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DENOMINågON tglesia de San Hipólitq Moumento NadonàI3 iunio 193?

gac.4.06.31

¡
En el Camino de Santiago palentino, a 3 frm de de Santoyo, a 4 l(m
de Flómisu yl l(m de Boadilla del Camino. liena de Campos.

Hospital roma¡uco, actuàl Ayuntamienlo. Iglesia de San Miguel
Recinto amuålladol. Casas blasonadas.

Templo gótico.recentista de tres nave¡ separadas p_or pilues

comiueslos. donde la nave central e5 mas ancha g larga Tone a los

pies al esdd de las tones-pórtico alemanas que se tasdosé sobre

la anterior denuida-

I.OCAIJZACION

OTROS EDINCIOS SINGUI.ARES DEL
CONJUNlO
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380 EPOCÂ 1334 ôdilicadô con la protecdón dc'Alfonso Xl. Conmemora là
baulla de lãma¡a dc 1037 donde sa produæ la primen unión de
Ca¡dlla y Lá04 y las Pacer dê Iãmua, 1127, donda Alfonro I y
Alfonso Vll garantizan la devolución dc las plaza¡ dc Castilla poseh
Aragón

Apeo de ugcnqa y pualización rtet estado dc derumbamtento y
cotap¡o generaliàdo de los ¿lementos esrucnuales. Rosaunción
del coniunto: edifido, rctâb105 y otas obratr muebles: v{üalcs,
órgano, etc

Nivelación y seguimisnto ûe alta precilión Refuerzo por lnyecciór¡
micropilotaie y cosldo. R¿stau¡adón de piedr4 fábrløs, obras
muebles y gitrale5. Reøperación de espac{os aruinados:
camuanctrón'de bóvedas, sacristí4 øsa del músico o aå¡eel de
canónigo¡, tones, capilla secret4 auio y foso. lnstalacioner y
acabados.

Carlo5 Clemeile San Rom¡b Guillermo Cases Tollo, Joså Luis de
la Qu¡ntàna Gordo& Antonio Más-Guindal LafargE arquitecto5.
Gerardo Benocal Hemiíndez, Joså Antonio Morenq apareiadorer.

Manuel Barbero Rebolledo

Maryla Zyrnkiewitc4 Ricå¡do Boneq arquiteclo5.

Constructor Fondedile S.AE. lngenieror: Santostefano, de Ftsc-o y Ltorens
Enørgado:J. Nicto

Rafael Vcga S.L.

OEOCISA ¡ryenieroJo¡é M! Conde Sölãzar.ORIETIVO DE IA ACIUACTôN:

Colaborador

Nivelación de alta precisión

Re¡tauración de retablo5, púlpito,
pinturai y ob¡as mueblej

Restauraclôn de æja del órgano, reJas
cålonenas y c0r0

Restau¡acién de la piedta y ro5etones
de lacería

V¡talista y ¡osetones en color

Organero

Campanas

Luir de HuÉscar Garvl re¡Þurado¡.

TnâBÂTOS REAIIZåDOS
Fla¡cisco de Pa4 Elena Mþuel Pinacho, re5t¿l¡radorer; J(
lgnacio lglesias, apueJador

Joså M! Cabre¡a Ganido, Dr. Ciencias Qdmicas, reshurador.

Carlos Muñoz de F,ablos, (Segovia). ViEalist4 pintor.

Federico AcÍtores, Torquemada (Palencia)

Manuel Quintana (Palenciä)

PLNTA Dt SUELOS Y PAV¡MEryfOs

INTBRVEtlcIOll ARQUIIBCÍ OilICÀ

Proyeclo y di¡ecciôn de obra

A¡esor

Colaborarlores
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Con5üuctor Fondertite S.AE. ltgenieros: Santoltcfanq de Furæ y Llorcns

Encargado:J. Nicto

Rafacl Vega S.L

GEOCISA, Ingenis¡s J¡5i l"ll Conde Sålå?¡r.

Maquea y e:oltura

Esculn¡¡a (puertas)

Pinu¡¡a (ro¡atón)

Vidriera (rosetón)

Met¡li¡tería rosetones

Elecuicidad

Pinü¡ra y estuco

Ebanistería

Mú¡ic4 composiciôn

Urdcino Martínoz, Agu¡lar de Campoo (Palenciå)

Evaästo Eellotti Algecüas, (Cádiz)

euillormo Pórez Villåtta, ladfa (C¡ídizl

Artiita5 Vidrierol de lrú4José Luis Alonso Suspénegui

Talleres Gre-Gar, Segovia

J.Luis Toleduro, Cov¿m¡bia¡ (Burgo¡)

Peabo Huert4 Maaldd

MUGAR, Buigqs.

