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TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN EL SOLAR DEL 
ANTIGUO CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN, 
EN ZAMORA 

M IGUEL ÁNGEL MARTÍN CARBAJO* 

L UIS A LBERTO VILLANUEVA M ART ÍN* 

F RANC ISCO J AV IER SANZ G ARCÍA* 

GREGOR IO J OSÉ MARCOS CONTRERAS * 

J ESÚS CARLOS MI SIEGO T EJEDA * 

M ARÍA I SABEL GARCÍA MARTÍNEZ* 

L UIS ÁNGEL DEL CAÑO G ARCÍA* 
* STRATO G ABINETE DE E ST UDI OS SOBRE PATRI MO 10 HISTÓRI CO Y ARQ EOLÓG ICO. 

RESUMEN: En el mes de septiernbre de 2001 se llel'aba a cabo la e.rcamción arqueológica 
ane.ra a las obras de construcción del Archil'O Histórico Pro l'i11 cia / de Zamora , 
aprrJl'echando parte del antiguo Conl'e1110 de la Co11cepción. Los rrabajos consis
tieron en la e.rcai•ación de siere so11deos arqueológicos y en el seguimie1110 de las 
tareas de vaciado del solar. La conclusión de esta imen •e11ció11 /1a sido la compro
bación de la exisrencia de hasra rres erapas bien diferenciadas de ocupación. en las 
que se puede enmarcar el dei•enir hisrórico de esre espacio elllre los siglos XIII .v 
XX. La primera de ellas es pre l'ia a la consrrucción del Palacio de los Valencia que . 
posteriormenre y con ligeras reformas . .fi1e 111i/i:ado como Com •ento de Nu esrra 
Se1iora de la Concepción. La segunda se correspondería ranro con el Palacio como 
con el Convenio , mienrras que la rercera 1e11dría relació11 con la desamorti:ació11. 
ex c/a11stración y posrerior subdivisión del edificio . primero en tres parres y más 
tarde en muchas más . con /as consiguientes reformas que a /reraron norablemente la 
disposición del mismo y su disposición inrema. 

SUMMA RY: /11 September 2001 an archaeo/ogica/ e.rca va1io11 was 1111derrake11 heside the IJ//il
di11 g work ar rhe Pro1•i11cial Hisrorica/ Archil'es of' Zamora , 11s i11g parr of' rhe old 

Co11 ven1 of rhe Conception . The work consisred of rhe e.1"Ca1•a1ion of' seven archaeo
logical digs a11d the monitoring of' rhe tasks (!/' clearing the site. The co11c/usio11 of 
this i111 erve111ion has been the proof r~f" the existe11 ce of' up to 1/1ree clear/y dii •erse 
phases of occupation, in which we can classilY the historie evo /111ion of" this place 
hetween the l J th and 20th centuries. The first of these phases is he/ore the cons
truction of the Palace (lfLos Valencia which . later and with light reforms , was 11sed 
as the Conve111 of Our Lady of the Conception. The second would correspo11d as 
much to the Pa/ace as to the Convenr , while the third is related to the co11f'iscation , 
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closure and later subdivision of the building, first into three parts and /ater into 
many more, with the conseque/1/ reforms which considerably changecl its externa/ 
and interna/ disposirion. 

INTRODUCCIÓN 

Vinculados a las obras de construcción del Archivo Histórico Provincial de 
Zamora se llevaron a cabo los trabajos de documentación y excavación arqueológi
ca 1• Este edificio se levantará, ex novo , en el solar de la antigua Casa Aguirre, sito 
en e l casco históri co de la ci udad, en tre la Rúa de los Francos, la C/ Doncellas y la 
C/ Chimeneas y, por tanto, al interior del primer recinto amurallado, contiguo a la 
Biblioteca Pública del Estado, ed ificio de nueva planta para el que se ha acondicio
nado y restaurado la iglesia de la Concepción y en las proximidades de l Palac io de 
los Condes de Alba y Aliste, habilitado actualmente como Parador Nacional de 
Turismo (Fig. 1 ). 

Estas obras implicaban un desescombro total del terreno, por lo que desde la 
Comisión Territorial de Patrimonio de Zamora se dictaminó la obligatoriedad de rea
lizar distintos trabajos arqueológicos consistentes en un estudio murario del actual 
edific io , cuya fachada principal da hacia la Rúa de los Francos, correspondiente a la 
ll amada Casa Aguirre . Igualmente, se propuso la excavación de siete sondeos arque
ológicos que permitirían conocer la estratigrafía del mismo y, por último, la superv i
sión y control arqueológico de las tareas de vaciado del solar. 

Por otro lado, conviene recordar la existencia de una serie de lugares del entorno 
próximo a la actuac ión que ahora nos ocupa, interesantes a la hora de acercarnos al 
conocimiento de este espac io de la capital zamorana y donde se han efectuado exca
vaciones arqueológicas (LARRÉN, 1999: 92- 11 8). Dentro de estas intervenciones hay 
que destacar las dos campañas de excavación en la igles ia de la Concepción, moti
vadas por la construcc ión de la Biblioteca Pública de Zamora y en las que se exh u
maron, entre otros indicios, un complejo de orfebrería fechado entre los siglos XV y 
XVI y los restos del antiguo convento (VI LLA NU EVA MARTÍN, et a fii , 2000) . 

