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ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA C/ SANCHO PANZA, 

Nº59. 

Resumen 

El desarrollo urbanístico de la ciudad de Córdoba en los últimos años ha 

permitido conocer a través de los diferentes estudios la trama urbana de Qurtuba: la 

propia medina, como las zonas de expansión a extramuros de la ciudad. En esta 

última se ubica el solar en el que se ha realizado la actuación arqueológica 

preventiva, que debido a los escasos hallazgos de restos arqueológicos en dicha 

zona, no constatan la presencia de arrabales, sino más bien de pequeñas alquerías 

realizadas en el momento de expansión de la medina por el auge del califato.    

Abstract 

The urban development development of the city of  “Cordoba” in the last years 

has allowed to know across the different studies the Qurtuba's urban plot: the own 

medina, as the zones of expansion to outside of the city. In the latter there is located 

the lot in which there has been realized the archaeological preventive performance, 

which due to the scanty finds of archaeological remains in the above mentioned 

zone, they do not state the presence of “arrabales”, but rather of small “alquería” 

realized  in the moment of expansion of the medina for the summit of the “califato”. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 El presente artículo viene a presentar un extracto del informe sobre la actuación 

arqueológica preventiva de un solar de pequeñas dimensiones1 situado en la calle Sancho 

Panza, nº59, que no pretende ser reiterativo ni demasiado técnico, a pesar de ser lo más fiel a 

los datos recogidos para que el lector tenga una visión lo más amplia posible sobre dicha 

actuación arqueológica. 

La actuación arqueológica se desarrollo en el solar de la calle Sancho Panza, 

concretamente en el sector oriental de la ciudad de Córdoba,  tras la autorización el 8 de 

noviembre del año 2007, por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, con una 

duración de un mes debido al pequeño tamaño del solar, como a la casi ausencia de restos 

arqueológicos. 

La zona en cuestión quedó siempre extramuros del núcleo histórico de la ciudad, al 

Este del lienzo oriental de la muralla musulmana que englobó, a partir de época almorávide, 

los seis arrabales que configuraban el ensanche oriental de la Qurtuba hispanomusulmana o 

al-Yiha al-Sharqiyya: Sabular, Furn Burril, al-Bury, Munyat ´Abd Allah, Munyat al Mugira y 

rabad al-Zahira. Esta zona experimentó un mayor crecimiento demográfico y expansión en la 

segunda mitad del s. X, momento de apogeo del califato. Este desarrollo podría estar 

relacionado con la construcción de Madinat al-Zahira por Almanzor.  

Respecto a una ocupación anterior al periodo islámico se ha registrado restos de la Via 

Augusta, una de las principales arterias romanas, junto a restos de sepulturas romanas, que se 

expande por toda la zona este de Córdoba. 

Ya en época cristiana esta zona se convierte en un ejido de la ciudad derivándose a una 

zona de carácter agropecuario.   

                                                 
1 Las dimensiones del solar son de una superficie total de 53’59 m² , con una fachada de 6’32 m. y un fondo de 
11’70 m.   



 

 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

En la primera fase de la excavación se procedió a la retirada, a través de una máquina 

excavadora, de los escombros contemporáneos, parte del suelo y asiento de la antigua casa 

que ocupaba el solar, demolida previamente para la construcción, a posteriori, de una nueva 

vivienda. 

Dicho rebaje dejó al descubierto la aparición de vestigios de interés arqueológicos, es 

decir, se obtuvieron resultados positivos, por lo que pasamos a la 2ª fase, ampliándose la 

superficie mínima a excavar prevista, hasta la totalidad del solar, guardando, por supuesto, la 

zona de seguridad entre dicho solar y los colindantes a ambos lados. 

 Debido al pequeño tamaño del solar no hubo que plantearse la realización de sondeos, 

sino desarrollar una excavación en extensión (open area). Llegados a este punto comenzamos 

el rebaje, pero ahora manualmente, partiendo del análisis de la unidades estratigráficas 

existentes, que se constituían por niveles vegetales de tierra oscura asociadas a tierras de 

laboro agrícola, saneamientos hidráulicos contemporáneos (arquetas y desagües), hasta llegar 

a los resto arqueológicos de época islámica. 

 Aunque la excavación se realizó en extensión, decidimos realizar dos sondeos para 

llegar hasta el nivel estéril de tierra o la roca natural, y así poder constatar el término de la 

misma de forma feaciente. 

