
LA
 D

IV
ER

SI
DA

D 
EN

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
HU

M
AN

ÍS
TI

CA
    

    
    

LA DIVERSIDAD EN LA 
INVESTIGACIÓN 
HUMANÍSTICA

Ernesto Cutillas Orgilés
(Coordinador)

Er
ne

st
o 

Cu
til

la
s O

rg
ilé

s (
Co

or
di

na
do

r)

 
 

  
  

  
 

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTEFacultat de filosofia i Lletres

Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ISBN 978-84-944757-8-8

9 7 8 8 4 9 4 4 7 5 7 8 8





LA DIVERSIDAD  
EN LA INVESTIGACIÓN 

HUMANÍSTICA





LA DIVERSIDAD  
EN LA INVESTIGACIÓN 

HUMANÍSTICA
V Jornadas de Investigación de la 

Facultad de Filosofía y Letras  
de la Universidad de Alicante

(Alicante, 26 y 27 de marzo de 2015)

Coordinador:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ CIENTÍFICO

Juan Antonio Barrio Barrio
Ernesto Cutillas Orgilés
Helena Establier Pérez

Anna Isabel Esteve Guillen
Ignasi Grau Mira

Rosa Ana Gutiérrez Lloret
Mª Carmen Irles Vicente

Francisco Javier Jover Maestre

Juan Francisco Mesa Sanz
Alicia Mira Abad

Mónica Moreno Seco
Jorge Olcina Cantos

Fernando Prados Martínez
Francisco Sevillano Calero

José Ramón Valero Escandell
Rafael Zurita Aldeguer

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-944757-8-8
Depósito Legal: MU 319-2016

Composición e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae 
en exclusiva sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, 
ni la transmisión de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por 
fotocopia u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 11

HISTORIA Y POESÍA EN LA OBRA DE VICENTE QUIRARTE ........................................... 13
Ignacio Ballester Pardo

EL DESARROLLO LOCAL INTEGRAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA VULNERABILIDAD URBANA ........................................................ 21
Juan López Jiménez

EL SINCRETISMO RELIGIOSO EN LAS PRIMERAS OBRAS DE ALEJO CARPENTIER Y 
LYDIA CABRERA ............................................................................................................ 31
Arantxa C. Ferrández Vidal

LOS ESPACIOS PARA EL OCIO DE LA OLIGARQUÍA ALICANTINA EN EL SIGLO XIX .......  39
María Teresa Riquelme Quiñonero

ELEMENTS LITERARIS EN LA MÚSICA DEL COMPOSITOR AMAND BLANQUER 
(1935-2005) ................................................................................................................. 47
Àngel Lluís Ferrando Morales

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN ITALIA ....................  55
Elvira Gariano

EL PERIODISMO, OFICIO VERTEBRADOR EN LA PRIMERA OBRA DE AZORÍN (1893-
1898) ............................................................................................................................ 61
Juanjo Payá Rico 

LA RENOVACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA ALICANTINA Y LA ECLOSIÓN DEL 
ART DÉCO EN DOS CARTELES DE LES FOGUERES DE “SAN CHUAN” ...........................  69
Pablo Sánchez Izquierdo



La diversidad en La investigación humanística8

EL TESTAMENTO DE DAMIANA ESCRIVÁ, UN MODELO DE DOCUMENTO FORAL EN EL 
AÑO 1713 ..................................................................................................................... 79
Antonio Ropero Mérida

EL COS COM A REPRESENTACIÓ DEL DOLOR EN TRES POEMARIS DE VICENT 
ANDRÉS ESTELLÉS ....................................................................................................... 87
Irene Mira Navarro

LA HISTORIOGRAFÍA MARXISTA OCCIDENTAL EN LA CRISIS DE LA MODERNIDAD 
(1968-2015). CUESTIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS .............................................. 95
Álvaro Castaños Montesinos

EL DESCENSO DEL CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICA EN EL LITORAL DE ALICANTE ...  101
Álvaro Francisco Morote Seguido

LA MATERIALIZACIÓN DE LA QARI’A: ANTECEDENTES, OBJETIVOS, ESTADO ACTUAL 
Y METODOLOGÍA .......................................................................................................... 109
Diana López Arroyo