Bemaldo de Qui¡ó¡, Avila

381

Colaborador

Nivelaciôn de alt¿ Precisión

Re¡t¿r¡ación de retablos, Pú¡Pito,
pintuai y obras mueble5

Reslauraciôn de øla del ôrgano, reias

æjonerías Y coro

Re¡au¡acién de la piedra y rosetones

de lacería

Vitrali5ta y ro5etones en color

Luis de Huéscar Gawi, resnurador.

I'
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PLÀNTA DB SUEOS V PAVIMBT'ÍOS

Flancisco de Paz, Elena Miguel Pinacho, restauradores; José

lgnacio lglesias, aparelador

JosÉ M9 Cabre¡a Garido, Dr. Ciencias Qulmiøs, restaurador'

Ca¡los Muñoz de F¡blos, (segouia). Vitrali5t4 pintor.

Federico Acítore5, Torquemada (Pålencia)

Manuel Qu¡ntana (Palencia)

Organero

Campanas

TIIVBSTIGACION HISTORICâ,

Ðireccié4 f uentes document¿les Ma¡ia José Amaiz Gonoñ0, Jesú¡ Cantera Montenegro,

historiadores.

Pedrr, I'late5anz, Belén Sanchioli a¡queólogos.I

H

Excavaciôn arqueolôgiæ
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FECITAS DE NßA¡JZACIOII

Proyecto de emergencia-...........................-.Julio 1984

Ape0 y cosldo de ¿rucer0............-................S?pdemb¡e-Ostubre 1984

Nivelación de alta precisión.........................490sto l984-Diciembre 1989

Proyecto dè restauación-consolidac,lón....Nov{embre 1984

Inicio de las obras ...........Mar0 1985

Finalizaciôn de las 0bras...............................Diciembre 1989

Ercavación arqueológica.............................Ju1i0-Ago5to 1985

Re¡tauración retab¡0s....................................1986{7
Restauración viua!e5......................................1987{9
Resuu¡ación de la p¡ed¡a.............................1986

lnve stigación históric¿..................................1984€7
ViEal pintura......... ...........1986€7
Restauración órgan0.......................................1988
Puerta5.................. ...........1988

Inversión.............. ...........88.261.439

HISTORIAY DESCRIPCION

En Tiena ale Campos, cerca de Frómist4 al pie del Camino de Santiago, se constuyó el templ0 de
grandes dimenriones que cor¡memora la primera unión de Castilla y Leén despuÉs de la batalla en la que

Bermudo tll y Femando I enfrenta¡on sus eiércitos el 4 de :eptiembre de 1037. Desde este recintq de
raædo medieval 5e levantän un antEuo Hospital de Templados, el M0nasterio de San Miguel imp0nantes
ø:a-palacio y el recinto muado que los encierra

San Hipélito de T¡ímua es un templo gótico uecentist4 de grand8s dimensiones con una organización
de iglesia de Ees naves separadas por pilares compuestos. la nave central es mås ancha y larga que la5
laterales. El åb¡ide es poligon4 rematado por cada una de las naves tipo arcaizante de riple æbecera El
cn¡cero, en el tramo anterior a la cabecerq no se señala en planta pero ¡í en la sección El interior se cubre
con bóvedas de cn¡cería sencill4 la nave central con espinazo, y de le¡celeles las seis recon¡Euidas en el
sþlo XVII, ras el hundimiento de la tone original,situadå en el eie cenE4 a los pies.

San Hipólito :e construyó con un complicad0 emplazamiento topogratico, debido a la edificacién
conmemorativa del siglo Xl, que le obligú a un fuerte desmonte solucionado en el forzado esælonamiento
enue un foso perimetal que contiene el desnivel de las tienas a unas cotas de 10,5 en 5u latelal Sur y un
segundo descenso de hasta 4 rL enue las fachadas Este y Norte, en cuyo perímeto la cimentación tan sólo
profundiza 40 centímeÍo5. E5tâ5 caraaerísticas, con 0Ea5 modficaciones y alteraciones sufridas en diversas
etapas -humedades, abandono, periodos estaci0nale5,...-provocó en la historia de su consüucción la
necesidad de obras permanentes de consolidaciôq refuerzo y nueua planta- El peor momento de su histori4
fue el 31 de diciembre de 1568, cuando se hunde la tone gótiø y seis capillas a los piés de la iglesia

