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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA IGLESIA 
DE SAN PEDRO DEL OLMO. TORO (ZAMORA) 

JULIÁN SANTOS VILLASEÑOR 

l. INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Toro está situada en un altozano a 100 metros de altura 
sobre el río Duero, desde donde domina su extensa vega. 

Los inicios de su poblamiento se remontan a la Cultura de Cogotas II, 
perteneciente a la Segunda Edad del Hierro. Tradicionalmente se ha veni
do identificando con la ciudad vaccea de Arbocale o Albocela, aunque 
investigaciones más recientes se inclinan por situar ésta en el cerro de El 
Viso (Martín Valls y Delibes, 1977, p. 307). 

Repoblada en el s. X por Alfonso III y su hijo D. García, alcanzó tal 
importancia que en el s. XVII llegó a erigirse en capital de la provincia de 
su mismo nombre, configuración que llegó hasta el año 1833 en que quedó 
incorporada a la provincia de Zamora (Velasco, 1961, p. 190). 

Fruto de este gran desarrollo fue la edificación de numerosas construc
ciones tanto de índole civil como religiosa, entre las que destaca el conjun
to de iglesias mudéjares que componen el foco de mayor importancia, a 
nivel provincial, de este tipo de arquitectura. En este contexto se sitúa la 
iglesia de San Pedro del Olmo, que se encuentra entre la plaza de su 
mismo nombre y la calle Abrazamozas, cerca de la puerta de Pozoantiguo, 
razón por la cual, ya en 1260, era conocida como "Sanctus Petrus de Porta 
Putei Antiqui" (G. Moreno, 1921, p. 221). 

De su época mudéjar tan sólo se conserva la cabecera, de gran seme
janza con la ermita de Nuestra Señora de la Vega y de San Salvador, el 
muro S. y parte de la torre (Navarro , 1980, p. 159, Tejedor, 1988, p. 225-
227). 

El interior del ábside acoge en sus arcos superiores unas pinturas reali
zadas posiblemente al fresco , que reflejan la figura del Salvador rodeado 
por sus Apóstoles (G. Moreno, 1927, p. 221 , Velasco, 1961, p. 206). 

En cuanto al muro de mediodía, construido a base de tapial de cantos 
rodados entre verdugadas de ladrillo, es interesante por abrirse en él una 
portada, recuadrada en alfiz, que cobija un arco apuntado de cuatro arqui
voltas (Tejedor, 1988, p. 225). 

En el s. XIV se llevaron a cabo en la iglesia una serie de reformas por 
las que se sustituyó la portada W. por una típicamente gótica y el interior 
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quedó dividido en tres naves, separadas por cuatro arcos formeros que 
descansaban en pilares, cilíndricos los del centro y cuadrados los adosados 
a los muros. De todos ellos, hoy día, sólo queda en pie uno cilíndrico y la 
base del otro. En esta misma fecha se cubrió la iglesia con armadura de 
par y nudillo (Navarro, 1980, p. 151). 

Fue declarada Monumento Nacional por Real Orden de 18/5/1929. 

2. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 
La intervención arqueológica fue necesaria como consecuencia de los 

trabajos de consolidación y restauración del monumento (dentro del apar
tado de actuaciones asociadas a la restauración de los mismos) , y fue 
realizada bajo la supervisión de la Unidad Técnica de Arqueología del 
Servicio Territorial de Cultura de Zamora <1l. 

El principal objetivo de la excavación era documentar las distintas 
fases constructivas llevadas a cabo en la iglesia, sin dejar de lado la posibi
lidad de encontrar una zona de enterramiento, basado esto último en la 
existencia de una serie de laudas funerarias en el interior del ábside, así 
como comprobar si la iglesia era de nueva planta o se aprovecharon los 
restos de otro templo anterior, como apunta D . José Navarro (Navarro, 
1980, p. 150). También se procedió al control de los bataches para la 
consolidación del monumento. 

La primera fase se desarrolló íntegramente en el interior de la iglesia 
durante los días 23/7/90 al 3/8/90. Costó de una unidad de excavación de 
2,25 por 2,50 m. con la prolongación del lado W. hasta 2,95 m., para 
englobar parte del espacio de la puerta del muro S. El punto cero se situó 
sobre la basa del pilar, en su esquina SE. 

La segunda unidad de excavación se abrió por el exterior al comienzo 
de la curvatura del ábside por su parte S., bajo la primera de las tres 
saeteras del mismo, efectuándose entre los días 30/8/90 a 3/9/90. Sus lados 
mayores medían dos metros. El punto cero se situó en la última piedra del 
zócalo del muro del ábside en dirección W. 

