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RESUMEN 

En el presente trabajo se localizan, caracterizan y describen las captaciones de aguas y las 
trazas de las antiguas canalizaciones que han alimentado históricamente a la ciudad de Cór-
doba procedentes del borde meridional de Sierra Morena. Se ha georreferenciado mediante 
GPS la ubicación de los diferentes tipos de captaciones, qanats, minas de agua y pozos, así 
como los elementos constructivos necesarios para la distribución (atarjeas, atanores, repar-
tidores…) y almacenamiento de agua (albercas, alcubillas, cauchiles…) que han permitido 
el abastecimiento del núcleo urbano de Córdoba casi hasta la actualidad. Se ha recopilado 
y analizado la información disponible tanto para aquellos elementos que en la actualidad 
siguen en uso, como para aquellos otros en mal estado o desaparecidos, al tiempo que se han 
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identificado nuevas estructuras de las que no se tenía constancia, evidenciando la existencia 
de un patrimonio histórico de primer orden sobre el que se ha basado, hasta hace algunas 
décadas tan sólo, la existencia de la ciudad de Córdoba.

Palabras clave: qanats, captaciones, conducciones, abastecimiento de aguas, Sierra 
Morena, Córdoba, España.

ABSTRACT

Location and description of collecting and old qanats for water supplying to Córdoba city 
from Sierra Morena mountain. In the present paper a location and description of the collec-
ting and old canalization tracing existing in the southern end of Sierra Morena mountain in 
the closeness to Cordoba city is carried out. The different typology of mine and collecting 
water, wells, old swimming pool system, cisterns, roundswater, pipes, tubes, etc., some of 
them in use and other almost deceased have been geo-referenced by GPS. The currently ele-
ments in use, disappeared or in bad situation have been compiled and analyzed, and the same 
time increased the historic patrimony of Córdoba city.

 
Keywords: qanats, water imaging, pipes, water supply, Sierra Morena mountain, Cór-

doba, Spain.

I.  ANTECEDENTES, ÁREA DE ESTUDIO Y OBJETIVOS

El qanat es una construcción hidráulica que tiene su origen en el Cáucaso e Irán consis-
tente en la excavación de una galería con una cierta inclinación, labrada sobre materiales 
permeables, que permite la captación y posterior circulación del agua subterránea (Pavón, 
1990). Puede contar con lumbreras que lo conectan al exterior para proporcionar aireación, 
acceso, extracción de materiales, entre otras funciones durante su construcción y posterior 
mantenimiento (Antequera et al., 2014). El agua captada procede fundamentalmente de la 
lluvia que tras infiltrarse queda retenida en materiales con alta permeabilidad suprayacen-
tes a otros con un carácter impermeable (López-Camacho, 2001). En España el estudio y 
caracterización de este tipo de canalizaciones ha sido abordado en los últimos lustros por 
distintos equipos de investigadores, especialmente activos en el área del levante, en los que 
destacan los trabajos Hermosilla et al. (2004) para el caso de Almería, Iranzo et al. (2010) 
para la cuenca del Júcar, o los de Gómez Espín (2006) para la región de Murcia, entre otros. 
Este interés en el estudio de las galerías drenantes cristalizó en el año 2005 con la aparición 
de la publicación Las galerías drenantes en España. Análisis y selección de qanat(s), editada 
por el Ministerio de Medio Ambiente y dirigida por J. Hermosilla (2008), que ha constituido 
desde entonces una obra de referencia sobre este particular a nivel nacional.

En la ciudad de Córdoba se reconoce la existencia de varios qanats que han abastecido 
a este núcleo de población desde antiguo, algunos de ellos aprovechando, incluso, los acue-
ductos construidos en época romana que conectaban la ciudad con el reborde sur de Sierra 
Morena. En este sentido, Ventura (1993, 1996) y Núñez et al. (2013) señalan la reutilización 
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del acueducto de Aqua Vetus, Aqua Nova Domitiana Augusta y el Aqua Fontis Aureae como 
medios de abastecimiento a la ciudad de Córdoba para la época califal. Son numerosas las 
referencias relacionadas con la ubicación, tipología y usos de estas conducciones hidráulicas, 
como lo ponen de manifiesto los trabajos de Pego y Díaz (1879), Alonso (1886), Cid (1906), 
Castejón (1925, 1929) o Carbonell (1929), publicados todos ellos a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Más recientemente el estudio de estos sistemas de abastecimiento hídrico 
han sido igualmente objeto interés, habiéndose llevado a cabo diversas publicaciones durante 
las últimas décadas (López y Povedano, 1986; López Amo, 1997; Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, 2013; Pizarro, 2014; Gamero et al., 2014). 