A los casi cuarenta años -1605- se comienza la construcción de la lone anual también a los pies al
modo de la: tone-pónico alemanas, tasdosada sobre la original Esta sutil operación permite la doble lectua
-que refleja concepciones espaciales de diferentes épocas- y la ver¡atilidad en el eiemplo del lenguaje que

hace de la t0re un conEafuerte parä la iglesia. En cuånto al tip0, Iepr0duce los esquemas a la usanza de la
época ya vistos en El Escorial No es difícil encontrarla parentesco con algunas cerc¿¡as como la de Dueñas,
ta¡nbién en Palencia-

De todai tøfi a5, te produce en esta zonà una soluciôn atípic4 el paso entre dos tones, que
prop0rciona unà fue¡te r¡gidez formaì y Estructural a la ent¡ada del edificio.
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L¡ Sacristí4 renace{tist4 aparecs ådo5afla tatc¡a¡rnente en Þ cabecera. Sup0na un con8do
dE equi¡ibrlo composlüvo, eipacio o¡blerto por media naranþ encasetonôd¿, sobri pechinas. son cr
por tanto, hs interv?ncionê¡ llcvadas a cabo sobro el edificio desde ¡u conjtucción Si bic
remodehdo¡è' y aportadonè5 modillæ¡on en 0ca5¡0nes ta organ'adón ¿spadð¡ pdrnitiva provoc
ocasione¡ situacion65 conEadictdriai con ella (casa del múslco, retablor defsJn til, ario ñone, r

gmbargq casi siempre sc månruvo la aniolación de las r¡rievas piezas enre sí y con el coniunto, pc
éste sa eûiqurciö y mðntuvo su unidad.

Son lo¡ casos rlel pértico Norte que ¡nEodu¡o un eie Eansvôr5al en competencia con el crur
coro, que enriquació el proceso de acceso al templo; de la Saøisdq que conjtrulda con[ô ta o
condenó el pa50 desde. el presbiterio al gran ømarancl¡ón de a¡biertas y el de la nuevatone que, üa5
de la primidr4 respetó el vacío deiado por ésta øeando un orpado-lnterior nuevo y únicô don u
carácter de artio¡lación ente lai piezas del'coniunto. p los de la nueva vivienda del mrlsicq que
¡imerl¿ de la fachatla occidental para lnstalar sotire Þ cápi¡la bautismal una tnteresante galerla ¡irirido
la intervención retablístiø banoca que oa¡ltó voluntariarñehte una vieia capilta dándole ãcceso a uavé
puerta secretä et¡ lmo de loi tetablos.

Sólo el abandono de la¡ riltimas rléædas ha sido càpaz de rtegradd el coniunto, uåsnfror
paulatinamente en una aglomeración de espacios inconexos y Guentes de sentido, en tomo a la oscn¡
unas naves que habían perdido 5us viÍales.

COMIENZO DE LOS TRABAJOS

La intervención de la Junta de Castilla y Leó4 se realiza en el momento en el que San Hipól
en colapso generalizado de su estucrura y compleio arquitectónico: el hundimiento del rosetón de c
su bóved4 el deiplome del crucero en su cimbonio, el aplastamiento de plla¡e5 con la ent¡ada en con
loi atirantamientos y aniostamiento¡ adintelados en hormigóq la pérdida generalizadå de retablos
obras muebles, la enuada di¡ecra de ðgua ên 5aúri5tiä, ábsiôes y cåpiua bautiimal con una humedad
del 9t8%, la degradación de pavÍnentaciones y aùededore5 de Ia iglesia protectoras de sanea
periféricos, los múltiples ventanales y huecos abienoJ, y en definitiu4 un estado de alesc
generalizado, dificultaban el o¡den y las prioridades de restauración pur evitar una ruina aún peor.

Se comienza entonce5 r¡na actuacién de urgencia que programa y contempla la metodología t
largo plazo de intervenciôn sob¡e el monumento. En el momento de iniciarse el apeo de ugenci4 el

caminaba a gran velocidad hacia su colapso, en un medio desordenado de sucesos degraclatorio:
initante de realiæ¡se lar primeras v¡sitas de contacto (abril 84) con el monumento, se hablan ¡
aþunas obras sobre el mismo, como sorl de una pane el refue¡Zo de la cimentación a base de
anulares de hormigón armado, baio tos 5ei5 pilares de ta nave, atadai enge ¡í en dos direcciones orlo,
y el atado de algunas bôuedas a nivel de cá¡nara a ba¡e de hormþôn armado salvándose la¡ claues n
afcos apr¡nlàdos. Estas 0bra5 ¡elativamente recientes, se reat¡zaron con escasos presupuestos a lo I

varios años. La sobreørga en pilarer y rigidización producida de los arcos con e5to5 pórticos, ac

proceso de agotamieilo y de5organización esfucn¡ral

Las acciones a toma¡ fueron de dos tipos:

