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UNA IGLESIA MUDÉJAR INÉDITA DE TORO. 
LA EXCAVACIÓN DE LA CALLE COMEDIAS CN 
BARRANCO DEL ESPOLÓN, EN TORO (ZAMORA) 

GREGORIO JOS É M ARCOS CONTRERAS * 

J ESÚS CARLOS MISIEGO TEJEDA * 

FRANCISCO JAVIER SANZ GARCÍA* 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN CARBAJO * 

GUADALUPE SÁNCHEZ BONILLA * 

ANA Mª SANDOYAL RODRÍG UEZ* 
*STRATO GAB INET E DE ESTUDIOS SOBRE PATR IMONIO HISTÓRI CO Y ARQUEOLÓGICO. 

RESUMEN: A mediados del afio 2002 se realizó la excavación del solar siro en la CI Comedias 
con vuelta al Barranco del Espolón de Toro. Esre espacio se encuenlra en las inme
diaciones del alcázar /Oresano , con el que campar/e plaza. Se planrearon /res son
deos , que en principio Ira/aban de reconocer evidencias de la muralla en el lado 
del río. Sin embargo, ran solo se observaron los pavimenlos de ca/1/os del anriguo 
Maradero Municipal. En el sondeo más cercano a la calle Comedias se exhumaron 
varias inhumaciones en fosa . 1al/adas en el nivel geológico, lo que dererminó la 
ampliación de la cuadrícula hacia el esre y oesre. Esa ampliación sacó a la luz el 
ábside de una consrrucción de calicanro, con la cara inferior forrada en ladrillo , 
que perreneció a un edificio culrual mudéjar de una sola nave, con cabecera desra
cada y evidencias del cimiento de un a/1ar, correspondienle muy probablemen/e con 
las iglesias de San Marrín o San Nicolás de Bari, ambas desaparecidas afines del 
siglo XVI. 

SUMMARY: Aboul !he middle of'2002 an excavarion was carried our ar a si/e in Comedias Srre
er where il ends up in rhe gully ar El Espolón in Toro. This place lies in !he imme
diare surroundings of the fo r/ress of Toro, seperared by a square. Three digs were 
organised , which al j irsr lried ro j ind remains of rhe city walls on !he side of the 
river. However, 011/y srone paving .fi-om rhe o/d Municipal Abartoir wasfound. In 1he 
dig which was closesr ro Comedias Srreer various collecrive burials were exhumed, 
cur in the geological leve/, which caused the digging-area ro be widened eastwards 
and westwards. This widening uncovered 1he apse ofa srone building, wirh ils inner 
face lined wilh brick , which belonged ro a one-roomed Medé¡ar cu/rural cons/ruc
rion, wilh a prominenl ,fi"onl and evidence of rhe /Jase of an allm; which probably 
corresponds lo either the Church of Sainl Mar/in or 1he Church ofSainr Nicho/as of 
Bari , borh of which disappeared in !he /are / 61h cenlury. 
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40 G. MARCOS, J. MISIEGO, F SANZ, M. MARTÍN, G. SÁNCHEZ, A. M' SANDOVAL 

INTRODUCCIÓN 

En las siguientes líneas se plasman los resultados obtenidos en la excavación 
arqueológica llevada a cabo en el solar situado en la calle Comedias con vuelta al 
Bainnco del Espolón, dentro del casco histórico de la localidad de Toro, Zamora 1. 

La intervención arqueológica fue programada desde el Servicio Territorial de 
Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora con motivo de la construcción de 
un edificio de 17 viviendas con una planta de sótano para los garajes en un terreno 
ubicado en el casco histórico de Toro, cuyo subsuelo es objeto de un control siste
mático, tal y como se establece en la normativa vigente y siguiendo las prescripcio
nes arqueológicas determinadas en las correspondientes reuniones de la Comisión 
Te1Titorial de Patrimonio Cultural de Zamora. 

MARCO HISTÓRICO 

La ciudad de Toro se localiza en el borde de una terraza fluvial del río Duero, en 
el punto donde éste toma dirección oeste hacia la frontera portuguesa. Este enclave en 
altura, fácil de defender y dominando un paso del río, ha propiciado una ocupación 
humana desde momentos de la Prehistoria reciente, con una presencia probable de 
gentes de la Edad del Bronce y segura ya desde la Edad del Hierro hasta nuestros días. 

Será sobre todo a partir de su repoblación, acometida por el Infante García a ins
tancias de su padre Alfonso 111, cuando Toro inicie su ascenso a una época de esplen
dor, erigiéndose en cabeza de un importante alfoz, que engloba gran cantidad de pue
blos de los alrededores. Años después, entre 1188 y 1214, Alfonso IX reconstruye el 
castillo y el primer recinto defensivo, del que se conservan en la actualidad varios 
retazos de muralla y dos puertas, bastante remozadas. Este primer cíngulo amuralla
do discurre desde el castillo al sur, bajando por la Cuesta Val verde hasta el Puente de 
Piedra, para volver a subir por la Cuesta Empedrada y, aproximadamente por la calle 
de La Merced, continuar a la plaza de La Magdalena, donde vuelve al norte para 
seguir por la calle de La Magdalena, Tablarredonda, Cañuelo, Reina, Claudio Moya
no, José Antonio y Puerta Nueva, desde donde enlaza nuevamente con el Alcázar. La 
calle Comedias, y por lo tanto el solar que nos ocupa, estaban incluidos dentro de 
este primer recinto. 