La metodología empleada fue el sistema de registro de unidades estra
tigráficas (U.E.), definido por Harris (Harris, 1979). 

3. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 
CATA A (Plano l; lám. 1.1). 

Se comenzó retirando una capa de escombros (U.E.O.) procedente del 
abandono y ruina de la iglesia. 

(!) Agradezco la colaboración de D.' Mónica Salvador Ve lasco sin cuya aportación no hubiera sido posible 
realizar estos trabajos. 
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Lárn. I.1 : Cata A. Vista final y alzado S. 

Lám. I.2: Cata B. Perfil W. y fin de excavación. 
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A continuación se excavó un nivel de consistencia muy dura, compues
to por baldosas de tejar, ladrillos (enteros y fragmentados), piedras, cantos 
rodados, etc. (U.E.l). Este nivel, probablemente, constituiría la base del 
último suelo de la iglesia. El material arqueológico está compuesto por 
escasos fragmentos de cerámica, algunos clavos de hierro y, en bronce, 
una moneda y un alfiler. El espesor de esta capa era de unos 15 cm. Dicho 
nivel se extendía por toda la unidad, exceptuando el cuadrante SW. donde 
se localizó la U.E.2 excavada en el subyacente, compuesta por una serie 
de baldosas, colocadas sobre tierra muy apelmazada, que servirían de base 
para un altar, que se encontraba tapando el hueco de la puerta de la 
fachada S., y que probablemente se podría fechar en la primera mitad del 
s. XVIII. Esta U.E. apenas deparó material arqueológico. 

La U.E.2 estaba adosada a la pared de la iglesia y, entre ambas, había 
una pequeña franja con tierra suelta en su interior y con escasos fragmen
tos cerámicos, denominada U.E.3. 

El siguiente nivel, (U.E.4) , está compuesto por tierra de color marrón, 
suelta, con gran cantidad de huesos humanos, que no guardaban ninguna 
disposición concreta, con apariencia de osario. Se extendía por todo el 
suelo de la iglesia, ya que en varios bataches hechos para la consolidación 
del monumento también se pudo documentar. Su potencia oscila entre 60 
cm. y 1 m. El material arqueológico recogido es bastante abundante y está 
compuesto por fragmentos cerámicos: algunos clavos de hierro, dos mone
das y un alfiler de bronce, además de un rosario de latón con cuentas de 
madera muy deterioradas. 

Formando part.e de este nivel se encuentra la U.E.5 , caracterizada por 
estar excavada en la tierra virgen, aunque el tipo de relleno que la compo
ne es, básicamente, el mismo que el de la U.E. anterior. Dentro de la 
misma aparecieron restos de varios ataúdes de madera y, en el fondo, 
algunas sepulturas excavadas en la arcilla natural. Estos enterramientos 
parecen haber sido afectados por el osario suprayacente. En cuanto al 
material, -aparte de la cerámica- destacan dos nuevas monedas de bronce 
y un anillo, del mismo material, que apareció "in situ". 

Por último encontramos la tierra virgen (U.E.6) , que consiste en la 
típica arcilla de Toro. 

CA TA B (Plano 2; lám. I.2) 
Se levantó el pavimento de la calle (U.E. 100) en el lugar donde se 

trazó esta unidad y se comenzó a rebajar el primer nivel (U.E. 101), for
mado por un relleno de 90 cm. de potencia, compuesto por diferentes 



_I Q 
1 

11 
-1 -

12m 
-1 -

~~· 

~L.drl.lo .. 

~ pj,á'as, 

~ Tejas. 

~ Cal . 

~ Titrra vi rgtn . 

_IQ 
1 

_1::1 
1 

,,, . - --·--:\ 
: ... ..... --- ... ... .. _ -.... ---

l{lm 
-1-

SAN PEDRO OEL OLMO 
----_TO Ro~~~ 
ZAMORA AGOSTO-SEP ' 90 

ICATA-8 1 
PERFIL-ALZADO . N 

10 
-1-

11 -,- 12m -, -

-'º 1 

_1--1 
1 

_1-1m 
1 

~ ~ marrOO. ~ Ladrillos . 

~llfllf¡,"" 
~~a l 

~Piedras . 

@cantos. 

• M4il!ª ll(mamlri~ Te¡ ... 

• ~ llll"'9ral ~~ virgen. 