La igles ia y el convento de Nuestra Señora de la Concepc ión se hall a en e l cen
tro de la capita l zamorana, concretamente en la actual Plaza de Claudio Moyano c/v 
a la Rúa de los Francos. En el año 1626 la comunidad religiosa de las Concepcio-

1 Esta inre rvenc ión arqueo lóg ica fue adjud icada po r la empresa construc tora BOCSA al Gabinele STRA

TO, co rri endo la d irecc ió n técni ca y c ientífica a cargo ele D. M ig ue l Á ngel Martín Carbajo y D. Lui s A lberto 
Vill anueva Martín bajo la coordi nac ión de la Arqueó loga Te rrit ori a l de Zamo ra, D11a. Ho rtens ia Larrén Izqu ie r
do. La excavac ión arqueológ ica se ha rea lizado entre e l 13 de julio y el 12 de septiembre ele 200 1, con un peque-
110 ínre r in entre ambas fechas, mientras que e l seguimiento del vac iado de la total idad de l so lar se ha efec tua
do entre e l 18 y el 26 de se ptiembre de 200 1. 
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FIG. l. Ubicación del solar en el plano callejero de Zamora . 
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ni stas se trasladó desde su antiguo emplazamiento a orill as de l Duero al centro de 
la c iudad ocupando una de las casas de Don Gonzalo de Va lenc ia (LORENZO, 1989: 
287; LORENZO Y VASALLO, 1990: 36) y se mantuvo en este empl azamiento hasta e l 
año 1837 en el que pasa, tanto la igles ia como e l edific io anejo, a propiedad de l esta
do e l cua l instaló allí una academia de Oficiales. En 184 l , se pu so e l convento y el 
edi fic io cultua l en pública subas ta. E n 1847 el señor Barona hizo cesión de l excon
vento a la Diputación Prov inc ial para que sirviera de Instituto de Segunda E nse
ñanza y de l templo al Obispado para el desarro llo de la Cofradía de l Rosario 
(HERAS, 1973: 243-244). En un primer momento se reserva una pequeña sala de l 
palac io para ser utili zada como ig les ia, hasta que Fray Alonso de Sali zanes rea li zó 
una donación para la construcción de l nuevo templo . Todo el conjunto se hundió en 
e l año 1989. 

LA EX C AVACIÓN ARQU EOLÓGIC A 

El planteamiento para los presentes trabajos ha consistido en la rea li zac ión de un 
total de s iete catas, dis puestas aleatoriamente en los 1300 m2 de superfic ie de l so lar, 
con unas dimensiones de 4 x 4 m. (Fig. 2). 

Du rante la excavación arqueológica se constataron los vestig ios más antiguos 
correspondientes a la primera de las etapas de ocupac ión en este espacio representa
dos únicamente por retazos, as í como por una serie de hoyos/silos cuya cronología 
más moderna probablemente alcance el sig lo XIII. Estos restos se loca li zan en el 
sondeo lll en e l que, tras la reti rada de los escombros que cubrían la parte superior 
de la cuadrícula, se reconocieron una serie de estructu ras de época contemporánea, 
vinculadas tanto a la construcción de la Casa Aguirre como a las posteri ores obras 
de reforma efectuadas en la misma. Se caracteri zan por su mala fáb ri ca, inc luso por 
la reutili zac ión de piezas arquitectónicas que, s in duda, proceden de l antiguo con
vento. 

Los ni ve les reseñados cubren otros que parecen ser el res ultado de la destrucción 
de estructu ras preex istentes y, por lo tanto más antiguas, con e l fi n primordial de 
regul arizar e l área donde se levantarían las nuevas construcciones . Cronológicamen
te, se deben re lac ionar estos niveles con e l pe riodo posterior a la exc laustración, 
momento en el q ue se procedió a d ividir el convento en varias partes, algo que sin 
duda conlleva la reforma del mismo. 

Inmed iatamente por debajo de este lecho de se ll ado se documentan los vestig ios 
de una pos ible estancia perteneciente al complejo conventual, de la cua l se conser
van los restos de dos de sus muros de c ierre, mostrando un alto grado de destrucción. 
En ambos se ha utili zado e l mismo sistema constructi vo , aparejo de piedra irreg ular 
trabada con barro. Entre estos dos muros se constatan otra serie de depós itos que o 
son e l producto de su prop ia destrucción o bien se deben a los res iduos provenientes 

© LE.Z. FLOR IÁN DE OCAMPO Anuario 2002 ( 19). pp. 11 5- 139 



. 
~ 

ª s. . 
o 

< 
> 

"' 

EXCAVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A RQUEOLÓG ICA ARCH IVO HISTÓR ICO PROVI NCIA L... J 19 

,,,-....... ~··-

1 r--
L_._. 

-------------. -··· sr~····· ! 

:l .:J 

) ,.,y ,, 

L .. 1_ 
! 

~ +··· --~-····-·-··· · .......-.····· 
~-(: 

-- ~--~ ..... . ¡ ·~----

! 
r 
! 

© l.E.Z. FLOR IÁN DE OCAMPO 

·"-. 
----·------.-~--1 . --J ______ , 

- ---~--- -......-.··----~· ·· ··· -~--~~----~-~ ··---~ ···· ·· ····---~-------~~ 

----~ --~--"[-----

·; ... - J ._ -- -
) 
; 

··---...... /: 

i 
i 
\ 
\ 

.) 

···----... .... .... / 

\ 
¡ 
\ 

\ 

" \ 
'· \ 

--------

E 
U'. 
~ 

e 

,; 

"' " ~ 
'-' ·"' "' "' "' ·e;, 

'C) 

o 
" ~ 
"' "' "' "" ":;:> 
es 
"' .§ 
"' " 2 
-~ 
"' ;q 

-':2 

"" ;¡; 
<: 
es 
'" 
~ 
;., 

.;;: 
2 
2: 
~ 
'3 
" 
.§ 

"' "' <: 
" 
" ;;;; 
;¡; 

"" ~ 
.§ 
c... 
c--i 
o 

G:: 

A nuari o 2002 ( 19). pp. 1 15- 139 



120 M. MARTÍN, L. VILLANUEVA. F. SANZ, G. MARCOS, J. MISIEGO. M. GARCÍA. L. DEL CAÑO 

de su ocupación. No obstante conviene reseñar que los niveles anteriormente c itados 
se han visto profundamente alterados y destruidos parc ia lmente por una serie de 
obras, pos iblemente de bidas a refonnas o reparac iones efectuadas en el edific io 
Aguirre a lo largo de su dil atada pervivenc ia. 