1 Esta intervención se ha efectuado a petición de HERG UMAR, S. A., promotora y constructora del 
inmueble cuya edificación ha motivado la excavación, desarrollándose los trabajos de campo en dos fases. Los 
sondeos se llevaron a cabo entre los días 16 de agosto a 3 de septiembre de 2002 y la excavación en área y el 
posterior seguimien to fueron realizados entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre de 2002, corriendo la direc
ción técnica a cargo de D. Gregario Marcos Contreras y Dña. Guadalupe Sánchez Bonilla, bajo la supervisión 
de la Arqueóloga Territorial de Zamora, Dña:-Hortensia Larrén Izquierdo. 
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Sondeo 11 

Sondeo 111 

Sondeo 1 

/ 

F1G. l. Ubicación del solar en el plano callejero de Toro. Pla11ta general del solar con el emplazamiento de 
los sondeos efectuados. 
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A partir de la unjficación de los reinos de León y Castilla Toro pierde su carácter 
fronterizo, a pesar de lo cual mantiene su importancia estratégica. La ciudad creció 
considerablemente, lo que obligó a Alfonso XI a ampliar el recinto murado, que par
tiendo del anterior en la plaza de La Magdalena discurre por el Camino del Canto, 
donde g ira al norte para seguir por la Ronda de la Corredera hasta la Puerta de Santa 
Catalina, y por la Avenida Antonja García y la calle Allende volver a enlazar con el 
primer recinto en la calle Puerta Nueva. De este nuevo amurallamiento tan solo se 
conservan en la actualidad dos puertas. 

Toro continuó siendo una plaza importante durante toda la época medieval y el 
inicio de la Edad Moderna. El hecho de que los Reyes Católicos invirtieran impor
tantes cantidades en el restauración del castillo y las murallas significa el manteni 
miento de su relevancia como fortaleza en una segunda línea de defensa frente al 
reino de Portugal. 

A partir del S. XVII se asiste a una progresiva decadencia de la ciudad, una vez per
dido ya todo su valor estratégico. Se van eliminando paulatinamente las líneas de defen
sa a favor del caserío, hasta alcanzarse prácticamente el estado actual. El punto álgido de 
este proceso se producirá en 1833, cuando se elimine la provincia de Toro di spersando 
sus territorios entre las provincias de Zamora y Palencia (LOBATO, 1997: 103-106). 

DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

La intervención arqueológica se ha realizado en el solar s ituado en la calle Come
dias con vuelta al Barranco del Espolón, al sur de la localidad de Toro (Zamora) y 
dentro de su casco hi stórico. Este espacio tiene una superfi cie de unos 586 m2 y se 
encuentra delimitado al oeste por un edificio de viviendas , a l norte por la calle 
Comedias, al este se abre hacia la explanada del Alcázar y, por último, al sur se loca
li za la barranquera que cae hacia la margen derecha del río Duero. 

En un principio se plantearon 4 sondeos de 3 x 3 m, que se trazaron tomando 
como base las posibles evidencias arqueológicas relacionadas con el primer cerco 
murado o con la evolución histórica de la localidad de Toro desde el Medievo en ade
lante. Teniendo en cuenta estas premisas, dos de los sondeos se dispusieron en los 
extremos sureste y noroeste del so lar, dejándose la ubicación de los otros dos en fun
ción de los resultados obtenidos en los anteriores (Fig. 1). 

Ante los resultados de la excavación del sondeo 11 (Fig. 3), en el que se docu
mentaron los posibles restos de una iglesia mudéjar con su necrópolis, se decidió la 
ampliación del área abierta dos metros hacia el E y otros 2 hacia el O, abarcando la 
parte de la excavación del sondeo 11 en la que se intuían los posibles restos de la igle
sia. Con la ampliación en el cuadro 11 sólo fue necesario el trazado de un sondeo más, 
el número llI, ubicado en una zona intermedia entre los dos primeros. 
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Tras la ampliación del Sondeo II , la importancia de los restos arqueológicos 
exhumados moti vó que, de acuerdo con la Arqueóloga del Servicio Territorial de 
Cultura de Zamora, se plantease una excavac ión en área en e l tercio N del so lar, abar
cando parte de dicho sondeo, concretamente desde su ampliación occidental hac ia el 
N, S y O, alcanzando una superficie total próx ima a los 80 rn2. 

