.  

Las medidas definitivas de los sondeos son: 

 Sondeo 1: 3,60 m por 3,60 m, con una cota máxima de 1,63 m, que se 

amplió hasta los 2,00 m. 

 Sondeo 2: 3,10 m por 2,90 m, con una cota máxima de 1,93 m. 
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Figura 2.- Localización definitiva de los sondeos, sectores y bataches del solar 

 

La metodología de trabajo ha permitido la documentación de las unidades 

estratigráficas y de las posibles estructuras y productos, así como ha conllevado la 

paralización puntual de la obra en cuestión, para facilitar el registro. Lo entendemos 

como el modo de identificar, definir y excavar, tanto de los estratos como las estructuras 

y productos.  

La primera actividad que se realizó fue el estudio del área del yacimiento: 

topografía, accesos y conducciones. También se cuenta con un plano del área que 

marque las variaciones del terreno y sirva de plano maestro de la excavación.  

En la documentación del registro el método que hemos seguido es una estrategia 

flexible por zonas, que se fundamenta en diferentes métodos como Harris (1991) y 

Carandini (1997).  

Los sondeos 1 y 2 dieron el siguiente resultado:  

Sondeo 1 (unidades estratigráficas): 

 UE 01: Solería de terrazo, con una potencia de 0,08 m. 

 UE 02: Cemento bajo la solería de terrazo, con una potencia de 0,04 m, 

 UE 03: Solería de plaquetas cerámicas, con una potencia de 0,02 m, 

 UE 04: Mortero de cal bajo la solería de plaquetas, con una potencia de 

0,08 m, 

 UE 05:Rellenos antrópicos, de tierras de color marrón ceniciento, con 

materiales de época moderna y contemporánea, con una potencia media 

de 0,46 m, 

 UE 06: Atarjea, realizada en ladrillo, pertenece a las conducciones 

originales de la casa, 

 UE 07: Solería de ladrillo tosco dispuesto en espiga, que pertenece a la 

solería original de la casa, con una potencia de 0,06 m, 

 UE 08: Mortero de cal bajo suelo de ladrillo tosco, con una potencia de 

0,04 m, 

 UE 09: Rellenos antrópicos, de tierras arenosas de color marrón 

anaranjados, se localizan materiales de época romana, con una potencia 

media de 0,37 m. 
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 UE 10: Rellenos antrópicos, de tierras arenosas de color marrón 

anaranjados con pequeñas intrusiones de cal, muy similar al anterior, se 

localizan materiales de época romana, con una potencia media de 0,37 m. 

 UE 11: Fosa con sección en U, bajo la UE 09, con una potencia de 0,45 

m.  

 UE 12: Relleno de la fosa de la UE 11, tierras arcillosas de color marrón 

verdoso, con parches anaranjados, con materiales romanos cerámicos y 

constructivos (sillar) y una potencia de 0,45 m. 

 UE 13: Aljibe 1, pared E. 

 UE 14: Fosa de cimentación del Aljibe 1, sus medidas son 1,13 m por 

3,60 m, está formado por un mortero de cal y pequeñas piedras muy 

sueltas, su potencia es de 1,70 m. 

 UE 15: Nivel de arcillas rocas, estrato antrópico en el que localizamos 

materiales fenicios y prehistóricos, con una potencia de 0,40 m, 

 UE 16: Roca natural, biocalcarenitas, se localizan a partir de 1,63 m. 

 

Sondeo 2 (unidades estratigráficas):  

 UE 01: Solería de terrazo, con una potencia de 0,10 m, 

 UE 02: Cemento bajo la solería de terrazo, con una potencia de 0,20 m, 

 UE 03: Suelo de cal apisonada, con una potencia de 0,05 m, 

 UE 04: Arenas arcillosas, con una potencia de 0,19 m, 

 UE 05: Zanja de cimentación del edificio de la medianera, formada por 

mortero de cal y pequeñas piedras muy sueltas, alcanza hasta 0,90 m bajo 

la rasante del terreno, 

 UE 06: Enterramiento, se trata de un enterramiento de incineración en 

fosa simple, las medidas de la fosa son 1,00 m por 0,70 m, en el ajuar 

destacamos un pequeño pendiente o cuenta de oro, se localiza a 0,73 m 

bajo la rasante, con una potencia de 0,20 m. 