 Las características del yacimiento mediatizaron las labores de investigación, ya que se 

trata de una intervención cuyo objetivo es la edificación de nueva planta, a pesar de que, el 

solar era de pequeñas dimensiones y los hallazgos encontrados no requerían una investigación 

sosegada. 

INTERPRETACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS 

 La intervención arqueológica nos reveló tres grandes periodos: 

 



 

 

a) Fase Contemporánea: s. XX 

La fase contemporánea está definida por un conjunto de unidades estratigráficas bien 

identificadas que se engloban en dos: la cimentación de la antigua vivienda que ocupaba el 

inmueble como solerías firmes, muros perimetrales y medianeros realizados con cal y 

carbonilla; y un segundo grupo constituido por parte de la red de saneamiento hidráulico de la 

vivienda preexistente.  

 

Lam. I: Acometida de época contemporánea que atraviesa el solar. 

Las estructuras no han afectado en demasía al registro de época califal, la cimentación 

perimetral como el muro medianero de cal y carbonilla, el cual afecta al alzado de algún muro,  

nos ha servido para dividir el solar en dos zonas: zona A y zona B. 

b) Fase Islámica/califal: s. X al s. XI d.c. 

El registro arqueológico en esta fase es extenso, ya que configura el periodo de mayor 

importancia arqueológica de la actuación de carácter preventivo. 

Constituida por estructuras de carácter doméstico como muros, interfacies, zanjas de 

pozos negros y canalizaciones de atanores. Se ha documentado claramente dos espacios de 

ámbito doméstico, aunque podemos señalar la existencia de cuatro en total. Sin embargo, 



 

 

los hallazgos de dos de ellas se han recogido de manera ínfima debido al escaso tamaño 

del solar, quedando ocultas por los solares situados a ambos lados de éste. 

 Las estructuras halladas tienen un escaso grado de conservación, apareciendo 

mayoritariamente los cimientos de los muros, a esto se une la colocación de saneamientos 

hidráulicos de época contemporánea a una profundidad considerable por lo que se 

dificultad la tarea de interpretación ante los hallazgos encontrados. 

 

Lam.II: Pérfil oriental que nos permite vislumbrar los diferentes estratos y fases de la excavación. 

Esta fase se caracteriza por la ausencia del estrato techumbre,  de derrumbe de tejas. Es 

por ello que nos hace pensar que estamos ante un espacio abierto de la vivienda, 

posiblemente el patio. Junto con la aparición de un pozo ciego sin forma, aparentemente 

una bolsada de cantos rodados hacía el cual desemboca una canalización de atanores, 

apoya esta interpretación. Dicho patio tiene forma cuadrangular, rodeado por muros de 

técnica edilicia de mampostería; en su parte sur por un muro de peor factura.  

El muro que rodea el patio por el lado este se fragmenta en dos, se intuye que daría 

acceso a otro espacio, posiblemente una alcoba, aunque no podemos afirmarlo debido a la 

prolongación de la misma bajo la vivienda colindante. 



 

 

El reducido tamaño del solar tan solo nos deja ver la parte del patio, quedando oculta 

en su integridad las demás dependencias: el zaguan, la alcoba y la crujía en el muro de 

fachada de la casa. 

 

Lam. III: Vista general de la zona A. 

En la zona B del sondeo parece vislumbrarse una segunda vivienda, aunque esta 

interpretación es hipotética por cuanto el espacio visualizado no permite asegurarlo con 

rotundidad. Sin embargo la presencia de un pozo ciego de forma circular, y de un suelo de 

ocupación, el único nivel de suelo documentado formado por un estrato de arcilla limosa 

parda medianamente apelmasado, nos lleva a considerarlo como parte de una segunda 

vivienda colindante al patio de la primera. 

 La presencia de una estructura interpretada como un hogar realizada con  cantos 

rodados y de forma circular, de gran tamaño que por su situación nos lleva a plantearnos 

otra hipótesis en cuanto a la funcionalidad de dicha zona: la posibilidad de encontrarnos en 

la parte trasera de una casa islámica, en donde se encontrarían la zona de huerta. 



 

 

 

Lam. IV: Hogar realizado con cantos rodados y forma circular, Zona B. 

En dicha zona aparece un posible suelo o pavimento incrustado en el perfil oeste,  

realizado con ladrillos de barro de color rojizo. En torno a dicha estructura han surgido 

varias hipótesis de interpretación, una de ellas se basa en la interpretación como 

rebosadero de un pozo que quedaría situado en el solar colindante a la excavación. Otra 

interpretación es la posibilidad de conformar el suelo de una alcoba, que se accedería a 

través del patio, ambas hipótesis consideran la zona B como patio de una casa que 

colindaría con el patio de la zona A. 