La excavación de los sondeos 1 y III no proporcionó estructuras de interés, docu
mentándose en ambos cuadros niveles de vertidos para regularizar e l terreno y sellar 
las instalaciones del antiguo matadero que se emplazaba en el solar. También en 
ambos cuadros se ha documentado una solera de hormigón correspondiente al pav i
mento del citado matadero y, en cotas inferiores, separado de la so lera de hormigón 
antes c itada por un nive l de ti erra oscura con algunas piedras y ladrillos mac izos, res
tos de un pavimento de cuarcitas trabadas con barro que , apenas ser desmontado en 
e l sondeo 1, dio paso al sustrato geológico, conformado por una greda anaranjada y 
blanquecina de gran dureza. En el sondeo III (Fig. 2) destaca la identificación de una 
zanja con dispos ición NE-SE en e l sector SE del cuadro. En esta zanja, que corta la 
roca base y se va estrechando en profundidad, se han diferenciado varios niveles de 
re lleno, proporc ionando dos de e llos materiales arqueológicos que permiten fechar
los en época Moderna. 

El cuadro que deparó los resultados más interesantes fue el Sondeo II. Ante la 
prestancia de los restos que en él se exhumaron tras la primera ampliación realizada, 
se decidió efectuar una excavación en área de unos 80 m2 que integrara el cuadro 
abierto, documentándose los vestigios de una antigua iglesia y de su necrópolis aneja 
(Fig. 4). 

Bajo un pav imento de cantos que, según la informac ión proporcionada por gen
tes de la zona, fo rmaba parte de unas antiguas eras empedradas en las que se reali
zaban las ferias de ganado, aparece un nivel de relleno y regularizac ión de la super
fi c ie y, por debajo de l mismo, un estrato form ado por una arcilla suelta que 
englobaba multitud de materiales, diferenciándose entre ellos restos constructivos y 
huesos humanos y de animal. Los huesos humanos aparecían de fo rma inconexa y 
bastante deteriorados, pudiendo di stinguirse agrupaciones a modo de osarios. Es bajo 
este nivel donde comenzaron a aparecer las tumbas , a lgunas de ellas excavadas en la 
roca base y otras en la arcilla rojiza dispuesta sobre ésta. 

En total son 11 tumbas las documentadas (Fig. 4), pudiendo diferenciarse dos 
tipologías, las antropomorfas excavadas en la roca base y las de tipo «bañera» en las 
que se han colocado ladrillos macizos en la cabecera, delimitando en algunos casos 
la fosa por uno de los laterales. En aquellas donde se conservan los restos óseos en 
conex ión anatómica vernos una dispos ición en decúbito supino con los brazos fl e
xionados sobre el abdomen o sobre el pecho. 

La di sposición general de las inhumaciones es con la cabeza al poniente y los pies 
al naciente, la típica orientación cri sti ana. Destaca la des ignada corno Tumba 2, cuya 
fosa albergaba los restos de lo que parece una unidad familiar formada por un horn-
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Perfil norte 

Perfi l sur 
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bre y una mujer adultos y un niño, a los pies de los cuales se documentó un osario 
de otros individuos anteriormente alojados en la fosa . Esta tumba conservaba un 
ladrillo de apoyo para e l cráneo de l difunto y en ella aparecieron los fragmentos de 
una vas ija de grandes dimensiones y pastas blanquecinas micáceas depositada sobre 
los cuerpos. El cuerpo femenino se colocó de forma parcial sobre el del hombre, 
mientras que los huesos del niño de corta edad fueron encontrados sobre el regazo 
de la mujer. La reutilizac ión de las fosas, con el consiguiente amontonamiento de los 
huesos que las ocupaban a los pies de las mismas , es bastante frecuente en las de tipo 
«bañera», observándose esto en muchas de e llas. 

La ampliac ión del sondeo 11 hacia el O se realizó con e l objetivo de obtener más 
info rmac ión acerca de una estructura de cal y canto documentada en e l perfil oeste 
de l sondeo inicial. El espacio abierto sirvió para comprobar que realmente se trataba 
de la cabecera de un edificio absidial, quizá una igles ia, re lacionada directamente 
con los niveles de enterramientos. Se trata de una estructu ra de planta semicircul ar, 
que se ha construido con un paramento ex terior de cal y canto de unos 95 cm de 
ancho recubierto al interior con una pared de ladrillo mac izo. Los ladrillos se di spo
nen en hiladas hori zontales desde la base, alternándose con una di spos ición en banda 
de sardineles, con ll agueado bise lado que aparece recubierto por un mortero de tonos 
negros, fá brica propia de l estilo Románico Mudéjar de finales del sig lo XII e inicios 
de l XIII . En la zona abierta se ha identificado el suelo de l presbiterio, construido con 
piedras de cuarc ita de gran tamaño sin di spos ición aparente. La unión entre el so la
do y la pared se reali za mediante un zóca lo de ladrillo mac izo de dimensiones más 
reducidas que las de la pared. 

Ante la exhumac ión de estos restos du rante la intervención en el sondeo II , se 
decidió la rea li zación de una excavación en área para documentar la planta de esta 
construcción re ligiosa. Tomando como referenc ia e l sondeo 11 se amplió un metro 
hacia el sur, otros dos metros hac ia el norte y 8,5 m hacia e l oeste, hasta ll egar a las 
viviendas colindantes. 

