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Resumen: La actividad arqueoló-
JLFD�GHVDUUROODGD�FRQ�PRWLYR�GH�OD�HMH-
FXFLyQ�GH�ODV�REUDV�GH�UHXUEDQL]DFLyQ�
GH�OD�&DOOH�&RUUHGHUD�HQ�FRQÀXHQFLD�
FRQ� OD� 3OD]D� GH� OD� ,QPDFXODGD� HQ�
Montilla (Córdoba), ha permitido docu-
mentar distintos restos arqueológicos 
entre los que podemos destacar dos 
estructuras subterráneas de alma-
FHQDPLHQWR� �VLORV�� \� GRV� SR]RV� GH�
DJXD�XVDGRV�GXUDQWH�HO�VLJOR�;9,,�\�
DVRFLDGRV�DO�(GL¿FLR�GHO�3HVR�GH� OD�
+DULQD��HO�FXDO�VH�XELFy�HQ�HVWD�]RQD�

Palabras clave: Montilla, Periodo 
0RGHUQR�� 3R]RV� GH� DJXD��6LORV� GH�
cereal

Summary: The archeological 
ZRUNV� FDUULHG� RQ� DW� WKH� MXQFWLRQ� RI�
&DOOH� &RUUHGHUD� DQG� 3OD]D� GH� OD�
Inmaculada In Montilla due to some 
UHGHYHORSPHQW� ZRUNV� LQ� WKLV� ]RQH�
DOORZHG�XV�WR�¿QG�DQG�GRFXPHQW�VH-
veral archeological remains. Among 
these we can highlight two structures 
underground for storage of cereal (si-
los) and two groundwater wells used 
GXULQJ�;9,,�&HQWXU\� DQG� UHODWHG� WR�
"Peso de la Harina" building, originally 
located in this area.

Keywords: Groundwater wells, 

Los restos arqueológicos hallados en 
la Plazuela de la Inmaculada y la calle 

Corredera de Montilla (Córdoba)
José Miguel Bascón Mateos

Arqueólogo Director de la Intervención
*HUHQWH�GH�OD�HPSUHVD�6HUYLFLRV�$UTXHROyJLFRV�%0�

Montilla, Modern Period. underground 
storage structure of cerals

��� ,QWURGXFFLyQ�-XVWL¿FDFLyQ

/D�UHGDFFLyQ�GHO�SUHVHQWH�WUDEDMR�
surge con motivo de la intervención 
arqueológica llevada a cabo ante 
la inesperada y casual aparición de 
restos arqueológicos durante el de-
sarrollo de las obras de remodelación 
GH�OD�FDOOH�&RUUHGHUD�\�OD�SOD]XHOD�GH�
la Inmaculada de Montilla (Córdoba). 
De este modo, teniendo en cuenta 
los requerimientos expresados por 
la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deportes en Córdoba tras la 
LQVSHFFLyQ�GH�XUJHQFLD�UHDOL]DGD�SRU�
técnicos de esta misma Delegación, 
se encargaron a José Miguel Bascón 
Mateos (Servicios Arqueológicos 
%0), por parte del Ayuntamiento de 
0RQWLOOD��ORV�WUDEDMRV�GH�GRFXPHQWD-
ción y registro de los restos arqueo-
lógicos aparecidos, así como los de 
seguimiento y control arqueológico 
de los movimientos de tierras que 
se desarrollarían durante la posterior 
HMHFXFLyQ�GH�ODV�REUDV�DQWHULRUPHQWH�
mencionadas. 

Las labores de campo fueron ins-
SHFFLRQDGDV�SRU�'��$OHMDQGUR�,EixH]�
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Castro, arqueólogo de la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y De-
portes en Córdoba, quien visitó la 
excavación los días 19 de Agosto y 
14 de Septiembre. Los técnicos de los 
servicios de urbanismo, arquitectura 
y prevención de riesgos laborales del 
Ayuntamiento de Montilla, D. Paco 
Palma, D. Rafael Raya, D. Manuel 
Llamas y D. José Manuel Repiso, 
UHDOL]DURQ�YLVLWDV��SHULyGLFDV�DO�\DFL-
miento, donde pudieron comprobar 
OD�FRUUHFWD�HYROXFLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV�
de campo y aportar las directrices 
oportunas para el cumplimiento de 
la normativa existente en materia de 
prevención de riesgos laborales.     

Los técnicos de ambas institucio-
nes mantuvieron una correcta disposi-
ción ante la dirección facultativa de la 
intervención, mostrando una estimada 
colaboración durante el tiempo en 
HO� TXH� VH�GHVDUUROODURQ� ORV� WUDEDMRV�
arqueológicos, hecho que desde aquí 
agradecemos de forma muy sincera 
y honesta.

2. Área de actuación

/D� FDOOH�&RUUHGHUD�� MXQWR� FRQ� OD�
Calle Puerta de Aguilar, constituye 
HO� HMH� FRPHUFLDO�PiV� LPSRUWDQWH� GH�
la ciudad y la principal vía de acceso 
al casco histórico y centros públicos 
más relevantes. Se extiende de norte 
D�VXU��XQLHQGR�OD�3OD]D�GH�OD�5RVD��HQ�
su convergencia con las calles José 
de los Ángeles, Beato Juan de Ávila 
y Hermanos Garnelo, en cuyas in-
mediaciones se encuentran el Teatro 
Garnelo, la antigua Casa de la Cultu-
ra, hoy sede de asociaciones, Palacio 
de Justicia, Casa del Inca, Mercado 

de Abastos y Castillo, entre otros cen-
tros públicos, con la bifurcación que 
forman las calles Puerta de Aguilar y 
Santa Ana. Asimismo comunica las 
FDOOHV�'RQ�*RQ]DOR��6DQ�)HUQDQGR��
+HUUDGRUHV��$QJXVWLDV� \�)HUQiQGH]�
y Canivell.

A su histórica vocación comercial 
VH�UH¿HUH�(QULTXH�*DUUDPLROD�3ULHWR�
�FURQLVWD�R¿FLDO�TXH�IXH�GH�OD�YLOOD��HQ�
VX� SXEOLFDFLyQ� ³&DOOHMHUR� \�0HPR-
ria Intima de Montilla” (Garramiola, 
1997): ³'HVGH�ORV�VLJORV�;9,�\�;9,,��
OD� FDOOH� GH� OD�&RUUHGHUD�GLVSXVR�GH�
QXPHURVRV�ORFDOHV�\�SHTXHxRV�FXDU-
WRV�EDMRV�±VHJUHJDGRV�\�DUUHQGDGRV��
VXFHVLYDPHQWH�WUDVSDVDGRV�D�PHUFD-
GHUHV��PRGHVWRV�FRPHUFLDQWHV�\�DUWH-
VDQRV��FRPR�PHGLR�GH�VXEVLVWHQFLD�
de los propietarios. En ellos residieron 
HQWUH� ���������� ORV� PHUFDGHUHV�
+HUQiQ�3pUH]� GHO�0DQ]DQR��0DWHR�
GHO�3LQR�\�VXV�KLMRV�-XDQ�\�)HOLSH��HO�
HVSHFLHUR�0DUFRV�GH�3DOPD��\�HQWUH�
����������HO�HVFXOWRU�\�UHWDEOLVWD�GH�
RULJHQ� SRUWXJXpV�5RGULJR�0H[tD�� \�
HQ������HO�PDHVWUR�%ODV�GH�(VFREDU��
SUR\HFWLVWD�\�HQVDPEODGRU�GHO�UHWDEOR�
PD\RU�GHO�WHPSOR�GH�6DQWD�$QD´.

Interesante también resulta la 
información que en su Tesis Doctoral 
UHFRJH�VREUH�OD�]RQD�0DQXHO�/ODPDV�
Salas (Llamas, 2015): ³/D�YLOOD�HQ�HO�
VLJOR� ;9,� FRQWDED� FRQ� XQD� ,JOHVLD�
PD\RU� GH� XQ� JyWLFR� DXVWHUR�� FRQ�
XQD��FDVD�GH�FRQFHMR��FiUFHO��SyVLWR�
y varias tiendas en la calle principal, 
OODPDGD�&RUUHGHUD«�$� � ILQHV� � GHO��
VLJOR��VH��DEUH��OD��3OD]D��1XHYD���KR\��
GH��OD��5RVD���GHPROLHQGR��FDVDV��TXH��
VHSDUDEDQ� OD�3OD]XHOD�9LHMD�VLWXDGD�
HQ�IUHQWH�GH�OD�FiUFHO«�/D��WRSRJUDItD��
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GHO��OXJDU��REOLJy��D��XQ��FUHFLPLHQWR��
alargado  hacia  el  sur,  donde  la  
ODGHUD��GHO��FHUUR��SRVLELOLWD��XQ��PHMRU��
acceso.  Del  actual  trazado  de  ca-
OOHV��VH��GHVSUHQGH��XQ��FUHFLPLHQWR�
dirigido hacia el sur, por oleadas, no 
H[FHVLYDPHQWH� FRQFpQWULFDV�� OR� TXH�
MXVWL¿FD�XQ�FUHFLPLHQWR�UiSLGR�KDVWD�
OD� 3OD]XHOD� FRQ� OD� FDOOH�&RUUHGHUD�
FRPR�FDPLQR�KDFLD�$JXLODU�� OD� FDOOH��
6DQ��/XLV��FRPR��FDPLQR��KDFLD��&DEUD��
\��OD��FDOOH��&yUGRED��SRU��HO��DQWLJXR��
FDPLQR��D��HVWD�SREODFLyQ«/DV��FDOOHV��
se  adaptan  a  las  curvas  del  cerro,  
OR��TXH��PDUFD��OD��VHFXHQFLD��HQ��VX��
IRUPDFLyQ� �&RUUHGHUD�� � � (VFXHODV����
$OWD���\���%DMD���\���(QIHUPHUtD�����FRQ���
otras   que   entrelazan  siguiendo 
OD�Pi[LPD�SHQGLHQWH��'H�ODV�7RUUHV��
GHVSXpV�OODPDGD�7RUUHFLOOD�\�GHVSXpV�
&RVWDO��6DQ�/XLV��HWF����6XV�QRPEUHV�
KDFHQ�DOXVLyQ�D� HGL¿FLRV� GH� LQWHUpV�

�,JOHVLD��3yVLWR��(VFXHODV�±SRU�ORV��-H-
VXLWDV±���(VFXFKXHOD�±SRU��OD��DQWLJXD��
WRUUH��GH��ODV��(VFXFKD±���3XHUWD��GHO��
6RO���3XHUWD��GH�$JXLODU���&yUGRED��6DQ��
6HEDVWLiQ��HWF���D��JUHPLRV��DUWHVDQRV��
TXH��HQ��HOODV��VH��HVWDEOHFtDQ���+HUUD-
GRUHV���0HVRQHV���7LQWH���&XUWLGRUHV���
$OPRQDV���0ROLQRV���R��DO��QRPEUH��GH��
SHUVRQDMHV��GHVWDFDGRV�HVWDEOHFLGRV��
HQ��HOODV���-XDQ��&ROtQ���-XDQ��'tD]���
Antón  Aguilar,  Prietas,  Alonso  Ve-
QHJDV��HWF��.