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA Y 
A SU APLICACIÓN A LA ARQUITECTURA PREHISTÓRICA ............................................. 123
María Pastor Quiles

EL OTRO LADO DE LOS BOMBARDEOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ATAQUES AÉREOS DE LA AVIACIÓN 
REPUBLICANA SOBRE LA RETAGUARDIA SUBLEVADA ................................................ 131
Juan Boris Ruiz Núñez

GÉNESIS DE UNA INVESTIGACIÓN: DE LA ESTÉTICA A LA DECONSTRUCCIÓN ...........  139
Esther Zarzo Durá

LOS HÉROES GRIEGOS EN LA LITERATURA JUVENIL DEL S. XXI  ................................  147
Daniel Ortiz García 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL: LA PRESENCIA DE LA MÚSICA PARA 
BANDA EN LOS ESTUDIOS ACADÉMICOS ESPAÑOLES ................................................. 157
Alberto Cipollone Fernández

LA IMAGEN CREADA EN LA PRENSA ESPAÑOLA SOBRE LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN 
A LA DEMOCRACIA EN LAS DICTADURAS DEL CONO SUR LATINOAMERICANO A 
FINALES DEL SIGLO XX...................................................................................................... 167
Diego Ortega Martínez



V Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

ELITS, CENTRES DE PODER I TERRITORI TARDOANTIC ENTRE ELS RIUS SERPIS I 
SEGURA (SS. V-VIII) ...................................................................................................... 173
Jesús Peidro Blanes

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL I LA NOVA NARRATIVA FANTÀSTICA  .................................. 183
Maria Martínez Pérez

CARACTERIZANDO EL POSTALAYÓTICO BALEAR (550 – 123 a.C.): ARQUITECTURA 
DOMÉSTICA Y SOCIEDAD BAJO ÓRBITA PÚNICA ......................................................... 191
Octavio Torres Gomariz

PERIODISMO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: EL ROMANTICISMO EN EL ARTISTA .....  199
Nadia Rebeca Vaíllo Garri

IGLESIA, ESPIRITUALIDAD Y MATERIALIDAD EN EL MEDIODÍA DEL REINO DE VALENCIA  
 (SIGLO XIV E INICIOS DEL SIGLO XVI) .......................................................................... 205
Ana Isabel Castro Carbonell

VIOLENCIA, NEGOCIO E IDENTIDAD EN UNA SOCIEDAD DE FRONTERA. ORIHUELA, 
FINES S. XIV-FINES S. XV ............................................................................................. 213
José Carlos López García



109

LA MATERIALIZACIÓN DE LA QARI’A: ANTECEDENTES, 
OBJETIVOS, ESTADO ACTUAL Y METODOLOGÍA

Diana López Arroyo
Doctorado en Filosofía y Letras.
diana.lopez@ua.es

RESUMEN
El proyecto de tesis plantea abordar una aproximación a la materialidad tangible de un 

grupo de asentamientos rurales islámicos del sector oriental de la Península Ibérica. Se 
pretende mostrar que la morfología y la organización espacial de los espacios construidos 
no necesariamente siguen siempre un mismo patrón, ni hay una evolución establecida. 
Debe ser interpretada en conexión a otros muchos factores, como pudieron ser el contexto 
social, económico, espacial y temporal, entre otros.

Palabras claves: Arqueología medieval, alquería, Šarq al-Andalus, asentamiento rural.

ABSTRACT
The thesis project sets out an approximation to the tangible nature of a group of rural 

Islamics settlements of the Eastern part the Iberian Peninsula. 
It is expected to show that the morphology and spatial organisation of the built places 

do not necessarily follow the same pattern all the time, and there is neither an established 
evolution. It must be interpreted in connection with many other factors, as probably were 
the social, economic, spatial and temporal context, among others.

