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INFORME MEMORIA DE RESULTADOS DE LA 
ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 
EN C/ JULIO PELLICER Nº 25, CÓRDOBA 
(PARCELA CATASTRAL 24452-019)

ROSA MARíA FUENTES ROMERO 

Resumen: Damos a conocer los resultados obtenidos en esta In-
tervención, situada en la calle Julio Pellicer nº 25 y que se realizó 
entre los meses de Octubre y Noviembre de 2005.  En este solar, 
solamente se pudieron documentar estructuras pertenecientes a la 
vivienda existente construida en la década de 1960.

Abstract: We make known the results of this intervention, loca-
ted on the street Julio Pellicer nº 25 and which took place between 
the months of October and November 2005. In this solar only 
were able to document structures belonging to the existing housing 
built in the 1960’s.

INTRODUCCIÓN

La Actividad Arqueológica Preventiva desarrollada en la calle Julio 
Pellicer nº 25 de Córdoba (encuadrada en la zona 10 de la Norma-
tiva del Patrimonio Arqueológico del P.G.O.U. de Córdoba), cuyo 
promotor es D. Ángel Lara Cruz, se ha desarrollado entre los días 
26 de Octubre y 3 de Noviembre de 2005. Dicha intervención se 
desarrolló de acuerdo con lo previsto en el correspondiente Proyec-
to, aprobado por el Director de Bienes Culturales con fecha de 27 
de Septiembre de 2005.

En este solar se proyecta la construcción de un edificio de vi-
viendas, dotado de sótano, que ocupará la totalidad de la super-
ficie (209,61 m2), siendo su sistema de cimentación una losa de 
hormigón situada a una profundidad de -4,50 metros respecto a 
la rasante.

Figura 1. Plano de situación
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CONTEXTO HISTÓRICO – ARQUEOLÓGICO DE 
LA ZONA INTERVENIDA

La escasa ocupación del sector occidental de la ciudad durante 
varios siglos ocasionó la casi total inexistencia de noticias sobre ha-
llazgos arqueológicos, pero con la masiva urbanización en la década 
de 1990, el panorama en este aspecto ha cambiado radicalmente.

Periodo Prerromano

La presencia humana en el entorno de Córdoba se remonta al 
Paleolítico Inferior, pudiéndose documentar útiles líticos(1). Pero 
fue a lo largo del II milenio a. C. en la zona del actual Parque Cruz 
Conde, conocida como Colina de los Quemados, donde los depó-
sitos arqueológicos testimonian el desarrollo de la Corduba prerro-
mana durante tres milenios (2).

 
Podemos integrar, por tanto, el área de estudio en un territorio 

fuertemente antropizado. De hecho, los patrones de asentamiento 
durante el Bronce Final y Periodo Orientalizante han sido analiza-
dos y se puede afirmar que los terrenos que ocupa el solar se locali-
zan próximos al primitivo núcleo fundacional de la ciudad.

Periodo Romano

La primera ocupación en el entorno cercano al solar que nos ocu-
pa se remonta a época romana, con la localización de una Necró-
polis Occidental de época republicana. Ésta se disponía a lo largo 
de la vía Corduba-Hispalis y se extendía por la actual calle Antonio 
Maura (antiguo Camino Viejo de Almodóvar), Cortijo de Chinales 
y Avenida de Manolete.

Los primeros vestigios de la necrópolis aparecieron al urbanizar el 
sector en la década de 1940 (3), funcionalidad que conviviría junto 
al uso agrícola de la zona (articulado mediante villae) como nos 
indican los restos musivarios y cerámicos aparecidos (4), aunque 
merece reseñar que en excavaciones más actuales (como esquina 
de Antonio Maura con Secretario Carretero) se ha documentado 
un sector urbanizado dotado de una red viaria que enlazaba con 
el anfiteatro ubicado bajo la actual Sede del Rectorado (antigua 
Facultad de Veterinaria).  Igualmente se han podido documentar 
enterramientos de esta necrópolis en la Avenida de Manolete (5) 
y en zonas de nueva construcción alrededor del Centro Comercial 
“Zoco Córdoba”.

Esta importante área de necrópolis se extenderá análogamente en 
torno al diverticulum o tramo de la vía Corduba-Hispalis (que partía 
de “Puerta de Gallegos” y seguía aproximadamente por la actual 
Avenida de Medina Azahara (6). Otros datos que nos informan 
del uso funerario de esta zona de la ciudad nos los da, por ejemplo, 
Santos Gener con la aparición de un sarcófago de plomo en los 
años 50 del siglo XX próximo a la Glorieta de Ibn Zaydun por 
motivo de las obras de alcantarillado del Hospital del Instituto de 
la Previsión.

