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PRESENTACION 

Las Aetas que el lector tiene en sus manos corresponden a los textos que fueron ex
puestos por sus autores en el Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de 
Ia Conquista de Ia Ciudad de Sevilla por Fernando III, durante los dfas 23 al 27 de no
viembre de 1998. Ademas, en seccion aparte, se publican las comunicaciones libres pre
sentadas al Congreso y expuestas resurnidamente por los presidentes-relatores de las dis
tintas Sesiones en que aquel se organizo. 

Como Director Cientffico del Congreso, he de agradecer las colaboraciones de todos 
los que hicieron posible que esta reunion discurriese con Ia precision que Ia complejidad 
del Programa exigfa y a quienes con su trabajo y con su sabidurfa dieron a! Congreso el 
tono y Ia altura que habfamos pretendido. En este capitulo de agradecirnientos no puedo 
olvidar el calor humano y Ia asistencia atenta a las Sesiones de trabajo del nutrido grupo de 
congresistas. 

En otro orden de cosas, he de manifestar mi agradecimiento a Ia Fundacion Ram6n 
Areces, por su mecenazgo ejemplar, yen especial a su Presidente, don Isidoro Alvarez, que 
desde el primer momento most:ro su apoyo a este Proyecto y a! Excmo. Ayuntamiento de Se
villa, organizador de este Congreso. Y lo hago en Ia persona de su Alcaldesa, dofia Soledad 
Becerril, que apoyo desde un principio Ia idea, y del Teniente de Alcalde Concejal-Delega
do de Cultura, don Jose Hurtado y del Director del Area, don Manuel Cid, que hicieron po
sible con su trabajo y dedicaci6n Ia puesta en marcha y Ia realizaci6n del Congreso. 
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Director Cientffico del Congreso 



FERNANDO L6PEZ VARGAS-MACHUCA 

pio siglo XIII se realiz6 alguna obra de cietta envergadura, no podemos demostrarlo con tes
timonies materiales, salvo que se realicen excavaciones arqueol6gicas. 

Conclusion 

Asf pues, son escasos los restos de la arquitectura parroquial de Jerez anteriores al auge 
constructive del cuatrocientos. Resulta ademas arriesgado establecer una dataci6n exacta 
para los mismos, dado el proverbial arcafsmo de las soluciones constructivas y ornamenta
les de nuestro g6tico. 

De memento podemos concluir que, dada la naturaleza de los testimonies analizados, 
hubo poca actividad constructiva en Jerez tras la reconquista: fundamentalmente, una ar
quitectura pobre y funcional que se limitaba a cristianizar mezquitas mediante el afiadido de 
portadas y absides, elementos que van a ser reutilizados en la medida de lo posible a la hora 
de sustituir los viejos edificios por las monumentales y esplendidas fabricas que hoy con
templamos. Y aunque en esta ciudad la cercanfa de la frontera resulte determinante, tendrf
amos que plantearnos hasta que punto otras localidades andaluzas mas resguardadas pero de 
repoblaci6n igualmente precaria vivieron un fen6meno parecido a la hora de habilitar lu
gares para el culto. 
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UN CODICE DE LA BIBLIOTECA DE ALFONSO X 
EN LA CATEDRAL DE SEVILLA: 

ESTUDIO CODICOLOGICO Y PALEOGAAFICO 
DE LA BIBLIA DE PEDRO DE PAMPLONA 

Introducci6n 

ANTONIO CLARET GARCfA MARTiNEZ 

ELENA E. RODRiGUEZ DfAZ 

Universidad de Huelva 

Por Ia informacion que transrniten las fuentes conservadas, no parece que Ia indus
tria dellibro empezara a ser importante en Sevilla hasta el ultimo cuarto del siglo xrv. 
Durante mucho tiempo, las principales instituciones eclesiasticas de Ia ciudad, y en con
creto Ia Catedral, se nutrieron sobre todo de libros adquiridos, generalmente mediante do
nacion. Los primeros legados librarios que conocemos fueron efectuados por el propio 
Alfonso X y posiblemente tambien por su hijo Sancho IV, de tal manera que a finales del 
siglo xvr los inventarios catedralicios todavfa describfan varios codices con encuaderna
ciones de plata que llevaban las armas de Castilla y que procedfan de aquellas antiguas 
donaciones reales1