Keywords: Medieval Archaeology, alquería, Šarq al-Andalus, rural settlement.
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1.  MATERIALIZANDO EL POBLAMIENTO RURAL: PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO
El poblamiento andalusí en las áreas urbanas es bien conocido gracias a la intensa 

labor investigadora desarrollada en el campo de la arqueología. Sin embargo, determinar 
las características del poblamiento rural todavía es una asignatura pendiente que 
pretendemos abordar en mi proyecto de tesis doctoral. Éste se encuadra en un proyecto 
I+D que se viene desarrollando desde el año 2013 en la Universidad de Alicante, bajo 
la dirección de Sonia Gutiérrez Lloret1, de cuyo equipo científico formo parte2 . En 
consecuencia, las principales aportaciones y novedades que generará mi tesis doctoral 
revertirán de forma sinérgica en el proyecto.

El proyecto I+D pretende analizar las prácticas y los comportamientos sociales 
y económicos, que se pueden inferir  de los procesos de configuración de los espacios 
domésticos y los entornos construidos desde la Tardo-antigüedad hasta el Medievo. El 
proyecto aborda esta perspectiva tanto en el ámbito de los espacios sociales construidos 
urbanos como rurales, centrándose en el ámbito sudoriental de la Península Ibérica. En 
este marco, la investigación que se aborda en el proyecto de tesis doctoral pretende 
definir el concepto y el sentido de la alquería como forma de organización territorial de las 
comunidades rurales andalusíes entre los siglos VIII/IX y XIII d.C. 

En este análisis resulta imprescindible recurrir a una reflexión desde la materialidad 
arqueológica El nuevo conjunto  de relaciones sociales que implicó el proceso de 
islamización vendrá acompañado por la  transformación de los espacios construidos, 
donde la generalización de una nueva tipología de vivienda connota las nuevas relaciones 
sociales y familiares que se darán a partir de este momento. 

Bien es cierto que no se parte de cero. Existe una significativa tradición de estudio 
de los asentamientos rurales andalusíes, desarrollada en las últimas décadas a partir 
de los trabajos pioneros de P. Guichard, A. Bazzana, P. Cressier, Th. Glick y M. Barceló, 
entre otros autores, (Barceló et alii, 1996; Bazzana 1990, 1992, 1998, 2000; Bazzana y 
Guichard, 1976, 1980, 1983; Bazzana, Cressier y Guichard, 1988; Cressier 1991, 1999; 
Glick, 1995, Guichard, 1995, 1998, 2000, 2001) con aproximaciones regionales (Azuar, 
1989, 1994b, 1999; Gilotte, 2010; Gutiérrez, 1992, 1988, 1995b, 1996; Gutiérrez y Grau, 
2013; Sénac, 2006, 2007), análisis vinculados al problema del regadío, del campesinado 
o de la arqueología agraria (Azuar y Gutiérrez, 1999; Barceló, 1988; Barceló et alii, 1998; 
Glick, 1988; Guinot 2008a, 2008b; Guinot y Selma, 2008; Gutiérrez, 1989, 1990, 1995a; 
Kirchner, 2010; Kirchner y Navarro, 1994; Torrò, 1998, 1990; Torrò y Guinot, 2012; Torrò e 
Ivars, 1987) estados de la cuestión recientes (Eioa, 2012; Gutiérrrez, 2004, 2007, 2012b) e 
incluso visiones desde otros ámbitos no islámicos (Quirós, 2009, 2012, 2013).

En la actualidad, estos estudios han constituido una importante línea de investigación 
de la Arqueología de Šarq al-Andalus que permite abordar el espacio residencial rural 

1 HAR2012-34035 “Lectura arqueológica del uso social del espacio. Espacios domésticos y vida 
social” del MINECO. 

2 En la actualidad disfruto de un contrato predoctoral para la formación de doctores por parte del 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno Español. 
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andalusí, entendido como la parte habitada y doméstica de los enclaves, no tomado en 
demasiada consideración hasta finales del siglo XX. No obstante, pese al carácter pionero 
de estos trabajos y a que son la base de toda nueva investigación, actualmente, se precisa 
de una relectura arqueológica. Es necesario abordar el tema desde nuevas perspectivas, 
enfoques y a la luz de los nuevos datos arqueológicos para consolidar y reforzar una 
disciplina con claras propuestas metodológicas, conceptuales y teóricas.