La naturaleza litológica y conformación estructural del borde del Macizo Hespérico 
frente a la ciudad de Córdoba fue descrita por Hernández-Pacheco (1926), quien indica 
la existencia de formaciones calcáreas cámbricas buzantes en dirección norte, que hacen 
que el drenaje subterráneo principal sea en este sentido, en dirección al río Guadiato y la 
localidad de Santa María de Trassierra, a través de manantiales y plataformas travertínicas 
asociadas (Baena et al., 1993). Posteriormente, tanto los trabajos del IGME (1973) como 
los de Liñán (1978) han puesto de manifiesto, igualmente, la existencia de un segundo 
acuífero en este sector asociado a la presencia de un afloramiento de biocalcarenitas del 
Mioceno ubicado al pie de la sierra. Tanto las surgencias existentes asociadas a las calizas 
cámbricas como a las biocalcarenitas han presentado siempre un escaso caudal y un régi-
men estacional (Font del Riego, 1946). Este hecho propició la realización de actuaciones 
mineras con el objetivo de incrementar los caudales disponibles, así como, prospecciones 
orientadas a la búsqueda de nuevos aportes o captaciones para satisfacer las necesidades 
de la población cordobesa. Esta situación de escasez en el abastecimiento de aguas condi-
cionó en gran medida el crecimiento y desarrollo urbano de la Córdoba hasta el año 1929, 
momento, en el que se construye el embalse del río Guadalmellato el cual es en la actuali-
dad su principal fuente de alimentación. A partir de este momento, y una vez cubiertas las 
necesidades hídricas de la ciudad, comienza un proceso paulatino de abandono y destruc-
ción de las canalizaciones tradicionales (qanats) que hasta ese momento habían servido de 
base para satisfacer el consumo de los cordobeses.

El presente trabajo pretende avanzar en el conocimiento de la red de qanats existente 
en la ciudad de Córdoba para lo cual se plantea como principal objetivo la localización y 
georreferenciación de estas antiguas captaciones y sus conducciones, y su representación 
sobre el entramado de la actual de la ciudad de Córdoba. Se pretende poner de manifiesto 
la existencia de un importante patrimonio histórico que ha constituido hasta hace algunas 
décadas tan sólo la base del abastecimiento de aguas a la ciudad y que permanece en gran 
medida oculto a la vista del gran público.

El área de estudio comprende el sector ubicado al norte de la ciudad de Córdoba 
y el reborde Sierra Morena. Se delimita un ámbito que viene determinado por distin-
tas captaciones reconocibles en el territorio como son la captación de la Fuente de la 
Trinidad por el Este (30S344256.00/4199190.12) y la captación de Huertas Unidas 
(30S340557.56/4198624.00) por el Oeste; hacia el norte, sirve de límite la captación de 
Santa Clara (30S341400.94/4201067.78) y por el Sur la captación de Cerro Las Piedras 
(30S344209.11/4196508.01), ya próxima a las formaciones pleistocenas de las terrazas 
cuaternarias del río Guadalquivir (Figura 1).
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Figura 1
LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE AGUA ESTUDIADOS SOBRE LA HOJA N º 923 (CÓRDOBA) DEL MAPA 

GEOLÓGICO DE ESPAÑA SERIE MAGNA A ESCALA 1:50.000.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

II.  MATERIALES Y MÉTODOS

Se han localizado las surgencias, manantiales y captaciones principales que vierten sus 
aguas hacia el Guadalquivir en el reborde sur de Sierra Morena en el frente de la ciudad de 
Córdoba, describiéndose las trazas de algunas de las diferentes conducciones (qanats) que 
la transportaban hacia la ciudad, así como todo el conjunto de albercas, alcubillas y demás 
elementos asociados a su almacenamiento y transporte.