1.- Paratización lnmediata de la ruina en lo5 arcos formeros rl0l cn¡celo.
2.- Ca¡acterización de los mouimientos observados.
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La Saaistí4 renaccndst4 aparBce ådoiådå lateralmente en ta cabeæra Supona un cor8cto elcrcido
dc equilib¡io composldvo, eipacio o¡bleno por media naranþ enøsetonad4 sobre pechhas. Son contínuas,
por tanto, hs intervcncionas ll0v¿dår a cabo sobre cl edificio derde ru constuctión Si bicn e5tå5
iemodehdoncs y aportadoner modtficaron En oca5lonee la orga¡ltadón ¿spedal prtnitirra provoøndo cn
ocasionei 5ih¡ac¡onËi conüadictöria5 con ella (casa dcl múslco, retabloi del SJ(VIll, aEio Non6, etc), 5h
embugq casl slempre se månn¡vo là arda¡laciôn de la: r¡rlevas piezas entre si y con el conlunto, por lo quc
åste ¡e enriqueciô y m¿ntuvo suunidad.

Son lo¡ casos rlel pórtico Norte que intoduio un eie Ean5vôr5al sn compet¿nciÀ con et oucero; del
coro, que enriqueció el proceso de acce¡o al templo; de la Safüstl4 que consrulda conta lâ cabecerq
condenó el paso desde el presbiterio al gran camarancl¡ón de q¡biartas y e¡ de la nueva tone quq ras la ruina
de la primitiv4 respetó 6l vacío defado por ásta øeando un espåcio lnterior nuevo y tinlco con un fuerte
ø¡åaer de articutación enu6 las pieza5 del coniunto. 0 los de la nueva vivienda del músico, que a¡teró ta
¡imeria de la factrada occidental pua instala¡ sobre ta cápila bautismal una lntercsante galerh mûãd0r y el de

la intervención retablístiæ banoca que ocr¡lté voluntaria¡ôeirte una vieia capilla dándole acceso a Eavés de una
puerta secreta en uno de los retaþ105.

Sóto el abandono de tas riltimas rléc¿das ha 5¡alo capðz de degradü el coniuntq uasnfromándolo
paulatinamente en una aglomeración de espacios inconeroi y ca¡ente5 de sentidq en lomo a la oscl¡¡idad de

unas naves que habiðn pe¡dido 5us vitalÊs.

COMIENZO DE LOS TRABAJOS

En h pdmera de låi acdonc5 se prctendía frenar h rotura gcneralizada por aplastâmiento debido a ¡a 38Íl
pérditl¡ de ra¡istenda de ¡Ímpanos y pilues cn la zona del cn¡cero por cambio químico del matedal dÊ

consütudôn Pa¡a lleva¡lo dcabq se procctlló a la lnmovilización de las clave5 y a¡ranques de arcos pua
poster¡or rêfuelzo de arôos y pilares, por inyecciôn de lachad¡ sobre inEoducción de banas de acero, en la
brbqueda de un sbtema mccánlco panlelo de apoyo.

La sôgundâ acdó4 nilis lenta m el tièmpo, tnlciába las accio¡rcs necosa¡ias pua derermhu con
clanlad Euale¡ son lo¡ movimientos viv05 del templo en su partiolar cirq¡nsuncia en la que se analizabå- A
part'u de erta segunda acció4 se produjo un lmportånte ahono en la lnversión para el reÍuenq en relación
con las primaras estimaciones y pudo además plantaarse la esEucfl¡¡a global Se iniciaron res acciones de
futina que fuero¡[

t.- Niuelacióndealtapredslén
2.- Inclinomería de precirión"
3.- Fisuromeriadeprecisiôn

La inclinomeula anolô valores equivalentes a los 4-5.mm de movimiento en øbezas de.pilares, lo que
permitió dicuminu þ dirección del movimiento y sobre todb su velocidad en consearenci4 el orden en la
eiecucién de los refuarzos. El control de lô5 fi5urai viuas, permite ver un caso tan sþnificativo como el grálico
P.13 corespondiente al tímpano del cn¡cero øítico en el proceso de am¡inar¡íiento.