Por último, indicar la ex istenc ia de estructuras negati vas excavadas directamen
te en e l nivel geológico. La primera de e ll as es un hoyo o zanja de grandes dimen
siones, pos iblemente co rrespondiente con la zanja de cimentac ión de un muro; en 
cuanto a la otra es un s imple hoyo de pequeña superfic ie. Este sondeo ofrece un 
muestreo de la mala conservac ión de las evidenc ias ante riores al Convento, hecho 
que sin duda se repite e n la mayor parte de las s ie te catas excavadas , resultando la 
presenc ia de éstas como meramente testimonia les y, s in duda, de difíc il inte rpreta
c ión a di fe renc ia de lo que sucedía con las halladas en e l interio r de la Ig les ia. Muy 
s imilar a la di spos ic ión estra tigráfi ca de l sondeo IlI (Fig. 3), es la reconocida en los 
c uad ros I , TI , IV y V, todos e llos trazados en espac ios afectados po r la reestructura
c ión decimonónica del ed ific io y que, por otro lado, soportan parte de la estructura 
conventua l, conservándose en la mayo r parte de e llos una seri e de hoyos excavados 
en e l substrato geológico que en todos los casos constituyen e l elemento más anti 
guo de todos los hallados. 

Sin duda singulares, desde el punto de vista estratigráfi co, resultan los sondeos 
VI y VII (Fig. 3). Pese a ello cabe indicar que en ambos se reconocen las tres gran
des fases constructi vas documentadas en el solar, aunque alguna de e llas (la más anti
gua) se manifieste de forma muy tenue. El primero de e llos ha serv ido para determi
nar la ex istenc ia de un g ran vacío constructi vo en la parte de l terreno donde éste se 
traza, advirtiéndose un pavimento muy destruido, en cuyos res tos se aprec ian repa
raciones y rehechos. Las caracte rísticas de este sondeo, conjugadas con la di spos i
c ión de l edific io antes de la demolición, permiten interpretar este espac io como e l 
lugar donde se ubicó, en su momento , e l compás por e l que se acced ía al convento 
desde la ca ll e Donce llas , cuyo esquema se s igue manteniendo en las posteriores edi 
fi caciones , caso del edifi c io Aguirre o la Casa del Cura , hac iendo prácti camente las 
mi smas funciones. Este hecho se ve corroborado con el análi s is estratigráfico mura
ri o efectuado en la fac hada de la Rúa de los Francos (STRATO, 2001 ), donde se con
templ a que ninguno de los vanos abiertos en esta fac hada se correspondería con e l 
acceso al interio r de l rec into conventua l, ya que sin duda poseen una c lara fá brica 
decimonónica y se encuentran abiertos sobre una estructura preex istente, ya fuera de l 
convento por este lateral o ya de una construcción anterior reaprovechada inc luso por 
e l propio monasterio. Con estas premi sas se puede pensar que esta fac hada orig ina
ri amente no tuviese puertas y que éstas se abriesen tras la subdivi sión de l ed ific io 
posterior a la exc laustrac ión de 1832. 

El sondeo VII quizás resulte e l mas s ingular en cuanto a los ha llazgos de para
dos . Se di spuso en e l ex tremo noroccidenta l de l so lar, a una di stanc ia de 7 m de la 
fac hada que da a la ca lle Doncell as , línea que marca el límite occidenta l de l espa-
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c io edificable para e l nuevo Archi vo Provincial y a otros tantos de la fac hada de la 
Rúa de los Francos, que constituye e l límite norte. Tras la re ti rada de los escombros 
pertenecientes a las ed ificaciones de l s ig lo XIX, se advierten una serie de estructu 
ras murarias pertenecientes al conjunto conventual, s iendo re utilizadas una buena 
parte de ellas posteriormente. En cuanto a las ev idenci as destaca la documentación 
de un horno de pan muy dete riorado. Inmediatamente al sur de éste aparece una bol
sada de material cerámico, que por sus característi cas de sed imentac ión y por la 
capa de adobe que la se lla quizás pertenezca a un bas urero. Teniendo en c uenta la 
informac ión que aportan es tos restos y las es tructuras menc ionadas, cabe la posibi 
lidad de que estemos ante una dependencia destinada a cocina, pertenec ie nte a la 
época de ocupac ión de l rec into conventual , hipótes is que viene ava lada por el mate
ri al recuperado en la mayor parte de los niveles secue nc iales hall ados en esta uni
dad de excavación. 

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

Una vez concluida la fase de excavación se procedió a la rea lizac ión de un segui
miento arq ueológico de las tareas del vaciado del so lar (Fig. 4) , así como a la reco
g ida y documentación de todo tipo de evidenci as tanto estructura les como materia
les ex istentes en dicho espac io. Este proceso se abordó desde e l ex tremo occidental 
de l so lar hacia el este e incidió en la mitad me ridional del mi smo. E n e l primer tramo, 
los vestigios arqueológicos son escasos lo que ava la la ex istencia de un espacio libre 
de edificaciones. 

El avance hacia el este no deparó ningún tipo de resto hasta sobrepasar el sondeo 
IV A partir de este punto se observa un complejo entramado de muros que se corres
ponden con el recinto conventual de época moderna y con e l ed ific io Aguirre de l perio
do contemporáneo; incluso puede ciarse e l caso de que algunos de estos muros, los más 
rec ientes, sean simples remodelac iones o reut ili zaciones de la etapa precedente. 