Por estas razones la pretensión de orientar la investigación hacia el análisis específico 
del registro generado por diferentes actuaciones arqueológicas de los restos tangibles de 
la alquería, viene motivada por la existencia de un poblamiento disperso con gran división 
de enclaves (qari’a, qura) y donde otras fuentes permiten visiones sesgadas o incompletas. 
De otro lado, la necesidad de incidir en este aspecto social viene determinada por la rica 
variedad morfológica de las formas de ocupación y organización de su espacio rural, 
que hasta la actualidad se presentan de manera dispersa, heterogénea, con trabajos 
intermitentes y gran diversidad a nivel cualitativo y cuantitativo según zonas geográficas.

El reconocimiento y análisis de estas comunidades rurales desde el estudio de los 
restos conservados de su materialidad viene motivada por la necesidad de conocer una 
realidad a la que difícilmente se podría acceder de otra manera o en mejores condiciones 
que en las que se proponen para esta investigación. Ejemplo de ello son las fuentes 
escritas árabes. Estás no aportan demasiada información más allá de la toponimia o la 
terminología de los distintos tipos de asentamientos (Eiroa, 2012). Es más, las fuentes 
escritas referidas a este aspecto tienen ciertas limitaciones, pues es usual la utilización de 
múltiples sinónimos (qari’a, rahal, dayca) para denominar una misma realidad o a la inversa, 
diferentes realidades denominadas con una misma nomenclatura. Además, en la mayoría 
de casos no existe ni siquiera la posibilidad de localizar estos enclaves en documentación 
árabe, sino que se limitan a referencias documentales posteriores a la conquista cristiana 
(Guichard, 2001).

Por tanto, la enorme diversidad que caracteriza al territorio del Šarq al-Andalus va 
indisolublemente pareja a la carencia de información en otro tipo de fuentes, de lo que se 
deduce la necesidad de diseñar estrategias dirigidas al reconocimiento material de sus 
espacios, definiendo, al menos, conceptual y teóricamente las categorías y las formas de 
poblamiento.

De igual modo, desde la propia Arqueología se necesita discutir y/o contrastar los 
modelos históricos planteados en su día por P. Guichard, A. Bazzana y P. Cressier, entre 
otros, a la luz de los nuevos datos arqueológicos e investigaciones. Propuestas como las 
de P. Guichard (Bazzana, Cressier y Guichard, 1988; Guichard, 2001; Cressier, 1999) donde 
los espacios agrarios, áreas residenciales y espacios de control y defensa conformaban 
una realidad social (distrito castral3), deben reformularse teniendo en consideración una 
serie de matices, como son la morfología de los asentamientos y su cronología, entre otros 
aspectos.

3 El distrito castral ha sido definido tanto como unidad básica de organización territorial de la socie-
dad rural andalusí, como una forma de apropiación colectiva de un territorio (Véase la discusión en Gutiérrez, 
2012b: 38).
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Un ejemplo de ello es el “Proyecto l’Almisserà”4 (La Vila Joiosa/Villajoyosa). Dicho 
proyecto permitió dar a conocer un poblamiento rural andalusí con un amplio arco 
cronológico en la Marina Baixa. Se excavaron íntegramente los yacimientos arqueológicos 
de Tossal de l’Almisserà, Foietes de d’Alt y l’Alfarella, además de una mezquita u oratorio 
musulmán asociado a una necrópolis de inhumación compuesta por un total de 79 tumbas, 
y una posible atalaya cuadrangular de 10 metros de lado (García et alii, 2001, 2004, 2005). 
El proyecto ofreció la posibilidad única de estudiar un sistema de hábitat donde se integran 
perfectamente lugares de hábitat (alquerías), de culto (mezquita y cementerio) y quizá de 
defensa (atalaya) en una cronología que engloba, al menos, cuatro siglos de ocupación 
musulmana (siglos X-XIII).

Imagen 1. Localización geográfica de los yacimientos  
del “Proyecto l’Almisserà” (García, 2004: 84)

 
   
Imagen 1.Localización geográfica de los yacimientos del “Proyecto l’Almisserà” (García, 2004:  84) 
 
Los hallazgos realizados pusieron en evidencia que este importante paraje rural contó 
con una dilatada secuencia de ocupación. Los enclaves rurales presentan cronologías 
diversas. Por un lado, Foietes de d’Alt tiene una ocupación entre los siglos IX-XI d.C. 
Por otra parte, para los otros enclaves se ha podido establecer, a partir del análisis de los 
repertorios cerámicos, un horizonte cronológico desde el siglo XII d.C. hasta mediados 
del siglo XIII d.C., en un contexto cultural claramente almohade. Mientras tanto, en la 
Mezquita como en la Atalaya, se documentaron materiales desde época califal (X d.C.) 
hasta mediados del siglo XIII d.C. (García et alii, 2001, 2004, 2005). 