• 

Una de esas obras Uegadas a Ia Catedral hispalense en el siglo xn1 y petteneciente a Al
fonso X es Ia conocida como Biblia de Pedro de Pamplona que, segun Ia documentaci6n, 
parece que fue donada por Alfonso X a su hijo Sancho IV y por este a Ia Catedral de Sevi
lla, donde actualmente se conserva2

. Solo por esta razon, ya merecen los dos volumenes de 
esta Biblia Ia atencion de los investigadores. 

Pero hasta el momento, dichos libros s6lo habfan sido estudiados por los historiadores 
del Arte, razon por Ia cual en esta ocasion, nosotros hemos querido observar lo que indican 
sus caracterfsticas materiales y graficas, tratando de complementar con ello los estudios 
realizados hasta el dfa de hoy. Ahora bien, dado que el espacio con el que contamos para 
nuestro analisis es muy lirnitado, nos vemos forzados a describir escuetamente las caracte
rfsticas de Ia Biblia y lirnitarnos a destacar los aspectos codicologicos y paleograticos mas 
sobresalientes, que son los que aportan informacion significativa y los que, en suma, nos 
perrnitinin fundamentar nuestra argumentaci6n. 

No obstante, interesa resefiar que de todos los especialistas que se han acercado a esta 
obra vamos a tener en cuenta las teorfas de dos investigadores del Alte en concreto: una, Ia 

1 Ver M.• C. ALVAREZ MARQUEZ, EL mundo dellibro en Ia Iglesia Catedral de Sevilla en el siglo XVI 
(Sevi lla, 1992), pp. 102-103 y 127-134. 

2 Sevilla, Biblioteca Capitulary Colombina, mss. 56-5-1 y 56-5-1bis. 
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ANTONIO CLARET GARCIA MARTINEZ Y ELENA E. RODRIGUEZ DiAZ 

de Jesus Dominguez B01·dona, por haber prevalecido durante mucho tiempo entre Ia crftica 
especializada; y otra, Ia de Ana Dominguez Rodriguez, por tratarse de Ia primera revisi6n en 
profundidad de las hip6tesis del primero. 

En esencia, segun Jose Dominguez B01·dona, Ia Biblia de Pedro de Pamplona fue ela
borada en Ia epoca de Alfonso X, quiza en su scriptorium, excepto los Libras de Macabeos 
del tomo II, que fueron realizados con posterioridad, quiza en epoca de Sancho IV. El cele
bre historiador del A1te apostaba, pues, por un origen Castellano, por una dataci6n situada en 
Ia segunda mitad del siglo xm y porIa participaci6n de, al menos, dos artffices3. 

Por su parte, Ia tesis de Ana Dominguez Rodriguez, basada en el analisis iconografico 
de las iniciales historiadas que Ia obra presenta, propone un origen navarro, una cronologfa 
situada entre 1230 y 1250 para la iluminaci6n y Ia participaci6n de un unico artifice4

• Esta 
autora contradice, por consiguiente, las tradic ionales creencias sobre esta obra en todos los 
sentidos . 

Avancemos que nuestras conclusiones se encuentran a caballo entre ambos especia
listas, coinc idiendo con Ia hip6tesis de Ana Dominguez Rodriguez en lo que se refiere a Ia 
dataci6n y estando mas cercanas, en cambio, a Jose Dominguez B01·dona en lo que atane al 
origen y a Ia participaci6n de mas de un artesano. 