La calle Corredera tiene una lon-
gitud total de 350 m, a lo largo de 
la cual se ubican gran parte de los 
establecimientos comerciales locales, 
extendiéndose a las calles adyacen-
WHV��6X� WUD]D�HV�VHQVLEOHPHQWH� UHF-
tilínea, con suaves quiebros en sus 
DOLQHDFLRQHV��IRU]DGDV�SRU�HO�LUUHJXODU�
parcelario propio de los cascos anti-

Lám. 1.
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guos. La topografía del lugar obligó a 
un crecimiento alargado hacia el sur 
D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;9��GRQGH�OD�ODGHUD�
GHO�FHUUR�SRVLELOLWDED�XQ�PHMRU�DFFHVR��
'HO�DFWXDO�WUD]DGR�GH�FDOOHV��VH�GHV-
prende un crecimiento dirigido hacia 
el sur, por oleadas, no excesivamente 
concéntrico, lo que provocó un rápido 
crecimiento y consolidación desde la 
&DOOH�&RUUHGHUD�KDVWD�OD�3OD]XHOD�GH�
la Inmaculada como camino hacia 
Aguilar.

El tramo de la calle Corredera ob-
MHWR�GH� OD�UHPRGHODFLyQ�YD�GHVGH�HO�
¿QDO�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�DQWHULRUHV��
algo más al norte del encuentro con el 
OODPDGR�&DOOHMyQ�GHO�3HVR��KDVWD�VX�
SXQWR�LQLFLDO�HQ�OD�SOD]XHOD�GH�,QPD-
culada, lo que supone una longitud de 
������P��\�XQD�VXSHU¿FLH�GH�����P���
(Q�VX�WUD]DGR�JHQHUDO��FXHQWD�FRQ�XQ�
ancho medio de 8,85 m, si bien en el 
WUDPR�REMHWR�GH�OD�SUHVHQWH�LQWHUYHQ-
ción es donde nos encontramos la 
mayor sección del viario. 

Al igual que los tramos de la calle 
DQWHULRUPHQWH�UHXUEDQL]DGRV��VH�WUDWD�
de un viario cuya sección está forma-
GD�SRU�XQD�FDO]DGD�URGDGD�PHGLDQWH�
adoquinado de granito y acerados 
elevados, de sección variable, y con 
EDOGRVDV�GH�WHUUD]R�\�ERUGLOOR�GH�JUD-
nito. Su tratamiento actual data de 
1950, fecha en la que se repavimentó 
aprovechando los mismos adoquines, 
aunque partidos a menor tamaño, que 
VH�FRORFDURQ��VHJ~Q�UH]D�HQ�OD�SODFD�
conmemorativa colocada en la fa-
chada principal del Ayuntamiento, en 
1911 gracias un empréstito cubierto 
por el vecindario.

Las continuas obras llevadas a 
FDER�SDUD�FDQDOL]DFLRQHV�HQWHUUDGDV�
de servicios urbanísticos y el intenso 
WUi¿FR�TXH�OD�YtD�VRSRUWD��KDFH�TXH�VX�
pavimento se encontrase deformado 
HQ� GLVWLQWDV� ]RQDV�� SURYRFDQGR� D�
VX�YH]� URWXUDV�HQ� OD� UHG�JHQHUDO�GH�
abastecimiento de agua y en la de 
alcantarillado. 

3. Desarrollo de los trabajos 
arqueólogicos

Las labores arqueológicas desa-
rrolladas con motivo de la obras de 
remodelación de la calle Corredera de 
Montilla (Córdoba) se prolongaron de 
forma discontinua desde el viernes 19 
de Agosto de 2016, día en el que apa-
recieron los primeros restos arqueo-
OyJLFRV�HQ�OD�]RQD��KDVWD�HO�PLpUFROHV�
día 18 de Enero de 2017, momento 
HQ�HO�TXH�VH�QRWL¿Fy�D�'HOHJDFLyQ�OD�
¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�WDUHDV�HVWULFWDPHQ-

Lám. 2.
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te arqueológicas. Así pues, durante la 
presente intervención, se han docu-
mentado los siguientes  restos:

- Silo I

6X�KDOOD]JR� WXYR� OXJDU� GH� IRUPD�
casual y sin encontrarnos presentes 
en la intervención, el día 18 de Agos-
to de 2016. A partir de aquí, y tras la 
LQVSHFFLyQ� UHDOL]DGD� HQ� OD� MRUQDGD�
siguiente por el arqueólogo inspector 
'��$OHMDQGUR� ,EixH]�&DVWUR�� VH� HV-
tableció, por parte de la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y De-
porte en Córdoba, la obligatoriedad de 
contar con un técnico arqueólogo cua-
OL¿FDGR�SDUD�GRFXPHQWDU�ORV�UHVWRV�\�
controlar los movimientos de tierras 
TXH�VH�UHDOL]DUDQ�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�
HVWH�SULPHU�KDOOD]JR��6LQ�SURFHGHU�D�
su excavación interior por motivos de 
seguridad, la estructura de almace-
namiento fue rellena con grava el día 
23 de Agosto. Posteriormente, tras la 
DXWRUL]DFLyQ� FRQFHGLGD�SRU� OD�'HOH-
gación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Córdoba, fue necesaria 
seccionar parte de la estructura para 
introducir la instalación de saneamien-
to general de la calle.

Interpretación: El silo se construye 
gracias a la excavación o el vaciado 

que se produce en el terreno geo-
lógico (marga-calcarenita), el cual 
genera un espacio subterráneo que 
VHUi� XWLOL]DGR� FRPR� HVWUXFWXUD� GH�
almacenamiento de cereal (U.E 4). 
Estructura subterránea de planta 
circular, sección hemiesférica de 
cubierta cupulada con orificio de 
salida en la parte superior (también 
circular) y delineación cóncava de 
las paredes. La boca, que sería por 
donde se introduciría-extraería el 
grano, presenta un diámetro de 1,42 
m., mientras que el cuello de la boca 
presenta una longitud vertical máxima 
GH������P��DSUR[LPDGDPHQWH��/D�]RQD�
interna de la estructura (hasta donde 
nos ha sido posible documentar) al-
FDQ]D�XQ�GLiPHWUR�Pi[LPR�GH������
m. y se encontraba muy colmatada de 
tierra. Sin proceder a su excavación 
por motivos de seguridad, la profun-
didad máxima documentada ha sido 
de aproximadamente 2´50 m. El silo 
fue colmatado con unos 16 m3. Si 
calculamos los Kg en función de la 
densidad del grano de trigo (750-840 
Kg x m3 según una tabla consultada 
en www.FAO.org), el resultado se 
encuentra próximo a los 12.000 Kg 
de capacidad (1 fanega de trigo son 
43,24 kg, por lo que 12.000 kg serían 
277 fanegas). Teniendo en cuenta 
TXH� OD� HVWUXFWXUD� GH�DOPDFHQDMH� VH�
encontraba parcialmente colmatada 
de tierra y piedra, hemos de suponer 
que su capacidad era muchísimo 
mayor. La delineación del fondo no 
se ha logrado documentar.

Alteraciones: La estructura hipo-
gea se encuentra alterada por dos 
afecciones (roturas) contemporáneas. 
La primera de ellas está causada por 

Lám. 3.
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una conducción de cableado telefóni-
FR��FDQDOL]DFLyQ�HQ�SULVPD�GH�KRUPL-
gón) que secciona la estructura en la 
parte inferior de la boca siguiendo su 
HMH�1�6��88�((��D����\�����/D�RWUD�VH�
ORFDOL]D�HQ�VX�]RQD�LQWHUQD�\�HVWi�FDX-
sada por la cimentación de la fachada 
de la vivienda que se sitúa en su lado 
Oeste (U.E 5b). Dicha afección se 
encuentra sellada o taponada por 
grandes bloques de piedra (contamos 
con testimonios orales que nos hablan 
de este suceso).