Retomando la reflexión anterior sobre la revisión de los modelos históricos, dicho 
proyecto ha permitido la posibilidad de abordar el estudio de un territorio donde parece 
articularse uno de estos distritos castrales, si bien el estadio del conocimiento científico 
es parcial, al no haber detectado el emplazamiento del hisn (si es que existe). Es 
necesario partir del análisis de las alquerías y no de la fortificación.  Se plantea así la 
problemática del origen de este tipo de estructuras territoriales, ya que desconocemos si 
estas comunidades rurales se articulaban en torno a un espacio defensivo (hisn), y si éste 
existiese respondería esto respondería a una iniciativa de autodefensa del propio 
campesinado o si más bien se trataría de un designio por parte del poder central para 
ejercer su control. 

Del mismo modo, y en relación con este último ejemplo, es necesario tener presente la 
diacronía de los asentamientos. Se debe plantear el contraste de esquemas teóricos y 
conceptuales de momentos tempranos y realidades materiales tardías o de morfología 
variada (alquerías urbanizadas, alquerías fortificadas, núcleos abiertos, etc.). Esto es 
decisivo para entender la organización social del paisaje rural andalusí. Nada tiene que 
ver la organización de alquerías en torno a un enclave defensivo en época almohade, 

Los hallazgos realizados pusieron en evidencia que este importante paraje rural contó 
con una dilatada secuencia de ocupación. Los enclaves rurales presentan cronologías 
diversas. Por un lado, Foietes de d’Alt tiene una ocupación entre los siglos IX-XI d.C. Por 
otra parte, para los otros enclaves se ha podido establecer, a partir del análisis de los 

4 Dicho proyecto se inició con una serie de prospecciones en 2001 por parte de la empresa Archeos, 
bajo la dirección de Jose Ramón García Gandía. Posteriormente, tras acometer una prospección sistemática en 
la partida de L’Almisserà (Villajoyosa, Alicante), se realizaron excavaciones arqueológicas durante 2002-2003.
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repertorios cerámicos, un horizonte cronológico desde el siglo XII d.C. hasta mediados 
del siglo XIII d.C., en un contexto cultural claramente almohade. Mientras tanto, en la 
Mezquita como en la Atalaya, se documentaron materiales desde época califal (X d.C.) 
hasta mediados del siglo XIII d.C. (García et alii, 2001, 2004, 2005).

Retomando la reflexión anterior sobre la revisión de los modelos históricos, dicho 
proyecto ha permitido la posibilidad de abordar el estudio de un territorio donde parece 
articularse uno de estos distritos castrales, si bien el estadio del conocimiento científico 
es parcial, al no haber detectado el emplazamiento del hisn (si es que existe). Es 
necesario partir del análisis de las alquerías y no de la fortificación. Se plantea así la 
problemática del origen de este tipo de estructuras territoriales, ya que desconocemos 
si estas comunidades rurales se articulaban en torno a un espacio defensivo (hisn), y si 
éste existiese respondería esto respondería a una iniciativa de autodefensa del propio 
campesinado o si más bien se trataría de un designio por parte del poder central para 
ejercer su control.

Del mismo modo, y en relación con este último ejemplo, es necesario tener 
presente la diacronía de los asentamientos. Se debe plantear el contraste de esquemas 
teóricos y conceptuales de momentos tempranos y realidades materiales tardías o de 
morfología variada (alquerías urbanizadas, alquerías fortificadas, núcleos abiertos, 
etc.). Esto es decisivo para entender la organización social del paisaje rural andalusí. 
Nada tiene que ver la organización de alquerías en torno a un enclave defensivo en 
época almohade, donde las connotaciones son claramente defensivas ante el temor 
del inminente avance de los reinos cristianos, con una red de alquerías compuestas 
por grupos clánicos formados por la inmigración bereber (Guichard, 1995: 365-367, 
Gutiérrez, 2012b: 51-52).