Para ello se ha realizado un trabajo de revisión documental e investigación en los archi-
vos de la Empresa de Aguas Potables de Córdoba (EMACSA) en el que se han recopilado 
los datos derivados de las actuaciones recientes realizadas en la red de abastecimiento en 
desuso desde hace algunas décadas. Igualmente, se han consultado las Actas Capitulares del 
Cabildo (tomos 36- 55 y 9-75, junto al manuscrito anónimo MS 156) en el Archivo Capitular 
de la Catedral de Córdoba. Finalmente, se ha recuperado del Archivo Municipal de Córdoba 
el plano realizado por el ingeniero Cid en 1906, el cual ha sido cotejado y contrastado en 
campo.
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Se han llevado a cabo numerosas sesiones de trabajo de campo en las que se han desarro-
llado las tareas propias de identificación y caracterización de los distintos elementos cons-
tituyentes del sistema de abastecimiento de aguas de la ciudad de Córdoba, al tiempo que 
se ha procedido a la georreferenciación de las captaciones de aguas, así como, de las trazas 
de los principales elementos lineales. Para ello se ha utilizado un GPS de precisión, marca 
GARMIN, modelo geko 201. La información de este modo se ha representado gráficamente 
utilizando como base la información procedente del visor de Google Earth.

III. RESULTADOS

La Tabla 1 recoge la relación de captaciones identificadas en el reborde de Sierra Morena 
frente a la ciudad de Córdoba, mientras que la figura 2 muestra la localización de dichos pun-
tos de agua en el espacio rururbano en relación a la red de arroyos y vías de comunicación 
principales. En la figura 1 se proporciona, igualmente, la posición de la captación en relación 
con las diferentes litologías identificadas (IGME, 1973).

Tabla 1
LOCALIZACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE AGUA IDENTIFICADOS EN EL REBORDE DE 

SIERRA MORENA FRENTE A LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Denominación Coordenadas 
(UTM)

Altitud 
(m)

Tipo 
captación Litologías Longitud 

(m)
Desnivel

(m)

1- Santa Clara 341400.94 
4201067.78 416 mina calcarenitas 25 ¿?

2- Horquín 341688.01 
4200941.34 380 surgencia calcarenitas - -

3- Fuente la Raja 340681.46 
4199527.05 374 mina calizas 55 11

4- Santa María 340613.70 
4198964.68 373 mina calizas 171 27

5- La Jurada 340556.00  
4198625.00 371 mina calcarenitas - -

6- Huerta La Reina (1) * 340557.56 
4198624.00 370 mina calcarenitas 191 31

7- Torrecilla-Antas 340926.99 
4199827.12 369 surgencia calizas - -

8- Los Morales 341384.24 
4199783.50 357 surgencia calizas - -

9- Ballesteros 341617.30 
4200124.90 350 mina calizas 215 24

10- Huerta de Arcos 341617.30 
4200124.90 330 mina calizas - -

11- Huerta Celina 341162.24 
4199652.35 326 pozo calizas - -

12- Los Pozuelos 341744.98 
4199601.30 303 pozo calizas - -
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13- San Antonio 341581.37 
4199423.10 300 mina calizas 32 5

14- Huerta La Reina 
(2) *

341677.00 
4199175.00 266 mina calizas - -

15- Huerta de Hierro 341896.50 
4199009.33 263 surgencia calizas - -

16- Huerta Segovia 341670.48 
4198730.49 252 mina calizas 30 2

17- La Cima 342224.17 
4198733.57 241 surgencia calizas - -

18- Huerta Olías 341912.65 
4197693.79 216 mina calcarenitas 290 10

19- Vista- Hermosa 342317.32 
4197802.26 200 pozo calizas

20- El Patriarca 341463.44 
4197064.49 179 qanat calcarenitas

21- La Trinidad 344256.00 
4199190.12 174 surgencia calcarenitas

22- Cañito Bazán 341899.52 
4197057.82 173 surgencia calcarenitas

23- Huerta La Reina 
(3) *

343022.55 
4197392.86 171 qanat calizas

24- Hoja-Maimón 343784.41 
4197960.94 170 mina calcarenitas

25- Mina Bienestar 343538.24 
4196797.66 167 mina calcarenitas

26- Huerta del Naranjo 343344.78 
4197192.88 165 surgencia calcarenitas

27- Cuevas del Rey 342898.91 
4196766.69 164 surgencia calizas

28- Huerta Don Marcos 344066.29 
4197571.42 154 qanat calcarenitas

29- Huerta La Reina 
(4) *

342836.27  
4196553.06 149 qanat calcarenitas

30- Huerta del Alcázar 342790.06 
4196567.38 147 qanat calizas

31- Tablero Bajo 342397.93 
4196437.57 140 pozo terraza/pie- 

demonte

32- Cerro Las Piedras 344209.11 
4196508.01 137 mina calcarenitas

Fuente: elaboración propia.

