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Abstract 
El presente trabajo versará sobre el “Sabbat”: tránsito o pasaje de doble piso que conectaba 
a través de un puente exterior cerrado, dos edificaciones. La mayoría fueron destruidos, 
sobre todo al que denominamos Sabbat califal como espacio servidor de vinculación, entre 
el Alcázar Califal y la Mezquita. 
Considerando que es una de las figuras arquitectónicas menos estudiadas y más 
significativas e integradoras del paisaje urbano, que sirve de puente entre la arquitectura 
califal y religiosa de la ciudad palatina, nuestro objetivo tratará de su estudio como bisagra 
funcional, centrando nuestra actuación en el despliegue de su forma dinámica del tránsito 
o paso, entre los espacios urbanos y los espacios arquitectónicos implicados en Madinat al-
Zahra. 
Ante este panorama, proponemos plantear las hipótesis posibles, en la implantación del 
Sabbat califal, cuyos análisis conllevarán distintas soluciones que repercutirán en una nueva 
visión del paisaje e imagen que tenemos de esta ciudad, hasta ahora.  
 
The present work will deal with the “Sabbat”: transit or double-story passage that connected two buildings 
through a closed exterior bridge. Most of  them were destroyed, especially what we call the Caliphal Sabbat, 
as a connecting space between the Caliphal Alcazar and the Mosque. 
Considering that it is one of  the least studied and most significant and integrating architectural figures of  
the urban landscape, which serves as a bridge between the Caliphate and religious architecture of  the 
Palatine city, our objective will be to study it as a functional hinge, focusing our action on the deployment of  
its dynamic form in the transit between the urban spaces and the architectural spaces involved in Madinat 
Al-Zahra. 
From the analysis of  the different solutions, we will consider  possible hypotheses of  their implantation and 
we will obtain a new vision of  the landscape and image that we have of  this city, until now. 
 
Keywords 
Arquitectura hispanoárabe, ciudad califal, Madinat al-Zahra, Sabbat 
Hispano-Arab Architecture, Caliphal city, Madinat al-Zahra, Sabbat 
 
 
 
  



“El tránsito entre Alcázar y Mezquita…” 

Introducción  
El paisaje urbano y la sociedad con todos sus aspectos culturales que la identifican son dos 
caras de la misma moneda. La sociedad da forma a la ciudad y la ciudad refleja o define a 
la sociedad que la integra, estando intercomunicadas constantemente en un ciclo infinito. 
Desgraciadamente, Madinat al-Zahra, ciudad palatina del siglo X, fundada por el califa 
Abderramán III y situada a 8 km de Córdoba, está parada en el tiempo, con incógnitas sin 
resolver y vacíos espaciales cuyos restos ruinosos permiten escasamente adivinar cuales 
fueron sus recorridos y conexiones o tránsitos más significativos.  
La palabra Sabbat nos plantea muchos retos, ya que implica muchos conceptos aplicados a 
diferentes espacios arquitectónicos con funciones muy diversas dentro de la misma ciudad 
o del territorio. Todos ellos nos evocan corredores, comunicaciones, “movimiento”, que en 
su transcurso o traspaso en el desplazamiento multidireccional van creando formas 
espaciales de comunicación.   
Nuestra lectura, centrada sobre el Sabbat Califal, el transito que el Califa realizaba mediante 
pasaje elevado en altura sobre la calle, para salvarse de posibles ataques a la hora de 
desplazarse desde su Palacio a la Mezquita, nos llevará en nuestra investigación a prestar 
especial interés al estudio de la medina áulica, centrando la actuación en el despliegue 
espacial dinámico que se produce en el transcurso del recorrido entre los espacios urbanos 
y los espacios arquitectónicos injertados en el yacimiento. 
Esta aproximación requerirá, por tanto, de estudios de fuentes históricas, artísticas, 
literarias, de sus restos arqueológicos y hallazgos arquitectónicos, de la tectónica y 
tecnología empleada, del urbanismo, en definitiva, de todas aquellas disciplinas que afectan 
y se integran en la cultura y que se encuentran en el paisaje cordobés. 
Sabemos que nuestro reto no solo será encontrar la posible ubicación del “Sabbat”, sino 
entender y comprender mejor sus fundamentos y conceptos, que llevaron a estos artistas 
del espacio simbólico a la creación de formas arquitectónicas magistrales, inspiradas en el 
paisaje natural y recreándolas en la ciudad, entendiéndolas como puente de unión entre el 
mundo material sensible y el mundo espiritual.  
Ampliar los conocimientos sobre Madinat al-Zahra es una motivación para rescatar y 
difundir la cultura del patrimonio arquitectónico. Muchos de sus episodios tanto 
arquitectónicos como paisajísticos son todavía un mito, pero creemos que también podrían 
llegar a ser una realidad, aún desconocida.  
 