En las excavaciones desarrolladas en el entorno de la glorieta antes 
mencionada por parte de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, 
pudieron constatarse enterramientos de cremación, recintos y mo-
numentos funerarios adscritos a época altoimperial y que constatan 
la presencia de una vía funeraria. 

La presencia de estos enterramientos alejados del recinto amura-
llado de la ciudad confirman la extensión de esta necrópolis junto 
a la vía Corduba-Hispalis. Pero junto a este uso funerario se con-
templa el uso agrícola y residencial como se puede deducir de la 
aparición de un mosaico decorado con elementos geométricos, té-
gulas y una estructura hidráulica perteneciente a una instalación 
agropecuaria (7).

Al sur de la zona anterior y limitada al norte por la Avenida del 
Aeropuerto no se ha documentado necrópolis, pero si cerámica y 
restos de este periodo que testimonian la existencia de una explo-
tación agrícola.  La excavación situada entre las calles Manuel de 
la Haba “Zurito”, Naranjal de Almagro, Pepe Espaliú y Francisco 
Ortega proporcionó material cerámico de los siglos II y III d. C.8, 
mientras que la llevada a cabo en la parcela 02 de la manzana 24384 
aportó estructuras de habitación pertenecientes a la pars fructuaria 
de una villa suburbana y una estructura de opus caementicium. Ade-
más, otra intervención posterior en la misma manzana proporcionó 
más restos de villa (de entre los siglos II y IV), con lo que se puede 
deducir la existencia de una pars rustica de una villa romana.

Periodo Hispanomusulmán

Anteriormente al desarrollo del sector occidental urbano de época 
califal, en época emiral existía incipiente ocupación como nos da 
indicio los muros maestros que determinan el trazado del arrabal 
califal posterior (9).

En excavaciones recientes se han podido documentar estructuras 
de entidad pertenecientes a almunias que se crearon en torno a 
la medina, alrededor de las cuales se instalaron los arrabales occi-
dentales. Este es el caso de la almunia aparecida en la excavación 
practicada en el Zoológico Municipal de Córdoba y en los terrenos 
del Fontanar (parcelas 20298/12 y 20298/13) (10).

En época califal, este sector extramuros de la Medina se habilitó 
como espacio de ocupación doméstica fruto del crecimiento demo-
gráfico, económico y político (11). Este sector occidental se ocupó 
con varias almunias y obras pías, existiendo para articular los arra-
bales una red de caminos heredada de época romana. 

En época califal, esta zona de la ciudad comprendía nueve arra-
bales: al-Raqqaquin (de los pergamineros), Masyid al-Shifa (de la 
mezquita de al-Shifa), Masyid Masrur (de la mezquita de Masrur), 
Balat Mugit (del Palacio de Mugit), Hamman al-Ilbiri (del Baño de 
Elvira), al-sichn al-qadim (de la cárcel vieja), Masyid al-Rawda (de 
la mezquita del cementerio real), Hawanit al-Raihan (de los perfu-
mistas) y Masyid al-Kafh (de la mezquita de al-Kafh) (12).

Por tanto, podemos verificar gracias a recientes excavaciones la 
importante urbanización existente, con la exhumación de vivien-
das, mezquitas e infraestructuras hidráulicas organizadas en un tra-
mado ortogonal. 

Recientemente se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas 
en el entorno del solar que nos proporcionan más información so-
bre la ocupación califal del sector. Éstas se refieren a los restos de un 
arrabal califal en los terrenos de la Piscina Municipal de Poniente 
y los espacios de habitación aparecidos con motivo de la construc-
ción del nuevo Centro Cívico de Poniente. 
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También merece la pena señalar en esta zona el cementerio musul-
mán aparecido en las excavaciones del vial Sur en la Glorieta de Ibn 
Zaydun, donde se superponen dos fases de enterramientos (13).

Será en las primeras décadas del siglo XI d. C. cuando, motivado 
por la fitna, se produjo el abandono de este sector de los arrabales. 
Sin embargo, hay evidencias de ocupación postcalifal (siglo XII).

Periodo Contemporáneo

Desde época Bajomedieval hasta prácticamente nuestros días, es-
tos terrenos tuvieron un uso agrario. Será en la primera mitad del 
siglo XX cuando asistimos al vertiginoso crecimiento urbanístico 
de la zona con la construcción de Ciudad Jardín, barriada que se irá 
extendiendo durante la segunda mitad del citado siglo.