A tenor da e5to5 movimientos, el refueno 5e cenEó en los pilares y pilasras del ¿rucero y ånexos, n0
realizándose por conside¡arlo innecesa¡io en los arcos formeros y faione5, ni tàmpoco en los tasdo5es de la5
bóvedas. El estudio realizqdo de precisión evidenció la falta de cimentación del áa Norte, zona de contínuos
problemas a lo largo de la historia del editicio, que bien pudieron determinar la construcc¡ón del atrio None.
Esta ø¡encia fué resuelta con un micropilotaie local que contemplé el proyecto.,

PROYECTO

Los esfueno¡ del proyecto se han orientådo a la recuperación e integración de todos los espacios,
reforz¿ndo sus funciones para Ia meior lectur4 comprensión y calidad del compleio.con5tructivo. NuesEo
interés, además de la restauración de la nave cenüaì con lo5 previos espacios de acceso que le dan entradq
5e ha cenuado en las zonas, que habian perdido fuen4 funció4 e inclu¡0, razôn de 5er. En ese sentido se
didgen las actuaciones de los pintores Guillermo Prårez Villalta y Carlos Muñoz de Pablos para los grandes
r05et0ne5 perdidos, o la del esn¡ltor Euadsto BelloRi en las puenas principales de la tone-pórtico que
quedaron cegadas en 1740. La temática clásico-modema basacla en la iconogralía de los mártires romanos San
Lorenzo y San Hipôlito se manifiesta en las analogías Duchamptianà5 que en referencias de Chirico a Warhol
0 in5trumentos compositivos de lo contemporáneo se acumulan en estas actuaciones que uatando a5í de
explicï ¡a metodologia de intervencién sobre un monumenlo que comenzó 5u andadwa en el siglo Xl para
tener, de forma inintenumpida hasta nuestos dÍa5 contínuas vi5iones y aportaciones.

En B5te mismo sentirlo el proyecto reedifica 105 espacios modilicados 0 ãlterad0s de la tone, la
antigua vivienda del músico o aårcel de canónigos, las esæleras medievales cegadas y la capilla gótica må:
primitiva del coniunto que se expolia y abandona en la actuación retablística banoca Aþunos de esto¡
elementos reintegrados al coniunto tentlriín un lenguaie y una finatidad más tecnológiø basada en su función
de reconido y accesos a otros espacios. Aquí se rememora y se recrea el pasar del tiempo, la ruina sobre
nuevas aponacione:, el vacío y la soledad de los espacios de relación Sin embarg0, en oÍos tugares como la
capilla 5ecreta o la antþua vivienda del músico, permiten actr¡rr con composiciones actuales diseñadas y
propias que refuercen y completen las pérdidas que en Táma¡a se fueron 5ucediendo.

La intervancién de la Junta de Castilla y Leôq se realiza en el momento en el que San Hipélito enEa
en colapso generalizado de 5u e5rucura y compteio àrquitectónico: el hundimiento del rosetón de crucero y
su bôved4 el de5plome del cn¡cero en su c{mbonio, el aplastðmiento de pilares con la enûada en conllicto de
los ätiråntamientos y anio5tråmientos adintelado¡ en hormigórç la pérdida generalizadå de retablos y otas
obras muebles, lô entada direda dê agua en saøistí4 ábsiiles y capilla bautismat con una humedad intedor
del 98%, la degradación de pavimentaciones y alrededores de la igleria protectoras de saneamientos
periféricos, los múltiples ventanales y huecos abiertos, y en definitie4 un estado de de5concierto
generalizado, dificlltaban el orden y ¡as prioridades de re5täuración pa¡a evita¡ unå ruina aun peor.

Se comienza entonces una actuación de urgencia que progra¡na y contempla la metodología a corto y
largo plazo de intervención sobre el monumento. En e¡ momento de iniciarse el apeo de urgenci4 el edificio
æminaba a gran velocidad hacia 5u c0lap50, en un medio desordenado de ¡ucesos degradatorios. En el
in5tante de realiza¡se las primeras vi5itas de c0ntacto (abril 84) con el monumento, se hablan realizado
alguna: obras sobre el mismo, como 50q de una parte el refuerzo de la cimentación a base de zapatas
anulares de hormigón armado, baio los seis pilares de la nave, atada5 enre si en dos direcciones onogonale5,
y el atado de algunas bóvedas a nivei de cánia¡a a base de hormigón a¡mado salvándose las daves mediante
arcos apunlados. Estas obras relativa¡r¡ente recientes, se realizaron con e5cåros pre5upuestos a lo largo de
varios áños. La sobrecarga en pitares y rþidización producida de lo¡ a¡cos con estos pórtico:, aceleró el
proceso de agotamiento y desorganización e5trustu¡al

Läs acciones a lomar fueron de d05 tipos:

1.- Pa¡alizaciôn inmediatà de lô ruina en lo5 arcos formero5 del srucero.
2.- Cuacterización de los movimientos observados.