Concepto y fundamentos del Sabbat. Origen, espacio, forma y función 
El recorrido en la arquitectura se ha sido materializado en diferentes formas a lo largo de 
la historia, han sido galerías, han sido pasajes, corredores subterráneos o puentes elevados 
sobre la tierra, ahora son pasillos y calles abiertas exteriores junto a plazas.  
En la sociedad popular es identificado con diferentes nombres como pasaje elevado, galería, 
corredor encubierto, pasadizo subterráneo o cobertizo. En la historiografía andalusí 
aparecen distintas definiciones: “Pasadizo, puente elevado salvando un vado”, u otras 
definiciones como la de Rafael Cómez: “El pasadizo, elemento arquitectónico exterior, 
conformando el espacio externo del edificio y sirviendo como vaso comunicante entre un 
palacio y un templo […] el pasadizo nace de la necesidad de comunicar un lugar con otro 

474



“El tránsito entre Alcázar y Mezquita…” 

Introducción  
El paisaje urbano y la sociedad con todos sus aspectos culturales que la identifican son dos 
caras de la misma moneda. La sociedad da forma a la ciudad y la ciudad refleja o define a 
la sociedad que la integra, estando intercomunicadas constantemente en un ciclo infinito. 
Desgraciadamente, Madinat al-Zahra, ciudad palatina del siglo X, fundada por el califa 
Abderramán III y situada a 8 km de Córdoba, está parada en el tiempo, con incógnitas sin 
resolver y vacíos espaciales cuyos restos ruinosos permiten escasamente adivinar cuales 
fueron sus recorridos y conexiones o tránsitos más significativos.  
La palabra Sabbat nos plantea muchos retos, ya que implica muchos conceptos aplicados a 
diferentes espacios arquitectónicos con funciones muy diversas dentro de la misma ciudad 
o del territorio. Todos ellos nos evocan corredores, comunicaciones, “movimiento”, que en 
su transcurso o traspaso en el desplazamiento multidireccional van creando formas 
espaciales de comunicación.   
Nuestra lectura, centrada sobre el Sabbat Califal, el transito que el Califa realizaba mediante 
pasaje elevado en altura sobre la calle, para salvarse de posibles ataques a la hora de 
desplazarse desde su Palacio a la Mezquita, nos llevará en nuestra investigación a prestar 
especial interés al estudio de la medina áulica, centrando la actuación en el despliegue 
espacial dinámico que se produce en el transcurso del recorrido entre los espacios urbanos 
y los espacios arquitectónicos injertados en el yacimiento. 
Esta aproximación requerirá, por tanto, de estudios de fuentes históricas, artísticas, 
literarias, de sus restos arqueológicos y hallazgos arquitectónicos, de la tectónica y 
tecnología empleada, del urbanismo, en definitiva, de todas aquellas disciplinas que afectan 
y se integran en la cultura y que se encuentran en el paisaje cordobés. 
Sabemos que nuestro reto no solo será encontrar la posible ubicación del “Sabbat”, sino 
entender y comprender mejor sus fundamentos y conceptos, que llevaron a estos artistas 
del espacio simbólico a la creación de formas arquitectónicas magistrales, inspiradas en el 
paisaje natural y recreándolas en la ciudad, entendiéndolas como puente de unión entre el 
mundo material sensible y el mundo espiritual.  
Ampliar los conocimientos sobre Madinat al-Zahra es una motivación para rescatar y 
difundir la cultura del patrimonio arquitectónico. Muchos de sus episodios tanto 
arquitectónicos como paisajísticos son todavía un mito, pero creemos que también podrían 
llegar a ser una realidad, aún desconocida.  
 