Las s iguientes evidencias exhumadas son dos muros de apari enc ia antigua y que 
forman esquina. También se hall aron una seri e de paramentos y estructuras que 
muestran di sposición N-S. Probablemente alguno pueda corresponder a la art icul a
c ión interna de las dependenc ias de l convento tras la reforma efectuada a fin ales de l 
s ig lo XVII, o quizás con otras anteriores. Estos mu ros y estructuras se encastran, por 
e l sur, en e l paramento que atrav iesa de O-E y se prolonga hasta alcanzar e l muro de 
la Ig les ia. Este muro posiblemente de limitara una de las ga lerías de l c laustro. Por e l 
ex tremo opuesto estas ev idenc ias tienen su cierre en otro muro de igua les caracterís
ti cas , desarrollo y funci ón, como es la de de limitar la ga lería c laustral por e l latera l 
septentrional. Inmediatamente al norte de este paramento y adosada al crucero de la 
ig les ia se ubicaba la sacri stía, de pendenc ia que fue demolida rec ientemente . 
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El proceso de vaciado se continuó por e l cuadrante nororiental para proseguir e l 
avance hac ia el poniente, hasta completar el desescombro en toda la banda septen
trional de l solar. En dicho sector los niveles, los muros, los tres pozos y los restos de 
ataijeas reconocidos no difieren, en lo esencia l, de la estratigrafía documentada en 
los sondeos arqueológicos. Los paramentos más fác iles de interpretar son los que 
aparecen en e l lecho superficial , ya que tienen refl ejo en los tramos de alzado aún 
exi stentes a lo largo de la fac hada conservada , constituyendo por lo tanto la arti cula
ción interna de la Casa Aguirre. Se trata de una serie de muros que atrav iesan e l so lar 
de Na S. Por debajo de estos y a cotas di ferentes, aparecen los restos de otras estruc
tu ras más antiguas que se entrecruzan en distintas direcciones, config urando un com
plejo entramado, donde posiblemente se mezclen estructu ras de dife rentes momen
tos. 

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 

Cerámica de cronología Medieval 

El análi sis de los materi ales arqueológicos recuperados a lo largo de la interven
ción refl eja la existencia de retazos que se podrían datar, si nos atenemos a conside
rac iones tecnológicas, morfo lógicas y decorativas , a inic ios de l siglo X y que se pro
longarían has ta e l XIII aproximadamente . Anali zando los tipos cerámicos 
documentados se observa que aparecen algunas fo rmas relac ionadas con tradic iones 
mudéjares y que se fec han, tomando como base otras similares (RETUERCE, 1998) y 
estudios rec ientes (YI ÑÉ er a/ii , 1999: 158) entre los siglos X y XIII. Por otro lado, 
en unos pocos fragmentos se han observado algunas característi cas tipológicas (pre
dominio de ollas y de bordes vue ltos simples o bi se lados) y tecnológicas (uso de l 
torno y la torneta, cocciones reductoras) que los di stingue del resto del conjun to, 
considerándose por tanto altomedievales , pudiendo llegar hasta la Plena Edad Media. 
La continuidad temporal se muestra en un conjunto cerámico hallado de fo rma di s
persa y que presenta características de época Pleno y Bajomedieval, s iendo los fo n
dos marcados e lementos importantes dentro de estas piezas. Estos sellos en re lieve 
parecen datarse a fines de l siglo XI (SANZ Y YI ÑÉ, 199 1: 44) pero su perdu rac ión 
hasta épocas posteriores parece ser más que segura (LARRÉN, 199 1 a: 177). 

Cerámica de cronología Bajomedieval y Moderna 

Dentro de este grupo se incluyen las especies conocidas como cerámicas engo
badas tipo Duque de la Victori a. Estas producciones se caracteri zan, además de por 
sus fo rmas, por los engobes que aparecen cubriendo las piezas y que les confieren un 
característico brillo metalescente. La acti vidad de los talleres vallisoletanos produc-
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tores de la denominada cerámica tipo Duque de la Victoria tiene una larga perdura
bilidad en el tiempo ya que parece inic iarse en las últimas décadas de l sig lo XII y 
algunos alfares pe1manecerían trabajando hasta los primeros años del siglo XV, fecha 
en la que son obligados a tras ladarse a la morería, aunque a lgunos se dirigen a la mar
gen derecha del Pisuerga para seguir desaITollando su acti vidad (V ILLANUEVA Zus1-
ZARRETA, 1998 : 309). 

Cerámica de cronología Moderna 

Los vestig ios cerámicos datados en época Moderna (F ig. 6) suponen el grueso del 
conjunto recuperado en esta intervenc ión e inc luyen especies de pastas sedimenta
rias, micáceas o acabados esmaltados y vidriados. Las producciones adscribibles a 
un lapso tempora l jalonado entre los siglos XVI y XVIII const ituyen buena parte del 
conj unto. Éstas indican una re iterada similitud, en cuanto a fo rmas y decoraciones , 
con los ejemplares constatados en la mayoría de las excavaciones reali zadas en e l 
casco urbano de Zamora (TUR INA, 1994). 

Se ha inc luido dentro de la denominada cerámica común a una seri e de reci
pientes realizados con pastas sedimentarias. Dentro de este g rupo, las piezas de 
tonalidades anaranjadas o marrones y cocción ox idante representan e l mayor por
centaje. Desde e l punto de vi sta tecnológico, las vasij as se e laboran con barros 
mediana y finamente decantados con desgrasantes cuarcíticos , ca li zos y micáceos. 
En cuanto al acabado , en las superfi c ies de los recipientes , predominan los a li sa
dos. El repertorio formal de esta producción denominada com ún es muy variado, y 
según criterios fun cionales, se encuentran recipientes destinados a la cocina y a la 
mesa , tanto abiertos como cerrados (TUR INA, 1994). De este modo, hay que apun
tar que se han identificado, dentro de las cerámicas cerradas de coc ina, fragmentos 
de o llas, tinajas y cántaros, mientras que como formas ab ie rtas destacan los lebri 
llos y las tapaderas. Dentro de las cerámicas destinadas a l se rvic io de mesa cabe 
señalar las jarras como únicos e lementos cerrados , mient ras que las escudill as , los 
cuencos y un vaso constituyen la vaj ill a abierta. Igualmente se ha hallado un frag
mento de candil. 