SIþIPOSIO OE LA OIPI.JTACION OE BARCELONA SI]8RE ACruACIONES ËN EL PATRJMONIO EOIFICAOO MEOIEVAL'f
MOOERNO (SIGLOS X AL}YII} BARCELONA OCruBRE OE 1989 SII'IPOSIO OE LA T]IPTJIATITN T]E BARCELONA SOBRE AEruACIONES EN EL PATRIMONIÐ EOIRCAI]Ð MEOIEVAL Y

t"l00ERN0 (slElos x AL xvlrl BARCELONA OCruBRE OE 138S

1tMp0st0 uE LA D¡ptJT¿ctoN DE bARcELoNA goBFE ACTUAC|0NES EN EL PATRlMcrNlo EElRcAoo MEDIEVÂL Y

,10ÉEFl'r0 (sl6L0s x ALxvll) BARCELoNA oCTUBFE 0E 1389



384 ARQUEOLOGIA .. Ped¡o Matesanz Belån Sanclrio¡i
Un dato a tener eh cuenta c5 el paramento N. de la cåta C'l .2.. Desde luego ese tâmo.de.para¡r

,r,¿ t.i¡ääJiääiä¡äöüäç i pãi'untlô ùãula un segundo nivel (¡ubten¡ineo) o bién el nivel ori

Íi"r¡iöíräíËä,ã ö ää ü;.ñ-eite'que ¡uscitaria giandes probtemas en general

Seobse¡vaunaWt¡fomidadsnl0relådvoô¡dlo_deenÞranlentos.Pract¡oamantel0d0'l
orientådos håciå el E. (salrro **îä,üåiiñËcata C-Z.npt. to6os esuin en posición '.dea¡tito supino

tos nivele¡ más protun¡os el enrãñT¡iìãltoãi tla¡tlncnte bä fosa ten la misma ardlla virgen)' En 105 ni

;#;iú;,;õr',irñ-"t;;n ta-ät"ï-z'E se obsenn una aoirr¡lación de lndividuo¡, todot ellos

mismo nlvel que no¡ t¡acen pensäänia po¡¡¡li¿.¿ ar que se gat¿ de un entenamiento colec{ivo.

colrc { ßr':\\ @FCrc .40(nvtM!rc

En Tiírnara se planteó un tabalo arquaolôglco de doa¡mentadón del estado y tipos consrudivos de la
cimentaciér\ enfe otos los referentei a lås obns de e5te flglo y åñ05 ånter¡ore5.

En general podemos alecir gue ta lgteslà da Su Hipôlito de Tiámua 5e ådaptå perfectåmente a¡
teÌteno, con respecto al gnn desnivel que hay en la zona E.Se observa que el nivel de arc¡lla natu¡al en ta
zona W. 5e êncuenfa a nnyot a¡tur4 decreeiendo paulatinamente.

La iglesia 5e EncueÌEa un tanto desnivelad4 hay una diferencia de cota de 0,50 rn entre la tore y ôl
comienzo del Eamo recto del abside cenüal

Du¡ante la ¡estau¡ac{ón de los años setenta y oQhenta se produce un de5ùozo ¡reparàble en los
primeros niveler arqueológicos, y lo que es más grave, al instatar 105 zunchos de hormigón nìs imposibitita
poder comprobu niueles y esEucnuas en profundiùd, datori¡ue sei'Í.an importantísimos para el conocimiento
arqueológico del yacimiento.

Con Ios dato¡ actualei n0 podemoi afirmår la exi¡tencia de un edlicio anterior a ta fabriø del s.XlV.
Los dos sill¿¡es apa¡ecidos en el perfil N. de la cata C-ZEE no 50n definitiuo5 para pensarlo; aunque si debe
plantear la posibilidad de haber localizado una estrucnua ànterior a la fecha ya reseñada (el tipo de silla¡ mås
gtande, su siruación en pleno cenuo del üånsepto y Ia desviación N.W.-S.E. pudieran ier datos a favor de
ello).

CONCLUSIONES POR CATAS REATIZADAS

a-2
- La ucilla virgen aflora con mudta rapidez
- L; ñ;;åädil;,'lt rJiúüffñË;iã y esuecha.enrelación conla altwa de'ta islesi¿

-Aspec{' inr'resanre es eliáåut-tirñient' dó ta cimentôciôn con ugamara (tienâ fina y cal)

b-l 
_cimentación mås coherente con la: proporciones de ta þlesia pero aún escasa segun nr

oPinión
-La cimentacion 5e adapta al teneno, denotando un cambio progresivo de.nivel (d-escendente)'

-Resto de un entenamiento de laias (antEua neciôpõuÐ p-g¡iblg¡ngnte -!:1tl^t:!1
entêÍamiento5 contrmÈo'rãnios alãp¡irìruiareîe c¡nsüucción (5.xlv). E¡ importante¡e sen¡

a¡arenremenre Ia nr"¿pålìiîãiuìiìüi rue ãár¡nontuou en pane. tàxisten referencias orales de

