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ARQUEOLOGÍA





«LA SINOGA» Y «LOSCUESTOS DE LA ESTACION» 
BENA VENTE (ZAMORA) 

PRIMERAS CAMPAÑAS DE EXCAVACION I-II (88) 

INTRODUCCION 

J ESUS CE LI S SANCHEZ 
JOSE A VE LI NO CiUTI E RR EZ GONZALEZ 

El yacimiento a rqueológico de limitado por las ca ll es «La Sinoga ». «El Mirador 
de la Sinoga» y por los «Cuestas de la Estación». en Benavente. Zamora. conoce ya 
un a reciente informació n arqueológica ace rca de sus características. y las etapas 
culturales que se desarrollaron en su espacio. po r e llo declinamos repetir esta 
info rmació n en. 

En 1988 se rea liza ron dos campañas de excavacio nes encaminadas a observa r 
vari as cuestio nes como podían ser la extensión de l yacimiento. e l grado de deterioro 
de l mismo . posible existencia de estructuras visibles (mura lla, foso. etc); y a paliar en 
parte la destrucció n de l mismo debido a obras en solares incluidos en este espacio . E l 
hecho de su desmoronamiento en la ve rtiente oeste nos ofrecía la posibilidad de 
o bserva r una estratigrafía to tal del yacimiento . Convenía. además. llamar la atención 
a las auto ridades sobre e l avanzado dete rioro de l mismo. 

Po r lo tanto. di spusimos realizar un in fo rme sobre el yacimiento, so licitar al 
pe rmiso co rrespo ndiente a la Junta de Castill a v León y requerir la subvención 
o po rtun a . 

Po r o tra parte y debido a las gestiones de l Se rvicio Te rrito ri al de Cultura de 
Z amora. se incluye ron los yacimientos a rqueológicos del Ayuntamiento de Bena
ve nte de ntro de la Normativa Subsidiari a , como zo nas a protege r. E l yacimiento de 
«Los C uestas de la E stación» y ca lle «La Sinoga» se enco nt raba en uno de los 
supuestos. razón de l inte rés de este o rganismo po r la preservac ión y estudio de l 
mismo. 

LA EXCA V ACION ARQUEOLOGICA DE 
URGENCIA: 
SOLAR C/ MIRADOR DE LA SINOGA, 
ESQUINA C/ SINOGA, 
BENAVENTE (MARZO 1988) 

PRECEDENTES 

La ide ntificació n de esta estra tigrafía arqueológica en los taludes oeste y sur de 
«Los C uestas » hacía previsible una ex tensió n de los nive les arqueológicos hac ia e l 
casco urba no . desa rro llado hacia e l no rte y este de los mismos. 
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Así 111is1110. la toponimia. «Sinoga » parecía indicar la aparición de restos relaciona
dos con la Judería Medieval así como con el Monasterio de Sancti Spiritus, que ocupó 
el de solar las viviendas inmediatas (ll · 

Presentado el Proyecto de Edificación del Solar esquina C/ Mirador de la Sinoga 
V e/ La Sinoga. propiedad de Leocadio Gañán. vecino de Benavente , inte rviene la 
U nidad Técnica de los Servicios Territoriales de Cultura de Zamora. advirtiendo al 
Ayuntamiento de Benave nte la posibilidad de apa rición de restos a rqueológicos en 
el subsuelo del solar. A consecuencia de ésto. los trabajos de excavación para 
ejecución del proyecto de edificación se de ti enen momentáneamente en tanto no se 
docume nte con metodología a rqueológica e l subsuelo del solar. La Arqueóloga 
Territorial. H . Larrén Izquierdo. asigna a los Dtres. del Proyecto de Excavación de 
«Los Cuestos de la Estación» la inte rvención arquológica de urgencia. aprobada por 
la Direcció n General de l Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y 
Leó n e n Ma rzo de 1988. 

La inte rve nció n arqueológica se realizó entre los días 7 y 12 de Marzo de 1988 y 
el seguimie nto de obras poste rio res entre marzo y abril de 1988. 

Se trazó un cuardro de 2 m. x 2 m. en el oeste del solar. junto a l muro de tapia l 
adjunto a la medianería con la casa contigua, a 8 m. del comienzo de la acera de la C/ 
Mirador de la Sinoga. El obje tivo era observar la estratigrafía de la zona, así como la 
comprobación de posibles estructu ras a rquitectónicas y su posible vinculación con 
los nive les vistos en «Los Cuestos». teniendo en cuenta que e l sector Este del 
Yacimie nto es la zona que más enmascarado presenta su subsuelo, por estar ocupado 
por e l casco urbano. 

Este sondeo se completó con un seguimiento de las obras de vaciado del solar, lo 
que contribuyó al escla recimiento del conjunto de ve rtidos que colmataban una 
pres umible estructura del foso. 

