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RESUMEN. 

En este trabajo se muestran los resultados de la actividad arqueológica preventiva, 

control arqueológico de movimientos de tierra en la calle Santo Domingo nº15, Cádiz. 

Los resultados fueron negativos desde el punto de vista arqueológico, dejando 

documentado los niveles afectados en la realización de la zanja.  

 

 

 ABSTRACT. 

In this work the results of the preventive archaeological activity, archaeological control 

of earth movements in Santo Domingo street nº15, Cádiz are shown. The results were 

negative from the archaeological point of view, leaving documented the affected levels 

in the realization of the trench. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 Las gestiones para llevar a cabo la Intervención Arqueológica Preventiva 

Control de Movimiento de Tierras para la instalación de un ascensor en la C/ Santo 

Domingo nº15, Cádiz, comienzan cuando el promotor YUNAIKI S.L. demanda los 

servicios arqueológicos de la empresa GARCIA PANTOJA, MARIA EUGENIA 

002358817J S.L.N.E. para la realización de las actuaciones arqueológicas pertinentes 

previas a la ejecución de dicha obra según recoge la normativa vigente. 

Fruto de estos contactos se presentó en la Delegación Provincial de Cultura de 

la Junta de Andalucía un Anexo al Proyecto de la Actividad Arqueológica Preventiva 

descrita para su inclusión en el mismo. Esta Actividad Arqueológica es solicitada bajo la 

dirección arqueológica de Isaac Legupín Tubío. 

Dicho Anexo es aceptado por los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial 

a 24 de Agosto de 2017 y se incluye en el Libro Diario de la Actividad. 

 

2.- CAUSAS QUE MOTIVARON LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

 La actuación arqueológica realizada consiste en una Excavación 

Arqueológica Preventiva Control de Movimientos de Tierra, y viene justificada por el 

PGOU de Cádiz, el solar en el que se sitúan las obras cuenta con una protección 

cautelar para el patrimonio subyacente de Grado 0 o Máximo. 

 

 

 

 



3 

 

 

3.- DATOS REFERENTES AL INMUEBLE, PARCELAS O ÁREAS SOBRE LAS QUE SE 

HAYA DESARROLLADO LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

El solar objeto de estudio se encuentra en la calle Santo Domingo nº 15, Cádiz.  

El ámbito de actuación se limita a la zanja para el soterramiento de cables de fachada 

con una cota de excavación máxima de 1,00 m. 

  

 

 

Lám. I.- Ubicación en la ciudad de Cádiz. 
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Lám. II.-Detalle de la zanja en el barrio de Santa María. 

 

4.- METODOLOGÍA. 

El planteamiento de la intervención arqueológica se ha realizado siguiendo 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. 

En el Control de Movimientos de Tierras se ha realizado un seguimiento de la 

remoción de los terrenos durante la ejecución de la zanja, cuyas longitudes, anchos, 

profundidad y objetos de la obra se presentan en el siguiente cuadro, lo que permitirá 

delimitar tanto los servicios afectados como los posibles elementos arqueológicos.  
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La localización y medidas de la zanja son: 

SITUACIÓN ANCHO LONGITUD PROFUNDIDAD 

STO. DOMINGO 15 1,20 21,00 1,00 

 

A continuación explicitamos la metodología que se ha aplicado en todas las 

fases de los trabajos arqueológicos. La excavación no sólo consiste en retirar la tierra 

que cubre el asentamiento (productos y áreas de actividad), lleva consigo una 

metodología de trabajo compleja que a continuación detallamos.  

La metodología de trabajo consistió en la documentación de las unidades 

estratigráficas y de las posibles estructuras y productos, así como a la paralización 

puntual de la obra en cuestión para facilitar el registro.  

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 con una consideración especial al manual publicado por Carandini (1997). 

En síntesis, durante la excavación se ha bajado por niveles artificiales, en casos 

particulares y allá donde el registro se presente alterado o revuelto. Los estratos de 

origen antrópico se excavarán por niveles naturales, aunque los de gran potencia se 

han dividido en estratos horizontales pero solo a efectos prácticos, ya que la 

excavación se realiza por estratos y superficies reales. 
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Al tener que reconocer diversas realidades en el proceso de excavación: muros, 

estratos, derrumbes...denominamos a cada una de ellas independientemente de su 

origen UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS (UE). 