SAN PEORO OEL OLMO 
----TORO 
ZAMORA AGOSTO-SEP '90 

; PERFIL SUR 
mCATA-8 1 

O\ 
~ 

...... e 
~ 
~' 
C/l 

~ 
C/l 

~ 
C/l 
tTl 
Z• o 
::>;:! 



EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA IGLESIA DE SAN PEURO DEL OLMO... 65 

tipos de materiales tales como ladrillos -enteros y fragmentados- en gran 
número sin ningún tipo de disposición concreta, tejas, bastantes fragmen
tos cerámicos, huesos, piedras de diversos tamaños, cantos rodados, etc. 
A unos 30 cm. de profundidad; se apreciaron cambios de tonalidad, que 
correspondían a una serie de manchones de arcilla amarilla, estériles. Des
tacan, dentro del material arqueológico, dos platos, casi completos, vidria
dos -uno de ellos con decoración verde-, una moneda, un colgante cruci
forme doble (lám. 11.1), y un botón decorado, todo ello en bronce, y una 
cuenta fragmentada de azabache. 

La siguiente unidad (U.E.102) , excavada en la U.E.103, estaba situada 
en el ángulo SE. de la cata y, tenía una potencia de unos 50 cm. En ella 
había algunos huesos humanos, sin disposición concreta, y algunos frag
mentos cerámicos. 

La U.E.103, de matriz arcillosa y color anaranjado, tenía 15 cm. de 
potencia, era de gran homogeneidad y tampoco aportó, apenas, material. 

La U.E.104 consistía en una bolsada de arcilla de color negruzco, com
pacta y dura, situada hacia el centro del perfil S. Era totalmente estéril. 
Su potencia oscila entre 10 y 15 cm. 

El último nivel de origen antrópico (U.E. 105), es una nueva unidad 
excavada en la tierra virgen (U.E. 106), probablemente removida de anti
guo ya que había una serie de hoyos con restos humanos. El material 
encontrado se reduce a una anilla, un botón, un alfiler y un fragmento 
indeterminado, de bronce. 

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

- Como consecuencia de los trabajos de consolidación del edificio, se 
abrieron, en el interior del mismo, una serie de bataches en los que se 
rebajó el terreno hasta la tierra virgen. 

En uno de ellos, el más próximo a la torre, apareció un nicho de 
enterramiento, de forma rectangular, hecho a base de sillares de piedra 
reutilizados, probablemente, de alguna sepultura anterior. La cabecera era 
una piedra que perteneció a un sarcófago antropomorfo, y que estaba en 
posición transversal. En el interior, se apreciaron restos de madera corres
pondientes al ataúd que albergaba al esqueleto. 

También en la pared N. se abrió otro batache hacia los pies del templo. 
En este aparecieron dos monedas medievales, de bronce, -una de ellas de 
Fernando 111-. El nivel en el que aparecieron se corresponde con las 
U.E.4 y 5 de la cata A . 
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Lám. 11.1: Cata B. Crucifijo doble, en bronce. 

Lám. 11.2: Puerta gótica abierta en el tapial. 
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- En el suelo del interior de la cabecera, había cuatro lápidas de pie
dra caliza, escuadras en su parte superior y en los laterales. 

-En el interior de la iglesia, en las paredes N. y W., a una altura 
aproximada de 8 m., estaban embutidos una serie de cántaros, que según 
Navarro Talegón, servirían para colocar las vigas de la techumbre sin 
tener que hacer nuevas obras en las paredes. 

El número de los mismos asciende a doce, cuatro en la pared W., que 
continúan "in si tu", y ocho en la N., entre todos ellos se puede reconstruir 
su forma completa que sería: labio apuntado, borde exvasado, cuello cóni
co y hombro horizontal que vuelve en ángulo agudo hasta el fondo, plano. 
De todos ellos tan sólo uno conserva el asa, de sección ovalada. Están 
hechos con cocciones incompletas, predominando la cochura oxidante. 
Presentan deformaciones que se pueden deber a la propia fabricación 
(piezas de testar). 

Para esta situación poco común contamos con paralelos, dentro de la 
propia ciudad de Toro, en la Iglesia del Santo Sepulcro, en cuyo ábside 
-correspondiente a fines del s. XII- también encontramos dos cántaros en 
el tramo curvo. 

Piezas similares a éstas, procedentes del testar de la Cuesta del Negri
llo, también en Toro, han sido fechadas por H. Larrén en los s. XVI-XVII 
(Larrén, 1990, e.p.), pero las que nos ocupan parece más apropiado fe
charlas en el s. XIV, de acuerdo con la cronología correspondiente al 
levantamiento de los muros de tapial (Navarro, 1980), lo que quizá impli
que una perduración formal de estos tipos. 