DESARROLLO DE LA EXCA VACION. RESULTADOS 

El Corte l. que es como se denominó al sondeo. tenía 2 x 2 m .. y en e l se 
profundizó hasta a lcanzar los 4 m. de potencia. El resultado fue la exhumación de 
va rios ni ve les de re lleno de época bajomedieval y moderna. que colmataban una 
superficie de talud excavada en e l nivel geológico. con sus paredes buzando hacia e l 
es te del sola r. Po r o rden de aparición presentaba los siguientes niveles: 

Nivel I (Fig. 1 ): nive l de re lleno de tex tura terrosa. con pellas arcillosas y abundantes 
carbones diseminados por toda la superficie del mismo: aglutinaba pequeños cantos 

( 1) ESPARZA ARROYO. A. LosCas11m de ln Edad del 1-/ierroen el NO de Zamora. Zamora. 19R6. pp-l 1. fi g. 12. 
C ELIS SA l\I C HEZ. J. «Nuevo vacimien to de la Edad de l Hierro en Benaven te. (Zamora) » . 
.41111nrio del !mtitl/fo de Estudios Zamoranos. «Florinn de Ocampo». 1986. pp .¡ 1-53. 
CE LIS SANC HEZ. J v G UT IERREZ GONZALEZ. J.A. l11 fo r111esohreel vnci111ie1110 arqueológico «La Si11ng11 ». «1.o" 
Cueto\' de In Estación». Re11m·e111e. Zamora. Texto mecanografiado inédi to . León. diciemhre 1987. 
1 O EM . « E.rcm·aciones A rq11enlógicas de Urgencia». 1\4irador de La Sinoga. Be11m 1ew e. 1 nformc mecanografi ado inédito. 
León. marzo 1988 . 

(:!) H ERNANDEZ VEC INO. S. El conceio de Be11m•e11tee11 el Siglo XV. Zamora 1986. 
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de río . fragmentos de teja. restos de vigas de madera. etc. Estaba fo rmado por varias 
capas que describimos de la superior a la inferior: 

la- Capa desarrollada hacia el extremo NO.; se observa en el perfil N. y 
en el O . Es cenizosa. muy suelta y de colo r morado. Tiene 10 cm. de 
po tencia. 

lb---Capa ce nizosa muy suelta de color blanco o morado. prolongación de 
la capa anterior. Se observa en el perfil C. 2 cm . de potencia. 

le y Id-Capas desarrolladas hacia el S. del sondeo, arcilloso o arenosas y 
de co lo r ocre. más compactas que el resto del nive l. 

En es te nive l se han documentado además otros aspectos: 

-A una profundidad de 64 cm. se observa que la capa la. se extiende por el 
extremo SO. de l sondeo; ésta ha deparado fundamentalmente cerámica medieval y 
moderna. Fuera de este manchón cenizoso se advierte la frecuencia de cerámica de la 
1 Edad de Hierro. hecha a mano, de superficies espatuladas y bruñidas, mezclada 
siempre con otras producciones cerámicas a torno, vidriados o con decoraciones de 
líneas bruñidas en su ex terior, lo que confiere al nive l un carácter de revuelto en el 
que evidentemente está incluído el producto de la degradación del primitivo núcleo 
de ocupación. 

-A esta profundidad se observó también la presencia de masas carbonosas 
dispuestas en línea recta, lo que nos llevó a pensar en vigas o tablas de madera 
quemadas arrojadas a este lugar sin o rden. 

- A proximadamente en el centro del sondeo, a 83 cm .. se descubrieron dos 
o bje tos reseñables: un cuenquito de bronce o latón que presenta una piquera 
intencio nada en el extremo de l borde, y un fragmento de gran recipiente de almace
naje. con un borde amplio de sección rectangular decorado con agujeritos incisos y 
dos cordo nes con digitaciones aplicados en el cuello de Epoca Moderna. 

En este nive l se halló una moneda pendiente de identificación. 

Niveles 11 y 111: Al fin al del nivel 1 la tierra pasa a ser de color gris y comienzan a 
obse rvarse una se rie de bolsones muy carbonatados de color negro, que interpreta
mos como niveles de ceniza ve rtida, con un claro buzamiento hacie el Este, pero sin 
acusada inclinación. Este nive l se desarro lla desde el cent ro y Sur de la cata en 
dirección Este, con una potencia que oscila entre -1 ,58/ -1.54 m. en el cent ro y 

-1.69/ - 1.78 m. La primera capa -nive l II- se compone de carbones y presenta una 
po tencia de 10 cm.; el resto es ceniza l -nive l IIl -

En este lugar e l material arqueológico se hace más homogéneo. Son frecuentes 
las cerámicas vidriadas, alguna parece tratarse de la fo rma de plato de «Oliva res» por 
las decoraciones en ve rde y manganeso. Se documentan también alfileres de cabeza 
esfé rica y vidrios. 
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Niv~I IV: El fin al del nive l III parece remitir hacia el N. y E. del sondeo. donde una 
capa arcillosa de color marrón oscuro co n grijo fino y escasos carbones parece 
inte rca larse en e l nive l IV . Tie ne una potencia de 15 o 20 cm. y. al igual que los 
nive les precedentes. se inclina hacia e l E. Debajo de esta capa sigue apa reciendo el 
ce niza l. ti e rras con abundantes carbones. 

Nivel V: A partir de -2.35 m. como cota máxima. y después de atravesa r una capa 
muy fina y homogénea de carbones dispersos. aparece un gran re lleno de tierras con 
pe llas a rcillosas gredosas y cantillo. de color ocre; incluye abundante teja curva. 
escasos carbones y re lativa abundancia de material a rqueológico. entre los que 
sigue n dominando las cerámicas esmaltadas y vidriadas, cerámicas medievales con 
re tículas bruñidas y. en menor propo rción, cerámicas a mano de la Edad del Hierro . 
Entre estas últimas merece destacarse un fragamento de ga lbo con decoración 
digitada formando arcos concéntricos y un pequeño fragmento de borde de un 
cuenco hemiesférico, co n borde engrosado al interior y decoración de triángulo 
re lle no de líneas parale las incisas o bruñidas en su cara interna. 

Este nive l va desde -1,25 m. (esquina S-0) a -2.48 m. (esq uina N-E) en sus cotas 
supe riores. y desde -2.90 m. a -3 m. como cotas infe riores (perfil N.) . No parece 
diferencia rse del nivel infrayacente (N. VII) más que por la coloración más oscura en 
este último . Además, resa ltan algunos lechos más gredosos. vistos genera lmente 
hacia e l E .. direcció n hacia la cual e l nive l prese nta un marcado buzamiento. 