Estas piezas cuentan, en ocas iones, con decoración bruñida, cordones aplicados 
y digitados, trazos y puntos impresos . Otros motivos, menos frecuentes, son las 
ondas y líneas incisas , las bandas y trazos de pe ine o las acanaladuras hori zontales. 
Tanto las formas descritas como las decoraciones de este tipo cerámico de pastas 
sedimentarias es muy común en las diversas excavaciones llevadas a cabo en los 
solares de Zamora que cuentan con ni veles de cronología Moderna. 

Sin embargo, e l grupo mayoritario recuperado en esta intervenc ión viene defini 
do por la cerámica micácea. Estas producciones se caracterizan, además de por sus 
fo rmas, por el uso de barros derivados de la descomposic ión de rocas graníti cas, que 
les confieren una determinada textu ra y un predominio de mica en sus pastas. Las 
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variadas coloraciones que pueden presentar (ocres, marrones, anaranjadas o gri ses) 
se deben a las di stintas temperaturas de cocción de las vasijas en las que se da un pre
dominio de las cocciones oxidantes . Por otro lado , se generali zan los acabados ali
sados. Los desgrasantes más com unes son los de tamaño medi o. 

Tras una evaluación de las piezas exhumadas se observa que e l repertorio formal 
es muy amplio , destacando como rasgo predominante e l uso de recipientes destina
dos a la cocina, tanto cerrados (o llas, cántaros y tinajas) , como abiertos (cazue las, 
lebrillos y tapaderas). Dentro de las cerámicas des tinadas al servic io de mesa desta
can las jarras, escudillas, cuencos, platos y vasos. También se han recogido frag
mentos de anafres y de bac ines. 

En la decoración los cordones dig itados son los motivos más repetidos, mientras 
que son temas menos frecuentes los puntos y trazos impresos en asas y bordes . Las 
líneas bruñidas vert ica les o incisas o rnan algunos vasos . La decoración aplicada se 
muestra a través de cordones li sos, ap liques en asas o bajo los bordes de los bac ines. 
Los motivos incisos (ondas y retículas), las acanaladuras y los e laborados a pe ine se 
han documentado de forma ais lada. 

Un dato a tener en cuenta es la presencia de diversos graffiti s vi sibles en estas 
cerámicas de pastas micáceas. Las formas e legidas para representar esta expresión 
gráfica son vasos , tapaderas, ollas, jarras y cazue las. En cuanto a los motivos varían , 
destacando uno conformado por dos semicírculos tangentes inscritos en un círcu lo 
del mi smo rad io situado próximo a l borde. Señales de idénticas caracterís ti cas se 
observaron en un vaso/jarra exhumado en e l so lar de l Museo Etnográfico (M ARTÍN 
CARBAJO et alii , 1998: 1S 1; fi g. 1 O) o en una jarra localizada bajo los restos de la 
Iglesia de la Concepción (VILLANUEVA MARTÍN et alii , 2000: 94 fi g. 4). Otro muy 
parecido se documentó en una jarra recuperada en la Alhóndiga de l Pan (SA DOVAL 
et a/ii , 2000: 130; fi g. 3). 

La cerámica esmaltada, de cronología moderna, muestra tanto producciones loca
les como foráneas (Figs. 6 y 8). Las cerámicas elaboradas en ta lleres zamoranos 
cuentan con pastas de tipo calcáreo, compuestas por arc illas a luminosas y carbonato 
cálcico lo que les confiere gran porosidad y dilatac ión. La pasta osc ila de l ocre al 
rojo y e l acabado más frecuente es e l baño blanco estannífero , aunque suele variar 
hacia tonos verdosos o rosáceos. Morfológicamente predominan las formas abiertas 
sobre las cerradas; ele este modo se han reconocido cuencos, pl atos, platos/cuenco, 
fuentes , frente a otras como es el caso de jarras, tarros y bacines. 

Algunos ejemplos cuentan con decorac iones en verde y manganeso con parale los 
en Valladolid y fechados en los sig los XV y XVI , siendo cons iderados como pro
ducciones locales (MORATINOS Y SANTA MARÍA, 1991: 177). Platos y cuencos con an i
llo en e l so lero son de cronología más antigua y están asociados a decoraciones con 
motivos en verde y manganeso de los s ig los XV y XVI (T UR INA, 1994: 79). 

En la decoración de las cerámicas locales hay que indicar un cie rto descuido o 
poca peri c ia y s implificación de los motivos. Genera lmente estos temas pueden ir en 
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tonos verdes o azules formando una cenefa de grandes eses entrelazadas, mientras 
que al interior se dibujan estrellas centrales y trazos decrecientes que forman tri án
gulos o motivos florales esquematizados. En cuanto a las decorac iones en azul son 
más escasas y muestran una diversidad respecto a fonnas, motivos y tonalidades de 
los colores utili zados. De este modo, se han recogido varios fragmentos de platos 
decorados con una banda en el labio y la hoja de perejil en el fondo. Este tipo apa
rece a partir de l s iglo XV (T URI NA, 1994: 78-79). Otro tema vegetal representado, las 
flores de pétalos, se constata en los sig los XVII y XVIII y se documenta en alfares 
de Zamora y Salamanca (Pl ÑEL, 1993: 213). 