&ULWHULRV� GH� GDWDFLyQ: Fuentes 
escritas. Documentación de archivo 
(/HJDMR� �����$�� I�� �����$xRV������
����) Con fecha de 1636 (fecha ante 
TXHP para la construcción del silo) 
aparece ya escrito lo siguiente: ³+D\�
HQFHUUDGDV�HQ�HO�SyVLWR������IDQHJDV�
GH�WULJR������FHOHPLQHV��GLVWULEXLGRV�HQ�
���VLORV�GHO�SyVLWR����HQ�OD�SOD]D�GH�OD�
villa y dos junto al peso de la hari-
na´. (Interpretamos que estos últimos 
serán los documentados durante la 
presente intervención arqueológica, 
los Silos I y II)

&URQRORJtD�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�XVR: 
Época Moderna 1636 (fecha ante 
TXHP)

- Silo II

Como sucediera con el Silo I, su 
KDOOD]JR�WXYR�OXJDU�HO�GtD����GH�$JRVWR�
de 2016, de forma imprevista y sin ha-
llarnos presentes en la intervención. 
Al igual que con la anterior estructura 
descrita (Silo I), por motivos de segu-
ridad no se nos permitió excavar su 
interior, por lo que el día 23 de Agosto, 
esta estructura de almacenamiento 

fue colmatada con grava limpia para 
JDUDQWL]DU� VX� SUHVHUYDFLyQ� \� HYLWDU�
un posible desplome de su cubierta, 
permitiendo así conservarla para su 
excavación futura. Días más tarde, 
concretamente el día 09 de Noviem-
bre, fue cubierto con una individua-
OL]DGD�SODFD�GH�KRUPLJyQ�� GH�PRGR�
que de procederse a la excavación 
futura de este Silo II, sea posible su 
retirada sin necesidad de demoler el 
resto de la losa corrida colocada en 
el resto de la calle. 

Interpretación: Excavación o va-
FLDGR� TXH� VH� UHDOL]D� HQ� HO� WHUUHQR�
geológico (U.E 3) y que genera un 
HVSDFLR�TXH�VHUi�XWLOL]DGR�FRPR�VLOR�
(estructura de almacenamiento). 
Estructura subterránea de sección 
vertical troncocónica (acampanada) 
FRQ�RUL¿FLR�FLUFXODU�HQ�OD�SDUWH�VXSH-
rior. La boca, que sería por donde se 
introduciría-extraería el grano, pre-
senta un diámetro de 0,84 m., mien-
tras que el cuello de la boca presenta 
una longitud vertical máxima de 0,40 
P��DSUR[LPDGDPHQWH��/D�]RQD�LQWHUQD�
de la estructura (hasta donde nos ha 
VLGR�SRVLEOH�GRFXPHQWDU��DOFDQ]D�XQ�
diámetro máximo de 4 m. y se encon-
traba muy colmatada de tierra. Sin 
proceder a su excavación por motivos 
de seguridad, la profundidad máxima 

Lám. 4.
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documentada ha sido de aproxima-
damente 1´60 m. La delineación del 
fondo no se ha logrado documentar. 

&ULWHULRV� GH� GDWDFLyQ: Fuentes 
escritas. Documentación de archivo 
�/HJDMR� �����$�� I�� �����$xRV������
1636) Con fecha de 1636 aparece ya 
escrito lo siguiente: ³+D\�HQFHUUDGDV�
HQ�HO�SyVLWR������IDQHJDV�GH�WULJR������
FHOHPLQHV��GLVWULEXLGRV�HQ����VLORV�GHO�
SyVLWR����HQ�OD�SOD]D�GH�OD�YLOOD�\�dos 
junto al peso de la harina´. (Inter-
pretamos que estos últimos son los 
documentados durante la presente 
intervención arqueológica, los Silos 
I y II).

&URQRORJtD�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�XVR: 
Época Moderna. 1636 (fecha ante 
TXHP)

- Pozo I

Durante nuestro primer día de tra-
EDMR��YLHUQHV����GH�$JRVWR�GH��������
mientras procedíamos al control de 
los movimientos de tierra llevados 
a cabo con motivo de la retirada del 
pavimento existente, tuvo lugar el 
KDOOD]JR�GH� OR�TXH�KD�VLGR� LQWHUSUH-
WDGR�FRPR�XQ�SR]R�GH�DJXD��'LFKD�
HVWUXFWXUD�� XQD� YH]� GRFXPHQWDGD�
parcialmente, puesto que no se nos 

permitió su excavación completa por 
motivos de seguridad, fue rellena, tras 
VHU�DXWRUL]DGR�SRU�OD�'HOHJDFLyQ�7H-
rritorial de Cultura, Turismo y Deporte 
en Córdoba, y al igual que las dos es-
tructuras arqueológicas anteriormente 
mencionadas, con grava limpia el día 
23 de Agosto.

Interpretación: Excavación  en 
el terreno geológico que genera 
un espacio subterráneo de planta 
circular, sección vertical cilíndrica y 
delineación de las paredes rectas. 
La boca superior presenta un diá-
metro de 1,44 m y la delineación del 
fondo no se ha logrado documentar 
por estar colmatado y no llegarse 
a excavar completamente. Durante 
OD�H[FDYDFLyQ�VXSHU¿FLDO�GHO�HVWUDWR�
de relleno que colmata por completo 
esta estructura subterránea se han 
logrado extraer una serie de restos 
asociados al mismo de entre los que 
podemos destacar: restos óseos de 
origen animal, restos cerámicos de 
grandes recipientes, fragmentos ce-
UiPLFRV�GH� OR]D�FRORU�EODQFR�FUHPD�
decoradas geométricamente en 
D]XO�DPDULOOR� �SROLFURPD�� WtSLFDV� GH�
¿QDOHV�GHO�V�;9,�\�HO�V�;9,,�HQ�OD�]RQD�
GH�$QGDOXFtD� �KWWS���ZZZ�ÀPQK�XÀ�
edu/histarch/gallery_types/spanish/
type_index_display_sp.asp?type_
QDPH $1'$/86,$���32/<&+52-
0(���$�� \� KDVWD� XQ� UHVHOOR� GH� ��
maravedís de la época de Felipe IV, 
que nos permite interpretar, por tanto, 
TXH�HVWH�SR]R�GH�DJXD�QR�IXH�FROPD-
tado antes de 1641-42 y posiblemente 
HVWXYLHUD�VLWXDGR�DO�LQWHULRU�GHO�HGL¿FLR�
cuya fachada, hoy, se encuentra re-
tranqueada.

Lám. 5.
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&ULWHULRV�GH�GDWDFLyQ�\�FURQRORJtD: 
Entre la tierra de relleno que colma-
WDED� HO� SR]R� DSDUHFLy�� HQ� OD� SDUWH�
superior, un resello de 8 maravedís 
de la época de Felipe IV cuya acu-
ñación se sitúa entre 1641-42, por lo 
que su construcción podemos esta-
blecerla antes de esta fecha (fecha 
DQWH�TXHP).

- Canalización

Durante la eliminación del ado-
quinado y la capa de hormigón que 
pavimentaba la calle Corredera, fue 
ORFDOL]DGD��IUHQWH�DO�HGL¿FLR�HQ�HO�TXH�
se encuentra actualmente la entidad 
bancaria de La Caixa, una estructura 
excavada en la arenisca que confor-
ma el estrato geológico y principal 
�8�(����GH�OD�]RQD��

Interpretación: Puesto que la es-
tructura no poseía demasiado interés 
patrimonial, tan sólo se excavó un tra-
mo de no más de 5 m de longitud, ya 
que durante las labores de movimiento 
de tierras ésta no se vio afectada y no 
pudimos obtener más datos respecto 
a la dirección y el lugar al que se diri-
gía esta construcción subterránea de 

saneamiento. Únicamente podemos 
exponer que mantenía una orientación 
de 8º N con pendiente hacia el Sur y su 
anchura, aunque variable, se situaba 
próxima a los 0,80 m.  Su profundidad 
era de unos 0,40 m. y se encontraba 
WRWDOPHQWH� FROPDWDGD� HQ� ODV� ]RQDV�
en las que el material de cubrición se 
KDEtD�SHUGLGR��(O�ODWHUDO�GH�HVWD�]DQMD�

Lám. 6.

Lám. 7.
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se hallaba revestido por mampuesto, 
VLOODUHMR�\�ODGULOOR�GH�GLYHUVR�IRUPDWR��
mientras que el suelo de la cloaca 
era de baldosas de barro cocido que 
presentaban unas dimensiones de 
35x25x3 cm y se encontraban reves-
WLGDV� FRQ� XQD� ¿QD� FDSD� GH�PRUWHUR�
hidráulico. La cubrición de esta estruc-
WXUD�HVWDED�UHDOL]DGD�D�EDVH�GH�EOR-
ques irregulares de piedra calcarenita. 
Como excepción, formando parte de la 
cubierta se encontró también una pla-
FD�GH�SLHGUD�FDOL]D�ODEUDGD�HQ�IRUPD�
rectangular y con unas dimensiones 
de 81x44x3 cm. Seguramente fuera 
PDWHULDO�UHXWLOL]DGR�GH�RWUD�FRQVWUXF-
ción y fue empleado como tapa de 
UHJLVWUR�GH�OD�FDQDOL]DFLyQ��

&ULWHULRV�GH�GDWDFLyQ�\�FURQRORJtD: 
Estos restos han sido interpretados 
FRPR�XQD� FDQDOL]DFLyQ� GH�DJXDV� UH-
siduales (cloaca) que probablemente 
pudo ser construida durante las prime-

ras obras de empedrado que se llevan 
a cabo en la calle de la Corredera y 
Puerta de Aguilar hacia 1867 (época 
Contemporánea). No obstante, no 
GHVFDUWDPRV� TXH� GLFKD� FDQDOL]DFLyQ�
de saneamiento sea anterior a la fecha 
que en principio proponemos ya que en 
2009, durante la intervención arqueo-
lógica desarrollada en el Castillo de 
Montilla con motivo de la rehabilitación 
GHO�HGL¿FLR�GHO�$OKRUt��VH�GRFXPHQWy�HQ�
ODV�iUHDV�)�\�*�XQ�SDU�GH�DWDUMHDV�R�
conducciones de aguas residuales de 
similares características que fueron fe-
FKDGDV�SRU�5DTXHO�/ySH]��DUTXHyORJD�
directora de la intervención) en época 
moderna, más concretamente en la 
VXEIDVH�,,,����GHO�VLJOR�;9,,,��GXUDQWH�OD�
fase de construcción y uso del Alhorí.