Las captaciones de agua situadas a unos 400 m.s.n.m., la de Santa Clara (1) y la denomi-
nada Horquín (2), son las localizadas más al norte y a mayor cota, y, junto a las reseñadas con 
los dígitos 3 a 15, se ubican sobre el contacto litológico existente entre la formación calcárea 
cámbrica y la formación vulcano-sedimentaria infrayacente (Liñán, 1978). En la base de 
este accidente tectónico que da fin a esta región, y sobre estas mismas litologías, a cotas de 
130-140 m, se encuentran las captaciones correspondientes a las de Huerta del Naranjo (26) 
y Hoja-Maimón (24), entre otras. 
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En el contacto entre las calcarenitas miocenas y los materiales calcáreos infrayacentes 
(IGME, 1973) se sitúa la Huerta Don Marcos, y ubicadas plenamente sobre los retazos mio-
cenos están las de Huerta Olías (16), Cañito Bazán (18) y El Patriarca (20). Aprovechando la 
permeabilidad de los materiales del piedemonte o glacis de finalización de la Sierra (Núñez 
y Recio, 2014) se sitúa el pozo de El Tablero Bajo (31) y, ya en las proximidades del cauce 
Guadalquivir y a su terraza fluvial más próxima, se situaría la captación del Cerro Las Pie-
dras (32) (Fig. 2). 

Figura 2
LOCALIZACIÓN DE LAS CAPTACIONES
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Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.  
 

En la figura 3 se representan en línea continua las traídas que en época moderna se produjeron 
de algunas de éstas aguas para el abastecimiento de la ciudad, y que fueron las de Santa Clara (1), 
Torrecilla-Antas (7), Aguas del Cabildo (4), Hoja-Maimón (23), Huerta del Naranjo (25), Cuevas 
del Rey (26), El Tablero (30) y Cerro de las Piedras (31) (Gamero, 2015). 

Para la conducción de Santa Clara, cartografiada inicialmente por Alonso en 1908, y 
comentada en trabajos recientes como el de Pizarro (2014), se ha perfilado en campo su 
conducción, cartografiado su traza e identificada su unión con la de los veneros de Torrecilla-Anta y 
Los Morales. Así mismo, se ha localizando el abastecimiento que desde ésta se efectúa a las huertas 
actuales de San Pablo, Jardinito y Maestre Escuela (Gamero, 2015). 

Para las Aguas del Cabildo (Gamero et al., 2014) se ha localizado el punto exacto de unión de 
las trazas correspondientes a las de Santa María y Huerta del Hierro, así como, las modificaciones 
que introdujo Pego (1879) en el diseño inicial de 1604 (Fig. 4), consistentes en la construcción de 
una galería drenante identificada con la letra B, de unos 30 m de longitud, que conduce sus aguas 
hasta otra galería principal C, casi perpendicular a ésta; por debajo de ella, y en el extremo opuesto 
al punto A, se localiza otra conducción, D, que de forma perpendicular a ella, se uniría en E a la 
galería C antes citada para, finalmente, verter sus aguas hoy día al arroyo San Cristóbal. 
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conducción, cartografiado su traza e identificada su unión con la de los veneros de Torrecilla-
Anta y Los Morales. Así mismo, se ha localizando el abastecimiento que desde ésta se efec-
túa a las huertas actuales de San Pablo, Jardinito y Maestre Escuela (Gamero, 2015).