 

 

 

Lam.V: Suelo realizado con ladrillos de baro, Zona B. 

Por último señalar el sistema de drenaje presente en ambas viviendas, la primera, en la 

zona A, compuesta por dos atarjeas, construidas con sillares rectangulares de arenisca a 

ambos lados de la misma, y en su cubierta, el suelo estaba realizado con cal. Están a 

distinta altura, lo que nos lleva a pensar que una de ellas se inutilizó al poco tiempo de 

usarla.  El sistema hidráulico también se integra por una canalización   formada por 

atanores que arranca del pozo ciego situado en el patio de la misma.  



 

 

 

Lam.VI : Atarjea o canalización de época islámica, Zona A. 

La segunda zona, zona B,  presenta otro pozo ciego, de forma circular en el que 

desemboca una atanor y una posible zanja de drenaje que llega hasta el estrato de limos 

geológicos, esta se rellenaría de cantos rodados facilitando el drenaje de posibles riadas o 

aguas pluviales. 

 

Lám. VII: Pozo ciego de forma circular, zona B. 

 



 

 

c) Fase geológica 

Es un estrato de carácter geológico compuesto por arcillas limosas muy compactas de 

color rojizo, y total ausencia de materiales arqueológicos. 

CONCLUSIONES 

Sin duda las estructuras halladas pertenecen al grupo de estructuras domésticas. Su 

distribución y la técnica edilicia nos indican que estamos ante la típica estructuración de los 

espacios de  uso doméstico de época islámica. Su cronología viene determinada también por el 

material cerámico aparecido durante el proceso de excavación, adscrito al periodo islámico, 

concretamente finales del siglo X, principios del s. XI d.c. 

Distinguimos a priori cuatro espacios, todos domésticos, aunque tan sólo dos 

interpretamos con claridad, los demás espacios se integran bajo los solares que colindan a la 

excavación en todos sus lados. 

Las estructuras que hemos identificado como uso domestico forman parte de dos 

viviendas, que colindan ambas por el patio. En la vivienda más al norte2, visualizamos el patio 

con claridad, en él está ausente el nivel de suelo, probablemente fuera de arenas sin ningún 

tipo de trama, abriéndose hacia otra estancia sin identificar por el lado este. 

Sin embargo la segunda vivienda3, que debido al reducido espacio del solar no hemos 

podido delimitarla por ninguno de sus lados, presenta un nivel de suelo, fácilmente 

identificable, por el nivel de abandono que le sucede en la relación estratigráfica. La 

funcionalidad de dicho espacio no se ha podido identificar con certeza, ya que se introduce 

bajo el solar colindante. Entre las hipótesis barajadas destaca la atribución de dicho espacio 

como patio. 

                                                 
2 Se le ha denominado zona A, situada al norte del solar. 
3 Denominada zona B, situada en el sureste de la excavación. 



 

 

Los hallazgos arqueológicos se encuadran en la zona de la Axerquía, surge con la 

expansión de lo arrabales durante el siglo X, concretamente durante el reinado de Abd al-

Rahman III. En este momento se produce un crecimiento urbanístico creándose en esta zona 

hasta seis arrabales nuevos: Sabular, Furn Burril, al-Bury, Munyat ´Abd Allah, Munyat al 

Mugira y rabad al-Zahira. 

 La creación de la ciudad palatina Medinat Al-Zahira y el traslado de la población a la 

nueva zona, permitió la creación de los nuevos arrabales, tanto en la zona oriental como 

occidental, de la ciudad de Qurtuba. 

Hacer incapié en la importancia de reflejar los resultados de las diferentes actuaciones 

arqueológicas, así como la importancia de seguir con una investigación sesgada que permitan 

esclarecer la trama urbanística de la Qurtuba de época islámica. Mediante los resultados de 

excavaciones realizadas en el entorno inmediato podremos decantarnos por una hipótesis u 

otra: por un lado la existencia de un núcleo aislado de la zona urbana, pero no muy lejos de la 

misma, en donde se produciría una explotación agropecuaria, una alquería; o la creación de 

un arrabal  a extramuros provocado por la expansión urbana y demográfica relacionada con la 

aparición de Medina Al-Zahira, y en consecuencia por el auge de la época califal. 
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