- Hornillo-Hogar

Junto a los restos de la estructura 
que describiremos con posterioridad 

Lám. 8.
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(arqueta), a la altura de la farmacia, 
concretamente a 5,5 m. del centro de 
la línea de su fachada y con motivo 
GH�OD�H[FDYDFLyQ�GH�OD�]DQMD�FUHDGD�
para introducir la red general de 
DEDVWHFLPLHQWR� GH� DJXD�� ORFDOL]D-
PRV�HQ�HO�SHU¿O�(VWH�XQD�HVWUXFWXUD�
creada a partir de la excavación de 
una interfacie vertical negativa en el 
estrato de calcarenita (U.E 3). Dicha 
HVWUXFWXUD�IXH�KDOODGD�GXUDQWH�OD�MRU-
nada del miércoles 7 de septiembre 
y su excavación se prolongó hasta el 
día siguiente

Interpretación: Tras la excavación 
y el minucioso análisis de los restos, 
podemos interpretar que esta estruc-
tura podría corresponderse con un 
pequeño hornillo-hogar excavado a 
PRGR�GH�DJXMHUR�HQ�HO�HVWUDWR�JHR-
OyJLFR�GH�OD�]RQD��8�(����\�XWLOL]DGR�
por los obreros durante alguna de 
las diversas fases de empedrado-
adoquinado (1867-1911-1950) que se 
llevaron a cabo en la Calle Corredera 
\�OD�3OD]D�GH�OD�,QPDFXODGD��DVRFLDGR�
a la actividad constructiva). Dicho 
hogar se encontraba a unos 80 cm de 
la actual rasante del terreno y estaba 
conformado por una interfacie vertical 
negativa que genera un espacio (U.E 
29) de aproximadamente 0,65 m. de 
ancho en la parte superior y 0,55 m. 
HQ�VX�]RQD�EDMD��/D�HVWUXFWXUD��HQ�VX�
]RQD� LQIHULRU�� VH� HQFXHQWUD� UHOOHQD�
por dos capas de carbón mineral 
de 10 cm. (se ha recogido muestra 
de cada una de ellas para futuros 
análisis: UU.EE 30 y 32), las cuales 
se encuentran separadas por una 
lámina de metal (U.E 31) seccionada 
e incompleta en su parte Oeste y 
cuyo grosor oscila entre los 2 cm. y 

los 2 mm., En principio, esta plancha 
metálica suponemos que serviría de 
parrilla del horno. Asociada a esta y al 
estrato superior de carbón hallamos 
lo que podría ser un asa de cobre de 
una olla o caldero metálico. Por últi-
mo, colmatando y rellenando toda la 
HVWUXFWXUD�KDVWD�DOFDQ]DU�HO�QLYHO�GHO�
adoquinado que existía en la calle, 
hallamos un estrato antrópico de tierra 
calcarenita con una potencia máxima 
de 0,35 m (U.E 33). 

&ULWHULRV�GH�GDWDFLyQ�\�FURQRORJtD: 
Como ya hemos indicado con ante-
rioridad, este horno-hogar pensamos 
que ha sido construido durante alguna 
de las fases de empedrado-adoqui-
nado (1867-1911-1950) que se han 
llevado a cabo en la Calle Corredera 
(época Contemporánea). Su función 
podría estar relacionada, bien con la 
actividad constructiva (calentamiento 
de materiales de construcción, etc…), 
o bien con la propia acción de cocinar 
o calentar alimentos que fueran a ser 
consumidos por los obreros durante 
VXV�ODUJDV�MRUQDGDV�GH�WUDEDMR�

- Arqueta

Durante el día 9 de septiembre de 
2015 y mientras se llevaba a cabo la 
H[FDYDFLyQ�GH�OD�]DQMD�HQ�OD�TXH�VH�
DORMDUtD�OD�WXEHUtD�GH�OD�UHG�JHQHUDO�GH�
DEDVWHFLPLHQWR�GH�DJXD��FRPHQ]y�D�
aparecer una estructura compuesta 
por cuatro muros construidos en la-
drillo (UU.EE 35, 36, 37 y 38) y que 
generaban un espacio rectangular 
cuyo interior se encontraba parcial-
mente dividido por un pequeño pilar 
también latericio (U.E 39). 



197

Montilla. Museo Histórico Local

/RV� WUDEDMRV� GH� H[FDYDFLyQ� HQ�
esta estructura, la cual se encon-
traba completamente colmatada por 
un potente estrato originado por el 
derrumbe parcial de los muros que la 
componían (U.E 43), se prolongaron 
durante 3 días, concretamente hasta 
el martes día 13 de septiembre. 

Durante su excavación contamos 
con la ayuda de Jesús, magnífico 
WUDEDMDGRU�\�FRPSDxHUR�TXH�KD�VLGR�
aportado por el Ayuntamiento de Mon-
tilla para auxiliarnos en estas tareas 
arqueológicas de excavación. Tras 
¿QDOL]DU�ODV�ODERUHV�DUTXHROyJLFDV�GH�
documentación-registro y previa auto-
UL]DFLyQ�GHO�DUTXHyORJR�LQVSHFWRU�GH�
la intervención, la estructura ha sido 
parcialmente arrasada en uno de sus 
extremos, puesto que la tubería gene-
ral de abastecimiento de agua, al ser 
de fundición dúctil, no permitía des-
YLDFLyQ�DOJXQD�GHO�WUD]DGR�SUHYLVWR�

Interpretación: Tras la excavación 
y el minucioso análisis de los restos 
aparecidos podemos interpretar que 
esta estructura fue concebida como 
una arqueta sifónica que formaba 
parte de la antigua red pública de 
VDQHDPLHQWR�GH�DJXD��/DQ]DPRV�HVWD�
hipótesis debido fundamentalmente a 
OD�DSDULFLyQ��GH�GRV�RUL¿FLRV�DELHUWRV�
en los muros Norte y Sur de la estruc-
tura (uno en cada muro) y que parece 
TXH� IXHURQ� UHDOL]DGRV� FRPR� FDxRV�
para posibilitar la circulación del agua 
�8�(������(VWRV�RUL¿FLRV��HQ�WLHPSRV�
recientes, fueron reparados (U.E 41) 
con cemento actual, por lo que el pe-
riodo de funcionamiento de la misma 
no parece que haya sido demasiado 
remoto. Además, entre el estrato os-
curo situado en el suelo interior de la 
arqueta y conformado seguramente 
durante la fase de actividad de la mis-
ma, aparecieron, además de algunos 
elementos contemporáneos de metal, 

Lám. 9.
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XQ�MXHJR�GH���FDQLFDV�GH�EDUUR����GH�
13 mm. de diámetro, 3 de 15 mm. y 
1 de 17 mm.) que podrían fecharse 
hacia las primeras décadas del siglo 
;;�\�TXH�VHJXUDPHQWH�VH�OH�FD\HUDQ�
a algún niño por el alcantarillado de 
OD�FDOOH�PLHQWUDV� MXJDED��KHFKR�TXH�
apoya y avala nuestra teoría sobre el 
periodo en el que estuvo en funcio-
namiento esta red de saneamiento 
público.

&ULWHULRV�GH�GDWDFLyQ�\�FURQRORJtD: 
Teniendo en cuenta las relaciones 
HVWUDWLJUi¿FDV��OD�WLSRORJtD�\�ORV�PD-
WHULDOHV�FRQVWUXFWLYRV�XWLOL]DGRV�HQ�OD�
fabricación de la estructura, esta ar-
queta se construye, muy posiblemen-
te, durante las obras de adoquinado 
TXH�VH�UHDOL]DQ�HQ�OD�FDOOH�&RUUHGHUD�
KDFLD�SULQFLSLRV�GHO�V��;;�������VHJ~Q�
las fuentes escritas consultadas), o 
bien en la década de los 50 del mismo 

siglo, cuando se repavimenta la calle 
XWLOL]DQGR��DXQTXH�SDUWLGRV�D�PHQRU�
tamaño, los mismos adoquines. Ade-
PiV��REVHUYDQGR�ORV�GRV�RUL¿FLRV�TXH�
se abren en los muros N y S de la es-
tructura y que funcionan como caños 
de entrada-salida de agua, podemos 
indicar que en un momento relati-
vamente próximo al periodo actual, 
se procede a la reparación de estos 
con cemento (U.E 41), por lo que su 
periodo de funcionamiento no queda 
muy atrás en el tiempo.

- Pozo II

Con extrema urgencia y tras la 
QRWL¿FDFLyQ�UHFLELGD�GXUDQWH�HO�ViED-
do 27 de Noviembre por Dña. María 
Luisa Rodas (Delegada municipal de 
Patrimonio), D. Paco Palma (arquitec-
to municipal) y Juan José (director de 
obra de General de Estudios),  nos 

Lám. 10.
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GHVSOD]DPRV�KDVWD�0RQWLOOD�HO�GRPLQ-
go 28 de Noviembre con la intención 
de valorar y documentar los restos de 
una estructura excavada en el estrato 
geológico aparecida mientras se pro-
cedía a la eliminación de la solería 
que pavimentaba el acerado en el que 
se encuentra la librería Santana y la 
PHUFHUtD�GH�(O�%DUDWR��8QD�YH]�GRFX-
mentada parcialmente, ya que no se 
llegó a excavar por completo, y tras el 
pertinente permiso del arqueólogo ins-
pector de la Delegación Territorial de 
&XOWXUD��'��$OHMDQGUR�,EixH]�&DVWUR��
se procedió a colmatar la estructura 
con grava limpia para más tarde ser 
DOWHUDGD�SDUFLDOPHQWH�SRU�XQD�]DQMD�
de 0,60 m. de profundidad y 0,40 de 
anchura que necesariamente se había 
GH� UHDOL]DU� SDUD� DORMDU� ORV� GLVWLQWRV�
tubos de saneamiento que discurrirían 
por el acerado en el que se halló.