Nivel VI: Desde las cotas -2.25 m. (en la esq uina N-0) v -1 .88 (esq uin a S-0) se 
comienza a observar e l nive l geológico cayendo ob licuamente en rampa hacia el E. 
Aparece co lmatado po r los nive les V y VIII y su profundidad ll ega a alcanza r -4 . 10 
m .. punto donde la inflexión se hace acusada. orientándose ahora en línea horizontal. 

El espacio definido parece ser e l de un talud tallado en e l nive l de terraza flu vial 
que colmata los depósitos arcillosos del Mioceno. El fo ndo de este nive l geológico es 
ya a rcilloso. po r desmo nte del nivel detrítico de gravas con mat ri z arcillosa ( «zaho
rra ») que fo rma el sustrato de todo el yacimiento . 

La línea que delimita e l talud y lo separa de los depósitos de la Edad Moderna es. 
más o menos, rectilínea. ligeramente quebrada. lo que podría indicar una excavación 
inte ncionada o vaciado para fo rmar un foso o zanja. 
Nivel VII: El último de los nive les del re lleno es simil ar a l Nivel Y. pero de tonos 
marrones. quizá por descomposición de l suelo a rci llosa de color marrón de la base de 
los nive les a rquo lógicos. Los grumos gredosos. cantos rodados . teja curva y escasos 
fragmentos cerámicos parecen corresponder con el relleno de este último nive l. que 
no difiere sustancia lmente del precedente. Se constata desde -2.90/ -3 .00 m. a -4. 10 
m. (perfil N.). 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL SOLAR. 

Du ra nte e l transcurso de la obra se rea li zaro n varias visitas al yacimiento con el 
fin de observar la secuencia de estra tos que se desarro ll aba n en otros puntos del sola r 
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y así confirmar o desestim ar las hipó tesis previstas a part ir del sondeo inicia l. 
De estas visitas fueron especialmente inte resa ntes las realizadas los días 29 de 

Marzo v 12 de Mayo de 1988 . Durante e l transcurso de la primera se hahían ab ie rto 
en el solar dos cortes de J.20 x 2.JO m. y 3.90 x 2.20 m. en las esq uin as N-E y N-0. 
respecti va men te. con e l ohjeto de colocar encofrados para muros de hormigón. En 
estos cortes se observó la misma composición que en e l sondeo arq ueológico: va rios 
nive les de relleno. así como e l terreno geológico dispuesto en talud. El fo ndo de este 
talud se e ncuentra a unos ) m. del sue lo. cota loca li zada en la hase de este primer 
corte. 

E n la vis ita del l 2-V-88 gran parte de la zona O. del so lar había sido vaciada y 
encofrada. con cotas de -5.60 a -6 m. para e l final de los re llenos y superficie de l nivel 
geo lógico que ya era arcilloso. una vez desmontados los niveles detríticos de colma
tac ió n. Ade más. se habían practicado dos cortes de 3 x 3 m. a l E. de l so lar. contiguos 
a la Ca lle de La Sinoga: en los mismos pudimos obse rvar la siguiente estra tigrafía : 

-Nive l de relleno de -1.05 m. de potencia en la pared O. como cota más alta 
(debe mos pensar que e l sue lo del so lar en este punto se encue ntra unos 2 m. por 
debajo del sue lo del sondeo arqueológico. debido a la ca ida hacia el O. que practican 
los terre nos con escorrentía hacia la calle de La Si noga) los rellenos terminan a -2 .20 
m. e n la pared E. de estos sondeos. 

-Debajo aparece en ta lud e l sue lo geológico («zahorra »). buzando claramente 
hacia e l ce nt ro del so lar. 

A mhos cortes se practicaron a 9. 70 m. e l uno del o tro, siguiendo el eje de la Ca lle 
de La Si noga. y e n los dos se descubrió dicho buzamiento del terreno natura l -capa 
detrítica del primer sue lo geo lógico- hacia e l O.; es de lamentar que no se haya 
podido documentar e l punto de inflexión de este terreno hacia el fondo del mismo. 

Gracias a es ta inte rve nción de urgencia se han podido documentar arq ueológica
me nte a l menos las partes ese ncia les del solar ubicado en la esquina entre las ca ll es de 
La Sinoga y Mirador de la Si noga. por tanto en un solar del casco antiguo de 
Benavente. 

Se ha desechado la hipótesis de la existencia en esta zona de nive les de la 1 Edad 
del Hierro «in si tu » como. sin embargo. parece observarse en e l talud de «los Cuestos 
de la Estació n». no obstante. los mate ri a les cerámicos de esta época, hallados en los 
rellenos medievales y modernos. nos hab lan en primer luga r de la proximidad de este 
yacimie nto. así como su degradación en Epoca Medieval y Moderna. 

Según la in formació n del sondeo arq ueológico practicado, así como de l segui
miento de las obras de vaciado del so lar, parece poder pensarse en una enta ll adura en 
e l ni ve l geológico. posible lecho de arro llada o cárcava, o más bién, estructura de 
foso. excavado para separar e l núcleo castreño de los terrenos ci rcundantes, por lo 
que intuimos su adscripción a las primeras ocupacio nes del lugar. El perfil del mismo 
-una U ab ierta con las pareces en taludes pronunciados- presenta unas dimensio
nes de 20 m. de anchu ra por 5 m. de profundidad, medidas suj tas a va ri ación al no 
ex hum arse claramente la base del mismo ni los extremos sllpe riores (fig 2) . 