Concepto y fundamentos del Sabbat. Origen, espacio, forma y función 
El recorrido en la arquitectura se ha sido materializado en diferentes formas a lo largo de 
la historia, han sido galerías, han sido pasajes, corredores subterráneos o puentes elevados 
sobre la tierra, ahora son pasillos y calles abiertas exteriores junto a plazas.  
En la sociedad popular es identificado con diferentes nombres como pasaje elevado, galería, 
corredor encubierto, pasadizo subterráneo o cobertizo. En la historiografía andalusí 
aparecen distintas definiciones: “Pasadizo, puente elevado salvando un vado”, u otras 
definiciones como la de Rafael Cómez: “El pasadizo, elemento arquitectónico exterior, 
conformando el espacio externo del edificio y sirviendo como vaso comunicante entre un 
palacio y un templo […] el pasadizo nace de la necesidad de comunicar un lugar con otro 

Manuela Rodríguez Bravo 

aprovechando los arcos de las calles encubiertas”1, es decir, conformando “el paso” por el 
exterior, a modo de puente desde un edificio a otro. Según Covarrubias, “pasadizo es 
pontido que se haze en una calle para pasar de una casa a la otra”2. Existen como vemos 
muchas definiciones del Sabbat en lo que se refiere a su concepto formal y funcional, pero 
creemos que se debe ampliar en este concepto hacia lo ideológico y simbólico, de intimidad 
espiritual.  
 
Sabbat en la historia islámica 
Iniciada la búsqueda en las fuentes históricas, encontramos palacios islámicos primitivos a 
modo de villas residenciales en el campo, que albergaban dentro de sus recintos la mezquita 
“privada” o capilla oratorio del soberano, a las que accedían mediante galerías conectadas 
dentro del propio palacio. “Generalmente la mezquita formaba parte integrante del edificio, 
pero también podía ser un edificio independiente, generalmente hipóstilo miniaturizado”3. 
Valga como ejemplo la residencia aristocrática de Jirbat al-Mafchar, formada por palacio, 
mezquita y baño, de la primera mitad del siglo VIII, que se ubicó en el campo a modo de 
finca de recreo, llamados también “castillos del desierto”4. 
Por lo tanto, las primeras referencias históricas sobre la existencia del Sabbat nos hablan de 
él no como arquetipo edificado, sino más bien como espacio corredor cuya función era la 
conexión entre las dos entidades arquitectónicas, palacio y mezquita contiguos entre sí 
(fig. 1). 
 

 
 
Figura 1: Robert Hamilton, Planta General de Jirbat al-Mafyar, Khirbat-al-Mafjar, 1559.1-Fortaleza. 2-
Mezquita. 3-Baño. 

                                                
1 Rafael Cómez Ramos, Pasadizos o Sabbat, un tema recurrente en la arquitectura andaluza (Sevilla: U.S. 
Laboratorio de Arte, 1988), 1-2.  
2 Sebastian de Covarrubias, El tesoro de la lengua castellana o española (Madrid: Perlado, Páez y Compañía, 
1908), 1205.  
3 Oleg Grabar, La formación del arte islámico (Madrid: Cátedra, 1983), 166-165. 
4 Henri Stierlin, Islam. Vol. I: Early Arquitecture from Baghdad to Cordoba (Colonia: Taschen, 1966), 66. 
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“El tránsito entre Alcázar y Mezquita…” 