Interpretación: La estructura se ha 
LQWHUSUHWDGR�FRPR�XQ�SR]R�GH�DJXD�
que, al igual que el Pozo I, posible-
mente estuviera situado al interior 
del edificio cuya fachada, hoy, se 
encuentra retranqueada y conforma el 
OtPLWH�6XU�GH�OD�3OD]XHOD��/D�HVWUXFWXUD�
en cuestión se genera mediante una 
excavación en el terreno geológico, la 
cual crea un espacio subterráneo de 
planta circular, sección vertical cilíndri-
ca y delineación de las paredes rectas 
(la delineación del fondo no se ha 
logrado documentar ya que tan sólo 
se han documentado 2 m. de profun-
didad). La boca superior presenta un 
diámetro de 1 m. A diferencia del Pozo 
I��HVWH�VHJXQGR�SR]R�GH�DJXD�SUHVHQ-
WD�XQ�EURFDO�UHDOL]DGR�HQ�PDPSRVWHUtD�
y ladrillo con una altura cercana a 1,20 
m. Este brocal conserva aún restos 

GH�XQ�UHYHVWLPLHQWR�UHDOL]DGR�D�EDVH�
de un mortero de arena, fragmentos 
cerámicos y abundante cal. 

&ULWHULRV�GH�GDWDFLyQ�\�FURQRORJtD: 
3HVH� D� TXH� HO� SR]R� VH� HQFRQWUDED�
completamente colmatado por un 
estrato de relleno, a diferencia de lo 
VXFHGLGR�HQ�HO�SULPHUR�GH�ORV�SR]RV�
documentados durante la presente 
intervención, no se ha logrado ex-
traer de él ningún elemento que nos 
permita aproximarnos a su fecha de 
construcción, uso y/o abandono. Así 
pues, a modo de hipótesis podemos 
plantear que el periodo de actividad 
y abandono del mismo puede ser 
coetáneo a este primero, por lo que su 
construcción podemos establecerla 
antes de 1641-42 ya que su colma-
tación y consecuente abandono se 
situaría, con toda seguridad y a tenor 
del material recuperado del estrato 
de relleno que colmataba este primer 
SR]R��SULQFLSDOPHQWH�ORV���PDUDYHGtV�
de la época de Felipe IV cuya acuña-
ción se sitúa entre 1641-42), en una 
fecha posterior a la ya mencionada.

8QD� YH]� GHVFULWDV� ODV� REUDV� \�
restos hallados durante  el desarrollo 
GH�ODV�PLVPDV��SDUD�¿QDOL]DU�HVWH�FD-
StWXOR�GHEHPRV�GHVWDFDU�OD�PDJQt¿FD�
relación y sintonía existente entre to-
das las instituciones que han formado 
parte de este proyecto, destacando y 
agradeciendo a los distintos miembros 
y técnicos del Excmo. Ayuntamiento 
de Montilla, en especial a D. Francisco 
Palma Córdoba, D. Rafael Raya Ur-
bano, D. Manuel Llamas Salas, Dña. 
Alicia Carmona Salamanca, D. José 
Manuel Repiso Carmona, Dña. María 
/XLVD�5RGDV�0XxR]� \�'�� -RVp�5H\�
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García, y de la Delegación Territorial 
de Cultura, Turismo y Deporte en Cór-
GRED��SULQFLSDOPHQWH�D�'��$OHMDQGUR�
,EixH]�&DVWUR��HO�FRQVWDQWH�DSR\R�\�
ayuda recibida en diversas cuestiones 
UHODFLRQDGDV�FRQ�QXHVWUR�WUDEDMR��

4 Síntesis del registro estrati-
JUi¿FR

Tras el análisis de las unidades 
sedimentarias o estratos de formación 
antrópica asociados a las estructuras 
e interfacies verticales negativas do-
cumentadas durante la intervención 
arqueológica llevada cabo en la Calle 
Corredera y calles próximas (Puerta 
GH�$JXLODU��6DQWD�$QD��\�)HUQiQGH]�
&DQLYHOO���KHPRV�GLYLGLGR�\�VLQWHWL]DGR�
HO� UHJLVWUR� DUTXHROyJLFR� ORFDOL]DGR�
en las siguientes fases o periodos 
cronológicos:

FASE I. PERIODO GEOLÓGICO.

FASE II. PERIODO MODERNO

FASE III. PERIODO CONTEMPO-
RÁNEO-ACTUAL. 

FASE III. PERIODO CONTEMPO-
RÁNEO-ACTUAL.

A este periodo pertenecen la gran 
mayoría de las unidades que han 
sido registradas durante la presente 
intervención. Así pues, por un lado 
encontramos las distintas instala-
ciones de saneamiento y abaste-
cimiento de agua y gas que han 
VLGR� UHHPSOD]DGDV� \�R� ORFDOL]DGDV�
GXUDQWH�ORV�WUDEDMRV�OOHYDGRV�D�FDER�
durante la actual actuación. Estas, 
principalmente, se corresponden con 

ODV� XQLGDGHV� HVWUDWLJUi¿FDV�17, 18, 
19, 20, 21 y 22 (unidades derivadas 
de las instalaciones de saneamiento 
de agua), las unidades 23, 24 y 25 
(unidades originadas por la instalación 
de la red general de abastecimiento 
de agua) y las unidades 26a, 27, 28 
y 44 (unidades procedentes de la 
instalación del gas). 

Tras las relativamente recientes 
obras de instalación de algunas de 
estas redes, encontramos algunas 
DIHFFLRQHV� UHDOL]DGDV� VREUH� HVWUXF-
turas anteriores que han quedado 
registradas con el siguiente número 
GH�XQLGDG�HVWUDWLJUi¿FD��

- Afecciones al Silo I: 5a, 5b, 7 
(cableado telefónico) y 6 (cimentación 
HGL¿FLR��

 
Afección a la arqueta sifónica: 

26b (gas)

Anteriores a estas construcciones-
instalaciones, aunque dentro del 
mismo periodo cronológico, hallamos 
una serie de actuaciones que han sido 
registradas con el siguiente número 
de unidad:

Unidades estratigráficas 1 y 2: 
Las obras de adoquinado se llevaron 
a cabo allá por el año 1911, siendo 
DOFDOGH�HO�6HxRU�'��0LJXHO�0iUTXH]�
del Real, según se indica en la placa 
conmemorativa que se encuentra 
colocada en la fachada del Ayunta-
miento. Más tarde, durante la década 
de los años 50 del mismo siglo se 
UHSDYLPHQWD� OD� FDOOH� XWLOL]DQGR� ORV�
mismos adoquines, aunque partidos a 
menor tamaño. Previa a estas obras, 
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algunas fuentes escritas nos indican 
que durante 1867 tienen lugar las 
primeras obras de empedrado que se 
hace en esta calle. Esta fase no se ha 
podido constatar durante la presente 
intervención, aunque, como veremos 
PiV�DGHODQWH��VL�DOJXQD�FDQDOL]DFLyQ�
que, en principio, podría asociarse 
a ella. 

Durante alguna de las fases cons-
tructivas en las que se acomete el 
empedrado-adoquinado de la calle 
Corredera (1867, 1911 y 1950), se 
llevará a cabo la construcción de un 
pequeño hornillo-hogar excavado en 
el estrato geológico y que posiblemen-
WH� IXH� XWLOL]DGR�SRU� ORV� REUHURV�TXH�
SDUWLFLSDURQ� HQ� HVWRV� WUDEDMRV�� /DV�
XQLGDGHV� HVWUDWLJUi¿FDV� DVRFLDGDV�
a esta estructura son la 29 (fase de 
construcción), 30, 31, 32 (fase de 
uso) y 33 (fase de abandono).

Por otro lado, mientras tiene lugar 
la primera o segunda fase de las 
obras de adoquinado ya mencionadas 
(1911-1950), se construye en ladrillo 
una gran arqueta sifónica en la red de 
saneamiento a la que han quedado 
LQVFULWDV�ODV�XQLGDGHV�HVWUDWLJUi¿FDV�
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (fase de 
construcción), 41 (fase de repa-
ración), 42 (fase de uso), 43 y 26b 
(fase de abandono y destrucción)

Como indicábamos con anterio-
ridad, las primeras obras de pavi-
mentación que se llevan a cabo en 
calle Corredera tendrán lugar, según 
algunas fuentes escritas que mane-
MDPRV��KDFLD�HO�DxR�������FXDQGR�VH�
GHFLGH�HPSHGUDU� OD� VXSHU¿FLH� GH� OD�
calle Corredera, que por entonces se 

HQFRQWUDED�WHUUL]D��'XUDQWH�HO�GHVD-
rrollo de estas obras, o incluso antes 
de que estas se acometan,  parece ser 
que se construirá una red de sanea-
miento de agua que, de forma parcial, 
ha quedado documentada durante 
la actual intervención arqueológica 
a través de las siguientes unidades 
HVWUDWLJUi¿FDV��13, 14, 15, 16 (fase 
de construcción), 15b y 15c (Fase 
de abandono)

FASE II. PERIODO MODERNO.

En este segundo periodo crono-
lógico han quedado encuadradas la 
gran mayoría de unidades estratigrá-
¿FDV� GRFXPHQWDGDV� WUDV� HO� UHJLVWUR�
de las cuatro estructuras (Silos I-II y 
Pozos de agua I y II) que se constru-
\HQ�FXDQGR�HVWD�]RQD��FRQ�PRWLYR�GH�
la expansión urbana que se produce 
en la ciudad hacia el Sur a partir de la 
VHJXQGD�PLWDG�GHO�V��;9,��VH�HQFRQ-
traba asociada, al igual que el espacio 
TXH�KR\�RFXSD� OD�3OD]D�GH� OD�5RVD�
(Lacort et alii, 1997), al uso industrial 
derivado de la actividad cerealista 
GH�OD�YLOOD��7DO�HV�DVt��TXH�HO�FRQFHMR�
de Montilla decide establecer en la 
PLVPD�3OD]XHOD�GH�OD�,QPDFXODGD���HO�
HGL¿FLR�R�OD�FDVD�GHO�3HVR�GH�OD�+DULQD�
(Garramiola, 1997:184). 