- En esta misma fachada N., nuevamente producto de las obras de 
restauración, encontramos una puerta ojival que ofrece la particularidad 
de estar abierta en el tapial (lám. II.2) y habría que fecharla, junto con el 
resto del muro y las paredes W. y S., en el s. XIV (Navarro, 1980. p. 151). 
La puerta ha pasado inadvertida hasta hoy (por eso no aparece en las 
descripciones de los diversos investigadores) porque se tapió, posiblemen
te, a mediados del s. XVIII, ya que cuando se descubrió apareció en el 
relleno de la misma una lápida fechada en 1753. 

5. MATERIALES 

CATA A 
Los materiales recuperados durante la excavación son escasos y se 

dividen en cerámicos y metálicos. 
- Material cerámico. En general, no contamos con formas ni perfiles 
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completos, aunque algunos fragmentos permiten deducirlas, así se encuen
tran representados cántaros, cuencos y ollas. También hay una ficha recor
tada de un fragmento de galbo. 

Predominan las pastas de origen sedimentario, aunque también hay 
algunas micáceas. La técnica de cocción mayoritaria es oxidante, los des
grasantes más comunes son cuarcíticos y calizos. 

En cuanto a técnicas decorativas, están representadas la incisión, im
presión, cordones aplicados, bruñido y vidriado. Destaca un fragmento de 
cocción oxidante, perteneciente a un pequeño recipiente globular, cerra
do, decorado con retícula incisa y un pequeño cuenco carenado vidriado, 
con decoración en verde y manganeso con motivos geométricos. 

- Material metálico: De bronce hay cinco monedas de las que solao:ien
te tres son reconocibles, un cruzado de Enrique 11 (1369-1379) , cuatro 
maravedís resellados de Felipe IV (1652-1655) y ocho maravedís resella
dos de Felipe IV (1652-1654). De las otras dos solamente podemos decir 
que son anteriores a 1725, ya que en esa fecha queda sellado el depósito 
por la construcción del altar. 

Destaca, además, un anillo de bronce con chatón iniciado fechado, 
aproximadamente, en los s. XIII-XIV (Fernández, 1981), también de 
bronce son varios alfileres de cabeza esférica y otras piezas como fragmen
tos de una cadenilla, un fragmento de punzón y un alfiler incompleto de 
forma sinuosa. 

De hierro hay gran variedad y número de clavos, gran parte de los 
cuales pertenecían a los ataúdes de las U.E. 4 y 5. 

CATAB 
- Material cerámico: Al contrario que en la cata A, el material arqueo

lógico es muy abundante y proporciona formas y perfiles completos. Se 
puede dividir en: 

• Cerámica común: Está realizada a torno con cocciones predominan
temente oxidantes y pastas, en su gran mayoría, de origen sedimentario, 
aunque hay algunas piezas de pastas micáceas, como ellos y tapaderas. 

Respecto de las sedimentarias cabe destacar una jarra de cuerpo ovoi
de, fondo plano y un asa y otro fragmento , que corresponde a esta misma 
forma, pero con decoración bruñida. 

Hay gran cantidad de finos bordes con baquetones, pestañas, etc. , que 
corresponden a las formas cántaro, olla y uno, más grueso, a un lebrillo, 
con paralelos dentro de la misma provincia, en Olmo de la Guareña (San 
Miguel et alii,, 1989, p. 116) y la propia ciudad de Zamora (Fernández, 
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1984, p. 30). También están representadas las tapaderas y los cuencos. Los 
fondos son predominantemente planos, algunos de los cuales presentan un 
estrangulamiento de la base. 

En el capítulo de las decoraciones destacan varios fragmentos incisos, 
pertenecientes al mismo recipiente, decorados con trazos cortos verticales 
y meandros. Mayor representación alcanza la técnica bruñida, con varios 
fragmentos decorados con líneas paralelas y uno, decorado con pequeñas 
impresiones y retícula bruñida (hay otro fragmento con las mismas carac
terísticas que podría corresponder al mismo recipiente 90/32/56). 

En cuanto a las asas hay gran número y variedad, con secciones apla
nadas, ovaladas, triangulares, etc. , destacando un ejemplar de cerámica 
micácea, que probablemente corresponda a un cántaro, decorado con un 
botón de pellizco alargado. 