Los datos que a continuac ión se exponen en relac ión con la pos ible planta de la 
ig les ia se han ido complementando con los resultados obtenidos du rante e l proceso 
de vaciado y seguimiento arqueológico de l solar (Fig. 4, Lám. II). De esta fo rma, 
podemos habl ar de la pl anta de un edifi cio rectangul ar de una sola nave, rematada 
por un ábside semicircular preced ido de un tramo recto de dimensiones di fíc ilmente 
cuantificables a causa de su estado de conservac ión. A juzgar por los datos , e l in te
rior de la nave pudo alcanzar unos 7 ,50 m, estrechándose aprox imadamente un metro 
a la altu ra del tramo recto de la cabecera y midiendo unos 5 m en la parte más ancha 
del ábside semicircular, en la zona del presbiterio. La longitud total de la igles ia se 
desconoce debido a la destrucción de sus restos durante la construcción de l edifi c io 
de viviendas situado al O del so lar, habiéndose conservado una longitud interior de 
unos 9,20 m. Es un edifi c io con la cabecera d ispuesta al este y los pies al oeste, ori en
tac ión propiamente cri stiana. 
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E l pavimento interno se constru yó con cantos de cuarc ita de gran tamaño traba
dos con tierra sobre un preparado de tierra y piedra s in disposición aparente. Apenas 
se conservan restos del sue lo, hab iéndose registrado só lo en la cabecera y en puntos 
concretos del interior de la nave. La so lera se instaló directamente sobre la peña. La 
estratigrafía por debajo del pavimento se comprobó tras la realización de un peque
ño ondeo planteado en la zona norte de la cabecera. 

Ésta describe un ábs ide semicircular ligeramente prolongado por un tramo recto 
del que se desconocen sus dimensiones. En el punto de uni ón de ambos espacios se 
reconoce e l as iento interior de dos col umnas de las que só lo se conserva la base de 
apoyo. Ambas columnas, prácticamente enfrentadas, sustentarían posiblemente un 
arco y enmarcarían la zona presbiterial , en la que se ha registrado la base de un altar 
de planta rectangul ar, de 180 cm norte-sur por 125 cm este-oeste, constru ida con 
hiladas de ladri llos mac izos trabados con mortero que se apoyarían sobre la base 
geo lógica. E l extremo sureste de esta estructura aparece destruido. Unos 34 cm al 
oeste del altar se desarrolla, de forma para le la, una hilada de ladril los macizos uni 
dos con mortero y con una dirección norte - sur. Esta estructura se conserva desde la 
zona centra l hacia e l norte con una longitud próxima a los 240 cm, aunque su ex tre
mo más septentrional se encuen tra en peor estado de conservación. Mantiene un 
alzado de dos fil as de ladrillos y parece ligeramente sobree levada del resto de l sue lo 
hacia el oeste, aunque no es algo que se pueda concretar, ya que esta zona se encuen
tra bastante deteriorada y apenas se ha conservado e l pavimento de cantos. 

Formando parte de la cabecera de la ig les ia se han documentado, aunque de 
forma parcia l, los muros que forman el tramo recto de ésta. Sería un espac io que se 
prolonga desde e l ábside semicircular hac ia el oeste en unas proporciones descono
cidas pero no excesivamente grandes, aunque hac ia e l norte y el sur se amplía unos 
SO cm, formando un espacio con una anchura próxima a los 6 m. Inmed iatamente al 
oeste del mencionado rec into se ab riría la nave, que pudo alcanzar una anchura de 
unos 7 m, aproximadamente. 

La nave estaría flanqueada por dos muros laterales , el norte y el sur, cuyo desa
rrollo hacia e l oeste se ha visto afectado por la construcción del ed ificio de vivien
das colindante. Los márgenes ele la excavación no han permitido una documentación 
más amplia de las estructuras murarias , sobre todo al sur, ya que hacia e l norte se ha 
podido reconocer e l zócalo realizado con ladrill o mac izo en el punto de unión de la 

pared y el suelo. En princ ipio se relacionaron estos restos con los del límite norte de 
la ig lesia , pero después de l seguimiento parecen co incidir más con los restos del 
pequeño tramo recto de l ábside. Por lo que se refiere al muro sur, hubo que esperar 
a las tareas de vac iado del so lar para corroborar su ex istenc ia. En ese momento se 
comprobó que al hormigón de ca l y canto se añadieron piedras cali zas de diversos 
tamaños . También durante este seguimiento se identificó parte de l desarrollo del 
muro norte hacia e l poniente. 
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Al este del recinto religioso , que puede corresponder a las parroquias de San Mar
tín o de San Nicolás de Bari, ambas citadas documentalmente en 1344 y ya desapa
recidas en 1571 , se distribuye la necrópolis con una tipología mixta de tumbas: por 
un lado, las antropomorfas excavadas en la base geológica y, por otro, las fosas exca
vadas en niveles antrópicos y en las que su estructura viene delimitada de forma par
cial por ladrillos y piedras. Las antropomorfas se han considerado las más antiguas 
y el resto han ido evolucionado en el tiempo adaptándose al espacio y al momento, 
coincidiendo con la evolución del propio edificio a lo largo de su existencia. 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

En esta intervención arqueológica se ha recuperado un escaso conjunto de mate
riales , en su mayoría cerámicas (Fig. 5). A ellas hay que añadir 35 elementos de 
otros materiales. Estos restos han permitido definir la realidad arqueológica del 
solar, con una ocupación que principalmente se desarrolla en época Moderna. No 
obstante, hay que señalar que dentro de la muestra se advierten producciones con
temporáneas que denotan remociones a causa de reformas actuales y algunos ele
mentos bajomedievales, fundamentalmente tres monedas, que pueden se r restos de 
ocupaciones más antiguas. 