(VWH� HGL¿FLR� HVWXYR� GHGLFDGR� D�
controlar y regular el cobro tributario 
y las entradas-salidas del trigo que 
los agricultores entregaban o toma-
ban prestado de los distintos silos 
del pósito que había distribuidos por 
la ciudad. Además, el inmueble era 
XWLOL]DGR�WDPELpQ�SDUD�SHVDU�HO� WULJR�
que los campesinos llevaban a los 
molinos y la harina que volvía de estos 
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para asegurar que no había habido 
fraude durante la molienda. En él se 
JDUDQWL]DEDQ�TXH�ODV�PHGLGDV�\�SH-
VDGDV�UHDOL]DGDV�DOOt�OR�HUDQ�GH�IRUPD�
H[DFWD��XQLIRUPH�\��VREUH�WRGR��R¿FLDO�
ya que los costadales de trigo eran 
sellados por un empleado, llamado 
�¿HO�GHO�SHVR��

Sobre la situación que ocupaban 
estos silos, Enrique Garramiola indica 
lo siguiente: ³(Q�ODV�SOD]DV�DOWD��MXQWR�
DO�KRUQR�GHO�&DVWLOOR��\�EDMD��OD�QXHYD�
R� DFWXDO��� MXQWR� DO� KRUQR� GH� 6DQWD�
%UtJLGD��HQ�OD�3XHUWD�GH�$JXLODU��MXQWR�
D�OD�&��6DQWD�&DWDOLQD��\�RWUR�SUy[LPR�
DO�OXJDU�GRQGH�HQ�HO�;9,,�XELFDUtDQ�HO�
SHVR´ (Garramiola, 1997:184).  

$Vt�SXHV��SURIXQGL]DQGR�XQ�SRFR�
más acerca de la ubicación del peso, 
contamos de nuevo con el estudio 
publicado en 1997 por Enrique Ga-
UUDPLROD�3ULHWR�³&DOOHMHUR�\�PHPRULD�
íntima de Montilla”, en el cual se 
relata como este edificio, ubicado 
HQ�XQ�SULPHU�PRPHQWR�HQ�HO�HGL¿FLR�
que se halla actualmente, aunque 
retranqueado, en el frente de la Pla-
]XHOD� �HQWUH� ODV� FDOOHV�6DQWD�$QD� \�
Puerta de Aguilar), se traslada a la 
FDOOHMD� -XDQ�5LYDV� �DFWXDO� ³&DOOHMyQ�
del peso”) tres cuartos de siglo más 
tarde (Garramiola, 1997:184). 

Pero antes de proceder a este 
traslado, según apunta el cabildo 
FRQFHMLO�FHOHEUDGR�HO�������������VH�
consideraba que porque ³OD�FDVD�GHO�
peso es pequeña y resulta por ello 
TXH�ORV�EDJDMHV�GH�ORV�DFDUUHDGRUHV�
HVWiQ�HQ�OD�FDOOH�HVWRUEDQGR�HO�SHVR´�
VH� DFRUGy� GLVSRQHU� GH� XQD� ³FDVLOOD�
TXH�HVWi�MXQWR�DO�GLFKR�SHVR��TXH�HV�

GH� ORV� KHUHGHURV� GH�&XHQFD�� \� VH�
WUDWH�FRQ�HOORV�GH�OD�FRPSUD��\�VL�QR�
FRQVLQWLHVHQ�VH�WRPH�SRU�DSUHFLR�\�VH�
GH�FXHQWD�DO�PDUTXpV´ (Garramiola, 
1997:184). 

Asimismo, interesante resulta 
también la publicación de Francisco 
%RUMD�/RUHQ]R�0XxR]��H[WUDtGD�GH�OD�
REUD� ³+LVWRULD� GH�0RQWLOOD´� �/RUHQ]R�
1779: 185-186), donde se indica: 
³«�/D�SOD]D�PHQRU� �SOD]XHOD� GH� OD�
,QPDFXODGD��HUD�FRUWD�\�WHQtD�HQ�Vt�HO�
SHVR�GH�OD�KDULQD��VXSOLFy�D�OD�FLXGDG�
%DUWRORPp�$JXLODU� 7DEODGD� OH� GLHVH�
OD�FDVD�GH�GLFKR�SHVR��OD�GHPROHUtD��
DSURYHFKDUtD�VXV�PDWHULDOHV�\�KDUtD�
PHMRU� SOD]D� \� FDVD� \� FDVD�DO� SHVR��
FRQRFLyVH�~WLO� \� VH� FRQFHGLy�HO� DxR�
GH������SRU�$\XQWDPLHQWR��/R�KL]R�\�
FRORFy�HQ�HO�WHVWHUR�OD�FDSLOOD�H�LPDJHQ�
GH�1�6��GH�OD�&RQFHSFLyQ��\�TXHGy�HO�
SHVR�HQ�OD�FDOOH�VLQ�VDOLGD��QRPEUDGD�
GH�5LEDV��&RUULy�HVWD�SOD]D�VLQ�PHU-
FDGR�PXFKRV�DxRV��KDFtDQOR�HQ�RWUD�
PiV�EDMD�OODPDGD�GH�6RWROOyQ��HUD�\�
HV�FRUWD�\�VH�HQORGDED�PXFKR��SRU�HOOR�
DxR�GH���""�VH�PXGy�HO�PHUFDGR�D�
la antecedente, no sin contradicción. 
'HVWD��SOD]D�QRPEUDGD�GHO�3HVR�VDOH�
R�VLJXH�OD�GH�&RUUHGHUD�TXH�OODPDQ�GH�
OD�0DGUH�GH�'LRV´.

(VWH�WUDVODGR�GHO�HGL¿FLR�R�FDVD�GHO�
Peso que se produce en el entorno de 
OD�&RUUHGHUD�\�OD�SOD]XHOD�GH�OD�,QPD-
FXODGD�JUDFLDV�D�%DUWRORPp�5XL]�GH�
Aguilar-Tablada, también quedan re-
cogidas en la obra de  Garramiola de 
la siguiente forma: ³(Q�DFWD�FDSLWXODU�
\�HQ�HVFULWXUD�QRWDULDO�GHO������������
HO�DFWXDULR�$JXLODU�-XUDGR�LQIRUPDED�
GH�TXH�SRU�FXDQWR���«ODV�FDVDV�GHO�
SHVR�TXH�VRQ�\�HVWiQ�HQ�OD�FDOOH�&R-
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rredera, que sirven para pesar la hari-
QD�TXH�VH�KDFH�HQ�ORV�PROLQRV«�OLQGH�
FRQ�FDVDV�GHO�OLFHQFLDGR�(VWHEDQ�GH�
6DDYHGUD��SUHVEtWHUR��\�FRQ�ODV�FDOOHV�
de Aguilar y Señora Santa Ana, que 
hacen esquina en ellas, y sin propias 
GH�GLFKD�FLXGDG��\�SRUTXH�%DUWRORPp�
5XL]� GH�$JXLODU�7DEODGD�� IDPLOLD� GHO�
6WR��2¿FLR��VH�KD�RIUHFLGR�D�DOODQDU�ODV�
GLFKDV�FDOOHV�\�SHVR��«��\�WRGR�HO�VLWLR�
GH�HOOD��OODQR��HPSHGUDGR�\�HQDUHQD-
GR���«��TXH�VLUYD�GH�SODFHWD�SDUD�PiV�
DQFKXUD�GH�DPEDV�FDOOHV��\�D�GDU�RWUR�
VLWLR�FRPSHWHQWH��FDSD]�\�TXH�YDOJD�
al que antes tenían las dichas casa y 
SHVR��«��KDFLpQGRODV�D�VX�FRVWD�WR-
GDV�HOODV��«��SDUD�DFHUD�GH�ODV�FDUJDV�
\�GHVSDFKR�GH�PROLQHURV�SUHVHQWHV��
con dos arcos capaces para entrar 
\� VDOLU� ODV� FDEDOJDGXUDV� \� VX� SDWLR�
cercano para su despacho, que tenga 
GLH]�YDUDV�\�PHGLD�GH�ODUJR�\�FXDWUR�
GH�DQFKR��«��KD�GH�TXHGDU�OD�EDVD�
TXH�KD�VLGR�GHO�GLFKR�%DUWRORPp�5XL]�
$JXLODU�7DEODGD�SDUD�HO�GLFKR�SHVR�HQ�
la calle de Rivas, linde con casas de 
ERGHJDV�GHO�VXVRGLFKR�\�FRQ�FDVD�GH�
)UDQFLVFR�*yPH]�5XELR�\�-XDQ�$QWR-
QLR�5XELR��VX�KLMR��\�GRxD�/XFLDQD�GH�
9HODVFR«!!��HVWLPiQGRVH���«GLFKD�
FDVD�\�IiEULFD�GHO�SHVR��REUD�\�WRGR�
OR�GHPiV�GH�HOODV�SRU�SURSLRV�GH�HVWD�
FLXGDG�HQ�OD�IRUPD�TXH�DQWHV�OR�HUDQ�
ODV�DQWLJXDV��TXH�VH�KDQ�GH�GHPROHU�
y quedar a su suelo incorporado a 
dichas calles de Señora Santa Ana 
\�$JXLODU� \� XVR�GH�HVWD� FLXGDG«!! 
(Garramiola, 1997:185).

