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Resumen: presentamos los resultados del Control de Movimiento de Tierras en El 

Puerto de Santa María para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, con 

resultados positivos. Se aportan vestigios arqueológicos cerámicos del siglo XIX – XX 

y romanos, muy rodados por la erosión. 

  

Abstract: we present results about some archaeological works done in El Puerto de 

Santa María for the setting up of a new double-flat isolated building beside La Puntilla 

Beach, in a dune area. We found XIX - XX Century archaeological pottery and roman 

amphorical fragments. No other structures or artifacts appeared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El presente Artículo se refiere a la Intervención Arqueológica Preventiva de Control de 

Movimiento de Tierras realizado en c/ Navazos, 17 para la edificación de una vivienda 

unifamiliar aislada tipo “chalet”. Se trata de un solar en las dunas de El Puerto, en una zona ya 

urbanizada que se denomina “Los Navazos”, por la presencia de este sistema agrícola en el 

pasado. La intervención se realizó durante el mes de Septiembre 2015. 

 

 

Ortofoto con la situación de Navazos, 17, en la esquina de la calle. 

 

 

Detalle de la parcela en pleno replanteo. 

 

La excavación que se realizó se ajustó al Proyecto de Construcción, llegando a una cota 

máxima de - 3.00 m. en el chalet (sótano) y de - 1.20 m. para la piscina, con respecto a la 

 



rasante actual. Las superficies que se excavaron en fueron de 155 m2 en total sumando la 

vivienda y la piscina.  

Metodológicamente, los movimientos de tierras se desarrollaron mediante medios 

mecánicos, siempre abriendo el terreno en tongadas horizontales de profundidad unos pocos 

centímetros mediante máquina retroexcavadora con cazo de limpieza, siempre respetando los 

niveles naturales o antrópicos que encontrábamos. Al tratarse de una duna, la limpieza de la 

excavación fue notable, siendo muy fácil en comparación con otras intervenciones el 

seguimiento tanto en planta como en perfiles.   

 

Detalle del vaciado completo del solar. A la derecha, la bancada que forma la piscina. 

 

La intervención arqueológica realizada por Dª. Sara Contreras Rastrojo y D. Diego Bejarano 

Gueimúndez1 en el número 13 de la misma calle, se realizó unos meses antes de la nuestra y 

arrojó datos positivos que tuvimos en cuenta a la hora de realizar nuestra intervención. Entre 

otros, destaca la presencia del citado navazo que da nombre a la calle y de otros estratos dunares 

desde época romana hasta la actualidad, con presencia de cerámicas romanas rodadas. 

En nuestro caso, - Navazos, 17 -, sólo obtuvimos los estratos de duna, sin tener rastro 

alguno del navazo o de alguna otra estructura. Con todo, el resultado de la intervención es, por 

tanto, positivo, teniendo constancia de varios niveles de ocupación de la duna desde época 

romana. 

 

Las conclusiones que obtenemos son variadas. A diferencia de la intervención en 

Navazos, 13, no nos apareció ni el nivel freático que a ellos les supuso tantos problemas durante 

la intervención ni la figura del navazo contemporáneo que sí presuponemos pueda aparecer en la 

                                                           
1 Informe Arqueológico Preliminar Actividad Arqueológica Preventiva en c/ Navazos, 13 (ver 

BIBLIOGRAFÍA). 

 



parcela restante sin edificar: Navazos, 15. Observamos en los dos grandes grupos mencionados 

como UE 2 y UE 3 una homogeneidad que revela que la fase de ocupación antrópica de esta 

zona es prácticamente testimonial, al menos en Época Moderna y en Época Romana (no 

tenemos constancia del momento medieval) como zona sometida a las erosiones litorales y a las 

propias dinámicas de las dunas y las costas. No tenemos ningún resto constructivo, ni señales de 

los mismos que nos aprecien un uso de la superficie del solar a lo largo del tiempo. 

 De cualquiera de las maneras, llama la atención que a lo largo de la historia reciente de 

la ciudad, no se hayan hecho apenas intervenciones arqueológicas en esta zona. Sorprende 

teniendo tan cerca un yacimiento como “El Aculadero” o la propia batería Moderna de costa 

que tenemos a unos pocos cientos de metros que no se haya aplicado cautela alguna y que 

prácticamente estemos hablando de las últimas parcelas por edificar en la zona. Las 

desembocaduras de los ríos, como apuntamos al principio, son zonas de intensa ocupación 

humana a lo largo de todos los tiempos y más en este caso, al estar junto al mar. Por 

contraposición, es también posible que la propia dinámica dunar, siempre tan activa en esta 

zona, haya condicionado esta teoría y realmente no haya actividad humana que haya dejado más 

huellas que las que hoy presentamos: apenas unos estratos de uso y unos pocos fragmentos 

cerámicos rodados en mal estado de conservación. 
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