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo primordial de esta investigación, como ya se ha desgranado en líneas 

anteriores, es analizar las estructuras domésticas y su agregación en espacios construidos 
rurales, más allá de su dimensión formal y funcional, pues ésta es la clave de la comprensión 
histórica de las formas de organización social del espacio rural en Šarq al-Andalus. Desde 
esta perspectiva, se pretende caracterizar arqueológicamente las evidencias materiales de 
los espacios residenciales rurales andalusíes y con ello definir los patrones teóricos, sus 
manifestaciones materiales y su diacronía e implicaciones sociales. 

Esta investigación pretende diseñar estrategias de trabajo dirigidas a la materialización 
de estos espacios. Para alcanzar este fin es necesario analizar en primer lugar las 
estructuras domésticas, para posteriormente observar la agregación de éstas entre sí y 
en relación con un espacio y, con todo ello, interpretar la alquería dentro del paisaje y su 
contexto social, como plantea S. Gutiérrez (2011: 197-200; 2012a, 2015).

No obstante, para ello, en primera instancia debemos partir de la documentación e 
identificación de las principales tipologías constructivas de la arquitectura doméstica rural 
y las pautas seguidas en los procesos de agregación rural de un conjunto de casos de 
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estudio, atendiendo a un conjunto de elementos y variables. Es decir, primeramente se 
deben definir los modelos de casa: unidades aisladas, unidades agregadas (casa de patio 
con células separadas), entre otros modelos. 

Esta primera fase es una materialidad vacía que no aporta ninguna significancia 
histórica si no se interrelacionan las casas entre sí y en el espacio en el que son 
configuradas, verdadero objetivo de mi tesis doctoral. Por ello, en referencia a los modelos 
planteados (Gutiérrez, 2011, 2012a), se intentará establecer diferentes patrones de 
asentamientos según la organización de los espacios construidos, para tratar de dotar de 
una materialidad a las referencias textuales conocidas.

Una vez agrupados según esta propuesta metodológica se podrán relacionar estos 
enclaves con la estructura social que los concibe y proponer una significación social 
de dichos  modelos. Del mismo modo, la confrontación de los mismos permitirá el 
reconocimiento de procesos de cambio y observar la evolución del uso social del espacio 
doméstico en contextos culturales y sociales distintos en época islámica. 

3.  UNA REFLEXIÓN SOBRE EL POBLAMIENTO RURAL
En esta línea de pensamiento, es necesario subrayar que no se estudiarán la 

totalidad de los asentamientos que debieron existir en el territorio. Para ello sería 
necesario emprender un programa amplio de documentación que diversificase 
y completase la información, incluyendo extensas prospecciones, excavaciones 
arqueológicas, así como búsquedas documentales exhaustivas, que nos expusieran el 
panorama del paisaje en época islámica, sin llegar aun así a completar el palimpsesto 
del paisaje histórico.

Desde este punto de vista, si bien es cierto que se ha dado un paso de gigante en lo que 
se refiere a la Arqueología del Šarq al-Andalus, y en particular en el estudio del poblamiento 
rural, todavía impera la necesidad de incidir en una investigación marginal dentro de la 
Arqueología, en comparación con otros periodos y otros ámbitos sociales. 

Inicialmente se pretendía analizar los asentamientos rurales comprendidos entre 
los siglos VIII/IX y XIII d.C. de las actuales Región de Murcia, Provincia de Alicante y 
tierras albaceteñas. Sin embargo, llegados a este punto es necesario subrayar que para 
materializar la alquería como forma de poblamiento rural es imprescindible analizar 
enclaves que hayan sido excavados en extensión, que cuenten con plantas completas 
y secuencias estratigráficas bien documentadas. Por ello y ante el reducido número de 
ejemplos con materialidades tangibles de la zona, se ha ampliado el radio de estudio 
abarcando las Islas Baleares y el resto de la Comunidad Valenciana. 

Posteriormente, tras la elección de los diferentes casos de estudio y el pertinente 
análisis de cada uno de ellos, éstos serán confrontados con otros ejemplos peninsulares 
bien datados y estudiados.