El centro neurálgico y generador de las ciudades islámicas desde el origen en el Islam fueron 
la mezquita y el palacio. Las actividades principales se desarrollaban alrededor de este 
núcleo y la seguridad de la población quedaba salvaguardada en caso de asedio, al abrigo de 
sus potentes muros y construcciones. Pero la más necesaria era la oración. La comunidad y 
el soberano necesitaban la cercana comunicación de estos edificios. Pondremos como 
ejemplo la ciudadela de Amman, del primer tercio del siglo VIII, donde se organizó un 
complejo urbano y palatino, fundada sobre una ciudad romana y bizantina preexistente. “Se 
dispone el palacio enfrentado a la mezquita, ésta cobra protagonismo estando sobre un 
pódium, ocupando un lugar sagrado que podría ser el témenos de un templo pagano, […] 
En ella confluyen las calles principales que enlazan con las puertas exteriores de la muralla, 
[…] Sus sistemas de enlace tangencial con las vías que a ella acceden recuerdan el carácter 
del urbanismo helenístico, […] aunque aparecen innovaciones claras como es el acceso en 
recodo y sin perspectivas visuales sobre el espacio urbano”5. El elemento bisagra de 
conexión empleado entre las arquitecturas serán las galerías porticadas. Vemos un 
antecedente del Sabbat califal, como referente a calle cubierta, coincidiendo con la 
direccionalidad del tránsito (fig. 2). 
Bajo estas circunstancias, vemos al espacio de inserción del Sabbat localizado en la más 
importante confluencia de acontecimientos de poder, militares, de oración y comercial de 
la ciudad islámica y en la intersección de las zonas periurbanas del alcázar y de la mezquita 
mayor.  
 
Sabbat en el contexto andalusí 
En el contexto andalusí, tendremos que analizar las fuentes históricas y arqueológicas en 
las ciudades de Córdoba y Sevilla. Los documentos consultados nos hablan de un modelo 
de tipo pasadizo, que denominaremos “sabbat exterior”, elevado sobre la calle entre los dos 
recintos arquitectónicos. Investigaremos las descripciones, aunque parcas, que se dan de las 
mezquitas, en concreto sobre la puerta o acceso a la maqsura, lugar de oración del califa 
dentro de la mezquita, y sobre la quibla y la alquibla, para seguir el rastro de su existencia, 
en un marco cronológico anterior y posterior a la creación de Madinat al-Zahra. 
 
Sabbat emiral en la ciudad de Córdoba por el emir Abd Allah, (888-912) (A) 
Tras la muerte de Abderramán II, la primera ampliación de la mezquita estaba 
prácticamente concluida y es posteriormente, con el emir Abd Allah (888-912 d. C.), 
cuando se tiene constancia del primer "sabbat" hispanomusulmán, ordenando enlazar el 
Alcázar con la Mezquita de Córdoba a la altura de la llamada Puerta de San Miguel. 
Acudiendo a las fuentes árabes, encontramos relatos que describen los pasadizos que nos 
testimonian su existencia. Así nos dice Ibn Hayyân: “Entraba por la puerta del Oeste, la 
primera entre todas, conocida por ‘la Puerta de los Ministros’, [...] Entonces mandó 
construir el corredor subterráneo, conocido por al-Sâbâà, cuya bóveda se veía aflorar por 
la calle, entre el Palacio del Emir y la Mezquita”6.  

                                                
5 Antonio Almagro, El Palacio Omeya de Ammán (Madrid: Legado Andalusí, 1983), 48-53. 
6 Ibn Hayyan, A-Muqtabis III (Buenos Aires: J. E. Guáreb, 1951), 157-158. 
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5 Antonio Almagro, El Palacio Omeya de Ammán (Madrid: Legado Andalusí, 1983), 48-53. 
6 Ibn Hayyan, A-Muqtabis III (Buenos Aires: J. E. Guáreb, 1951), 157-158. 
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En cuanto a la conexión del sabbat exterior con la maqsura, Torres Balbás expone: “Se 
haría mediante una citara, es decir, un cerramiento de madera tallada que atravesaría la sala 
de oración”7. La información arqueológica reciente del 2007 nos habla de la posible 
disposición de este pasaje, a 15 m de distancia entre alcázar y mezquita, en tres tramos de 
arcadas, aunque antes se pensaba pudiera ser en uno solo. 
 

 
 

Figura 2: A. Almagro. Planta general de la ciudadela de Ammán, El palacio de omeya de Ammán, I. La 
Arquitectura, 1983. 