Para poder concluir sus relaciones estratigráficas y deducir su cronología 

relativa, hemos pasado de la identificación en campo a su identificación numérica. 

Después de haber identificado y numerado las UE y establecido sus relaciones 

estratigráficas, las hemos descrito por medio de fichas preestablecidas, que se 

adjuntan en la memoria individual de cada cala. 

Con objeto de poder reconstruir en el laboratorio todo el proceso de excavación 

el espacio tridimensional del asentamiento es proyectado sobre un plano horizontal 

donde se interpretan los productos y las áreas de actividad. 

La técnica es la del dibujo lineal y, por ello, en el plano se representa la planta 

de la excavación, mientras que en ciertas partes se dibujan los perfiles o alzados 

verticales. 

Tras finalizar los trabajos de campo, se ha analizado y valorado toda la 

información recopilada, a partir de la planimetría, el material fotográfico y las fichas. 

 

5.- SERIACIÓN ESTRATIGRÁFICA RESULTANTE Y ENUMERACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS DOCUMENTADAS. 

La seriación estratigráfica del terreno se resume en: 

• UE 01: Adoquines que forman el piso de la calle Sto. Domingo. 

• UE 02: Nivel de cemento con graba para nivelación y base para los adoquines. 

• UE 03: Nivel de arenas de color negro por debajo de UE 02, con una potencia 

de 0´10 m. 
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• UE 04: Nivel de arenas marrones oscuras con abundantes piedras, relleno del 

XIX-XX, con una potencia aproximada de 0,70 m. 

• UE 05: Ladrillos toscos con mortero pertenecientes a fragmentos de 

alcantarillado del XIX, roto por la red de saneamiento del XX. 

• UE 06: Tubería de saneamiento secundaria de fecales de cerámica. 

• UE 07: Pozos de cemento pertenecientes a la red de saneamiento actual. 

• UE 08: Nivel de arenas castañas claras documentadas en el extremo sur de la 

zanja, sin materiales. Potencia aproximada de unos 0´60 metros. 

 

6.- EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DEL ÁREA EN QUE SE 

DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA. 

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, como puede comprobarse como puede comprobarse por el gran número de 

yacimientos situados en el Barrio Santa María en Cádiz. 

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. 

Tradicionalmente se vienen 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. 

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

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

mismo año durante las obras de alcantarillado y en esa misma zona se localiza 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 tardo medieval. 

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 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). 

Así mismo, destacar los recientes hallazgos realizados en la calle Suárez de 

Salazar donde se localizan restos de columnas y otras estructuras. 

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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En la calle Teniente Andújar nº 12 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. 

 Sin embargo es al actuación realizada en las calles Mirador nº 12-14-16 y Santo 

Domingo 25-27 la que se encuentra más cercana a la zanja de la acometida que nos 

ocupa. Los niveles más antiguos que se han encontrado son de la 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 de 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 el solar también se ha encontrado algún estrato de época tardopúnica-romana 

republicana, pero de escasa relevancia. De lo que sí se puede alcanzar un mayor 

conocimiento es del urbanismo de la época correspondiente a la creación de la neápolis 

romana, potenciada por Balbo el Menor, documentándose una fosa de 2,5 metros de 

diámetro todos los despojos vertidos de una casa de época romana fechada hacia la 

segunda mitad del siglo I d. C., que nos sirven para documentar el tipo de materiales de 

construcción, utensilios domésticos de la época y dietas alimenticias. 
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Los hallazgos más modernos son materiales arqueológicos y alimenticios que han 

aparecido en el interior de dos pozos (basureros) de la época comercial de Cádiz, desde 

el siglo XVII hasta la época de la Casa de la Contratación (siglo XVIII).  