Dentro de la cerámica de cronología moderna se distinguen varias producciones, 
siendo las especies de pastas de origen sedimentario el grupo mayoritario, predomi
nando en ellas las superficies alisadas y los engobes marrones y rojizos. El reperto
rio formal no es muy amplio, estando representados recipientes de cocina (o llas, cán
taros y tapaderas) y piezas destinadas al servicio de mesa Uarras y escudillas). 
También se han recogido un fragmento de candil de borde exvasado y labio hori
zontal con una pequeña ranura y dos fichas recortadas en sendos galbos. En cuanto 
a la ornamentación, las líneas bruñidas son el motivo más representativo, documen
tándose también motivos incisos (líneas simples, ondas o trazos) , acanaladuras hori
zontales y trazos y bandas de peine. Tampoco falta la mezcla de dos técnicas en una 
misma pieza, con composiciones de acanaladuras y líneas bruñidas. Los cordones se 
presentan bien lisos o bien digitados y, en una ocasión, acompañados de líneas obli
cuas bruñidas. 

Tanto las formas descritas como las decoraciones de este tipo cerámico de pastas 
sedimentarias son muy comunes en las diversas campañas de excavación ejecutadas 
en los solares de Toro que cuentan con niveles de cronología Moderna, como en el 
caso de la Iglesia de San Pedro del Olmo (SANTOS YILLASEÑOR, 1991: 59-73) o en la 
Calle de la Merced (MARCOS CüNTRERAS et alii, 1999: 70). En La Cuesta del Negri
llo , la Iglesia de San Agustín y en la Iglesia del Santo Sepulcro se localizaron cerá
micas comunes no vidriadas, realizadas con arcillas rojas con intrusiones de peque
ño tamaño de caliza, cuarzo y mica y decoradas en ocasiones con motivos de pe ine 
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y líneas bruñidas y que proceden de un alfar local cuya actividad parece desarrollar
se en los siglos XVII y XVlII (LARRÉN, 1991: 75-113). Este tipo de cerámicas apa
rece igualmente en el conjunto cerámico del «Patio de los Siete« (LARR ÉN, 1992: 
163-174). 

Significación especial tiene un fragmento de borde exvasado e inflexión marca
da de cerámica bucarina localizada en el Sondeo III. Este tipo de cerámicas alcanzan 
una gran importancia durante los siglos XVI y XVII y se puede hablar de una relati
va abundancia, en lo que a documentos gráficos se refiere , sobre todo durante la pri
mera mitad del siglo XVII, produciéndose una drástica reducción posteriormente 
(Fernández Nanclares et alii, 1995: 50, 65-66). En Zamora destacan diversos ejem
plares de este tipo de cerámica que proceden del enclave denominado La Fuente del 
Diablo, próximo a la localidad de Toro. 

La cerámica micácea es otra de las producciones documentadas, aunque en 
menor medida que la anterior. El repertorio formal se reduce únicamente a la pre
sencia de ollas y tinajas, recipientes destinados a la cocina y el almacenamiento, y un 
cuello de jarra o vasija de servicio de mesa. En cuanto a la decoración, los cordones 
digitados son los motivos más repetidos , siendo menos frecuentes las impresiones en 
asas o las acanaladuras. También aparecen de forma aislada un aplique irregular en 
un asa, un cordón liso, una retícula incisa y trazos oblicuos de puntos de peine en el 
cuello recto de una jarra. 

Este tipo cerámico se constata desde la Edad Media hasta los inicios del presen
te siglo, tal y como se atestigua en diversas intervenciones arqueológicas realizadas 
en el espacio urbano zamorano (TUR!NA, 1994: 105-107). 