Para las Aguas del Cabildo (Gamero et al., 2014) se ha localizado el punto exacto de 
unión de las trazas correspondientes a las de Santa María y Huerta del Hierro, así como, las 
modificaciones que introdujo Pego (1879) en el diseño inicial de 1604 (Fig. 4), consisten-
tes en la construcción de una galería drenante identificada con la letra B, de unos 30 m de 
longitud, que conduce sus aguas hasta otra galería principal C, casi perpendicular a ésta; por 
debajo de ella, y en el extremo opuesto al punto A, se localiza otra conducción, D, que de 
forma perpendicular a ella, se uniría en E a la galería C antes citada para, finalmente, verter 
sus aguas hoy día al arroyo San Cristóbal.

Figura 3
TRAÍDAS DE ÉPOCA MODERNA DE ALGUNAS AGUAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD
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Figura 4 
CROQUIS QUE MODIFICA EL DISEÑO DE REPARTO DE AGUA EN HUERTA DE HIERRO 

PLANTEADO POR PEGO Y DÍAZ EN 1879 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba.
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Figura 4
CROQUIS QUE MODIFICA EL DISEÑO DE REPARTO DE AGUA EN HUERTA DE 
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 8 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
En la figura 5 se ha representado el croquis realizado en torno a 1836 del qanat de Huerta La 

Reina, también conocido como El Duende, obtenido del archivo cartográfico de EMACSA y de 
autor desconocido. Se señala en este documento la existencia de un total de 86 lumbreras y tres 
ramales principales, embocados dos de ellos, sobre los materiales paleozoicos del frente de Sierra 
Morena, y, un tercero, en la llanura aluvial del Guadalquivir, transcurriendo en dirección a la 
ciudad, siguiendo la vaguada del arroyo del Moro. Este sistema de canalización presenta una 
longitud total de 3.000 varas (2.394 m) y sus lumbreras llegan a alcanzar la veintena de metros de 
profundidad. Presenta tres puntos de captación en cabecera en forma de sistema distributivo 
dendrítico y recorrido subterráneo, y, desprovistos de albercas para gestionar la distribución del 
agua. Todos estos puntos en cabecera fueron captados mediante minas y pozos labrados sobre el 
material calcáreo cámbrico y por qanats y pozos filtrantes en los retazos biocalcareníticos miocenos 
del piedemonte de Sierra Morena.  

Por su parte, la mina existente en la actual Huertas Unidas, esquematizada en la figura 6, sería 
para nosotros una de estas captaciones iniciales de este qanat. Tiene una longitud de 191-223 m, un 
desnivel de 31 m, una altura de 2 a 4 m y anchura media 2 m, y presenta tres lumbreras con fines 
constructivos y de aireación. La primera se sitúa a 32 m de la entrada, la segunda a 37 m más hacia 
el interior, y una tercera al final de un ramal anexo a la finalización de la misma. Entre la segunda y 
tercera media una distancia de 90 m, siendo posible que con la realización de esta última se evitara 
la construcción de una cuarta intermedia (Fig. 7). 

 
Figura 5 

CROQUIS REALIZADO EN TORNO A 1836 DEL QANAT DE EL DUENDE O DE LA HUERTA 
LA REINA 

Fuente: elaboración propia.
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de canalización presenta una longitud total de 3.000 varas (2.394 m) y sus lumbreras llegan a 
alcanzar la veintena de metros de profundidad. Presenta tres puntos de captación en cabecera 
en forma de sistema distributivo dendrítico y recorrido subterráneo, y, desprovistos de alber-
cas para gestionar la distribución del agua. Todos estos puntos en cabecera fueron captados 
mediante minas y pozos labrados sobre el material calcáreo cámbrico y por qanats y pozos 
filtrantes en los retazos biocalcareníticos miocenos del piedemonte de Sierra Morena. 

Por su parte, la mina existente en la actual Huertas Unidas, esquematizada en la figura 
6, sería para nosotros una de estas captaciones iniciales de este qanat. Tiene una longitud de 
191-223 m, un desnivel de 31 m, una altura de 2 a 4 m y anchura media 2 m, y presenta tres 
lumbreras con fines constructivos y de aireación. La primera se sitúa a 32 m de la entrada, la 
segunda a 37 m más hacia el interior, y una tercera al final de un ramal anexo a la finaliza-
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ción de la misma. Entre la segunda y tercera media una distancia de 90 m, siendo posible que 
con la realización de esta última se evitara la construcción de una cuarta intermedia (Fig. 7).