                                                
7 Leopoldo Torres Balbás, Arte califal (Madrid: Espasa Calpe, 1965), 415-416. 
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Sabbat califal en la ciudad de Córdoba por el califa Al –Hakam II, (961-976)-(B)  
Fuentes fidedignas nos informan de que, siendo destruido el sabbat emiral, por al-Hakam 
II, y después de la segunda ampliación y construcción del nuevo “mihrab” (965 d. C.), se 
levantó un nuevo “Sabbat” que debió tener cinco arcos, ya que la anchura de la calle era 
mayor en aquel sector y Al-Idrisi habla de un pasadizo de ocho puertas entre el palacio y el 
muro de la quibla en la mezquita. “Sobre la puerta de ingreso al sabbat desde el interior de 
la mezquita figura una inscripción por la que al- Hakam ordena a su liberto y hachib Chalar 
ben'Abd al-Rahman, hacer el paso, el camino (sabat) al oratorio, […] obra terminada”8 
(fig. 3). 
 

 
                           

Figura 3: Propuesta creación propia, Sabbat cordobés: sabbat emiral A y sabbat califal B, 2019. 
    
También estudios arqueológicos han desvelado vestigios de la posible cimentación de este 
pasaje, lo que nos abre una nueva vía en la composición del sabbat califal exterior, de Al 
Hakam II. La información de los hallazgos nos revela la disposición formado por dos 
tramos, el Sabbat exterior tipo puente, posiblemente de 3 vanos, de 25 m de separación, y 
un segundo tramo o Sabbat interior en la mezquita, entre la quibla y la alquibla.  
 
Sabbat en la ciudad de Sevilla (califa Abu Yacub Yusuf) 
Nos basaremos en las fuentes escritas del tratadista Ibn Aldún y la crónica de la 
construcción que habla sobre la aljama sevillana por Ibn Sahib al-Sasa. En cuanto a restos 

                                                
8 E. Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leiden: E. J. Brill, 1921), 17-19. 
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muro de la quibla en la mezquita. “Sobre la puerta de ingreso al sabbat desde el interior de 
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(fig. 3). 
 

 
                           

Figura 3: Propuesta creación propia, Sabbat cordobés: sabbat emiral A y sabbat califal B, 2019. 
    
También estudios arqueológicos han desvelado vestigios de la posible cimentación de este 
pasaje, lo que nos abre una nueva vía en la composición del sabbat califal exterior, de Al 
Hakam II. La información de los hallazgos nos revela la disposición formado por dos 
tramos, el Sabbat exterior tipo puente, posiblemente de 3 vanos, de 25 m de separación, y 
un segundo tramo o Sabbat interior en la mezquita, entre la quibla y la alquibla.  
 
Sabbat en la ciudad de Sevilla (califa Abu Yacub Yusuf) 
Nos basaremos en las fuentes escritas del tratadista Ibn Aldún y la crónica de la 
construcción que habla sobre la aljama sevillana por Ibn Sahib al-Sasa. En cuanto a restos 

                                                
8 E. Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d'Espagne (Leiden: E. J. Brill, 1921), 17-19. 
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arqueológicos, solo podemos basarnos en las investigaciones a tenor de los restos de tramos 
emergentes encontrados.  
Según fuentes árabes, Yacub Yasuf  I mandó construir en 1172 un pasadizo al lado izquierdo 
del mihrab para acceder directamente desde el Alcázar a la Gran Mezquita de Sevilla. La 
mezquita aljama se levanta dentro de nuevos recintos palaciales, que se justifican no sólo 
como meros separadores de áreas funcionales diferentes, sino como pantallas de 
contención de los terrenos, encargados de suavizar y racionalizar las cotas de lo que poco 
antes había sido la ladera de un montículo en declive hacia el río”9 (fig. 4). 
 

 
     

 Figura 4: Tabales; Jiménez. Recomposición propia sobre la propuesta exterior del sabbat en Sevilla, 2002.       
 