La cerámica esmaltada de cronología moderna supone el 10% del total inventa
riado en esta intervención y muestra predominantemente producciones de carácter 
local. Las pastas oscilan del ocre al rojo y el acabado más frecuente es el baño blan
co estannífero, aunque suele sufrir una alteración en el color y la textura. Morfoló
gicamente sólo se documentan formas abiertas pertenecientes a vajilla de mesa 
(cuencos y platos) , recuperándose tres ejemplares decorados. Uno de los fragmen
tos, un fondo anular perteneciente a un cuenco, muestra motivos lineales en verde y 
manganeso fechados en los siglos XV y XVI, siendo considerados como produccio
nes locales (MORAT!NOS y SANTAMARÍA, 1991: 177; Vn...LANU EYA, 1998: 303-310). 
Otro fragmento de plato muestra manchas en verde sobre una base quemada, por lo 
que no se puede determinar su decoración. El tercer fragmento ornamentado es el 
borde de un plato decorado con una banda azul, al interior y próxima al labio. Este 
tipo decorativo aparece acompañado por un tema central, bien una hoja de perejil o 
una flor de pétalos, motivos constatados a partir del siglo XV el primero (TURINA, 
1994: 78, 79) y en los siglos XVII y XVIII el segundo, documentándose en alfares 
de Zamora y Salamanca (PrÑEL, 1993: 213) . 

Entre los elementos metálicos recuperados hay que mencionar los de hierro (cla
vos , varillas y fragmentos informes) y bronce (tres muestras de un fragmento de 
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placa , un aplique con perforac iones compuesto por tres círcul os ca lados que fo rman 
estre llas de ocho puntas y un trozo de hebilla). Además, en el so lar han aparecido tres 
monedas. Se tra ta de dos novenes de vellón de Enrique 11 ( 1369-1379) y un Chinfrao 
(1 2 rea les blancos) del monarca portugués D. Afonso V el Africano (1 438-148 1) 
acuñado en Oporto (CASTÁN Y CAYÓN, 1980: 168; ÁLVAREZ BURGOS, 1998: 11 4; 
FERRARO y SALGADO, 1987/ 1988: 149 y GóMES, 1996. 139). La recogida descontex
tuali zada de estos tres ejemplares no ha permitido precisar una cronología por encon
trarse sobre la supe1fic ie de l propio solar o englobadas en ni ve les de colmatac ión de 
los que se desconoce su procedencia. 

Finalmente, cabe señalar que se han se lecc ionado otras piezas de di stinta natu ra
leza, como algunos fragmentos de vidrio bastante inexpres ivos, una pizarra de 
pequeño tamaño (2,5x 1,6 cm) y escaso grosor (0 ,2 cm) que muestra unas suaves líne
as incisas entrecruzadas, un hueso pulido muy fragmentado pero que parece consti
tuir una fo rma cilíndrica de 3 cm de diámetro y un fragmento de lastre de red cerá
mico de fo rma cilíndrica y con 7 cm de longitud y 2 cm de diámetro . Pellas de baITo 
perforadas en forma de barrile te, de las consideradas «pesas de red», se han locali
zado en otros puntos de Zamora y Toro, caso de Las Barranqueras, así como en la 
Ig les ia de San Salvador de Be l ver de Montes (MARTÍN AR IJ A et alii , 1995: 46; Vr É 

e1alii , 1992:109-1 22). 

CONCLUSIONES Y VALORACIONES DE LA INTERVENCIÓN 

Como se ha ido apuntando en el presente artículo, encontramos una suces ión cro
no lógica desde época moderna hasta la más rec iente contemporaneidad, incluso 
cabría retrotraer la secuencia al bajomedievo, no tanto por los materi ales como por 
las referenc ias documentales en re lac ión a la fundación de la igles ia, as í como por la 
propia ig les ia y su necrópolis. En el so lar cabe separar estos dos momentos cronoló
g icos: en el tercio norte localizamos los paramentos de la igles ia con su necrópoli s 
con una fecha de fund ación Pleno-Bajomedieval y en el resto del so lar los vestigios 
más recientes del matadero nos aproximan a momentos actuales, entre e l sig lo XVI 
y e l XX. Sin embargo, debemos advertir que el materi al recuperado no remonta los 
límites de la época moderna, a excepc ión de las tres monedas que nos acercan a 
momentos bajomedievales , única representación mueble de esta época. 

Las instalac iones de l matadero desde su tras lado en 1536 a este punto de la loca
lidad han sufrido muchas reparac iones, ocas ionadas princ ipalmente por su propia 
ubicación en una zona de barranqueras y, en segundo lugar, por acoger en sus estan
cias animales de gran tamaño. Fue objeto de reformas más o menos amplias durante 
la segunda mitad del siglo XVI y en el primer cuarto de l siglo XVII. Finalmente se 
reconstru yó totalmente el edifi cio entre 1872-1 873 y desde entonces se ha manteni
do hasta hace relativamente poco tiempo (VASALLO TORANZO, 1994 ). 
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El sector con mayor interés arqueológico es e l norte del solar, donde se han iden
tifi cado los res tos de una iglesia de época mudéjar con su necrópolis. 

Por un lado, contamos con la info rmac ión bibliográfi ca, concretamente los datos 
aportados por NavaITo Ta legón ( 1980) sobre los restos identifi cados; éstos podrían 
ser los de la igles ia de San Martín o la de San Nicolás de Bari , ambas documentadas 
en 1344 y ya desaparec idas en 1571 . El año de 1344 no sabernos si se refi e re al 
momento de su fundac ión o si únicamente se trata de una de las primeras referenc ias 
encontradas en los documentos. Se ha encontrado otra referencia bibli ográfi ca en e l 
artículo de Pérez Celada ( l 989) en e l que muestra que e l monasterio de San Pe la yo 
ostentaba ya a mediados de l siglo X V ( 1435-1440) derechos de patronazgo y pre
sentac ión en la ig les ia de San Martín , entre otras. 