Parece claro que posteriormente este espacio debió servir como luga r de depósito 
de escombros. ce nizas. etc. que rellenaron la cubeta hasta co lmatarl a; es muy 
significa ti vo que no se hayan producido hallazgos de muros -salvo quizás los restos 
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de unos cimientos en la esq uina N.E. pero siempre encima de re ll enos- . Estos 
re llenos, alternantes con supe rficies cenizosas. van acomodandosc a las paredes en 
talud de l presumible foso. y en su interior aparecen materia les arqueológicos de la 1 
Edad del Hie rro . épocas Alto y Bajo Med ieval y. sohrc todo. ele Edad Moderna. 

Por último, cabe recordar que este vacío constructivo 1x1rccc responder a la 
dedicación contemporánea del solar a corrales con un as pequeñas dependencias 
domésticas hacia la Calle La Sinoga. 

Una vez te rminada la obra de edificación en curso de realización. dicho espacio 
habrá quedado inutilizado para la extracción ele documentación arq ueológica suple
me ntaria . debido al vaciado total ele terre no ele su inte rior. 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA PROGRAMADA: 
«LOS CUESTOS DE LA ESTACION», 

OCTUBRE-NOVIEMBRE (1988) 

Según se había programado se realizó una campaña arqueológica encima de «Los 
Cuestas de la Estación» , en una zona de 40 m2 que se ubica detrás del patio de las 
escuelas «La Sinoga ». lindando con la valla de la finca ele D. Eugenio Ramos. La 
misma se desarrolló durante los meses ele octubre v novi embre. siendo en tota l mes v . . 
medio e l tiempo transcurrido en dichos traba jos. De los res ultados obtenidos se 
elaboró e l correspondiente informe entregado a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural ( J ) . 

A. METODOLOGIA 

El primer trabajo propuesto fue la limpieza de la estra tigrafía observada en e l 
talud este del yacimiento. En total una potencia ele 2 mts . de acumul ac ión antrópica 
de la cual só lo 50 cm. en la parte superior corresponde a materi a les de Epoca 
Bajo-Medieval o Moderna. mientras que e l resto es un a supe rposición ele distintos 
nive les de la I.E.H. 

A continuación se trazó un rectángulo de 5 x 1 m. Co rte 1 que luego se am plió a 
8 / 5 = 40 me. corte 11 . dejando un pequeño testigo entre ambos que sirviera como 
refere ncia vertical en e l centro del á rea e legida para e l estudio. 

El mé todo de excavación se realizó según e l sis tema Harris el e anotación de 
unidades es tratigráficas. mediante fich as de contextos. Los pl anos de cada unidad 
recoge n la supe rposición de las mismas. su re lación espacio-temporal. e tc. Debido a 
no haberse completado la excavación. los diagramas de unidades están incompletos y 
pendientes de su verificación en a lgunos casos. por lo que no es prudente publicarlos 
aquí. 

D e todas formas no hemos despreciado las anotaciones de a lzados verticales y así 
se han rea lizado secciones en los luga res oportunos . 

( ."1) CE LI S SANCHEZ . .1 v GUTIERREZ . .l .A . !11 /rm11eclela l:.rrnrncin11 / \rqtlf'olngirn. /.o" Cwwoscle/11 J:s11wirí11. 
Re11m ·e111e. Cam¡Hula ll -8X. Octuhrc-nnvicmhrc 19HX. 
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Es obligado reseña r la dificultad que ofrece la excavació n de este yacimiento. 
a lgunas estructuras vistas debieron se r extraídas con inte rvención de restauradores. 
ta l es e l caso de las pa rrillas de horno o los bloques arcillosos que contenían e l 
de rrumbe de enlucidos con restos de pinturas superpuestas. tarea que re trasó no ta
bleme nte los trabajos de excavación. 

B. ESTRATIGRAFIA 

Antes de e ntrar a describir la estratigrafía queremos deja r constancia de la 
evolució n de l trabajo ya que. habiendo apa recido de inmediato los niveles de la E. H .. 
fue preciso excavar con lentitud, razón po r la que a l fina l se ha rebajado un tota l de 50 
a 70 cm. Sie ndo la po tencia to tal de 2 m .. parece claro que nos encontramos en los 
nive les supe rio res de l yacimiento, los resultados, pues. no abarcan a la totalidad de la 
estra tigrafía de l poblado. y queda esta cuestión aplazada para futuras campañas. 

H asta e l momento se han documentado tres niveles culturales. E n primer lugar e l 
N . I. constituido por las unidades estratigráficas que muestran e l uso de este lugar 
durante e l presente siglo. En segundo lugar e l N.11. que está formado por unidades 
negativas. esto es. pozos y cortes practicados en los niveles preexistentes. y unidades 
de col ma tación con tie rras y residuos de la E. Media y Moderna. Po r último e l nivel 
111 muestra una sucesió n de estratos que corresponden a sucesivas fases de hábitat y 
abando no . dentro de la l. Edad de l Hie rro en la facies del Soto de Medinilla. estas 
últimas se caracte rizan por presentar estructuras visibles de habitación. A continua
ción describimos brevemente estos nive les. 

Nivel 1: Fo rmado por la u.e .!. nive l de formació n contemporánea y u.e. 10. pilón para 
avivar la ca l. seguramente de la construcción de la escue la de los años 50. Este nivel 
debe ser e l que ocupó e l antiguo patio de las escue las de La Sinoga. 