Figura 5
CROQUIS REALIZADO EN TORNO A 1836 DEL QANAT DE EL DUENDE O DE LA HUERTA LA REINA

 9 

 

 
 (Archivo cartográfico de EMACSA. Autor desconocido). 
 
 
 
 

 (Archivo cartográfico de EMACSA. Autor desconocido).
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Figura 6
CROQUIS DE LA MINA EN LA ACTUAL HUERTAS UNIDAS CON LAS TRES LUMBRERAS
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Fuente: elaboración propia. 
 
 

Figura 7 
LA MINA DE HUERTAS UNIDAS CON UNA CUARTA LUMBRERA 
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La figura 8 correspondiente al interior de la mina de Huertas Unidas muestra la morfología de 
la misma, los trabajos efectuados con el objeto de alcanzar el contacto entre las litologías miocenas 
y cámbricas, el canal de evacuación construido y la posterior formación de espeleotemas. Esta 
galería muestra un aspecto muy similar a otras existentes en sus proximidades como las de Huertas 
de La Jurada (5) y Los Arcos (10). La existencia de la plataforma travertínica de Huerta Los Arcos 
(Baena et al., 1993) constituye un indicador inequívoco de la existencia de aguas con posibilidades 
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La figura 8 correspondiente al interior de la mina de Huertas Unidas muestra la morfología de 
la misma, los trabajos efectuados con el objeto de alcanzar el contacto entre las litologías miocenas 
y cámbricas, el canal de evacuación construido y la posterior formación de espeleotemas. Esta 
galería muestra un aspecto muy similar a otras existentes en sus proximidades como las de Huertas 
de La Jurada (5) y Los Arcos (10). La existencia de la plataforma travertínica de Huerta Los Arcos 
(Baena et al., 1993) constituye un indicador inequívoco de la existencia de aguas con posibilidades 

Fuente: elaboración propia.

La figura 8 correspondiente al interior de la mina de Huertas Unidas muestra la morfolo-
gía de la misma, los trabajos efectuados con el objeto de alcanzar el contacto entre las lito-
logías miocenas y cámbricas, el canal de evacuación construido y la posterior formación de 
espeleotemas. Esta galería muestra un aspecto muy similar a otras existentes en sus proximi-
dades como las de Huertas de La Jurada (5) y Los Arcos (10). La existencia de la plataforma 
travertínica de Huerta Los Arcos (Baena et al., 1993) constituye un indicador inequívoco 
de la existencia de aguas con posibilidades de captación y utilización en este sector, lo que 
queda corroborado, además, por los cálculos de Cid (1906) quien estimó el caudal suminis-
trado por esta captación en 200 l/m.
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Figura 8
ELEMENTOS LITOLÓGICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA MINA DE HUERTAS UNIDAS
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En la figura 9 se han representado los elementos hidráulicos actualmente relacionados con la 
captación ubicada en Huertas Unidas, uno de los ruedos típicos de los alrededores de la ciudad 
descrito por Torres (2006), compuesto por un conjunto de bancales, albercas, atarjeas y otras 
conducciones actualmente en uso que no justifican de ninguna manera la magnitud de los caudales 
actuales, ni las obras realizadas. Su morfología, dimensiones y el presumible coste de su 
construcción parecen, pues, indicar que ésta tuvo que ser utilizada para una mayor demanda de agua 
como podría ser el abastecimiento al primer ramal del antiguo qanat de las Aguas del Duende. Ello 
parece estar de acuerdo con lo especificado en el tomo L-4451 del Archivo Municipal de Córdoba 
de 1480 en relación al antiguo convento de San Francisco de La Arruzafa, el cual recibía agua de 
una conducción subterránea de 1.800 varas (1.500 m) y 35 lumbreras en su recorrido, que parecen 
coincidir con el trazado existente por encima de la cota de 300 m propuesto por los autores.  
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En la figura 9 se han representado los elementos hidráulicos actualmente relacionados 
con la captación ubicada en Huertas Unidas, uno de los ruedos típicos de los alrededores 
de la ciudad descrito por Torres (2006), compuesto por un conjunto de bancales, albercas, 
atarjeas y otras conducciones actualmente en uso que no justifican de ninguna manera la 
magnitud de los caudales actuales, ni las obras realizadas. Su morfología, dimensiones y el 
presumible coste de su construcción parecen, pues, indicar que ésta tuvo que ser utilizada 
para una mayor demanda de agua como podría ser el abastecimiento al primer ramal del 
antiguo qanat de las Aguas del Duende. Ello parece estar de acuerdo con lo especificado en 
el tomo L-4451 del Archivo Municipal de Córdoba de 1480 en relación al antiguo convento 
de San Francisco de La Arruzafa, el cual recibía agua de una conducción subterránea de 
1.800 varas (1.500 m) y 35 lumbreras en su recorrido, que parecen coincidir con el trazado 
existente por encima de la cota de 300 m propuesto por los autores. 
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Figura 9
ELEMENTOS HIDRÁULICOS ACTUALMENTE RELACIONADOS CON LA CAPTACIÓN DE HUERTAS UNIDAS
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Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth año 2007, escala aproximada 1:1.000. 
 