Caracteristicas generales de Ia Biblia de Pedro de Pamplona 

Esta Bibli a, que perteneci6 a Alfonso X, es conocida por el apelativo de la Biblia de 
Pedro de Pamplona, por ser este el nombre que aparece en Ia suscripci6n final de Ia obra en 
el t. II5. Como hemos dicho, actualmente se conserva en dos tomos en los que se detectan 
varios cambios de orden en la secuencia bfblica -que sigue Ia versi6n de Ia Vulgata pari 
sina- y, sobre todo, numerosas Iagunas textuales, de tal manera que, por ejemplo, falta todo 
el Antiguo Testamento a partir de los Libras de Macabeos. Segun esto, cabe pensar que en 
su origen esta obra debi6 haber estado compuesta de tres tomos y no de dos; pudo haber 
sido, por tanto, una de las «dos biblias» mencionadas en el codicilo testamentario de Al
fonso X 6• Pese a ello, los volumenes actuales forman una unidad fundamentada en sus co
munes caracteristicas formales, en las que las divergencias detectadas estan relacionadas con 
Ia participaci6n de mtesanos y copistas dife rentes. 

Ambos volumenes son libros de formato in 4.0 compuestos por cuadernos de vitela de 
gran numero de folios. Las paginas estan pautadas a plomo por las dos caras con un com
plejo tipo de pautado que ofrece prolongaciones de las lfneas rectoras hasta los bordes de las 
paginas (3-3-3), asf como un lineamento marginal y con Ia caja de justificaci6n dividida en 
dos columnas. Para trazar los renglones, los artesanos se sirvieron de dos series de pincha
zos de gufa situados en el margen interior y en el exterior de cada folio. 

3 Yer J. DOMINGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas, vol. II (Madrid, 1933), n. 0 1715; y J. D o
MINGUEZ B ORDONA, Catti/ogo de Ia Exposicion de codices miniados espmioles (Barcelona, 1962), n.0 66, 
p. 59. 

4 Yer A. D OMINGUEZ RODRIGUEZ, <<Notas sobre Ia Biblia de Pedro de Pamplona en Ia Catedral de Se
villa>>, en Cuademos de Seccion. Artes Pltisticas y Monumenta/es, 15 (San Sebastian, 1996), pp. 439-447. 

5 Hie liber expletus est, sit per seat/a /etus script01; gratia dies sit sibi sitque qui es scriptorlaudatur 
scripta Pe11·usque, uocatur Pampilonensis, ei laus sit honorque Dei. A continuaci6n aparece Ia Tabla de ma
lerias. 

6 Yer M. G oNzALEZ JIMENEZ, Diploma/aria anda/uz de Alfonso X (Sevilla, 1991 ), n.0 521, pp. 557-564. 
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UN C6DICE DE LA BIBLIOTECA DE ALFONSO X EN LA CATEDRAL DE SEVILLA 

Para Ia ordenaci6n de los cuadernos con vistas a Ia encuadernaci6n se utiliz6 la tecni
ca del reclamo, bajo dos modalidades diferentes: Ia del reclamo horizontal, situado en dis
tintos lugares del margen inferior segun las costumbres graficas de cada copista, y la del re
clamo vertical. Y en el interior de cada cuaderno los bifolios aparecen numerados, 
situandose dicha contabilizaci6n tanto en los rectos como en los vueltos de las hojas. 

La copia del texto fue ejecutada por cuatro o cinco copistas diferentes, que utilizaron 
todos ellos una escritura g6tica textual primitiva, de tal forma que en unas manos mas y en 
otras menos se observan reminiscencias graficas de tradici6n carolina. Esto significa que la 
Biblia se copi6 en una epoca en Ia que Ia escritura g6tica libraria aun no habia alcanzado su 
canon. 