Las características de estas piezas y otros fragmentos esmaltados en blanco pue
den denotar su procedencia de alfares locales zamoranos, donde por referenc ias se 
pueden apuntar actividades alfareras productivas al menos desde los s ig los XV o 
XVI hasta la primera mitad del sig lo XX. En la elaboración de estas vasijas se obser
va la variación decorativa y formal a lo largo de los años; de este modo, destacan las 
decoraciones en verde o en azul , en las dos últimas centurias de su fabricación, mien
tras la combinación de l ve rde y morado se produce en e l inicio de dichas produccio
nes decoradas (P1 ÑEL, 1993: 212). 

Una circunstancia curiosa es la abundancia de graffiti s que presentan estas pro
ducciones locales que genera lmente se aplican en cuencos y platos. Entre los prime
ros destacan las letras "CO" sobre las paredes ex teriores de l rec ipiente, mientras que 
en los platos se e ligen motivos cruciformes. Tanto en unos como en otros aparecen 
en ocasiones grupos de tres o cuatro líneas verticales. 

Las cerámicas foráneas presentan pastas más decantadas y tonalidades ocres o 
color crema claro. El baño en di solución metálica generalmente afecta a toda Ja pieza 
y se obtienen tonalidades más blancas, li sas y brillantes. En este grupo encontramos 
una serie de piezas de buena calidad, la mayoría importadas de centros alfareros de 
primer orden, junto a otras que parecen imitaciones, pero tan logradas que resulta 
difíci 1 di stinguir de los originales. 

En lo que se refi ere a la decoración sobre cubierta de las piezas se observa un pre
dominio de los motivos tricolores con influenc ia de los talleres de Ta lavera y Puen
te de l Arzobispo y cronologías de l XVI y hasta e l sig lo XVIII (SESEÑA, 1981 : 78), 
seguido de temas relacionados con las lozas doradas y en menor proporci ón la o rna
mentación en tonos azul. Atribuible a la "serie de los he lechos" es un plato/cuenco; 
ésta se remonta a la producción de Talavera y comienza a fabricarse durante la 
segunda mitad del siglo XVII , continuando la e laboración de estos productos duran
te e l primer tercio del siglo XVIII (LóPEZ FERNÁNDEZ, 1982: 41 ). Asociada a esta 
producción se encuentra la serie de las go londrinas que debió ser muy popular en la 
época a juzgar por la abundancia de piezas encontradas en las excavac iones del casco 
histórico de Valladolid (MARTÍN MONTES et alii , 1991 : 347-350). Hay que referirse 
también a algunos fragmentos de loza dorada que denotan su procedencia de los alfa
res levantinos de Manises, como es el caso de l motivo radial en el reverso o e l tema 
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de los frutos , frecuentes desde e l último tercio de l s iglo XIV hasta med iados de l siglo 
XV (MARTÍNEZ CAVIRÓ, 1982: 137, 180). 

En re lac ión con las cerámicas de tipo decorativo, hay que indicar la presenc ia de 
fragmentos de bucarinas (Fig. 6) que en ocasiones muestran decoraciones muy pecu
liares a base de motivos floral es, vegetales y geométricos incisos, impresos y aplica
dos sobre los que, posteriormente , se ha espolvoreado mica aportándoles de este 
modo un brillo metá lico con destellos plateados; otras veces se incrustan pequeños 
trozos de cuarzo o se reali zan rehundidos o impres iones desde el ex terior produc ien
do un efecto abollado en los vasos. La complej idad decorativa es aún mayor en algu
nas que presentan camafeos en re lieve aplicado en los que aparece la figura de un 
santo; otros fragmentos muestran un posi ble pétalo con pe rforación y trazos ob licuos 
impresos que ha sido fabricado previamente mediante molde y posteriormente apli
cado al vaso. Este tipo de cerámicas alcanzan una gran importanci a durante los s ig los 
XVI y XVII y se puede hablar de una relativa abundanc ia, en lo que a documentos 
gráficos se refiere, sobre todo durante la primera mitad de l sig lo XVII, producién
dose una drástica reducción posteriormente (FERNÁNDEZ NANCLARES et alii, 1995: 
50, 65-66). 

Las cerámicas de acabado vidriado registradas en esta excavac ión genera lmente 
reseñan cronologías modernas y contemporáneas. Lo característi co de las mi smas 
son, por lo tanto, e l uso del vedrío que presenta una tonalidad marrón, melada o 
verde. Este tipo de rec ipientes vidriados se fabrican en los alfares de Toro ya desde 
e l s ig lo XVII (LARR ÉN, 1991 b: 99) y su uso se ex ti ende prácticamente hasta nuestros 
días (R AMOS , 1980: 44; VAL, 198 1: 97-103). 

Cerámica de cronología Contemporánea 

En di versos ni ve les en los que se adv ierten depósitos subactuales se ha constata
do la presenc ia de restos de vajilla contemporánea, tanto de lozas estampadas como 
producciones vidriadas . Estos productos se fabrican de forma industrial y se comer
c ia lizan en c ircuitos más amplios , perdiendo por tanto e l carácter local y artesanal. 

Otros materiales 

Los materiales vítreos constatados son porcentualmente los más numerosos; se 
encuentran en estado muy fragmentario y formarían parte de vas ij as cas i en su tota
lidad, a excepción de tres pulseras de pasta vítrea espiralifo rmes o algunos fragmen
tos planos que tal vez corresponderían a cri stales de ventanas. Pulseras con decora
ción sogueada y e laboradas en pasta vítrea encuentran sus paralelos más cercanos en 
la propi a ci udad de Zamora (MARTÍN CARBAJO et alii, 1995: 114; 1996: 99). 

Entre los objetos rea li zados en hierro han aparec ido diversos c lavos, restos de 
herrajes, ll aves y fragmentos inexpresivos . Otros e lementos metá li cos son a lgunos 
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alfile res, deda les, un fragmento de campanilla, botones , he billas , e tc. Se han recupe
rado , ig ualmente, diversos fragmentos broncíneos de escasa entidad y escorias de 
fo rma di spersa en di stintas unidades de excavac ión. 