La figura 10 por su parte, muestra el recorrido de este ramal sobre el actual trazado del casco 
urbano de la ciudad y espacio rururbano, especificándose la posición de sus lumbreras y 
completando de esta manera los someros apuntes realizados sobre dicho trazado por Castejón 
(1925), Castaño (1976), Córdoba (1997) y Pizarro (2014). 

El ramal 2 del qanat de El Duende discurre paralelo al cauce del arroyo del Moro por su 
margen derecha hasta conectar a la altura de su lumbrera nº 30 con el ramal 3 (Fig. 10). Este tercer 
ramal se desarrolla por debajo de la actual avenida cordobesa del Calasancio y se inicia en el punto 
de coordenadas 30S3020.53/4197152.77, correspondiente a la lumbrera nº 63 del croquis de la 
figura 3. La conexión de los dos ramales se produce en el pozo nº 73. Del pleito seguido en 1901 
entre la Sociedad de Partícipes de las Aguas del Cabildo y el propietario del qanat de El Duende 
(Fernández de Cordova, 1901) hemos podido deducir el paso de la canalización de ésta última a 
cota de 266 m, y permitir prolongar el segundo ramal unas 2.150 varas (1.800 m) más al norte, más 
allá de la lumbrera nº 1 del croquis referenciado (Fig. 3). Ello nos llevaría posiblemente a conectar 
este sistema con la actual mina de captación de Huerta de San Antonio (Gruta de La Virgen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 
REPRESENTACIÓN DE LA TRAZA DE LOS CUATRO RAMALES DEL QANAT DE EL DUENDE 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth año 2007, escala aproximada 1:1.000.

La figura 10 por su parte, muestra el recorrido de este ramal sobre el actual trazado del 
casco urbano de la ciudad y espacio rururbano, especificándose la posición de sus lumbreras 
y completando de esta manera los someros apuntes realizados sobre dicho trazado por Caste-
jón (1925), Castaño (1976), Córdoba (1997) y Pizarro (2014).

El ramal 2 del qanat de El Duende discurre paralelo al cauce del arroyo del Moro por 
su margen derecha hasta conectar a la altura de su lumbrera nº 30 con el ramal 3 (Fig. 10). 
Este tercer ramal se desarrolla por debajo de la actual avenida cordobesa del Calasancio y 
se inicia en el punto de coordenadas 30S3020.53/4197152.77, correspondiente a la lumbrera 
nº 63 del croquis de la figura 3. La conexión de los dos ramales se produce en el pozo nº 
73. Del pleito seguido en 1901 entre la Sociedad de Partícipes de las Aguas del Cabildo y el 
propietario del qanat de El Duende (Fernández de Cordova, 1901) hemos podido deducir el 
paso de la canalización de ésta última a cota de 266 m, y permitir prolongar el segundo ramal 
unas 2.150 varas (1.800 m) más al norte, más allá de la lumbrera nº 1 del croquis referen-
ciado (Fig. 3). Ello nos llevaría posiblemente a conectar este sistema con la actual mina de 
captación de Huerta de San Antonio (Gruta de La Virgen).