No nos extenderemos en describir la iluminaci6n, aunque tan s6lo queremos indicar 
que existe una clara jerarquizaci6n de Ia decoraci6n en funci6n del texto, que se observa tan
to en Ia presencia de iniciales historiadas, decoradas y simples, como en Ia restante carga de
corativa a base de orlas, palos y figurillas marginates que aparecen en todos los rectos de los 
folios. 

Por ultimo, Ia obra no conserva Ia encuadernaci6n en plata con las armas de Castilla 
que describieron los inventarios catedralicios de finales del siglo xvr. 

Aportaci6n de Ia codicologia y de Ia paleograffa a Ia caracterizaci6n 
de Ia Biblia de Pedro de Pamplona 

Por sus caracterfsticas generales, la Biblia de Pedro de Pamplona es del siglo xm y el 
nombre que figura en Ia suscripci6n final aparentemente apunta a un origen hispano. Con 
absoluta certeza nada mas podemos afi rmar, de manera que para acercarnos tanto al Iugar 
como a la epoca concreta de su confecci6n o al ambiente cultural en el que se gest6 hemos 
de diseccionar Ia informaci6n que transmiten los propios volumenes. 

Hip6tesis sabre el origen geografico 

Segun nuestro amllisis, existen dos elementos codicol6gicos que indican que nos en
contramos ante un producto hispano. El primero de ellos es el uso del reclamo vertical del 
t. II, modalidad peninsular que arranca de los inicios del siglo xm y que en esta epoca esta 
constatado unicamente en c6dices castellanos y, sobre todo, en manuscritos hechos en To
ledo7. Y el segundo es la posici6n que ocupa sobre los folios la numeraci6n de bifolios, 
tecnica que empieza a utilizarse en toda Europa en el siglo xm, pero que, como dijimos, en 
nuestro caso a veces aparece en los vueltos de los fol ios. Dicha situaci6n es tfpicamente 
hispana y, de nuevo, caste llana. Existe ademas un tercer aspecto material que, si bien se 
recupera en toda E uropa en la segunda mitad del siglo xu, en el ambito hispano del siglo 
xw es muy caracterfstico tambien de los c6dices castellanos. Nos referimos a Ia doble se
rie de pinchazos de gufa en el margen interior y exterior de cada folio; y todos los casos 
datados hispanos que presentan este procedimiento tecnico en Ia primera mitad del siglo 
XIII son manuscritos hechos en Ia ciudad de Toledo. Y es mas, que este era un procedi
miento tfpico de Toledo parece ratificarlo e l heche de que no s6lo sean los manuscritos la-

7 Yer E. E. RODRiGUEZ DIAZ, <<Eiuso del reclamo en Espaiia: reinos occidentales», en Scriptorium (en 
prensa). 
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tinos los que ofrecen esta solucion tecnica, sino tambien varios codices hebreos hechos en 
Ia ciudad del Tajo. 

Segun esto, las tecnicas librarias utilizadas indican que Ia preparacion material de Bi
blia de Pedro de Pamplona se hizo en Ia Peninsula Iberica, posiblemente en Castilla y 
quiza en Toledo. 

Hip6tesis sobre La dataci6n 

Como dijimos, la escritura de Ia Biblia es una g6tica textual formada que, por sus ca
racterfsticas, hemos de definir como g6tica primitiva. En las distintas manos identificadas 
(repetimos, 4 con seguridad y una posible s.a) se aprecian elementos carolinos que estaran 
total mente ausentes de Ia esctitura gotica librru·ia cuando esta se encuentre ya totalmente for
mada, lo que significa que nos encontramos ante unos amanuenses que realizaron su traba
jo en Ia primera mitad del siglo XIII. 