Los almohades generaron una obra nueva a occidente del alcázar antiguo, reestructurando 
el espacio. “Para ello edificaron una gran muralla perimetral y varios subrecintos que 

                                                
9 Alfonso Jiménez Martín, Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval (Sevilla: La arquitectura 
de nuestra ciudad, 1981), 1. 
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separaban sectores funcionalmente distintos. Los muros de separación permitían a su vez 
salvar la pendiente abrupta existente previamente, entre los muros del alcázar antiguo y el 
río, mediante la definición de niveles homogéneos en cada subsector, suavizándose la 
pendiente y apoyando los terrenos contra la muralla meridional”10. La topografía del 
terreno en este caso obligó a que la solución del Sabbat fuera una mezcla entre tipo puente 
o tipo cámara a modo de adarve en el interior de la propia muralla, convirtiéndose en un 
verdadero acueducto de comunicación.  
 
¿Cómo es el yacimiento de Madinat al-Zahra? 
Comenzó su historia en época de ‘Abd al-Rahman III, que asume el Califato en 316/928, 
lo que acarrea la fundación de una nueva ciudad áulica hacia el 936. Madinat al-Zahra fue 
creada como residencia palaciega de recreo en un entorno paisajístico elevado, donde se 
divisa la campiña y el valle cordobés. Intuimos al recorrerla que fue un paraíso. Tanto su 
entorno como su paisaje reflejan la naturaleza, siendo elemento de inspiración para la forma 
arquitectónica. 
Debemos interesarnos por los orígenes del urbanismo islámico y las pautas generadoras de 
la ciudad áulica para comprender este elemento arquitectónico que hemos identificado 
como sabbat califal y encontrar en el conjunto los posibles tránsitos realizados por el Califa, 
donde puedan estar materializados e insertados en el territorio, en la ciudad y en la 
arquitectura. 
 
Paisaje de inserción en el territorio 
El crecimiento urbanístico de Córdoba había aumentado considerablemente en las zonas 
más meridionales a orillas del Guadalquivir y se había reservado la zona septentrional en la 
ladera de la montaña para la formación de almunias o fincas de recreo amuralladas y 
aterrazadas.  
Las fuentes árabes hablan de ella coincidiendo en su descripción como “villa situada al 
oeste de Córdoba”. La idea de villa fortificada cuenta con numerosos precedentes en el arte 
romano, como la villa Adriana en Tivoli, que contiene múltiples soluciones de corredores 
y largas galerías subterráneas llamadas criptopórticos, conectando entre sí los diferentes 
edificios y desniveles integrados con el paisaje, lo que nos recuerda al elemento 
arquitectónico de nuestro estudio, el sabbat. La villa fue el más grande ejemplo romano de 
un jardín recreando un recinto sagrado y podemos considerarlo como modelo al que 
recurrieron posiblemente para dar forma a su idea del paisaje paradisiaco e implantarlo en 
Madinat al-Zahra (fig. 5). 
 
La ciudad como paisaje urbano 
Según textos encontrados en manuscritos de las crónicas cordobesas: “Era una 
considerable medina con sus construcciones escalonadas, formando una serie de 
aglomeraciones superpuestas, de las cuales el suelo de la meseta del tercio superior estaba 
al nivel del techo de las construcciones de la segunda, y ésta al nivel del techo de las 

                                                
10 Miguel Ángel Tabales Rodríguez, “Alcazar de Sevilla, investigaciones arqueológicas en la portada 
de la Montera” (Anuario arqueológico de Andalucía, Junta de Andalucía, 2005), 2723.  
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construcciones del tercio inferior, […] en la meseta superior había palacios, […] en la de 
en medio había jardines y vergeles y la inferior tenía las casas, las huertas y la gran 
mezquita…”11. Como vemos, todo es a base de murallas o muros de contención y 
plataformas, con multifunciones, comunicadas entre cada terraza, a modo de corredores, 
galerías, criptopórticos y rampas de acceso para cada cambio de nivel. Pero sobre ellas, la 
arquitectura que avanza dominando el paisaje con una visión panorámica territorial. 
La construcción en plataformas de Madinat al-Zahra se asemeja en ejecución y forma a la 
realizada en antiguas culturas históricas, como en el Templo de Jerusalén, o también a las 
mencionadas construcciones de las villas romanas, cuyos restos arqueológicos podemos 
observar todavía en muchas ciudades, ya que se emplearon herramientas de comunicación 
entre edificaciones y territorio, con estructuras tipo acueducto o aplanando las bases de 
éstas, mediante plataformas artificiales y construyendo largos criptopórticos que servían 
tanto de cámaras transitables con rampas entre los lienzos murarios, como de muro de 
contención de las plataformas (fig. 6). 
 