• Cerámica vidriada: Hay tres tipos principales diferenciados por el 
color del vedrío: marrón, melado y blanco. Se reconocen formas abiertas 
que corresponden a platos, cuencos, tazas y algunas cerradas vidriadas en 
ambas superficies en blanco, de paredes muy gruesas. La mayoría de estas 
piezas, sobre todo platos y tazas, coinciden en sus características formales 
y motivos decorativos, con piezas procedentes de la Cuesta del Negrillo, 
también en Toro, atribuidas por H. Larrén a un alfar local, fechado en el 
s. XVII (Larrén, e.p.). A este conjunto se puede asimilar un plato, casi 
completo, decorado con motivos geométricos y vegetales en verde. 

• Cerámica de Talavera: A este tipo, muy bien estudiado, correspon
den algunos fragmentos, destaca uno reaprovechado como tapadera, una 
vez redondeado, que presenta decoración de una palmeta en azul, y está 
fechado en el siglo XVIII, lo mismo que otro fragmento con una línea 
morada en el labio (Martínez, 1984). 

• A zulejos: Hay una pequeña representación que quizá formara parte 
del mismo conjunto, con motivos vegetales y geométricos paralizables con 
los de Pezuela de las Torres y S. Jerónimo el Real (Toledo) (Abad y 
Larrén, 1980). 

• Material metálico: Hay que reseñar solamente dos piezas, ambas en 
bronce: 

- Dos cuartos / dos maravedís de Felipe II (1556-1598). 
- Cruz doble de bronce. Una de las partes conserva dos brazos (el 

inferior de mayor longitud). Está decorada con motivos vegetales muy 
perdidos y representa a un Crucificado. El brazo más largo tiene dos 
perforaciones polibuladas. 

El otro fragmento representa a la Virgen con el Niño, conserva la 
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abigarrada decoración vegetal y las perforaciones de los extremos del bra
zo son trilobuladas (lám. 11,1). 

Del resto del material broncíneo hay que destacar dos botones -uno 
de ellos decorado-, un arete (fechados en algunas necrópolis, como la de 
Valeria, en Cuenca, a partir de los s. XIII-XIV, aunque pueden perdurar 
durante varios siglos más (Fernández, 1981), y algunos alfileres de cabeza 
esférica. 

En cuanto a las piezas de hierro, la mayor parte son clavos de los que 
no se pueden extraer mayores consideraciones. e 

• Material lítico: La mitad de un botón de azabache, con una perfora-
ción fechado entre los s. XIV-XVI (Caballero, 1980, Fernández, 1981, 
Larrén, 1990). 

Hay otras dos piezas líticas, de las que sólo una parece segura. Es un 
posible raspador sobre lasca de sílex que, de confirmarse su validez, ten
dría dos lecturas: la primera, que sea una pieza en posición secundaria, y 
la segunda, que pueda pertenecer a un posible yacimiento de cronología 
paleolítica ubicado en esta zona. 

6. CRONOLOGÍA 

Aunque la secuencia espacio-temporal obtenida durante el proceso de 
excavación es relativamente sencilla, su plasmación cronológica, referida 
a tiempos absolutos, no es muy clara, sobre todo por la falta de homoge
neidad de los niveles arqueológicos, que se pueden clasificar como de 
relleno, con poco valor cronológico absoluto, a pesar de contar, con datos 
suficientes "a priori", como para resolver esta cuestión. 

El análisis de los datos que podemos efectuar se divide en dos partes, 
definidas por la propia estructura del monumento, así veremos, por un 
lado, lo que sucede con el exterior de la iglesia y, por otro, lo relativo al in
terior. 

- Exterior: Respecto de la actuación arqueológica en el exterior, los 
datos cronológicos que podemos aportar no son demasiados, ya que los 
elementos de cultura material que han aparecido, corresponden al tiempo 
en que el templo estuvo abierto al culto, destacando una moneda del s. 
XVII, una cruz de aspecto gotizante, quizá de los siglos XV-,XVI y un 
conjunto cerámico que se puede fechar en los s. XVII-XVIII. 

En cuanto a restos estructurales, se documentó el exterior de la iglesia 
hasta su cimiento, comprobándose que se asienta directamente sobre la 
arcilla natural del sustrato, con un cimiento de piedra que, en un principio, 
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quizá fuese pensado para que quedara visto y que, con la colmatación 
producida, ha sido cubierto en más de un metro (Plano 2). 