;ñ;;ä;;;-pt1n".; iåéntitas tn ton"s aledañas a la iglesia)'

@

@
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'u" 
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En ráma¡a se prant'ô 9" o"!ïlîîlïfl:fÏ: 
Ír:,1îffiîHå'ål:l:5tad0 

v tipos consE'¡cdvos de ra

ntaciô4 enBc oEos lo5 refêrent€

",i.åäïi#:iiå 
å:i,iå'Ji,l'ff !$ ìö,-iÏ{i:oll"Tff' î'î"'1'å:'"ffiÍii#fl å fl

. w. iãîiäiã"ri t rúyor altura, dacreciendo paulôtinamente'

La ¡rle5ia 5e encuen¡a un Ento dernivelad4 hay un¿ diferencia de cota de 0,50 rn EnEe la tone y el

ienzïdãl uamo recto del abside centrar

Durante ¡a restauracién de los años setenta y ochenta.se.produce un de5trozo inepuable en los

reros niveles arqueológicos, V ¡r q"ä"äí tü¿iiiuút, diinitau fo.s n¡nctros de hormþón nos imposibilita

er comprobar niuelæ y ,rrurnouTä;triöãiã;ïi.þ;tuilei.ian importantísimos pua el conocimiento

reolôgico del YacÙnlento.

con los tlato¡ actuales n0 p0dem05 alirmal la eIiJlgnc'ia de un etlificio anterior a ta fåbrica del s'xlv'

d05 5illare5 apareaaos en el peåüi]ät ättï:28ñ nä sãn.atrinitiuos pua pensarlo; aunqut t]-tl:
,,ä lffi;iiü,.d.d-ilËü úådi.äáà'ü";rr"rnã *táriora la fecha va ieseflada (el tipo de silla¡ màs

lale, 5u sin¡ación en pleno ,rnoffii ättfiiîdt;uiåäon Ñ'*'s"e' pudieran ier datos a fauor de

).

l,lP09l0oE'LAolPtJTAcl0NoEBARCEL0NAS0BREAcruAcloNEsENEtPATRlMoNl0EolFlcAoot''lEolEvALY
]DERIIO (SI6LOS X AL XVIII BARCELONA OC'ÍUBRE OE 'I38S

Un dato a tener en atenta cs el puamento N. de la 6ta C'l .2'. Desde lUego ese[amo.de.pUamento

,rø rrjäîö puä pã¿ãi¡liùei,.y por'tanto o habia un scgundo nivel (subten¡íneo) o bién el nivel original

ñiü"fl q*iã¡ðntoã e¡a æn Éåciro este que suscitarla grande¡ problemas en general

Sa observa una unlfor¡nidarl en to relativo al dpo de ent8namiènto5. Pradieû¡antê lodos están

oriuntaãos úãøu ãi E. (¡.hro erc.epcione¡ en h cata C-2.8p). Todos estín en posición 'dao¡lito supinoo. En

ü;î*Ï;;rá; ilàtuiràol Jt eni¿irarnento es cla¡amente èñ fosa (en la.mitr.I¡u.a$PvirqÐ. Enìos niveles

;ã; ;ñï;;ù',i"irúie en ta cat¿ C-ZEE se observa una ¿omr¡tación da indiuiduos,,todos ellos en al

ir¡"*i rüü¿lT* noi hacan pensu en la pgslbll¡üad de que 5e uate dè un eilenamientg coleclivo.

CONCLUSIONES POR CATAS REALIZADAS

a4
- La a¡dlla virgen ðrlora con mudta rapidez
- iã cminnA?n resulta muy pgco poiente y esuecha.pn ¡elación con la altwa de la iglesia.

-Ájpeao intaresante es el ráËubrirñiento dá h cimenàción con argamasa (tiena fina y æl)

-Dûante la restawación rle ftnes tle los años setenta y comienzo de tos ochBnta 5e ¡ealiza una zanta 385

per¡meüal de dr8nåie.
:liirå äiti. ttãn óá;lderablemente a la dÍ¡enta.6ô_4 y a-parte. del parämenÎo., al. haber picado parte de

f" ótime¡å v raq¡brir con c€mento el sagundo e inc{rJ'so hormigonar parte del mi5mo. '

-pi tipo de äm¡ento es similar al de Þ b'1.
-ei!ïr-n.iu ¿-e fora rte fr¡ndación (muy rlañada por la resa'ración de los años 7f180)

b-2

s-l

b-1
-Cimentación más coherente con las proporciones tle la iglesia pero aún e¡casa según nuesEa

opinión
-iiamenta6ón se ådapta al teneno, denotando un c¿mbio progresiuo de nivel (descendente)..