De entre la interesantísima docu-
mentación que nos aportan Francisco 
%RUMD� \� (QULTXH� *DUUDPLROD� �DFWD�
capitular y escritura notarial del 10-8-
1674) podemos extraer, entre otras 

cuestiones, que ya en la década de 
ORV����GHO�VLJOR�;9,,��HO�SHVR�GH�OD�KD-
ULQD�HV�WUDVODGDGR�D�OD�DQWLJXD�FDOOHMD�
llamada por entonces Juan Rivas. De 
ahí que, si tenemos en cuenta los tres 
FXDUWRV�GH�VLJOR�PiV�WDUGH (Garramio-
la, 1997:184) en los que se produce 
este traslado, podamos establecer 
TXH�HQ�OD�SOD]XHOD��pVWH�VH�LQVWDXUD�R�
LPSODQWD�D�¿QDOHV�GHO�V��;9,�R�LQLFLRV�
GHO�VLJOR�;9,,��

También se desprende del texto 
GH�)UDQFLVFR�%RUMD��TXH�VHUi�D�SDUWLU�
de 1670 cuando se coloque y trasla-
GH�GHVGH�OD�SOD]D�PD\RU��OD�FDSLOOD�H�
imagen de N.S. de la Concepción a 
OD�IDFKDGD�GHO�DQWLJXR�SHVR��XQD�YH]�
\D�UHHVWUXFWXUDGR�HO�HGL¿FLR�SRU�%DUWR-
ORPp�$JXLODU�7DEODGD��/RUHQ]R�������
185-186). Por el contrario, si aten-
demos a la obra de Garramiola, nos 
indica que el cuadro al óleo que hoy 
día se puede admirar en el frente del 
DFWXDO�HGL¿FLR�TXH�SUHVLGH�OD�3OD]XHOD��
fue trasladado para ser colocado en 
esta fachada frontera desde el perdido 
RUDWRULR�GH�OD�SOD]D�PD\RU�D�PHGLDGRV�
GHO�V��;,;��*DUUDPLROD�������������

Ante tal controversia, a nuestro 
MXLFLR� \� SRU� VHU� pVWD� OD� IXHQWH�PiV�
próxima a los hechos que se relatan, 
FRPR� LQGLFD� )UDQFLVFR�%RUMD� HQ� VX�
obra, este cuadro fue trasladado des-
GH�HO�RUDWRULR�GH�OD�SOD]D�PD\RU�D�OD�
SOD]XHOD�KDFLD������SDUD�VHU�FRORFDGR�
HQ�OD�IDFKDGD�GHO�HGL¿FLR�FHQWUDO�TXH�
reestructuró Bartolomé tras reformar 
OD�SOD]XHOD�\�WUDVODGDU�HO�HGL¿FLR�GHO�
peso de la harina al lugar antes indi-
FDGR��&DOOHMD�-XDQ�5LYDV���(V�SRVLEOH�
que más tarde y ante las nuevas obras 
TXH�VH�UHDOL]DQ�HQ�HO�HGL¿FLR��HO�FXDO�
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se retranquea ya bien entrado el siglo 
;;��DxRV������HVWD��SLQWXUD�GH�OD�,Q-
maculada (patrona de la ciudad en el 
VLJOR�;9,,��IXHUD�FRORFDGD�HQ�OD�QXHYD�
fachada que se construye. 

Como buen apoyo fotográfico 
de lo expuesto, encontramos una 
interesante publicación de Miguel 
Aguilar Portero en la revista de feria 
de 2011 (Aguilar, 2011: 49-49). En 
ella aparece una fotografía del estado 
TXH�SUHVHQWDED�OD�SOD]XHOD�D�¿QDOHV�
GHO� V�;,;�SULQFLSLRV� GHO� V�;;��� HQ� OD�
FXDO�VH�DSUHFLD�FRPR�HO�HGL¿FLR�HQ�HO�
que antiguamente se ubicaba el peso 
y que más tarde reforma Bartolomé 
5XL]�GH�$JXLODU�� SUHVHQWDED�XQD� ID-
FKDGD�EDVWDQWH�PiV�DYDQ]DGD�D� OD�
que conserva hoy día.

En este sentido, superponiendo 
DO� FDOOHMHUR� DFWXDO� XQ�SODQR�GH�HVWD�
]RQD�IHFKDGR�HQ������\�FRQVHJXLGR�
a través del Instituto Cartográfico 
Nacional, podemos establecer con 
suma precisión las dimensiones que 
HVWH�HGL¿FLR�TXH�SUHVLGLD�OD�3OD]XHOD�

tenía antes de su remodelación en 
los años 50. De la comparativa y el 
HQFDMH� GH� HVWRV� SODQRV� SRGHPRV�
deducir, además, que efectivamente, 
ORV�GRV�SR]RV�GRFXPHQWDGRV�GXUDQWH�
la presente intervención se encon-
traban, en origen y durante su fase 
GH�DSURYHFKDPLHQWR�\�XWLOL]DFLyQ��DO�
interior del inmueble, suponemos que 
en un patio.

Como se aprecia en la primera de 
las imágenes y también en el plano 
de 1893, ante la antigua fachada 
GHO� HGL¿FLR� HQ� HO� TXH� WLHPSR� DWUiV�
estuvo situado el Peso de la Harina, 
existía una fuente pública, la cual, 
XQLGD� D� OD� HQFUXFLMDGD� GH� FDPLQRV�
TXH�FRQFXUUtDQ�HQ�OD�3OD]XHOD��KDFtD�
que el espacio de esta fuera un tanto 
reducido. Así lo expresaban algunas 
noticias como la que encontramos en 
el semanario El Aviso el día 1-8-1889: 
³OD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�DQLPDOHV�TXH�DOOt�
DFXGHQ�D�EHEHU�VRQ�XQ�SHOLJUR�FRQV-
WDQWH� SDUD� ORV� WUDQVH~QWHV´. Así, de 
este modo, se instaba al ayuntamiento 
a que fuese trasladada a otro lugar, 

Lám. 11.
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cosa que ocurriría un tiempo después, 
XQD�YH]�\D�DGHQWUDGDV�ODV�SULPHUDV�
GpFDGDV�GHO�VLJOR�;;�

Por otro lado, acerca del documen-
WR�GH�DUFKLYR�TXH�GHMD�FRQVWDQFLD�GH�
OD� FRQVWUXFFLyQ� GH�XQ� VLOR� UHDOL]DGR�
SRU�)HUQiQGH]�/DQHUR�HQ�OD�SOD]D�\�
frente a la imagen de la Inmaculada: 
³6H� SDJDQ� ���� UHDOHV� D� )HUQDQGR�
Lanero por hacer un silo en la plaza 
frente al altar de Nuestra Señora, que 
HVWi� HQ� OD� SOD]D«´� �/HJDMR� �����$�
.8 (2). Año 1635), interpretamos que 
alude, casi con total seguridad, a  uno 
de los silos que se construyen en la 
SOD]D�GH�OD�5RVD��OXJDU�HQ�HO�TXH�VH�
encontraba anteriormente la ermita. 
5HVSHFWR�D�HOOD��)UDQFLVFR�%RUMD�/R-
UHQ]R�0XxR]� QRV� GLFH� OR� VLJXLHQWH��
³(Q�OD�SOD]D�PD\RU�KDEtD�XQD�DQWLJXD�
SHTXHxD�HUPLWD�GHGLFDGD�D�1WUD��6UD��
GH�OD�&RQFHSFLyQ��VLWXDGD�HQ�HO�WHVWH-
ro frente las casas consistoriales, su 
origen no consta, pero sí que estando 
contiguo a ellas las tercias de reco-

JHU� GLH]PRV�GH� XYD� SHUWHQHFLHQWHV�
D� HO� ([FPR�� 6U��0DUTXpV�� GLVSXVR�
DJUDQGDUODV� \� IRUPy� FRQ� SDUHG� VH-
guida que cae a la plaza una gran 
ERGHJD�\�HQ�HO�VHJXQGR�FXHUSR�DOWR�
IRUPy�OD�HUPLWD�FRQ�VX�EyYHGD�\�XQ�
EDOFyQ� JUDQGH�GH�PRGR�TXH�GHVGH�
dicha plaza se ve la capilla  altar con 
WRGD�GLVWULEXFLyQ�\�GHMy�KDELWDFLyQ�DO�
VDQWHUR��WLHQH�VX�FDPSDQD��/RV�GtDV�
IHVWLYRV�VH�KDFtD�PLVD�HQ�HVWD�FDSLOOD�
para que la oyesen los hortelanos y 
GHPiV�¿HOHV��SUHYLQLHQGR�TXH�VL�IDO-
WDVH�OD�HUPLWD�VH�FXPSOD��OD�PLVD��HQ�
el altar de Ntra. Sra. Del Rosario en 
OD�SDUURTXLD��'HVSXpV�'��0DUtD�ÈYLOD�
Reina por escritura ante Antonio Leal, 
DxR�GH������IXQGy�FDSHOODQtD��/ODPy�
en ella a sus deudos y la honró con 
TXH�ORV�GtDV�IHVWLYRV�FXPSOLHUD�PLVD�
en esta capilla para que la viesen los 
KRUWHODQRV�\�GHPiV�¿HOHV��SUHYLQLHQGR�
TXH�VL�IDOWD�OD�HUPLWD�VH�FXPSOD�HQ�HO�
altar de N.Sra. del Rosario en la Parro-
TXLD�FX\D�GRWDFLyQ�FRJH�\�VH�FXPSOH´�
�/RUHQ]R����������������

Lám. 12.
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De otra parte, sí que encontramos 
entre las fuentes escritas consultadas 
en el archivo histórico de Montilla, 
una mención de 1636 a los dos silos 
documentados durante la intervención 
TXH�GD�OXJDU�DO�SUHVHQWH�WUDEDMR�\�TXH�
dice lo siguiente: ³+D\�HQFHUUDGDV�HQ�
HO�SyVLWR������ IDQHJDV�GH� WULJR������
FHOHPLQHV��GLVWULEXLGRV�HQ����VLORV�GHO�
SyVLWR����HQ�OD�SOD]D�GH�OD�YLOOD�\�dos 
junto al peso de la harina´��/HJDMR�
�����$��I�������$xRV�����������

<D�HQ�HO�VLJOR�;9,,,�SDUHFH�VHU�TXH�
VH�PXGD� D� OD�3OD]XHOD� HO�PHUFDGR�
TXH�SURYHQtD�GH�OD�SOD]D�GHO�6RWROOyQ��
VXSRQHPRV�TXH�XQD�YH]�DEDQGRQD-
GRV�OR�VLORV�GH�WRGD�HVWD�]RQD�WUDV�OD�
construcción del gran Alhorí que se 
levanta en el antiguo Castillo por Juan 
Antonio Camacho en 1723.