Nivel 11: Nivel intrusivo de Epoca Bajo medieval y Moderna representado por las 
enta lladuras producidas en los nive les preexistentes que han a lterado parcia lmente 
e l poblado de la E. del Hierro (u.e. 7 y 13 Plano n.º 1) o han fo rmado auténticos 
pozos que han permitido conocer e l fo ndo de l vacimiento como en e l caso de las u.e. 
29. 30. (plano n.0 2). · 

Nivel 111: Como se ha dicho este nive l representa una dilatada ocupación de la 1.ª 
Edad de l Hie rro etapa q ue más identifica al yacimiento de Bcnavente. Hasta el 
momento te nemos evidencias de cuatro fases a las que hemos denominado (III 1. 111 ~-

111 _, ... 111 n). de más moderna a más antigua. advirtiendo q ue la última no es 
secue ncialme nte continuació n de las otras tres. Se tra taría del primer nive l de 
ocupació n puesto a l descubie rto muy parcialmente debido a l pozo medieval exca
vado e n los nive les ante riores. Los momentos A y 8 describen fases de habita! o 
abando no . Así de más moderno a más antiguo tenemos : 
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1111 A.-Fasc de abandono'! destrucción de la est ructu ra de habitación n.º l. (u.e. 2 
\' .'i). compuesta por arcilla procedente de la desintegración de adobes. frag . de 
:1dobcs. a iguno rubcfactado. cte. cantos rodados y escas~s materiales arqueo lógi~os. 
111 1 8.-Mo mcnto que se construye y utiliza la estructura de hahi tació n n .º 1. Las 
u .e . coctúncas son la J v -i (muros rectos esq uinados que cie rra n e l espacio). E n su 
i ntc r ior conocemos un banco o trévede exenta . (u.e. 12). y un hogar (u.e. 14) 

. fo rmado por un rehundido de los sue los superpuestos de arciia (u.e. 9 y 10) que 
originalmente debió estar rodeado de adobes cocidos como nos indican las improntas 
dejadas e n el suelo. 

A l exterior una ba nda de sedime nto a rcilloso corre parale lo a l muro de adobes. 
(u.e. 6) producto de la descomposición de los adobes . (plano l. fotografía 1 ). 
111 2 A.-Este nivel se ha formado por e l ahando no y derrumbe de adobes de la e tapa 
de edificación más a ntigua. 111 2 B. y es utilizada posteriorme nte como área de 
vert idos cenizosos. Las unidades estratigráficas explican estos dos momentos. Por 
una parte en un momento ante rior la vivienda circular (estructura de habitación n.0 2) se 
a ba ndona. sus paredes caen e n su interior donde se desmenuzan. 

Se forman así la u .e. 18 '! la 17. Esta última es la que contiene partes del e nlucido 
pintado precedente de la casa circular precedente. Al exterio r de la vivienda se 
comie nzan a ve rtir mantos cenizosos con restos materiales. abundantes cerámicas. 
huesos. e tc. (u.e. 23). Encima de esta última aparece un gran lecho de adobes caidos 
(u.e. 16) e ntre los que destacan varios fragmentos de parrilla agujerada de barro que 
interpretamos como parrilla de ho rno. pero e n posición secundaria, es decir. despla
zada y rota. Po r último otro gran ho rizonte cenizoso de vertido cubre las unidades 
descritas constituyendo e n parte la base de la edificación posterior. son las unidades 8 
y 1 1 (fotográfia .'i '! 6). 

111 28.- (ver piano n.º 2). E l momento descrito anterio rmente supo ne un espacio de 
tiempo más moderno que e l III 2 B. Este representa un mo me nto de ocupación de 
este sector. Se hace patente la aparició n de un muro curvo (u.e. 26) que inscribe un 
espacio a l que he mos denominado estructura de habitación n.0 2 . 

E sta vivie nda circula r. -a juzgar por e l muro ha llado- parece poseer un amplio 
diámetro. 7 AO m. v debió te ner sus paredes pintadas como evide ncian los niveles 
ve rtidos y una superposició n de varios lechos o sue los (u .e . 19. 37. 38). La base de 
preparación donde se asientan e l muro de adobe y los suelos está constituida por un 
piso de gravas. grijos. '!canto rodado (u.e. 27). que a l exterior de la construcció n 
fo rma un auté ntico espacio abierto empedrado. bien visib le hacia e l sur del corte. En 
torno a la casa además aparece un nive l arcilloso (u.e . 25) sobre e l que se dispuso un 
espacio con agujeros de poste y fuegos como bien re flejan las unidades 34 y 24 
(fotografías J '! 4 ). 

111 3.- (Ve r plano n.º 2) . Los escasos e lementos de este nivel se deben a lo reducido 
de su descubrimiento condicio nado por la preservación de las estructuras anteriores. 
Ofrece p ues se rias dudas de inte rpre tació n. 

P rovisio na lmente adscribimos a este nive l. por debajo de la estructura de habita
ción n .0 2. a las unidades 28. que es una estructura semicircular de adobe de 
red ucidas dimensiones. que podría tratarse de un granero o silo: a la hilera de 
cerámicas rotas que aparecen claramente hincadas en e l sustrato arcilloso (u.e. 33 y 
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36); y por último a un resto de viga calcinada (u.e. 32). caída sobre el nivel arcilloso 
(u.e. 35) (fotografía 2). 

IIJ...- El nivel Hin de ocupación del yacimiento se ha podido ver en el fondo de una 
de las intrusiones medievales por ello lo denominamos con al letra «n>~ , que se 
sustituirá por un número cuando la secuencia estratigráfica quede completa. Este, el 
más antiguo del yacimiento, parece estar construido sobre el horizonte geológico de 
arillas ferrujinosas de tonos marrones y rojizos en los que se han practicado hoyos 
(u.e. 31) que deparan también materiales de la I.E. del Hierro, por lo que cabe 
pensar en un momento en que se alteró el suelo geológico, como base para el 
primitivo asentamiento y que desgraciadamente no es incomprenseble estructural
mente por el momento. 

C. ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS Y PINTURAS MURALES 

Como hemos visto en los niveles 111 1 B y 111 2 B se localizan dos restos de 
edificaciones de adobes, que si bien todavía no se conocen totalmente. si que 
podemos ya describir alguna de sus características. 

Estrucura de habitat n.º 1: Es la más moderna y se caracteriza por dos muros rectos 
que hacen esquina en el este del corte 2. Se trataría pues de una vivienda de planta 
cuadrada o, más bien rectangular. Sus muros ·se construyeron con adobes en una 
típica disposición a soga, con dos hileras paralelas en la parte inferior y un canalillo de 
arcilla entre ambas, visible en el muro norte, y a tizón, con una hilera de adobes de 
48-50 X 22-25 cm., superpuesta a la hilera a soga en el muro sur (ver plano 1). En el 
interior de este espacio se forma el suelo con dos lechos de arcilla endurecida 
superpuestos. También un hogar sin estructuras «in situ», pero sí las marcas de haber 
tenido adobes en su alrededor que, además aparerieron desplazados. Una trévede en 
torno a él de paramento de adobe en disposición curva sobresale del suelo, está 
formada por una hilera de adobes montada sobre una estructura de antiguos adobes 
reutilizados. Por último un espacio plano en la esquina de los muros formando por un 
ensanchado de adobe, nos recuerda un basar o un piso. Lamentablemente este 
conjunto aparece muy perdido debido a los trabajos de nivelación que datan de la 
construcción de las escuelas contiguas (plano 1, fotografía l) 
Estructura del habitat n.º 2: Como sabemos por la estratigrafía esta estructura es 
infrayacente a la E. h. n. 0 1 pero con la particularidad de que sus paredes son curvas 
en una clara disposición de una hilera de adobes unidos por sus lados menores y de 
canto. La reconstrucción ideal de su diámetro nos aproxima a 7,40 m. de los cuales 
sólo la mitad o menos ha sido excavada. En su interior no se aprecian estructuras de 
otro tipo que la de los suelos formados por tres o cuatro capas de arcila endurecida, 
sobre las cuales no aparecen apenas materiales arqueológicos por lo que da la 
impresión de que fue abandonada antes de su destrucción (fotografías 3 y 4). 

Las unidades halladas al exterior de esta construcción nos hablan de detalles 
constructivos como un hueco de poste al exterior e inmediato al muro lo que nos 
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recue rda al sistema ya observado en e l Soto de Medinill a 1 ~ 1 . Por otro lado. e l 
basamento parece rea liza rse con un echadizo de gravas y canto de río que sirve 
tambié n como empedrado al exte rior del edificio (fo tografía 2) . 
Pinturas murales: Pero sin duda lo que más destaca de esta vivienda es su riqueza. 
ma nifiesta por los zócalos enlucidos y pintados, hallados. muy descompuestos por su 
desmoronamiento. sobre e l suelo inte rior de este espacio . Estos zócalos presentan 
capas pintadas hasta un tota l de 30 de las cuales no sabemos cuantas e tapas pictóricas 
represe ntan. Básicamente se componen de cua tro colores o pigmentos natu ra les. 
rojo (sulfuro de mercurio y óxido de hie rro) . negro (negro humo). blanco (sul fa to 
cálcico). y ocre (óxido de hie rro. siena crudo). 

Las combinaciones de estos se han dispuesto en esq uemas geométricos. bandas. 
emparrill ados. losanges, e tc. 

Estas pinturas nos vinculan culturalmente e l yacimiento con el ambiente soteño. 
con yacimientos como Valo ría La Buena y e l mismo Soto de Medinilla rs1. 

D. LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS 

Ceramica: 

Los restos mate ria les que describimos a falta de estudio cuantitativo y crítico que 
excede a las propuestas de esta siinple not icia sobre e l yacimiento . se pueden 
clasificar e n dos grandes bloques atendiendo a su factu ra y etapa cultural. 

En primer lugar destacamos aque lla fabricada a to rno, en general de superficies y 
pastas cuidadas. todas e llas con un control en la cocción que hace que pensemos en 
una fase técnica avanzada. En general aparecen y caracterizan a las intrusiones 
medievales y mode rnas . Se trata de fragmentos de ollas. o rzas. candiles. tapaderas. 
jarras. vasos y platos de pastas claras. o bien de tonos grises con mucha mica. en 
ocasiones decoradas con incisiones formando ondas o líneas y retículas bruñidas. Se 
localizan también cerámicas vidriadas y esmaltadas, en to nos blancos y verdes. e tc. 
Destaca una base con decoración de cruz inscrita en círculo. en relieve. de cronología 
plenomedieval. Pero es sin duda la cerámica hecha a mano la que más abunda en el 
yacimie nto de «Los Cuestas de la Estación» como se indicó ya en su momento en e l 
que se recogía un grupo de e llas procedentes de los cortes q ue mi ran a la estación 161. 

Es este lugar 1, 1 do nde hemos podido conseguir ejemplares de vasos de dimensiones 
medias, de formas ovoides y de labio destacado. en uno de los casos. decorado con 
incisio nes e n e l borde y sobre e l cuerpo, con los típicos tri angulos re llenos de lineas 
para le las (fi g. 3. n.0 1) o li sos de borde vuelto ( fi g. 3. n.º 2) . 