-Resto de un enteriamiento de hias {antigua neÛópolis) posiblemente penenecienle â

entenamientos contemþoiáneo5 a la primera fase de consEucción (s'XlV). Es importantelesenal que

ãiãiãntirnrnir tu necrópolis del s.XlV? fuå desmontada en påne. fexislen referencias orales da haber

encongado sepultwas iáénticas en zonas aledañas a Ia iglesia).

-,ocalización de r¡na fota rellena de mateñBle5 de desedto pertenecientes a un momento

consEuctivo en el s.NV¡.
:.i{óüdà ,mà-rilaOn de ta porrada S. (fachada W.) a base de piedras. de mediôno tamaño con gran

.rfu¿.À aã 
"rirr*sá 

más cirnsistente {ue las }ralladq¡.en la zona s. de la þlesia.

+e oUserva r¡ña C¡aa enii¡iiamento'de la portad4'ya consolidada (sin movimientos recientes).

Ç-t-7

-Durante la restauracién de los años 70{0, se rebaia 5¡n control alguno los niveles superficiales

desEozándolos.
*xilti un cran nivel de relleno de al menos 1,50 rn repìeto de entenamientos.

-nip-ui.tuîtr Ñ. re¡r¡laleiintáresantísimo.seconitalalapreparacióndelmismohastalacotade -

,,80 *-Ñ re.i¡ir ripo'ããìãcuùrimiento; así como la exisien-cia de restos de.pinNa (líneas roias

simulanåo sillares). Pensamos que este pu'amento 5e realiza para ser vi5to..P.or.l0. tanto creemos que

di¡ería existir oué niver qui ãstla¡ía poriebaio rlel actual, apunlando la posibilidad de la existencia de

alguna êsÍuctura subteránea-
ã:¡s¡g unìrniio cliro de la topografía del teneno (decreciente hacia el E.), en la alnua del paramento

al adaptar5e al mismo.

õ.ri:iã;¡;rñierie de grietas ya estabilizadas que pueden indicåI el que se hubieran producido

tttévimientos *teriores. Posiblemdnte prenìrsores de movimientos actuales.

c-2.8

-De:tozo generalizado de los primeros niveles, pr0v0cado por el levanramiento (c€n p¿la exc¿vadora)

del sueloojpara colocar un enóachado de.drenaiè: dulante la restauación de lo¡ años 70€0-

-ReUeno de 0,SO m. con iran acumulación de'entenamientos en distintas fa5e5 culturåle5 (s. XVlll,

xvll YXvl).
-loì tipos di entenamiento5 son t0.d05 en fosa (esp.ecialtrnente lo5 último5 nirreles, en los que la fosa

si eieå¡ìa en Ia ilcilla vir!in detiniéndose con.cia¡iiad), t0d0s elloJ en p_o:ición "decutito supino".
:Àpári-ri¿"ãr ¿olliüutJi *n þera desviación N.w.'-s.8., en el perfil N. "a priori".y.con t0da5 la5

reservas (dado l0 exiguo delhallazgo) podria pertenecel a urra esln¡ctÌüà antenor ål s.ltlv.

c4lD4

-Destrozo generalizado de los primeros nivele5, prouocado por el levanatamiento (coll pgla

exøvadoraidel :ueto, parîcoìocaí un encacnaao då árenaie; du¡ante la restau¡ación de los años 70-

80.
-De5u0zo de todo5 los niveles próximos al pilar al haber realizado un zuncho de hormigôr¡ a la vez que

un tirinte tambiên Oe tro¡migôú desaparecier,do iguaFnente t0d0s l0s niveles arqueolôgicos.

-ConiìüiJ¿n áu toitipos Aã enten'amientos. Todo¡ ellos en fosa (especialnrente en la arcilla virgen)

y en posición "decúbito suPino".

sr¡teosi¡ 0E LA ¡tpuTACtnN 0E ÊARDEL¡NA 5OBP,¡ ÂËruAcloNgs EN EL PATFlMrlNln EOIflCAnL'r þlEolEVAL Y
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s6 c6

-Tipo-de cimenacióq má5 potente y por lo tanto más acorde con l0 que tiene que su5tentar (tone del
s.XlV con una alntra de al menos 20 rn)
-La arcilla vÍgen allora con ciert¿ rapidez
-La dmentación está practicamente embutirta en hqbrci[q pudiéndose 0bscrvar h fosa de fundación
(repleta de argamasa) muy levemente.

s.s.
-Compatirmènt¿da en ápoca muy reciente.
-Gr¿n nivel de escombro.
-Cimantäción me,or realizad4 con piedra mejor ullada
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