 UE 07: Arenas arcillosas de color naranja oscuro con intrusiones 

calcáreas y verdosas, con materiales cerámicos a mano y piezas de sílex, 

que pueden adcribirse al periodo de la Edad de Cobre, 

 UE 08: Arcillas naranjas bajo las unidades UUEE 04 y 07, 

 UE 09: Fosa excavada en la UE 07, no se finaliza su excavación llegando 

a una potencia de 1,50 m, 
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 UE 10: Relleno de la fosa UE 09, tierras marrón rojizas con materiales 

romanos, se localiza bajo la UE 04 y anexa a la UE 08. 

 

Una vez realizados los Sondeos, se ha procedido a realizar la Excavación en 

Extensión: 

El área del solar se dividió en tres Sectores: 

- El Sector 1 supone la ampliación del Sondeo 1, se sitúa en la zona más 

próxima a la Calle Santo Domingo, sus medidas son 3,10 m por 2,90 m y 

una cota máxima de excavación de 1,98 m. Las unidades estratigráficas que 

corresponden a este sector son:  

 UE 01: Rellenos antrópicos de color marrón, con materiales modernos y 

contemporáneos, con una potencia de 0,30 m, 

 UE 02: Solería de ladrillo tosco dispuesto en espiga, que pertenece a la 

solería original de la casa, con una potencia de 0,06 m, 

 UE 03: Mortero de cal bajo solería de ladrillo tosco, con una potencia de 

0,04 m, 

 UE 04: Tubería de gres de 0,20 m de diámetro de la casa preexistente, 

 UE 05: Rellenos antrópicos, tierras marrón anaranjado con materiales 

romanos y fenicios, se localiza a 0,55 m bajo la rasante del terreno, 

 UE 06: Fondo de atarjea realizada en losa de Tarifa, viene por debajo del 

tubo de gres de la UE 04, se localiza a 1,14 m de profundidad, 

 UE 07: Tierras arcillosas marrón verdosas, están contaminadas por las 

filtraciones de la atarjea, 

 UE 08: Rellenos antrópicos, tierras marrón anaranjado con materiales 

romanos y fenicios, se localiza a 0,55 m bajo la rasante del terreno, es el 

mismo estrato que la UE 05 en el perfil NE, 

 UE 09: Arcillas verdes, se localiza bajo las UUEE 05, 06 , 07 y 08, 

 UE 10: Nivel de arcillas rocas, estrato antrópico en el que localizamos 

materiales fenicios y prehistóricos, con una potencia de 0,40 m, 

 UE 11: Roca natural, biocalcarenitas, se localizan a partir de 1,63 m. 

 

- El Sector 2 ocupa la parte central del solar, donde se sitúan los dos aljibes, 

sus medidas son 4,50 m por 6,65 m y una cota máxima de excavación de 

0,40 m. Las unidades estratigráficas que corresponden a este sector son: 
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 UE 01: Solería de terrazo de la casa derribada, con una potencia de 0,08 

m, 

 UE 02: Rellenos antrópicos de color marrón ceniciento, con una potencia 

de 0,35 a 0,50 m, 

 UE 03: Arcillas verdes, recubren los aljibes como capa de 

impermeabilización, tienen una potencia de 0,05 a 0,15 m, 

 UE 04: Aljibe 1, con unas medidas de 3,72 m por 2,07 m, es la misma 

UE que la UE 13 del Sondeo 1, 

 UE 05: Aljibe 2, con unas medidas de 4,80 m por 2,30 m, 

 UE 06: Atarjea de losa de Tarifa, corre paralela al Aljibe 2 y se une con 

la atarjea del Sector 1, se documenta a partir de 0,80 m, 

 UE 07: Arenas arcillosas anaranjadas sobre las que se apoya la atarjea. 

 

- El Sector 3 ocupa la zona más próxima a la medianera con la Calle Mirador, 

sus medidas son 7,80 m por 4,20 m y una cota máxima de 2,02 m. Las 

unidades estratigráficas que corresponden a este sector son: 