Otro aspecto cronológico a considerar es la ex istenc ia de di versas monedas con 
fechas que van desde el s ig lo XIII , con mode los semejantes a los ac uñados durante 
e l re inado de Fe rnando JII ( 1217- 1252) y Alfonso X ( 1252-1 284), a l siglo XIV con 
emis iones de Enrique III ( 1390-1406). También se han documentado alg unas mone
das, ya de l s ig lo XV, de A lfonso V ( 141 6- 1458) y del XVII , de Felipe IV, datadas 
entre los años 162 1 y 1665, y una pieza de 50 céntimos de l año 1949 que indican la 
ex istencia de c iertos depós itos contemporáneos (ÁLVAREZ B URGOS, l 998; CASTÁN Y 
CAYÓN, 1980; G IL FARRÉS, 1976; GOMES, l 996: 148) . 

Otros restos ha llados son los re lac ionados con la construcción; las fi chas reali za
das sobre teja no tienen una func ionalidad constructi va ya que son objetos ree labo
rados para ser utili zados como fi chas para juegos o tapaderas. Los azulejos, aunque 
recuperados en estado muy frag mentari o, muestran ejemplos de época moderna. 
Otros fragmentos de tubos vidriados al inte ri o r serían sistemas de recubrimiento y de 
conducción de aguas de época contemporánea. Apuntar, igualmente, la presenc ia de 
un fragmento de ladrillo con improntas de líneas inc isas muy profundas y de un 
revestimiento cerámico. Los atifles son piezas auxilia res e laboradas a mano y aso
ciadas a la producción de los al fa res, ya que ayudarían a separa r la carga cerámica 
de l horno. Los obje tos rea li zados en hueso son escasos y se han di stinguido única
mente un fragmento tallado, que pos iblemente fuese e l enmangue de un útil , y una 
fi cha pulida con decoración de pequeños puntos impresos. Indica r, también, que se 
ha hallado un único objeto lítico. Se trata de un mortero de granito semejante al 
documentado en las excavaciones rea li zadas en so lares de las ca ll es Balborraz (V1 ÑÉ 
et alii , 1994: 136) o en la Rúa de los Notarios/San Mart ín (CARBALLO y SANZ GAR
CÍA, 1990: 11 7). Por último, hay que apuntar q ue se han recuperado una seri e de ele
mentos arquitectónicos labrados en piedra (capiteles, basas y tambores de columnas , 
una pil a, una pileta y una pieza de corni sa moldurada) tanto en los sondeos como en 
las ta reas ele seguimiento de l vac iado del so lar. 

VALORACIONES FINALES 

Con esta intervención se culmina una importante suces ión ele actuac iones arqueo
lógicas en una manzana loca lizada en pleno corazón del casco hi stóri co ele la capital 
zamorana que desde comienzos de l s ig lo XVII alojó e l Convento e Ig les ia de N uestra 
Señora de la Concepción. Resulta obligado indicar que ele fonna prev ia a los trabajos 
arqueológicos vinculados a la construcción de l Archivo Hi stóri co Prov incial que 
ahora nos ocupan, se habían reali zado una serie de excavaciones relacionadas con la 
remodelación de la Biblioteca Pública del Estado. Ambos edific ios, además de cons-
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--
l 

2 

L ÁM. l. / .Sondeo 111. co11 los primeros res/Os doc11me111ados: 2. Sondeo 111 . desde el 11or1e. 
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truirse consecutivamente comparten e l espac io del prn111t1vo Convento, reaprove
chándose parte de la estructura del mismo, ya que s i bien una buena porción de la 
Biblioteca se aloja en e l inte ri or de la Ig les ia, e l Archivo reutili za la fachada que e l 
convento tuvo a la céntrica arteria de la Rúa de los Francos. 

A la hora de analizar los resultados aportados por la última inte rvenc ión, debe
mos rea li za r una doble cons ideración, ya que s i la primera e tapa correspondiente a la 
excavación arqueológica resultó esencial para conocer las ev idenc ias ex istentes antes 
de la construcc ión del convento e ig les ia de Nuestra Señora de la Concepción, así 
como para de terminar la estratigrafía de este espacio, e l seguimiento ha sido impor
tante para comprobar cómo fue la planta del anti guo conjunto conventual, además de 
corroborar los apuntes estrat igráfi cos que se deducen de los sondeos. En esta mi sma 
línea se debe te ner en cuenta e l análisis estrati gráfi co murari o del que se pueden 
ex traer interesantes conc lus iones para interpre tar la identidad de la fachada de la Rúa 
de los Francos. Po r otro lado, resulta fundamental conjugar todos los datos aporta
dos por esta vasta actuac ión con los que en su momento proporcionó la actuac ión 
v incul ada a la construcción de la Biblioteca. Durante esta última se documentó, por 
un lado, la ex istencia de un área dedicada a la o rfeb rería, reflejando una acti v idad 
desarrollada entre los s ig los XIII y XVI. Por otro, con los resultados que deparó la 
segunda fase de excavación, efectuada en e l ex te rior de la ig les ia , se dedujeron buena 
parte ele las característi cas de l antiguo convento. 

La conc lus ión g lobal de estas actuaciones fue la constatación de hasta tres e tapas 
bien diferenciadas en las que se puede enmarcar e l devenir hi stóri co de este espac io. 
La primera de e ll as es prev ia a la construcción del Palac io de los Valencia que, pos
teriormente, con 1 igeras reformas, fue uti 1 izado como Convento de Nuestra Señora 
de la Concepción. La segunda se corresponde ría tanto con e l Palac io como con el 
Convento, mientras que la tercera tendría que ver con la desamortización, exc laus
tración y posterior subdi visión del ed if ic io , primero en tres partes y, luego, e n 
muchas más, con las cons ig uientes reformas que a lteraron notab lemente la disposi
ción del mi smo. 