Será en los años 90 (s. XX) cuando se produce una nueva expan-
sión hacia occidente como consecuencia de la urbanización desa-
rrollada a partir del P.G.O.U. de 1986, configurando un grupo de 
edificaciones residenciales, sanitarias, deportivas, de ocio y comer-
ciales que conforman el actual barrio de Poniente

PLANTEAMIENTO TÉCNICO Y METODOLOGíA

Como ya se indicó con anterioridad, se proyecta en el solar (de 
209,61 m2) la construcción de un edificio de viviendas dotado de 
sótano que ocupará la totalidad de la superficie. El sistema de ci-
mentación será una losa de hormigón a una profundidad de -4,50 
m bajo la rasante exterior.

La C / Julio Pellicer se encuadra en la zona 10 de la Normativa de 
Protección del Patrimonio Arqueológico del P.G.O.U. de Córdoba. 
Así, según lo previsto en el artículo 8.2.8.- Zonas de aplicación de 
las normas del subsuelo del P.G.O.U., la Información Urbanística de 
Carácter Arqueológico (que se solicitó antes de la construcción de 
la nueva vivienda) indicaba la realización de una Actividad Arqueo-
lógica Preventiva consistente en la excavación de un sondeo de 3x5 
m de planta y 4,5 m de profundidad. Sin embargo, por motivos 
de seguridad, se creyó conveniente la realización de dos sondeos de 
5x4,5 m. repartidos por el área a edificar de manera que se cubrie-
ran todas las contingencias posibles y que alcanzaran la superficie 
mínima exigida.

El método de excavación aplicado fue el estratigráfico, tal y como 
ha sido definido por E. C. Harris, tanto en lo que respecta a las 
técnicas de excavación y criterios de individualización como a la 
definición de Unidades Estratigráficas (UU.EE.), entendidas como 
un conjunto de modelos naturales de erosión y depósito, entrelaza-
dos con alteraciones del paisaje efectuadas por el hombre mediante 
excavación y/o actividad edilicia.

Igualmente, durante el proceso de excavación se adoptó la me-
todología diseñada a lo largo de los últimos años en el marco de 
colaboraciones entre la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Córdoba y el Seminario de Arqueología de la 
Universidad de Córdoba.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

Una vez levantada la solera del inmueble y tras trazar los dos 
sondeos, se procedió a su excavación. El sondeo 1, situado en el 
extremo Este del solar, se excavó mediante una retroexcavadora me-
cánica equipada con un cazo de cuchilla lisa (sin dientes) y, dado 
que no se encontraron restos arqueológicos, los medios mecánicos 
fueron empleados hasta llegar a una cota final de -2,50 metros bajo 
la rasante original del solar, cota en la que se documentaron los 
niveles geológicos. Por su parte, el sondeo 2, situado en el extremo 
Oeste del solar, se excavó con iguales medios mecánicos e idénticos 
resultados. Por tanto, una vez excavados la totalidad de los sondeos, 
los resultados de la intervención pudieron calificarse como negati-
vos desde el punto de vista arqueológico.

Lámina I. Vista del solar y planteamiento de los sondeos

La dimensión total del sondeo 1 es de 5 metros en sentido E-W y 
4,5 metros en sentido N-S, siendo la cota de inicio de los trabajos 
117,24 m.s.n.m. y la cota final 114,66 m.s.n.m. El sondeo 2 tiene 
iguales dimensiones y dirección al sondeo anterior, siendo la cota 
de inicio de los trabajos en el mismo 117,20 m.s.n.m. y la cota final 
114,81 m.s.n.m.

Lámina II. Vista general del sondeo 1 una vez finalizada la excavación)
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Lámina III. Vista general del sondeo 2 una vez finalizada la excavación

RECONSTRUCCIÓN DE LA SECUENCIA 
ESTRATIGRÁFICA

La intervención arqueológica realizada documenta una sola fase 
de construcción correspondiente a la vivienda que se encontraba 
hasta hace pocos meses en el solar de referencia. Ésta había sido 
levantada en los años 60 del siglo XX y fue demolida en los días 
previos a la realización de la excavación a la que hace referencia el 
presente artículo.

Lámina IV. Vivienda demolida en la  C/ Julio Pellicer nº 25)

CONCLUSIONES

La secuencia estratigráfica aportada por esta intervención se redu-
ce a una única fase constructiva perteneciente al período Contem-
poráneo (siglo XX). Se trata del estrato utilizado como preparación 
o nivelación del terreno de la barriada de Ciudad Jardín entre los 
años 50 y 60 del siglo XX (Sondeo 1: UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21; Sondeo 2: UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10). Dicha barriada, situada en el sector occidental de la ciu-
dad, comienza a ocuparse en la primera mitad del siglo XX y se irá 
extendiendo durante la segunda mitad del mismo hasta la Avenida 
de Gran Vía Parque, a la cual incluso sobrepasa. 
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