Por otro lado, e l sistema constructivo identificado, inicialmente en el ábside semi
circular y poste ri ormente en e l resto de la pl anta ex humada du rante las s ig uientes 
fa ses de excavación y seguimiento, es e l característi co en los edific ios mudéjares de 
fin ales del sig lo XII e inic ios de l XIII, de los que ex iste una amplia muestra en la 
localidad de Toro , entre otras la de San Lorenzo en e l último te rcio de l siglo XII , 
Santa María de la Vega, que data de 1208 , San Pedro del Olmo y el Santo Sepulc ro 
en los primeros años de l sig lo XIII . 

La planta de la ig les ia exhumada durante la excavación muestra un edi fic io de una 
sola nave con la cabecera rematada con un ábside semici rcular tanto al exteri or como 
al interi or; es muy pos ible que la cabecera se componga de un pequeño tramo recto 
(s iguiendo los modelos contemporáneos) de longitud desconocida y con una anchu ra 
próx ima a los 6 m, un metro más que la zona del presbiterio y aprox imadamente un 
metro menos que el inte rior de la nave, como se ha ido comentando en apartados ante
riores. Como en el resto de los casos mudéjares zamoranos, e l crucero no ex iste. Para 
las cubiertas en las naves se reservaba una techumbre de madera, de par y nudillo, 
cubriéndose las cabeceras cas i siempre con bóvedas de cañón apuntado para e l tramo 
recto y de cuarto de esfera o de horno para e l ábside (T EJEDOR M1có, 1988). 

De l sistema constructivo que se conserva , se m antiene un alzado ex terior de unos 
90 cm con un paramento ex terno de ca l y canto y uno inte rior levantado con ladrillo 
mac izo di spuesto en hil adas hori zontales que alternan con una banda de sardineles, 
todo e ll o con ll agueado bi selado enluc ido con un mortero de tonos negros. Del resto 
de la estructura de l edifi c io no podemos prec isar cual fu e u fábrica; es pos ible que 
contara con un zóca lo construido en ca l y canto -zona que se conserva- sobre el que 
se levantaría, siguiendo modelos coetáneos, un paramento construido únicamente de 
ladrillo, o bien alte rnando el tapial de ca l y canto con verdugadas y rafas de ladrillos. 
En todo este tipo de edifi c ios la iluminac ión es poca, tanto por la escasez de vanos 
corn o por su angostura, reservándose la luz a la zona absidi ada (TEJEDOR M1có, 

1988). 
Tanto por las dimensiones proporcionadas por los restos exhumados du rante la 

excavac ión como por su fá brica de es til o románico mudéjar, e l edific io se puede 
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2 

L ÁM. 1. /.Sondeo I (UU.EE. 5 y 6): 2. Sondeo 11 , después de la ampliació11. 
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fechar a final es del siglo XII o inicios de XIII, pero las referencias bibliográfi cas y 
los materiales arqueológicos recuperados nos trasladan a un época más avanzada, 
con reservas a momentos bajomedieva les y con un máximo desarrollo durante época 
moderna. 

La necrópoli s asociada al templ o, ubicada al ex terior del recinto y al este de la 
cabecera, muestra una tipología de tumbas que pueden encuadrarse en los momentos 
cronológicos mencionados. Por un lado, las antropomorfas excavadas en la roca base 
podrían englobarse en la fase más antigua, durante finales del siglo XII e inicios del 
XIII. Esta información se ve apoyada, por un lado, con los restos ex humados duran
te la intervención realizada por PROEXCO, S.C.L. en 1998 en la iglesia de San 
Lorenzo el Real (SALVADOR Y VIÑÉ, 1998), en la que se documentaron tumbas de esta 
tipología, pero en este caso también al interi or de la cabecera; la consagración de esta 
igles ia se produjo en el último tercio del siglo XII. Este dato se contradice algo con 
las tumbas antropomorfas, entre otras de ladri llos, ex humadas durante la campaña de 
excavación rea li zada en l 99S sobre los restos de la ig les ia de San Pedro sobre el Río , 
ubicada en las bainnqueras y que por referencias documentales ya estaba fundada 
en 1344 y en es tado ruinoso en 1682 (NAVARRO TALEGÓN, J 980). Esta referencia nos 
trasladaría a una época posterior (bajomedieval - moderna), más en consonancia con 
los restos materi ales constatados en las tumbas de la presente actuación. 

El resto de las tumbas documentadas durante la intervención se englobarían en un 
segundo momento, desde fi nales del siglo XIV y durante la época moderna. El mate
rial recuperado dentro de las tumbas es de cronología moderna, tanto el reconocido 
en las antropomorfas como en el resto. Sin embargo, no se deben obv iar las remo
ciones de las que ha sido objeto el terreno. 