Debe indica rse que a diferencia con e l inte rior de la Ig lesia, donde su construc
ción entre los años l 672 y 1676 sa lvaguardó, en buena medida, los restos ubicados 
bajo la misma, ya que desde este momento sa lvo en cuatro puntos concretos que fue
ron utili zados para albergar otras tantas inhumaciones, no se incidi ó en estratos 
arqueo lógicos. Sin embargo, e l espacio que nos ocupa ha estado habitado hasta los 
años 70 del siglo XX, con continuas y sucesivas reformas en las construcciones, a lgo 
que sin duda ha alterado notab lemente e l substrato arqueológico, enmascarando la 
estratigrafía del mismo (VILLANUEVA M ARTÍN er a!ii , 2000: 81). Pese a el lo , d urante 
los trabajos arqueológicos se han documentado una serie ele estructuras y ni ve les 
arqueológicos correspondientes a las tres etapas constructi vas perfectamente dife
renciadas. Esta primera conclu sión co incide plenamente con lo ya expuesto, aunque 
se ve complementada, a pesar de las dificultades derivadas de la multitud de refor-
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mas que se llevaron a cabo tras la exclaustración de finales del primer tercio del s ig lo 
XIX, que se pueden resumir en la s iguiente secuenc ia: 

1837: Exclaustración: Academia de Oficiales, tras pasar a propiedad estata l. 
l 84 l : Pública subasta: adquisición privada por parte de José María Barona y 
Alpameque. 
1847: Ces ión de la propiedad por parte de Barona. 

Igles ia: al Obispado (instalación de la Cofradía del Rosario). 
- Exconvento: a la Diputac ión (instalación del Instituto de Segunda Ense-

ñanza) , posiblemente, la parte del antiguo claustro meridional reglar. 
186 1: Reforma en casa de Barona: abrir un hueco de puerta, dos de balcón y 
dos de ventana para los pisos principal y entresuelo. 
l 866: Obras en la casa nº 33 por J. M . Barona: rasgar una ventana del entre
suelo para antepecho del balcón. 
1876: Obras en la mi sma fac hada por Miguel de la Encina: colocar un mira
dor de madera y cristales sobre uno de los balcones de hierro. 
189 1: Obras en la casa nº 35 , propiedad de J. M. Barona: pintado de fa cha
das por la Rúa y Doncellas, canalones y bajadas de aguas. 
Década de los 70: abandono de la viviendas. 
200 1: De1Tibo para la construcción del Arch ivo. 

Teniendo en cuenta todos los facto res ex puestos sobre Ja excavac ión , además de 
los datos que proporcionó e l seguimiento arqueológico, podemos completar la plan
ta de l convento concepcionista (F ig. 5). El acceso al mismo tendría lugar por la ca lle 
Donce llas, por e l que se daría paso al compás de l cenobio que tendría planta trape
zo idal. A tenor de las ev idenc ias reconocidas en la excavación, la cocina pudo loca
li zarse inmediatamente a l norte de l atrio. Parale lo a la Rúa de los Francos y a conti
nuac ión de la cocina bien pudo situarse el refectorio , como demuestra la ex istenc ia 
de una amplia galería. Se puede deducir que e l núcleo más antiguo de l pa lac io se di s
pusiera en e l ángulo conformado por estas dos ca lles, mientras que en la actual ubi
cación de la ig les ia, en la esq uina opuesta, se localizaban una seri e de ed ificios arrui
nados que Ja congregación fue adquiriendo, destinando esta zona a la futura 
construcción del templo, que se llevó a cabo entre 1672 y 1676. E ntre e l compás y 
la ig lesia, y separado de éste por diversas estancias, se locali za un pequeño claustro, 
inmediatamente al oriente del cual se situaría la Iglesia. 

Por otro lado, e inmediatamente al sur del claustro, se localizaría un segundo 
patio de mayores dimensiones, que ocuparía la práctica totalidad del espacio donde 
se emplazaba la antigua Biblioteca Pública del Estado y el Archi vo Hi stórico Pro
vincia l. Este te1Teno resulta mucho más complicado de rastrear y recomponer que el 
anteriormente desc rito, ya que en la década de los 60, cuando se abordó la construc-
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LÁM. 11. l . Sondeo VI. duranre s11 excal'acirín: 2. \lista general de los cuadros de exca1•ación 111 a\!// . 
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ción de la biblioteca, se destruyó en su totalidad e l subsuelo, con e l fin de excavar e l 
sótano de la sa la de exposiciones . Por e llo, a la hora de intentar definir este espac io 
debemos limitam os a las evidencias que se documentaron durante la segunda fase de 
excavac iones vinculadas con la construcción de la nueva Biblioteca, así como a la 
reali zación de una somera lectura del paramento occidental de la Iglesia de Nues tra 
Señora de la Concepción, que trasluce la ex istencia de este segundo claustro . Como 
se ha reiterado el Convento se mantuvo en uso hasta e l año 1837 en el que se pro
dujo su exclaustración defi nitiva, pasando a lo largo de los siglos XIX y XX por mul
titud de avatares que han deparado la final adquisic ión de este espac io para la cons
trucción del Archi vo Histórico Provincia l. 

En definiti va con la suces ión de intervenciones arqueológicas llevadas a cabo 
como consecuencia de las obras de construcci ón de l Nuevo Archivo Hi stóri co Pro
vincial de Zamora se complementa en buena medida e l panorama arqueológico de lo 
que fue e l convento de Nuestra Señora de la Concepción, contestando a una buena 
parte de los interrogantes pl anteados antes del inic io de los trabajos y aportando nue
vos datos para el conocimiento de la histori a de la capital zamorana. 
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