 UE 01: Nivel de relleno, color marrón ceniciento, con una potencia de 

0,20 m, 

 UE 02: Arcillas verdes, parece un rebose de las arcillas que 

impermeabilizan el Aljibe 1, con una potencia de 0,05 a 0,15 m, 

 UE 03: Nivel antrópico formado por arenas arcillosas de color rojo 

anaranjado, con materiales de época romana, 

 UE 04: Pavimento de cal, muy deteriorado, tiene una forma irregular, con 

0,35 m de ancho por 1,00 m de largo aproximadamente, presenta en la 

zona N una forma circular similar a un agujero de poste, se localiza a 

partir de 1,28 m, 

 UE 05: Manchas de cenizas dispersas, con escasa potencia (0,02 a 0,05 

m), bajo el pavimento de cal,  

 UE 06: Relleno antrópico, está formado por arenas anaranjadas muy 

sueltas, bajo pavimento de cal, se localiza a partir de 1,35 m bajo la 

rasante, 

 UE 07: Arcillas verdes, contaminadas por el pozo de la UE 13, se 

localiza a partir de 0,50 m bajo la rasante, 
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 UE 08: Bajo la UE 08, localizamos un estrato de similares características 

que la UE 06, se localiza a partir de 1,50 m bajo la rasante, 

 UE 09: Enterramiento 2, se trata de una tumba de incineración de época 

fenicia, solo se conserva parcialmente y está muy deteriorado por las 

filtraciones del pozo, excavada en las arcillas rojas, la potencia de la 

tumba es de 0,20 m, 

 UE 10: Arcillas rojas termoalteradas, solo se conservan en la esquina N 

del Sector, con una potencia de 0,30 m, 

 UE 11: Fosa situada junto al Aljibe 1, que denominamos Enterramiento 

3, se trata de una tumba de incineración de época fenicia, muy alterada 

por la fosa de cimentación del Aljibe 1 y conservada muy parcialmente, 

está excavada en las arcillas rojas y la potencia de la tumba es de 0,25 m, 

 UE 12: Relleno de la fosa de la UE 11, está formado por cenizas de color 

negro intenso, se localiza a 1,65 m bajo la rasante del terreno. 

 

Finalmente se realizó el Control de Movimientos de Tierras en la 

excavación de los bataches, que quedaron pendientes en las medianeras debido 

al peligro que implicaba realizar su excavación a la vez que los Sectores. 

Se ejecutaron un total de cuatro bataches, cuyas medidas y cotas se exponen a 

continuación: 

- Batache 1, supone una ampliación del Sondeo 2 hasta el Sector 2, sus 

medidas son 2,80 m por 1,00 m y una cota máxima de 1,93 m. Las 

unidades estratigráficas que corresponden a este batache son:  

 UE 01: Solería de terrazo, con una potencia de 0,10 m, 

 UE 02: Cemento bajo la solería de terrazo, con una potencia de 

0,20 m, 

 UE 03: Suelo de cal apisonada, con una potencia de 0,05 m, 

 UE 04: Arenas arcillosas, con una potencia de 0,19 m, 

 UE 05: Arenas arcillosas de color naranja oscuro con intrusiones 

calcáreas y verdosas, a partir de 0,45 m, 

 UE 06: Relleno antrópico formado por tierras marrón rojizas con 

materiales romanos, a partir de 0,45 m. 
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- Batache 2, se localiza en la esquina de la Calle Santo Domingo, sus 

medidas son 4,15 m por 4,35 m y una cota  máxima de 2,00 m. Las 

unidades estratigráficas que corresponden a este batache son:  

 UE 01: Solería de terrazo, con una potencia de 0,10 m, 

 UE 02: Cemento bajo la solería de terrazo, con una potencia de 

0,35 m, 

 UE 03: Rellenos antrópicos, tierras marrón anaranjado con 

materiales romanos y fenicios, se localiza a 0,45 m bajo la rasante 

del terreno hasta 1,20 m, 

 UE 04: Arenas anaranjadas, con una potencia de 0,70 m, 

 UE 05: Roca natural, biocalcarenita, se localiza a partir de 1,40 m. 

 

- Batache 3, se localiza en la medianera, entre los Bataches 1 y 2, sus 

medidas son 3,00 m por 3,50 m y una cota máxima de 1,86 m. Las 

unidades estratigráficas que corresponden a este batache son:  

 UE 01: Pavimento de plaquetas. 