En efecto, el paso de la carolina a la g6tica en el ambito librario se produce en Espana 
a Jo largo del siglo XII y primera mitad del XITI, de tal manera que en los codices mas tem
pranos elaborados en el scriptorium real de Alfonso X (aiios 50) no aparecen ya ni uno solo 
de tales arcaismos graficos8

. Por ejemplo, rasgos paleograticos presentes en la Biblia de Pe
dro de Pamplona tales como el tfpico nexo carolina del et (&), la escasa y a veces inexis
tente fusi6n de curvas contrapuestas, el uso con junto de Ia d de alzado recto y de Ia d de tra
dicion uncial o la s alta a final de palabra, son algunos de los aspectos graficos que en modo 
alguno pueden datarse en la segunda mitad del siglo XIII. 

Por consiguiente, paleograficamente la Biblia de Pedro de Pamplona hubo de copiarse 
antes de 1250. A ello apunta tambien el peculiar uso del pautado que mezcla, como la es
ctitura, soluciones g6ticas (below top line) con otras de rancia tradici6n carolina (al destacar 
fuera del texto las mayusculas de los panafos). En este sentido, los Libras de Macabeos del 
t. II que Jose Dominguez B01·dona suponfa posteriores en el tiempo, estan copiados por Ia 
mano mas arcaizante de todas, lo que en este contexto hist6rico-grafico, no tiene por que in
dicar una mayor antigiiedad, puesto que durante la segunda mitad del siglo XII y la primera 
del xm convivieron manos mas modemas con otras mas ru·caizantes, como resultado de la si
tuacion transitoria que estaba viviendo la escritura del perfodo. 

Ahora bien, puesto que, en general, 

1.0 ) parecen predominar los elementos goticos sobre los carolinas; 
2.0

) que el reclamo vertical no aparece hasta los aiios 1218-1220; 
3.0

) que ya se utiliza Ia numeraci6n de bifolios, algo que en Espana empieza a ob
servarse en la decada de 1230; y 

4.0
) que el texto se dispone below top line, Io que en los codices datados hispanos se 

empieza a producir hacia 1240, por todo ello, creemos que la confeccion material 
y la copia de la obra hubo de producirse entre 1230-1240 y no mas tarde de 
1250, es decir, en el segundo cuarto del siglo xm. 

8 Ver al respecto D. CREASY, The Development of the fo rmal gothic script in Spain: Toledo, s. Xfi-XIII, 

(Ann Arbor [Michigan], 1984); y asimismo, E. E. RODRIGUEZ DfAZ, «Producci6n libraria en Asturias: el 
ms.1358 de Ia Biblioteca Nacional de Madrid», en Boletfn del Reallnstituto de £studios Asturianos (n. 152 
(1998), pp, 21-50). 
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Conclusiones 

Esta datacion por nosotros propuesta coincide con lade Ia iluminacion segun las teorlas 
de Ana Dominguez Rodriguez, por lo que actualmente se puede afirmar que tanto la ele
boracion material, como la copia y Ia iluminaci6n de estos dos tomos bfblicos que pertene
cieron a Alfonso X fueron confeccionados antes de que este monarca accediera al trono. 

Por su patte, Ana Dominguez Martinez cree que el autor de las iniciales historiadas es
taba trabajando en Navarra, ante lo cual nosotros nos preguntamos si los paralelismos de
tectados entre esta obra y la iconografla navarra de la epoca no pudieron deberse tambien o 
a un artifice navarro (que no tenfa por que estar trabajando en Navarra) o al uso de un mo
delo de procedencia navarra o incluso de origen frances, dado que el texto sigue Ia version 
de Ia Vulgata parisina. 

El copista que suscribe Ia obra lo hace como Petrus uocatur Pampilonensis, por lo que 
parece que este artifice habla tenido alguna vinculacion con las tien·as navarras, aunque no 
se pueda afirmar con seguridad -menos en esta epoca- que fuese navarro basandonos 
s6lo en su nombre. Por otra parte, las iniciales presentan avisos para el iluminador, por Io 
que el artista era una persona diferente de los copistas, aunque dado que patticiparon vru·ias 
manos, tal iluminador pudo haber sido el propio Pedro de Pamplona u otra persona dife
rente. 