Entre ellos, abundante cerámica de cocina bizcochada y vidriada, de producción 

local, peninsular o importada, producto del comercio intenso que Cádiz tuvo desde el siglo 

XVI al XIX. También han aparecido botellas y tarros de vidrio, algunas monedas, fichas 

realizadas con cerámica, pipas de caolín y algunos objetos de bronce como medallas. 

De mayor importancia, por la cercanía al solar que nos ocupa, son las 

excavaciones realizadas en C/ Viento 2 se documentó una cisterna romana de época 

republicana y C/ Troilo 5, con la constatación de un horno cerámico, fechado a fines del 

siglo III a.n.e. 

El horno, de tradición tardopúnica, se hundió con la última hornada en su interior. 

Los materiales se reducen prácticamente a dos tipos cerámicos ya romanos: cuencos-

tapadera de los que en la necrópolis gaditana se utilizan para cubrir las urnas cinerarias y 

una especie de “cubiletes” macizos de los que se desconoce su funcionalidad exacta. 

Aunque en número sensiblemente inferior, se halló otra concentración cerámica en una 

fosa situada al comienzo del praefurnium que se ha interpretado como un pequeño 

vertedero donde se depositan las piezas defectuosas o desechadas y las cenizas y restos 

procedentes de la limpieza del horno. Entre los materiales destacan varios ejemplares de 

terracotas pertenecientes a “pebeteros en forma de cabeza femenina” y askoi  zoomorfos, 

además de distintos tipos de urnas, cazuelas y fuentes de cerámica común romana. 

En definitiva, los datos cronológicos proponen como fecha de funcionamiento de 

la estructura el periodo comprendido entre la segunda mitad del s. II a.C. y los primeros 
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años de la siguiente, constituyendo una pervivencia residual de estas estructuras de 

combustión tardopúnicas características de un momento algo anterior. 

Desde un punto de vista meramente arqueológico, no se han documentado 

estructuras de interés ni materiales de relevancia, ya que el terreno se encontraba muy 

revuelto y el escaso material localizado, de época actual, aparece muy rodado. 

 

7.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PROGRAMADOS. 

Al iniciar este trabajo nos planteamos establecer la existencia de restos 

arqueológicos de interés relevante, ya que nos encontramos en una zona de gran 

importancia arqueológica en la que se han realizado un gran número de intervenciones 

hasta la fecha, pero una vez realizado el sondeo podemos afirmar que no tenemos 

restos arqueológicos de relevancia. 

Respecto a los diferentes momentos de ocupación, solo hemos podido 

documentar el de los siglos XIX, XX y XXI, ya que la cota de la zanja no ha llegado a 

niveles cronológicamente anteriores.  

No se han documentado ningún tipo de estructura más allá que un sistema de 

canalización de alcantarillado realizado con ladrillos toscos, mortero y piedra ostionera, 

que a su vez ha sido destruido por las canalizaciones de saneamiento, agua y gas 

actuales (red de saneamiento, agua y eléctrica). 

Hemos establecido la secuencia estratigráfica general del área afectada por las 

obras, quedando tan solo un uso del terreno en época contemporánea y siempre 

vinculado al momento de uso de la calle. Debido a los escasos de materiales 

cerámicos, no se procederá al análisis exhaustivo de los mismos. 
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Esperamos que la secuencia estratigráfica resultante sirva como orientación 

para futuras intervenciones en solares cercanos al aquí estudiado. 

8.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: PLANTAS Y FOTOGRAFÍAS. 

          

Lám. III.- Inicio trabajo Lám. IV.- Inicio trabajo 

  

Lám. V.- Excavación para tubería de agua. Lám. VI- Excavación para tubería de agua. 
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Lám. VII.- Extremo norte de la zanja Lám. VIII.- Extremo N de la zanja. 

  

Lám. IX.- Parte central  de la zanja. 

 

Lám. X.- Parte central  de la zanja 
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. 

  

Lám. XIII.- Fin de los trabajos. Lám. XIV.- Fin de los trabajos. 
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Figura-1: Localización en planta de la zanja y canalizaciones. 
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Figura-2: Perfil norte de  la zanja. 
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Figura-3: Perfil centro de la zanja. 
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Figura-4: Perfil sur de la zanja. 
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