También se documentaron una serie de fosas que, seguramente, co
rresponden a tumbas, que han sido destruidas por los masivos enterra
mientos posteriores y por las obras, tanto de la iglesia como de carácter 
público, la última de las cuales, la acometida del alcantarillado hace esca
sos años, produjo la remoción de todo el espacio de la actual C/. Abraza
mozas. 

- Interior: La variedad de los datos obtenidos en las intervenciones en 
el interior del templo ayuda a precisar mejor el marco temporal del mis
mo. 

En primer lugar contamos con la fecha de construcción del templo, de 
nueva planta según las evidencias arqueológicas, durante los primeros 
años del s. XIII. En apoyo de esta fecha podemos aducir la aparición de 
una moneda de Fernando III en uno de los bataches realizados para la 
consolidación de la iglesia en un contexto asimilable a las U .E. 4 y 5 de la 
excavación, y a una profundidad de algo más de un metro sobre la arcilla 
del sustrato. El hecho de que aparezca una moneda de principios del s. 
XIII podría querer decir que ya estaba en uso en esas fechas. 

Contamos, además, con otra moneda algo posterior, de Enrique II 
(mediados-fines del s. XIV) , en la U.E. 5, el más antiguo de los niveles 
excavados, fecha que viene a coincidir con la propuesta para la remodela
ción del templo (Navarro, 1980, p. 150). 

No podemos hacer más precisiones cronológicas hasta el s. XVIII, a 
principios del cual queda sellado el registro arqueológico excavado en la 
cata A , por la construcción de un altar, cuya base corresponde a la U.E. 
2. Podemos conjeturar la fecha de construcción de dicho altar porque, 
probablemente se hizo para acoger un retablo que, según información que 
agradezco a J. Navarro Talegón, se levantó en ese lugar, cubriendo el vano 
de la puerta de la fachada S., y que, por sus características técnicas y 
análisis estilísticos, no se puede fechar más allá de 1725. 

Algo más tarde, probablemente a mediados de ese mismo siglo, se 
ciega la puerta ojival de tapial de la fachada N. , dato que conocemos por 
el hallazgo de una lápida en la que figura la fecha de 1753, en el relleno 
de dicha puerta. 

El último momento al que habría que hacer referencia es el que marca 
el abandono de la iglesia en 1896 (Navarro, 1980, p. 149). 
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7. CONCLUSIONES 

La mejor reflexión que podemos hacer al respecto de esta intervención 
es sobre la cronología: la que aporta el monumento en sí y la obtenida 
mediante la excavación arqueológica. 

Sobre el primer aspecto mencionado, decir que viene determinada por 
tres momentos bien definidos: 

l. La fecha de la construcción del templo, primer tercio del s. XIII 
(Navarro, 1980, p. 150). Solamente cabe reseñar que, pese a que Navarro 
piensa que la iglesia pudo haber sido construida sobre otra anterior, levan
tándose, por ello, sólo la parte correspondiente al ábside, nosotros no 
hemos hallado ninguna evidencia, ni de tipo arquitectónico ni arqueológi
co, que apoye ésta hipótesis; por el contrario, la escasa documentación que 
podemos aportar -dos monedas, una de Fernando 111 y otra de Enrique 
11- parece apuntar a que sea un templo de nueva planta. 

2. La construcción del cuerpo de la iglesia, a finales del s. XIV. Pode
mos destacar la rarísima puerta de arco apuntado abierta en el tapial y el 
hecho de poder datar los cántaros embutidos en el muro. 

3. El momento de su abandono, y posterior destrucción a finales del 
s. XIX. 

En cuanto a la cronología aportada por la excavación, lo más destaca
do es poder determinar que el depósito que se hallaba bajo la base del 
altar (U.E. 2), es anterior al primer cuarto del s. XVIII, ya que de esa 
fecha es el retablo que allí había, hecho que permite afirmar que los 
niveles arqueológicos que hay entre éste y la tierra virgen se pueden datar, 
en conjunto y sin mayor precisión por el momento, entre principios del s. 
XIII y fines del XVII. 

A otros niveles, la importancia de la intervención arqueológica radica 
en que se han podido documentar enterramientos asociados a esta iglesia, 
cuestión supuesta pero no comprobada aún, sumándose así a los numero
sos ejemplos conocidos dentro del ámbito local y provincial. 

Otro aspecto destacable es la documentación, en el exterior, de la 
cimentación de la iglesia a nivel, probablemente, de la calle antigua, y que 
quedaría vista hasta el resalte de piedra, que es hasta donde llegan los si
llares. 
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