A nuestro modo de ver, las principales evidencias codicologicas que hemos descrito 
nos llevan a considerar como probable Iugar de origen mas bien Ia zona castellana que Ia na
varra. A las tecnicas enumeradas tan frecuentes en el Toledo de Ia primera mitad del siglo 
Xlll , hay que aiiadir que los primeros codices hispanos que ofrecen numeracion originru·ia de 
bifolios proceden de manuscritos toledanos hechos en el entorno del navarro arzobispo de 
Toledo, don Rodrigo Ximenez de Rada9. i,Pudo la Biblia de Pedro de Pamplona haberse ela
borado en el Toledo de Ximenez de Rada, quiza en su scriptorium en el que sabemos que 
solfan participar siempre varios artifices (como en nuestro caso) yen el que pudieron exis
tir artistas de origen o vinculaciones navarras? 

Si supieramos con seguridad -lo que hoy por hoy es imposible- que Ia encuaderna
cion con castillos y leones que todavla conservaban estos volumenes a finales del siglo XVI 

era la encuadernaci6n originaria, entonces podrfamos pensar que Ia obra se confeccion6 ex 
profeso para un rey o para un prlncipe castellano, pero tambien cabe pensar que la Biblia de 
Pedro de Pamplona pudo haber sido reencuadernada cuando paso a poder de Alfonso X, ma
xime sabiendo que otros codices (liturgicos) donados por el rey a Ia Catedral de Sevilla lle
vaban aslmismo las armas de Castilla en sus tapas. 

Tratando de aunar los resul tados de Ia observacion codicol6gica, paleogratica y artfs
tica, dirfamos: 

1.0
) Que Ia Biblia de Pedro de Pamplona que llego a Ia Catedral de Sevilla proce

dente de Ia biblioteca del Rey Sabio en el siglo xm, originariamente debla estar 
formada por 3 tomos, cuyo texto sigue la version de la Vulgata parisina. 

2.0
) Que en ella participaron varios artesanos y, al menos, 4 copistas diferentes, que 

uti lizaron una escritura g6tica textual con notorias reminiscencias carolinas. 

9 Sobre las caracterfsticas materiales y graticas de los c6dices de Ximenez de Rada pueden verse los 
trabajos de R. GoNzALEZ Rutz, Hombres y Iibras de Toledo. ( 1086-1300) (Madrid, 1997), pp. 163-202; y asi
mismo 1. M. FERNANDEZ VALVERDE y P. 0STOS SALCEDO, <<El ms.131 de Ia Biblioteca Publica de C6rdoba>>, 
en Scriptorium t. LII (1998,1 ), pp. 37-65. 
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3.0 ) Que existi6 un iluminador principal y un segundo artista que se encarg6 de Ia de
coraci6n (mas simple y tosca) de, al menos, Macabeos I y II. 

4.0 ) Que tanto Ia Codicologfa, como Ia Paleograffa y Ia Historia de Alte coinciden en 
Ia dataci6n del segundo cuarto del siglo XII I. 

5.0 ) Y que Ia factura material indica que estos volumenes debieron confeccionarse en 
un taller bien cualificado situado en un ambiente Castellano o en un ambiente con 
fuertes influencias castellanas, mientras que Ia iconograffa de algunas iniciales 
historiadas apunta a un origen navarro del iluminador principal o a Ia influencia 
de modelos navarros, por lo que quiza debamos buscar un Iugar en el que pu
dieron confluir todos estos aspectos. Y dados los procedimientos tecnicos de
tectados, que en este perfodo solfan ser habituates en Toledo, nos preguntamos si 
esta Biblia no pudo haber tenido algo que ver con el entorno del navarro arzo
bispo de Toledo, don Rodrigo Ximenez de Rada, cuyas estrechas relaciones 
con Fernando III y con Ia fami lia real castellana quiza puedan servir para expli
car Ia vfa por Ia que esta obra lleg6 a manos de Alfonso X, para mas tarde ter
minar sus dfas en Ia Catedral hispalense. 