Es posible que las fosas más ant iguas se reutilizaran en momentos posteriores, 
hecho que aparece demostrado con la documentación de huesos de más de un indi
viduo a modo de osarios en los pies del último finado o entre la tierra que rellena la 
fosa. De las once tumbas documentadas se han recuperado restos óseos en todas 
menos en dos, a lo que debemos unir la constatación de varios osa rios sin estructura 
asociada, identificándose en total restos de unos SO individuos. 

Aún cuando se pueden esgrimir otros argumentos en contra, como las pervi
vencias de las tradiciones constructi vas y funeraria s más all á de sus fec has ori gi
nari as o los datos aportados por los material es, principa lmente cerámi cos, Jo cie r
to es que todo parece apuntar a un origen pleno o bajomedieval para la igles ia y su 
necrópoli s, como muestran un gran número de paralelos fo rmales datados en esos 
momentos. 

Nos encontramos, en efecto , ante una tradición constructi va desarro llada en las 
campiñas del Duero, tanto septentrionales como, sobre todo, meridi onales, alcan
zando su máx ima representac ión en las provincias de Áv ila, Salamanca, Segovia, 
Va lladolid y Zamora. Se trata de una tradición arquitectónica en la que los alarifes 
basan su técnica en el material más abundante, el ladrillo, mostrando un gran domi-
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2 

LÁM . ll . 1. Enterramientos 7. 8 y 10: 2. Ampliación general en la :ona de la ca/Jccera de la iglesia. 
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nio del materi al y la estructura. Encontramos gran número de para lelos en las pro
vincias citadas , con algunos casos extensamente estudiados, como las iglesias de 
Arévalo (LARRÉN, 1987: 51 3-524) o Bercial de Zapardiel (MARTÍN CARBAJO et alii , 
1996: 187-204), en Áv ila, en Cuéllar (BARR IO MARTÍN, 1983: 101 - 111; BARRIO MAR
TÍN, 1984) o Pinarejos (STRATO, 2002), en Segovia, y en Alcazarén (ROJO, 1985; 
ROJO y VAL, 1990: 319) o Muriel de Zapardiel (MARCOS y HERRÁN, 1992-1 994: 33-
60) en Valladolid . En la misma prov incia de Zamora los para lelos más cercanos se 
localizan en lugares como la igles ia de San Salvador de Belver de los Montes (VLÑ É 
et a /ii , 1992) o en la propia ciudad de Toro, en igles ias como San Lorenzo, Santo 
Sepulcro y otras (IGLES IAS et alii , 1993; LARRÉN, 1988) . 

Aún cuando en un primer momento las igles ias mudéjares presentan una sola 
nave, el modelo evoluciona por sus propias neces idades hac ia las de naves múltiples, 
dos como caso ciertamente ex traño y, más comúnmente, tres. De este ti po encontra
mos, en la propia prov incia de Zamora y muy cerca de Toro, la iglesia monasteri al 
de San Salvador de Bel ver de los Montes (VI ÑÉ et alii , 1992), de tres naves como ya 
se ha dicho, aunque de cronología aparentemente cercana a és ta de Toro, desde el 
punto de vista estilístico. 

También ha sido objeto de excavaciones relati vamente recientes una iglesia de 
ladrillo en el foso de las fo rtifi caciones de Ciudad Rod rigo (VI ÑÉ Y LARRÉN, 1996). 
Se trata también de un ed ific io de tres naves y tres ábsides muy desarrollados, con 
tramo recto anterior en los tres caso . Al igual que en la igles ia de Toro, el ladrillo es 
tan solo un fo rro interior de una estructura sustentante de cal y canto, pero a di fe
rencia de ella este bloque cementado mues tra al ex terior una planta rectangular que 
engloba los tres ábsides, mientras que en la toresana el ex terior es también circular. 
Igualmente el fo rro de ladrillo en la salmantina ocupa ambas caras de la pared y en 
la zamorana solo la interior. Aún cuando en esta igles ia mi robrigense el tamaño del 
conjun to es mucho mayor, cada una de las naves por separado tiene una anchura infe
rior a la nuestra de Toro. También es una diferencia ap reciable la ausencia de inhu
maciones en el interior de la iglesia de Toro, que qui zás se deba al deficiente estado 
de conservación de la nave. Ambas ig lesias, zamorana y salmantina, muestran algu
nas similitudes con la edi ficación también miro brigense de San Isidoro/San Pedro , 
precisamente aquellos datos que entre sí las diferencian. San Pedro es triabsidiada 
como su homónima en el foso , aunque de e te momento mudéjar solo conserve una 
parte de su nave norte (STRATO, 1994). Por contra , muestra cabecera semicircular 
como la de Toro. Es, en definiti va, un compendio entre ambas y por si mi sma un 
claro ejemplo de igles ia mudéjar de la zona. 
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Cerámica micácea Cerámica de pastas sedimentarias 

Cerámica esmaltada Cerámica bucarina 

Moneda Aplique metálico 

LIÍM. 111. Mareriales arqueológicos recuperados en la i11fe1Te11ció11 . 
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