 UE 02: Estrato de nivelación formado por cemento, se localiza a 

partir de 0,04 m, 

 UE 03: Pavimento de losas de Tarifa, se localiza a partir de 0,10 

m, 

 UE 04: Estrato de nivelación de tierra rojiza y mortero de cal, se 

localiza a partir 0,14 m, 

 UE 05: Estrato de relleno, formado por mortero de cal, piedras, 

guijarros y escombros, se localiza a partir de 0,25 m, 

 UE 06: Pavimento de losas, se localiza a partir de 0,40 m, 

 UE 07: Estrato de nivelación a base de mortero de cal de época 

moderna, se localiza a partir de 0,45 m, 

 UE 08: Rellenos antrópicos, tierras arenosas de color naranja con 

materiales romanos asociados, se localiza a partir de 0,65 m, 

 UE 09: Arcillas rojas, se localiza a partir de 1,80 m, 

 UE 10: Roca natural, biocalcarenita, se localizan a partir de 1,40 

m. 

- Batache 4, se localiza en la medianera con el solar de la Calle Mirador, 

junto al Sondeo 2/Batache 1, sus medidas son 3,40 m por 2,23 m y una 



 

11 
 

cota máxima de 1,86 m. Las unidades estratigráficas que corresponden a 

este batache son: 

 UE 00: Roca natural, biocalcarenita, se localiza a partir de 1,40 m,  

 UE 01: Arcillas rojas con intrusiones de cal y pequeños guijarros, 

se localiza a partir de 1,20 m, 

 UE 02: Arcillas verdes muy plásticas, con nódulos de cal, se 

localiza a partir de 0,85 m, 

 UE 03: Rellenos antrópicos, tierras arenosas de color naranja con 

materiales romanos asociados, se localiza a partir de 0,65 m, 

 UE 04: Estrato de nivelación a base de mortero de cal de época 

moderna, se localiza a partir de 0,45 m, 

 UE 05: Pavimento de losas, se localiza a partir de 0,40 m, 

 UE 06: Estrato de relleno, formado por mortero de cal, piedras, 

guijarros y escombros, se localiza a partir de 0,25 m, 

 UE 07: Estrato de nivelación de tierra rojiza y mortero de cal, se 

localiza a partir 0,14 m, 

 UE 08: Pavimento de losas de Tarifa, se localiza a partir de 0,10 

m, 

 UE 09: Estrato de nivelación formado por cemento, se localiza a 

partir de 0,04 m, 

 UE 09: Estrato de nivelación formado por cemento, se localiza a 

partir de 0,04 m, 

 UE 10: Pavimento de plaquetas.  

 UE 11: Enterramiento 4, tumba de incineración en fosa simple, 

excavada en la arcilla roja de la UE 01, el relleno está compuesto 

por carbones, restos óseos y restos del ajuar, en el que destaca una 

lucerna de dos picos, fechada en la segunda mitad del siglo VI a.C. 

 

Lámina 1.- Planta general de la excavación. Sondeo 1 y Sectores 1 y 2. 

 

Lámina 2.- Planta general de la excavación. Sector 3. 
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4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Los resultados de la excavación, que nos ocupa, han sido muy interesantes ya que 

nos han permitido establecer una secuencia cronológica desde época prehistórica hasta 

época contemporánea.  

A continuación detallamos las diferentes fases de ocupación y los elementos 

asociados más relevantes: 

1. Época Contemporánea: De este momento destacamos la presencia de dos aljibes 

de bóveda de cañón (Sector 2), realizados en ladrillo tosco con mortero de cal y 

un recubrimiento en arcillas verdes para su impermeabilización, y una solería de 

ladrillo tosco en espiga con un sistema evacuación de aguas asociada al 

saneamiento de la vivienda (Sondeo 1, Sectores 1 y 2). 

2. Época Moderna: Los materiales del siglo XVI al siglo XVIII se ubican bajo el 

suelo original de la vivienda y forman parte del estrato de nivelación del suelo 

contemporáneo (Sondeo 1 y Sector 1).  

3. Época Romana: En este momento destacamos la presencia de un enterramiento 

de incineración en fosa simple con ajuar de un pequeño pendiente o colgante de 

oro (Sondeo 2) y una fosa con elementos constructivos de época romana (sillar y 

estucos) (Sondeo 1), posiblemente asociadas a los momentos de abandono de la 

Neápolis, que en los yacimientos cercanos (UE Jabonería y C/Teniente Andujar 

nº 12) se sitúa en torno a la segunda mitad del siglo II d.C. 