(-1) PA LOL. P. v WA TIEN BE RG. F. Carra Arqueológica de Espmia. Valladolid. Va llado lid 1'17-1 . pag IX 1- 19-1 . 
(5 ) lh ide m. v M A RTI N VA LLS. R. v D ELIB ES DE CASTRO. G . «Die Hail<tat t-Zc it1lichcSicd lrn ic vo11 Zo rita hci 

va loria Ja Bue na ( Provincia Va llado lid ) M·. M. 1978 rr 2 19-2:1 11 . -
(li) CE LIS SANC H EZ. J . Or C it.. . 1986f'P· 5 1-:\J fig 1v2. 
(7 ) N o" referimos a la limpieza del corte dc"crito. en el cual aparece un .;;uclo dt? arcilla t: ndurccida "ohrc un gran 

lecho ce ni zo en Ja hase del yacimicnlo. E n dos de lo"i hloquc.., desprendidos de l cort e y encima ch: L'.S IC sucio "L' recogieron 
los vaso.;; ind icados . 
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E n el trascurso de la excavación se han podido recoger numerosos fragmentos de 
escaso tamaño v perfiles incomple tos. pe ro todos e llos fahricados a mano. de tipos 
comunes a los amhientes de l Soto de Medinilla . en concreto. más próximos a l 
segundo período o Soto 11. Las unidades con mayor índice de hallazgos son las 
holsadas de detritus. en especial las u.e . 8. 1 1. D . e tc. que suponen frases de 
ahandono de esta zona del pohlado y acumulació n de restos y hasuras. Las formas 
más comunes son los recipientes de pa redes gruesas se hordes vueltos dedicados a 
almacenaje como los hallados en el n.III .1. u. e. :n {fig. 3. n.º 4) o hien. vasos de 
cuerpo glohular y cue llo vert ical. o con amplio horde exvasado. Conocemos va rios 
pies reali zados lisos o moldurados (u.e. 23) {fig. 3. n. 0 3). Los vasitos de pequeñas 
dimensiones se documentan a través de fragmentos de escaso grosor. muy hien 
hruñidos y de tonos negros hrillantes. sue len ser cuencos hemiesféricos. vasitos de 
honk exvasado en á ngulo. o hién las mal denominadas tapaderas. Sin lugar a dudas 
las piezas más sorprendentes son dos copas ha lladas en la u.e. 33. n.III :i. en la hile ra 
de caseorotos. 

La prime ra . por su amplio pie rea lzado y su escaso desarrollo del borde moldu
rado al inte rior. nos hace pensar en un recipiente de caracte risticas origina les que 
generalme nte se vienen inte rpre tando como tapaderas 01 y que más bien parecen 
copas (fig. -J. n.º 5). Por lo que respecta a la segunda es un ejempla r inédito dent ro de 
los a mhientes soteños y en general en Los Campos de Urnas peninsula res. Es un 
ejempla r a mano de cocció n oxidante y tonos anaranjados sobre el que se dispuso un 
ligero e ngohe blanco soporte para o tro de colo r rojo. muy perdido pero loca lizado en 
e 1 horde. cue rpo inte rno y pie realzado (fig. 4 n.º 6). Esta o rigina l fo rma nos recuerda 
una vez más prototipos meridio nales. en este caso, parece que guarda cie rta re lación 
con la parte supe rior de los pebeteros o vasos quema pe rfumes típicamente fenicios 
de las costas me ridio na les pe ninsula res (9 h aunque po r e l momento no podemos 
e xplica r. o bién. los mecanismos de imitación r101• o una invención propia de las 
gentes sote ñas. 

Otros fragme ntos cerámicos también apa recen decorados con pinturas en tonos 
rojos sola me nte. o en to nos rojos y blancos forma ndo cuadros (u.e. 11 ). si bien su 
escaso tamaño no permite caracte rizar los temas o las formas. 
Bronce.- E l bronce destaca una va rilla ci rcular rematada en una cabeza cónica que 
corresponde a l n.111 1 A. (u.e. 6) ( fig. 4. n.º 12) y una plaquita en avanzado estado de 

(X) ""' rdáim<" a la forma X 'egún: ESPARZA A RROYO. A . 0 1'. CIT ... pp. 30-l. 3118 fig. 180- 181 . 
(l)) . º" n.:-fcrimo ... a In.., llamado.., "'-l''ll' dnhk't. inccn,ario~ n pt.:hl'ICn)' fahricadn-. a tnrno y compue,to' rnr un "ª'º 

hnnd" carenado al que 'e le ' uperrnne otro igual rern cnn qué realzado y borde rcctn. SCl-IU BART. H. «Mnrn> de 
\k;quitilla. I nforme preliminar "nhrc la campaña de Excavacinne ... de 19Xfi (' 11 l'I Mnrn de Mcn 1uitilla o .. ·rca d1...· la 
dc ... cmh1Kadura del rin r\ lgnrrnhn» .A .H . l lJ. 1 CJX-l. pe:lg.. X."i - 101 . 
ESCA E'J .-\ . L. «Gadir» en OLMO LETE r. dd. A BET. M .E. f .t!l frnici,,,. ,.,, /11 l 'c11i11rn/a l/iérica. /111rce/01111. l 'IX6 
rp. JlJ-5X. lam. V . 
Alg.unn' ejemplan: ... fenicio ... rr(' ... L'lll:tn una primera mano de ('ngohl.' blanquecino ... nhrl.' t..'I que 'C' di.;.pone el engohc 
marrón- rPji10. Como en dejemplar de la 1umha n.º 1 de Trayamar. E..,rc procctlimicnro 'L' ª'eme ja al utilizado r.:n el ca'o 
de lknavcn tc. SCH BART. A Y NIEM EYER H. 6. «Travamar. Lo' hir"gem fenicio' y d ª'cntamicnln en la 
tk,l.·mhncadura del rio A lgarrnhn». E.A.E .. 90 n.º 55-l . lam. 12. 