La consecuencia de contar con un número de asentamientos reducido se debe en gran 
medida a que la mayoría de áreas excavadas para el periodo andalusí se han concentrado 
en áreas urbanas. Todo ello tiene su raíz en la aplicación de un marco legal y un desarrollo 



V Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 115

normativo para la salvaguarda del Patrimonio Arqueológico. Este aumento de la conocida 
como “Arqueología de Gestión” generó que se multiplicasen las labores arqueológicas en el 
ámbito del patrimonio medieval y post-medieval, pero estas tareas quedaron constreñidas 
en su mayor parte a centros urbanos como desencadenante del boom inmobiliario.

Con todo, sin dejar de ser cierto que un gran número de actuaciones arqueológicas 
se desarrollaron en ámbitos urbanos, es necesario reiterar que este tipo de actividades 
también se extendieron en zonas periurbanas y rurales, ligadas a obras preventivas de 
carácter normativo relacionadas con el transporte, suministro de recursos hidráulicos 
o energéticos, áreas de ocio, etc. (Simón, 2002: 41). De estas intervenciones ha sido 
posible recuperar una gran cantidad de evidencias medievales que nos serían útiles para 
este proyecto de tesis. Sin embargo, el problema reside en la escasez de publicaciones 
efectuadas sobre dichos hallazgos, encontrándose en buena medida todavía inéditos

A ello debemos agregar, desde nuestro punto de vista, que se trata de investigaciones 
que aportan resultados parciales que generan un conocimiento limitado. En rigor, estas 
carencias no son consecuencia del planteamiento y acción por parte de las empresas 
arqueológicas, autónomos/as y administración pública, sino por el carácter específico de 
las mismas intervenciones. 

En cualquier caso permiten al menos la recuperación parcial del patrimonio frente a las 
importantes transformaciones del medio físico que suponen las intervenciones realizadas 
sin el pertinente control arqueológico, que por desgracia están causando daños en los 
yacimientos y perdidas irremediables.

Por otro lado, en menor medida contamos con intervenciones en áreas rurales por 
parte de proyectos científicos dirigidos al conocimiento de las formas de poblamiento rural 
andalusí (Azuar, 1994a; Azuar et alii, 1999; López 1994; López y Ximénez de Embún, 2008, 
2010a, 2010b, 2012a ,2012b, 2014; Ximénez de Embún, 2013; Navarro, 2007); al margen de 
expresiones materiales de gran monumentalidad (Castillos) (Eiroa, 2012: 388-190).

La razón principal de este desfase radica en que hasta hace relativamente pocos años 
la arqueología rural andalusí se centraba exclusivamente en aspectos monumentales, 
de gran visibilidad, como eran los castillos (hisn/husun) (Acién, 1992; Bazzana, 2002; 
Bazzana et alii, 1988; Malpica, 1998; Navarro, 1994). Esta orientación resulta paradójica 
puesto que el tema del campesinado y de sus espacios de producción ha sido uno de los 
problemas históricos centrales de la investigación reciente. Pese a ello, no se ha producido 
un significativo volumen de datos arqueológicos. Parece como si la caracterización rural 
de la sociedad andalusí se hubiese asumido como paradigma histórico obviando cualquier 
contrastación arqueológica más allá de las implicaciones de la arqueología hidráulica o del 
estudio de las fortificaciones. Es por ello que años después los espacios de residencia de 
los campesinos siguen siendo una incógnita.

4.  CONSIDERACIONES FINALES
En resumen, esta investigación pretende constituir en un futuro un referente más para 

profundizar en el estudio del sistema del poblamiento rural islámico en tierras de Šarq al-
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Andalus. Indudablemente el primer beneficio obtenido será el de ampliar el conocimiento 
al respecto de las comunidades rurales andalusíes y la posibilidad de confrontar este 
estudio con otros estudios de la misma temática con el fin de comprender históricamente 
la organización del espacio rural. 

Con este trabajo se aspira a plantear hipótesis y alcanzar objetivos, todos ellos 
matizados, validados o refutados a partir de una evaluación crítica de la información 
obtenida. Con ello, se pretende proponer modelos de asentamientos residenciales rurales, 
sus tiempos y caracterizar, en suma, la qaria desde la materialidad. 
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