4. Época feno-púnica:  

a. De época púnica documentamos una moneda, asociada a materiales 

cerámicos de almacenamiento y transporte (Sector 3). Se trata de un 

octavo de Gadir de la serie 1.3 según la clasificación de Carmen Alfaro 

Asins1, con una cronología del siglo III a.C. 

b.  De época fenicia localizamos tres enterramientos en fosas de cremación, 

excavadas en las arcillas rojas sobre el estrato geológico, con escaso 

ajuar, en el que destacamos dos cuentas de hueso en el Enterramiento 3 

(Sector 3) y una lucerna de dos picos fechada en la segunda mitad del 

siglo VI a.C.2 en el Enterramiento 4 (Batache 4). 

                                                 
1 ALFARO ASINS, C., 1988: Las monedas de Gadir/Gades, Madrid. 
 
2 TORRES ORTIZ, M., e.p: “Sobre la cronología de la necrópolis fenicia arcaica de 
Cádiz”, En Homenaje a Francisco Sibón, Cádiz. 
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5. Prehistoria Reciente: se documenta un reducido conjunto de materiales líticos 

realizados en sílex de baja calidad (Sondeo 1 y Sector 1), señalamos la presencia 

de algunos núcleos, lascas y láminas de semidescortezado, destaca la ausencia 

de útiles, lo que nos lleva a pensar que se trate de un pequeño taller. Se localizan 

en un estrato previo al firme geológico, en una posible zona de escorrentía. 

 

Figura 3.- Elementos de Prehistoria Reciente y Cerámica Fenicia. 
 
Figura 4.- Cerámica Púnica. 
 
Figura 5.- Cerámica Fenicia. 
 
Figura 6.- Cerámica Romana Altoimperial. 
 
Figura 7.- Cerámica Romana Altoimperial. 
 
Figura 8.- Cerámica Romana Altoimperial 

 

 

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 
 Según el estudio realizado, podemos señalar que los hallazgos documentados en 

este yacimiento son coherentes con los aparecidos en la actuación arqueológica de la 

Unidad de Ejecución formada por los solares de las calles Mirador nº 12-14-16 y Santo 

Domingo  nº25-27, anexa al solar del que nos ocupamos, y en el que se han localizado seis 

enterramientos de época fenicia, con el mismo ritual funerario de incineración fechados 

entre la segunda mitad del siglo VII y principios del siglo VI a.C. Estas tumbas están 

asociadas a una fosa ritual, entre los que destacan los restos de una copa corintia llamada 

Kotyle que se ha fechado entre el 600 y el 570 a.C. 

 Según estudios  recientes, los enterramientos fechados en el siglo VI a.C., 

encontrados en el solar que nos ocupa, formarían parte de la necrópolis fenicia, que se 

extiende desde la Calle Concepción Arenal y Calle Botica por el Norte, al interior de las 

murallas de Puertas de Tierra hasta la Avenida Segunda Aguada esquina Calle San Mateo 

y Calle Medina Sidonia por el sur (TORRES, e.p.). 

Todas las tumbas de esta época se han hallado en el extremo norte de la isla 

Kotinoussa, por lo que la necrópolis fenicia de Gadir sigue un patrón de localización bien 
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atestiguado en el mundo fenicio, en el que el núcleo de asentamiento quedaba separado de 

la necrópolis por un brazo o curso de agua (TORRES, e.p.). 

 En esta intervención hemos documentado un total de tres tumbas en fosa de 

cremación, en un estado de conservación pésimo debido a las grandes alteraciones sufridas 

en su entorno a lo largo del tiempo. Sin embargo, tanto la tipología de las tumbas como los 

ajuares documentados en ellas nos indican una cronología de la segunda mitad del siglo VI 

a.C. 

De época fenopúnica contamos con un reducido conjunto cerámico compuesto por 

platos de borde bífido y cerámica con decoración a bandas (siglo VI a.C.), así como un 

octavo de Gadir (siglo III a.C.). 

Además, hemos podido documentar materiales de época altoimperial y elementos 

constructivos que podemos relacionar con la ciudad romana, no tanto de los niveles de 

ocupación de la Neápolis, como  de su posterior abandono en la segunda mitad del siglo II 

d.C. 

Los hallazgos más modernos se relacionan con estructuras hidráulicas del edificio 

derribado y un pequeño conjunto de materiales cerámicos de mesa y cocina adscribibles a 

los siglos XVI al XVIII. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CON SONDEOS Y EN 

EXTENSIÓN EN LA CALLE SANTO DOMINGO NÚMEROS 29 Y 31, CÁDIZ. 
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