 
 
Figura 5: Antonio Almagro/arq. Plano terraza de Jardines en Madinat al-Zahra y criptopórticos 
murarios. Conjunto Arqueológico de Madinat al Zahra. Escuela de estudios árabes. C.S.I.C. 1992. 

                                                
11 Lévi-Provengal, Inscriptions arabes…, 22-50. 
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Figura 6: Antonio Almagro/arq. Madinat al-Zahra. Plano vista general de la ciudad áulica. Conjunto 
Arqueológico de Madinat al Zahra. Escuela de estudios árabes. C.S.I.C. 1992.  
 
Comunicaciones  
La planificación de los accesos está dispuesta con el punto de fusión primordial, la 
comunicación con Córdoba. De los cuatro accesos que partían de la ciudad omeya, el 
Camino de Almodóvar era el más protocolario y ritual de todos, ya que era trayecto 
obligado por la comitiva califal para llegar a Madinat al-Zahra, parando en las almunias de 
la zona, alojamientos temporales de los invitados. Este camino ceremonial, que partía de la 
alcazaba cordobesa en dirección oeste y llegaba hasta el muro contención de la alcazaba de 
Madinat al-Zahra por su zona meridional, será el utilizado también por el Califa y el 
analizado como principal acceso en nuestro estudio, ya que dará lugar posiblemente, a la 
localización del Sabbat.  
 
Implicaciones e influencia jurídica del “Sabbat” 
La cultura islámica presenta de forma muy característica este concepto del lugar. El entorno 
físico y su organización espacial son el resultado de la aplicación de leyes o reglas islámicas 
del “al-fikh”. Estas leyes son el principio de la intimidad, la ley hereditaria y el uso del fina' 
o invasión de la calle por elevación.  
Según Hoteit, “…un tema que surge en el estudio del espacio del fina', son los salientes 
avanzados sobre la calle. Las construcciones salientes en la segunda planta sobre la calle, 
son rasgos dominantes de las ciudades islámicas. Los juristas musulmanes no las impidieron 
mientras no se causara daño y no se perturbara la circulación”12. Esta es la razón de la 

                                                
12 AidaYoussef Hoteit, Cultura, espacio y organización urbana en la ciudad islamica (Madrid: Intituto Juan 
de Herrera, 1993). 
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saturación de muchas ciudades desarrolladas en el tiempo, donde los espacios públicos 
destinados a huertas son invadidos por las propiedades colindantes.  
 
El paisaje de la arquitectura del poder y religiosa   
Según las descripciones realizadas por Vallejo Triado, en Madinat al-Zahra “la necesidad de 
crear suelo para asentar las edificaciones obligo, en unos casos, a efectuar rebajamientos 
importantes de la ladera y, en otros, a su terraplenado […], soportados por gruesos muros 
de contención, creando su característica organización escalonada de terrazas”13. Dentro del 
mismo alcázar encontramos por tanto tres niveles diferenciales, que se han ido adaptando 
a la pendiente de la montaña, de los cuales “el nivel intermedio ha sufrido importantísimas 
modificaciones en su superficie, tanto en su pared como en su suelo para adaptar la 
topografía original de la ladera a un amplio aterrazamiento […], y habla de que: […] la 
montaña quedó incorporada como elemento integrante de la ciudad, y en el interior de ésta 
la topografía se modificó y adapto para que el conjunto construido del alcázar mostrara la 
jerarquía precisa y la imagen deseada para cada uno de sus edificios, […] el conjunto de la 
ciudad es, fundamentalmente, iconográfica”14.  
 