924 

UN C6 DICE DE LA BIBLIOTECA DE ALFONSO X EN LA CATEDRAL DE SEVILLA 

FOTO l.-Sevi/la, BCC ms. 56-5-1 (I./). 
Escritura g6tica primitiva: observese Ia preferencia por Ia <<S» alta a final de palabra, el uso de Ia «d» de alzado 
recto y Ia escasa fusi6n de curvas contrapuestas. 
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Faro 2.-Sevil/a, BCC ms. 56-5-1 bis (I. 11). 
Delalle de Ia escritura pcrteneciente a Ia mano principal, Ia de Pedro de Pamplona, mas g6tica en su fisonomfa. 
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FoTO 3.-sevi/la, BCC ms. 56-5-1 ( I. II) . 

.-aain~•-~ 
fcntM1r(1tqalCDnbr.IC'\* 
litaftftabcaMuit(ut.fallta\ilr 
.... ,,..,.~ .. mtta , 

Pautado a plomo, lineamiento marginal, uso below top line del pautado, segun Ia tradici6n g6tica; iniciales situa
das entre verticales dentro de Ia caja de justificaci6n, segun Ia tradici6n carolina. 
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FOTO 4.---Sevil/a, BCC ms. 56-5-1 (t. II). 
Tablas de Eusebio de Cesarea. 
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PERDURACION Y TRANSFORMACION 
DE LOS EDIFICIOS ISLAMICOS DE SEVILLA 

TRAS LA CONQUISTA DE LA CIUDAD POR FERNANDO III 

Introducci6n 

C ARMEN H ERRERA RUIZ 

Arque61oga-Documentalista 

Tras la conquista de Ia ciudad de Sevilla por las tropas de Fernando III y Ia expulsion 
en 1248 de Ia poblacion musulmana, como condicion impuesta en Ia rendicion a las tropas 
castellanas, se inicia un nuevo perfodo en Ia ciudad, aunque se mantiene una continuidad 
condicionada por el medio ffsico, las vfas de comunicacion, las relaciones con Ia region, Ia 
estructura urbanfstica y los edificios tanto publicos, como privados e industriales. Es en este 
ultimo aspecto en el que vamos a centrru· esta comunicacion, Ia pervivencia de los edificios 
islamicos tras Ia conquista cristiana, como han perdurado en el tiempo, adaptandose a las 
nuevas necesidades, usos y funciones. 

Vamos a presentar en primer Iugar, el recinto fortificado de Ia ciudad y los inmuebles 
que se han conservado en su interior: el Alcazar; las Atru·azanas; las mezquitas con sus pa
tios y alminares; los bafios y despues pasaremos a los arrabales de Triana y San Bernardo 
donde existen los restos del Castillo de Triana; de los Cafios de Carmona y de Ia Buhayra, 
respectivamente (Fig. 1). 

Recinto fortificado 

La muralla 

Este el bastion defensivo fue reconstruido en el siglo IX por Abd al-Rahman II, tras los 
ataques de los normandos. Tenia por objeto reforzru· Ia patte del rfo por donde sufrfa los ata
ques de los enemigos y de las propias crecidas del Guadalquivir. Este vuelve a reconstruir
se al instalarse el reino taifa. Aunque son los almoravides y almohades los grandes cons
tructores de Ia muralla actual (Fig. 1). 

En 1220 se construye una cm·acha desde el Alcazar hasta el rfo que terrnina en un po
deroso bastion dodecagonal, la Torre del Oro o Borg-al-dsa-yeb, que reforzaba Ia defensa 
del Guadalquivir, una funcion clru·amente rnilitar aunque tambien actuaba como deposito de 
los tesoros y documentos valiosos, funcion que se mantiene durante el comercio con Arne-
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