( 1 íl ) Oucrcmo' dejar cnn.;.rancia c.k la cautda con la que ahordamo' e.;.re par:.i kJi,mn a la c..,pcra de nuevo ... e.lato' <.Jlll.' 
confirmen o dc ... cchcn la prc ... cncia de auréntica:-.. importacionc ... ícnicia' en Jo.., amhii:nte.., ... n lL'1io.;,. ha'i: pura una po ... ihk 
imi tación de In.., lipn.., cnmn el de..,crito. 1-1<1..,ta el mnmcnto no -.;e conocen tale.., importanci1HlL'"i. 
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descomposició n (u .e. 11 ). (fig. 4. n.0 13). Un fragmento de punzón y una pequeña 
cue nta de colla r o arito (u.e. 37). 

Además se han ha llado a lementos re lacionados con la fundición de hronce en e l 
poblado como son, tres pequeños fragmentos de mo lde de a rcilla para fu ndir objetos. 
no conocidos po r lo pequeño de la muestra . un pequeño fragmento de mo lde de 
arenisca que se recogió en la limpieza de l ta lud oeste de «Los Cuestos» y un 
fragmento de crisol de l tipo Yalo ria La Buena. ha llado en prospección. 

Industria Osea.- Especial me nción merecen los restos ele la ind ustri a ósea encon
trada e n los cortes arqueológicos. 

Prácticame nte todos los nive les han ofrecido a lgún ejemplar de los tipos siguien
tes: espátulas sobre costill as de herhívoro (u.e. 2. 11 . 8). (fig. -l. n.0 9 v 10). punzón o 
aguja (u.e . 1 ! ), (fig. 4 n.º 11). Pa leta sohre homóplatn (u.e. 17) (fi g. -l n.0 7). guhia 
sobre hueso hueco, (fig. 4 n.º 8). esta aguje reada. etc. 

Industria Lítica.- Tan sólo conocemos fragmentos de mo linos en esquisto. granito y 
cuarcita. así como machacadores sobre canto rodado. 

CONCLUSIONES 

El panorama de la I .ª Edad del Hierro en el occidente y centro de la provincia de 
Zamora empieza a conoce rse mejor hoy día, ya que estudios y excavaciones en 
poblados soteños de reciente apanc1ón. van configurando un campo muy inte resante 
de proyección de las gentes soteñas hacia e l Occidente v NO de la Meseta 11 n. El 
yacimie nto de Benavente creemos que está e n la línea de esta investigación sobre la 
protohistoria Zamorana y de la Submeseta Norte en general. Nuestra excavación ha 
puesto en evide ncia ciertos e lementos que son típicos y va documentados en otros 
poblados soteños. como es e l caso de las viviendas circulares. los enlucidos con 
pinturas. los silos o graneros circula res. c te. 1121. Ha documentado algún aspecto 
nue vo como son los emparillados de horno. la planta rectangu lar. conocida solo en 
«La Mo ta » de Medina de l Campo 1u 1 o las peculiares copas de ce rámica. etc. 

Estos aspectos e n los que se está trabajando en estos momentos avudarán a una 
caracte ri zación de l parentesco de las. todavía hoy. mal conocidas gentes del Soto de 
Medinilla. así como su cultura material. e l sistema económico y social. c te. 

( 1 1) Parad conocimiL' nto c.IL' la J.ª Edad dd l-licrn1 L' ll la Provincia dL' Z amora vcarhL' la.., úllim:t-. invL"·ai~:u.:irnlL'' · 

ES PARZ A A RROYO. A . Lo' Castr<» ... Op C it. .. v «La Edad dd Hiem> en la prn\'inci:i de 7.amnr:i . Es1adn de l:i 
Cuc..,t ión ». Pnnt..•ncia L'nviada al I Congreso de Historia dl' 7.mnom. M:irzn l 9XX (L'n prcn...,a). 
ESCR IBANO VELASCO. Cont ribució n al Estudio de la Edad del Hierro e n el NnrnL"'IL' dL· Zamnr:i : «F I Ca,ti lln ». 
Manzana! de Ahaj<1. ZanHlra. I Congreso de /-lisrorio de 7umora Mar7<l 19XX (En pr..:n,:t). 
SANTOS VILLASEÑOR . .l . «NUL' '" '' apo rtacione' parad cnnncimicn10 ck la l." Ed:id ckl H iLTrn L· n la provincia de 
Z amora (El Yacimiento lk cd_a aldehuela») I Congffso de I hsroria de 7 mnom Ma17 n l lJ8N (En prl'n,a). 

AMPO LO R ENZO. A. v VAL RECIO .l . DEL «Un enclave de la l." Edad dd Hiem> en Z:nnnra «F I ea-in»>. 
«Camarzana de Tera ». Redsw de Arqueología. n.0 66. Octuhrl' 1986. Madrid. p<Íg. 29-33. 

( 12) PA LOL P. v WATTEN BE RG F. Op. Ci1.. . MARTIN VA LLS P. v DELI RES DF CASTRO. G . Op. Ci1. . 
( 1 ~) GARCIA ALONSO. M. v URTEAGA ARTIGAS. M. «La villa medieval v L'I pnhl:idn de la Edad dd l l iem> 

de la Mnta Medina tk l C':tmpo (Va lladnlid)» .A. H 2.'1. Madrid l'iX'i. 
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Figura 3 
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