El Sabbat califal en Madinat al-Zahra 
La planificación adoptada parece establecer una clara distinción entre espacio áulico y 
espacio religioso en la medina. Este espacio de intersección entre ambos recintos está 
comprendido por la mezquita, los baños públicos y la muralla que limita la alcazaba en su 
lateral oriental, que corre a lo largo del eje norte-sur en sus tres desniveles y donde 
posiblemente se situó el Sabbat.  
De los cronistas e historiadores árabes que nos informan sobre Madinat al-Zahra es 
Maqqarí, quien recoge más datos sobre la construcción y la descripción de sus edificios y 
también de los acontecimientos que tuvieron lugar en ella. En este sentido, nos remitimos 
a sus estudios sobre la mezquita de Madinat al-Zahra planteando algunas hipótesis 
interesantes de cómo pudo construirse la mezquita: “Por una parte se debería considerar 
una mezquita primitiva de quibla y mihrab únicos, y por otra, un añadido de fecha posterior, 
esto es, una segunda quibla o transquibla que guarda notables diferencias constructivas 
respecto al resto del edificio, […] Originalmente, el califa iba a la mezquita de Al-Zahra a 
través de un pasadizo adosado al lado oriental del muro del jardín alto. Posteriormente, con 
motivo de la reestructuración del palacio, se construiría la transquibla, generándose así un 
corredor en la parte posterior de la aljama, […] Necesariamente hubo que levantar también 
un puente de tres ojos para salvar el fuerte desnivel existente entre ambos elementos, 
corredor y pasadizo”15. Por tanto, vemos también aquí el empleo del modelo criptopórtico, 
que conecta con los diferentes niveles de las terrazas del palacio mediante pasadizo en 
rampa, que forman parte del sistema defensivo de la muralla del alcázar califal (fig. 7). 

 

                                                
13 Antonio Vallejo Triano, La ciudad califal de Madinat al- Zahara. Arqueología de su arquitectura (Córdoba: 
Almuzara, 2010), 73. 
14 Vallejo Triano, La ciudad califal…, 74. 
15 Vallejo Triano, La ciudad califal…, 165-217. 
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Figura 7: Propuesta Sabbat en Madinat al-Zahra. Fuente propia, 2019. 
 
Conclusión 
El Sabbat es una estructura asociada a funciones diversas, elevada en su trayecto salvando 
obstáculos naturales, límites materiales o visuales. También está asociada a un concepto 
simbólico del poder. Su forma y composición no es fija, sino que varía dependiendo de los 
condicionantes a los que se tenga que enfrentar, como el paisaje, la distancia entre 
edificaciones, vacíos espaciales y desniveles a salvar o murallas que atravesar en una ciudad. 
Así, pues, este elemento arquitectónico es generador del tránsito y a la vez es direccional, 
tiene un principio y un fin, es el gozne que sirve de articulador entre dos recintos 
delimitados; es en nuestro caso concreto, la conexión directa entre el alcázar áulico y la 
mezquita.  
De las reflexiones que nos han surgido sobre el Sabbat califal, podemos considerar aplicable 
la siguiente idea: “Es un espacio materializado, resultado de la yuxtaposición de las 
relaciones de comunicación entre otros y que tiene una forma dispuesta en tramos, que 
cambian y responden a su adaptación al medio natural y a lo multifuncional”. 
Las soluciones creadas en la ciudad de Madinat al-Zahra son innovadoras y paradigmáticas. 
Por ello debemos tener una visión más amplia y cultural, no solo historiográfica, que 
también, sino considerando al paisaje que nos encontramos unido a la arquitectura, 
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buscando las relaciones y transferencias entre ambos; paisaje como elemento inspirador de 
la forma arquitectónica y la forma arquitectónica como elemento inspirador del paisaje de 
la ciudad. 
Estas conexiones biunívocas culturales entre el paisaje y la arquitectura nos pueden ayudar 
a dar solución a problemas planteados hoy día en muchas de nuestras ciudades y como 
inspiración fundamental en la visión de las futuras generaciones.
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