8QD�YH]�H[SXHVWD� OD�FRQWH[WXDOL-
]DFLyQ�KLVWyULFD�TXH�QRV�DSRUWDQ�ODV�
fuentes escritas acerca de estos espa-
cios, ciñéndonos ya a la información 
estrictamente arqueológica recabada 
durante la intervención que da lugar 
a la presente memoria, las unidades 
HVWUDWLJUi¿FDV�TXH�SXHGHQ�DVRFLDUVH�
a las distintas estructuras que han 
sido enmarcadas en este periodo 
serían las siguientes:

�� Silo I: 8QLGDGHV�HVWUDWLJUi¿-
cas 4 (fase constructiva) y 8 
(fase de abandono). 

�� Silo II: 8QLGDGHV�HVWUDWLJUi¿-
cas 9 (fase constructiva) y 10 
(fase de abandono). 

�� Pozo I: Unidades estratigrá-
¿FDV�����IDVH�FRQVWUXFWLYD��\�

12 (fase de abandono) 

�� Pozo II: 8QLGDGHV�HVWUDWLJUi¿-
cas 47, 48, 49 (fase construc-
tiva) y 50 (fase de abandono).

FASE I. PERIODO GEOLÓGICO.

Durante el desarrollo de esta ac-
tividad arqueológica, la estratigrafía 
litológica ha quedado documentada 
a través de dos unidades fundamen-
tales:

De un lado, la U.E 3 se ha locali-
]DGR�HQ�WRGD�OD�]RQD�LQWHUYHQLGD��6X�
composición es margosa, lo que da 
lugar a una calcarenita amarillenta 
de gran consistencia en la que se 
encuentran excavadas gran parte de 
las estructuras registradas durante la 
SUHVHQWH� LQWHUYHQFLyQ� �VLORV�� SR]RV�
\� FDQDOL]DFLRQHV��� (VWRV� WHUUHQRV�
son conformados durante el periodo 
Neógeno, más concretamente en la 
época del Mioceno Superior, en la 
edad Messiniense. 

3RU� RWUR�� EDMR� HVWH�� D� XQD� FRWD�
Pi[LPD�GH��������P�V�Q�P��\�ORFDOL]D-
GR�HQ�OD�]RQD�H[FDYDGD�SDUD�VRWHUUDU�
los contenedores, se ha documentado 
XQ�HVWUDWR�JHROyJLFR�GH�SLHGUD�FDOL]D�
de tonos blanquecinos-amarillentos 
y gran compactación, originada en el 
periodo Cretácico Superior, la U.E 51.

 

5 Conclusiones y propuestas 
de actuación futuras

7UDV� HO� KDOOD]JR� GH� ORV� GLVWLQWRV�
restos ya expuestos durante el de-
sarrollo de esta memoria, a modo de 
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conclusión podemos indicar que se 
han logrado documentar diferentes 
unidades que han sido enclavadas 
cronológicamente en tres periodos o 
fases fundamentales: el geológico, el 
moderno y el contemporáneo-actual.

$�SULRUL�� ORV� UHVWRV�TXH�DOFDQ]DQ�
XQD�PD\RU� LPSRUWDQFLD� FLHQWt¿FD�� VL�
tenemos en cuenta la información que 
han aportado al conocimiento histó-
ULFR�GH� OD� ]RQD�� VRQ� ODV� HVWUXFWXUDV�
adscritas al periodo moderno, ya que 
resultan una buena muestra material 
de la actividad de almacenamiento 
agroindustrial que se vino desarrollan-
GR�HQ�HVWD�]RQD�GH�0RQWLOOD�D�SDUWLU�GHO�
V��;9,,��$GHPiV�� ORV� UHVWRV�GH�HVWH�
FRPSOHMR�FHUHDOLVWD�SXHGHQ�SRQHUVH�
en relación con aquellos otros docu-
mentados durante el año 1997 por 
3HGUR�/DFRUW�HQ�OD�3OD]D�GH�OD�5RVD�
(Lacort et alii, 1997), pudiéndose 
establecer de este modo, una más 
FRPSOHWD� FRQWH[WXDOL]DFLyQ�HVSDFLDO�
de estos lugares de almacenamiento 
durante la Edad Moderna.

Así pues, como ya hemos visto 
en repetidas ocasiones, en la Villa de  
0RQWLOOD��HQWUH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,�\�
HO�VLJOR�;9,,,�H[LVWLHURQ�XQD�VHULH�GH�
HVSDFLRV�UHJLGRV�SRU�HO�FRQFHMR�ORFDO�
que tenían por función guardar el ce-
real que posteriormente se vendía a 
la población. De este modo, la función 
básica de la Administración local y sus 
gobernantes en la época preindustrial 
era asegurar el almacenamiento y la 
conservación del cereal que posterior-
mente era distribuido y transformado 
en pan para que las poblaciones que 
WXWHODEDQ� HVWXYLHUDQ� VX¿FLHQWHPHQ-
te abastecidas. Por ello se crearan 

instituciones y cargos destinados a 
controlar los circuitos, los procesos 
de transformación y venta, así como 
los precios del cereal. 

Por otro lado, en cuanto a la fun-
cionalidad de las estructuras halladas 
durante la presente intervención 
arqueológica y asociadas a este pe-
riodo Moderno, debemos diferenciar 
dos tipos: 

a) Silos o graneros subterráneos

E�� 3R]RV�GH�DJXD

Resulta sumamente complicado 
concretar una cronología más preci-
sa de la ya expuesta para la fase de 
construcción de los dos silos docu-
mentados, más aún si cabe teniendo 
en cuenta que, tipológica y morfoló-
gicamente, este tipo de estructuras 
VXEWHUUiQHDV�VH�KDQ�YHQLGR�XWLOL]DQGR�
con profusión en estos territorios des-
de la prehistoria, sin que en ellos se 
muestre alguna diferencia notable y 
digna de aportar una cronología más 
HVSHFt¿FD��6LQ� HPEDUJR�� HQ� FXDQWR�
D� VX� IDVH�GH�XWLOL]DFLyQ� \� JUDFLDV� D�
las fuentes escritas de archivo que 
PDQHMDPRV��Vt�TXH�SRGHPRV�LQGLFDU�
que se encontraban en uso ya hacia 
1636 (/HJDMR� �����$�� I�� �����$xRV�
���������). 

(Q�FXDQWR� D� ORV� SR]RV�GH�DJXD��
pese a que no contamos con datos 
VX¿FLHQWHV�TXH�QRV�SHUPLWDQ�FRQ¿U-
mar dicho planteamiento (únicamente 
hemos logrado recuperar una moneda 
HQ� HO� UHOOHQR� GH� XQR� GH� ORV� SR]RV��
la cual nos indica que el abandono 
QR�SXGR�SURGXFLUVH�MDPiV��DQWHV�GH�
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1642, que es cuando la moneda se 
acuña), parece bastante verosímil 
plantear su coetaneidad con el uso 
de los silos, puesto que muy posi-
blemente, estuvieran asociados al 
HVSDFLR�LQWHULRU�GHO�HGL¿FLR�GHO�3HVR�
de la Harina (patio), el cual, como 
ya hemos referido con anterioridad, 
estuvo ocupando el área en el que 
estos se sitúan durante gran parte 
GHO�VLJOR�;9,,��

Al igual que sucede con la fecha 
de fundación, no existen elementos 
concretos que nos permitan espe-
FL¿FDU� HO�PRPHQWR�GH�DEDQGRQR�GH�
estas estructuras, aunque si tenemos 
en cuenta la información aportada por 
la investigación arqueológica que tuvo 
lugar con motivo del ya mencionado 
KDOOD]JR�GH�HVWUXFWXUDV�VLPLODUHV�HQ�OD�
SOD]D�GH�OD�5RVD��/DFRUW�et alii, 1997), 
su momento de abandono podría 
VLWXDUVH�D�¿QDOHV�GHO�V�;9,,,��XQD�YH]�
se produce el traslado del mercado 
GHO�6RWROOyQ� KDVWD� OD� SOD]XHOD� GH� OD�
,QPDFXODGD��/RUHQ]R����������������

Lamentamos enormemente la 
imposibilidad de haber extraído una 
mayor información sobre algunas de 
estas estructuras, pero el hecho de 
no poder excavar en profundidad (por 
FXHVWLRQHV�DMHQDV�D�QRVRWURV�TXH�\D�
han sido convenientemente referidas 
en otros capítulos de este artículo), ha 
mermado considerablemente los re-
VXOWDGRV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��GHMDQGR�
sin resolver muchas de las incógnitas 
que aún hoy nos asaltan. 

Ya por último exponer que, según 
QRV�UH¿HUHQ�DOJXQRV�GH�ORV�DFWXDOHV�
responsables municipales, mientras 

que se procede en un futuro, que 
esperemos que sea próximo, a la 
excavación del silo II (cubierto con 
SODFD�LQGLYLGXDOL]DGD�GH�KRUPLJyQ�FRQ�
la intención de facilitar su reapertura y 
SRVWHULRUHV�WUDEDMRV���VH�WLHQH�SUHYLVWR�
colocar sobre el pavimento unos aros 
metálicos que señalen e indiquen el 
lugar exacto en el que se ubicaban 
las dos estructuras subterráneas de 
almacenamiento. Asimismo, como 
parte de esta señalética, también se 
LQVWDODUi�HQ�OD�SOD]D�XQ�SDQHO�LQIRUPD-
tivo que permita la puesta en valor de 
estos restos a través de su explicación 
y consiguiente conocimiento.  
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