En conexión con el qanat de El Duende, se ha podido localizar un cuarto ramal (Fig. 
11), ya esbozado por el autor del citado croquis. Éste se localiza a cotas de 140 m en con-
tacto con la calcarenita miocena, tratándose de una galería con ocho lumbreras que se une 
a la conducción principal entre los pozos 31 y 35 una vez conectados los ramales 2 y 3. 
Con esta incorporación el total de lumbreras identificadas para el sistema asciende final-
mente a 94. Igualmente, se han localizado tres nuevos canales de escasas dimensiones y 
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recorrido que aportan sus caudales en la lumbrera nº 94 (Fig. 3). Incluso se ha podido estu-
diar parcialmente una cuarta galería en dirección al núcleo de Córdoba, cuya exploración 
está impedida por la inundación de la misma y la presencia de desprendimientos.

Figura 10
REPRESENTACIÓN DE LA TRAZA DE LOS CUATRO 

RAMALES DEL QANAT DE EL DUENDE

 13 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth año 2007, escala aproximada 1:7.000. 
 

En conexión con el qanat de El Duende, se ha podido localizar un cuarto ramal (Fig. 11), ya 
esbozado por el autor del citado croquis. Éste se localiza a cotas de 140 m en contacto con la 
calcarenita miocena, tratándose de una galería con ocho lumbreras que se une a la conducción 
principal entre los pozos 31 y 35 una vez conectados los ramales 2 y 3. Con esta incorporación el 
total de lumbreras identificadas para el sistema asciende finalmente a 94. Igualmente, se han 
localizado tres nuevos canales de escasas dimensiones y recorrido que aportan sus caudales en la 
lumbrera nº 94 (Fig. 3). Incluso se ha podido estudiar parcialmente una cuarta galería en dirección 
al núcleo de Córdoba, cuya exploración está impedida por la inundación de la misma y la presencia 
de desprendimientos. 

Finalmente, se ha identificado otro nuevo qanat denominado Aguas de Don Marcos cuya 
galería cruza en dirección suroeste la terraza aluvial del Guadalquivir con presencia de 19 lumbreras  
con profundidades medias en torno a los 16 m (Fig. 12). Está parcialmente inundado al tiempo que 
presenta numerosos derrumbes. Presenta dos ramales en su margen derecha, uno con un desarrollo 
de 60 m que da al exterior y conduce parte de sus aguas a una alberca romana, mientras que al otro 
ramal no se le ha reconocido salida alguna (Fig.13). Por su desarrollo, localización y proximidad 
podría constituir un aporte del acueducto romano de Aqua Nova Domitiana Augusta estudiado por 
Ventura (1996).  
 
 

Figura 11 
REPRESENTACIÓN 3D DEL CUARTO RAMAL DEL QANAT DE EL DUENDE 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth año 2007, escala aproximada 1:7.000.

Finalmente, se ha identificado otro nuevo qanat denominado Aguas de Don Marcos cuya 
galería cruza en dirección suroeste la terraza aluvial del Guadalquivir con presencia de 19 
lumbreras con profundidades medias en torno a los 16 m (Fig. 12). Está parcialmente inun-
dado al tiempo que presenta numerosos derrumbes. Presenta dos ramales en su margen dere-
cha, uno con un desarrollo de 60 m que da al exterior y conduce parte de sus aguas a una 
alberca romana, mientras que al otro ramal no se le ha reconocido salida alguna (Fig.13). Por 
su desarrollo, localización y proximidad podría constituir un aporte del acueducto romano de 
Aqua Nova Domitiana Augusta estudiado por Ventura (1996). 
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Figura 11
REPRESENTACIÓN 3D DEL CUARTO RAMAL DEL QANAT DE EL DUENDE
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Fuente: Grupo Espeleológico G40 y autores. 

 
 

Figura 12 
HUERTA DON MARCOS CON LA TRAZA DE LA CONDUCCIÓN Y SUS LUMBRERAS 

 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de Google Earth año 2007, escala aproximada 1:1.000. 
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Figura 13
ALZADO DEL QANAT DE HUERTA DON MARCOS
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Fuente: Grupo Espeleológico G40 y autores. 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

El estudio, caracterización y localización del sistema de captaciones y qanats de abastecimiento 
de aguas a la ciudad de Córdoba constituye una nueva e importante aportación al conocimiento y 
puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural que posee esta ciudad. Este sistema de 
abastecimiento hidráulico se ha basado históricamente en el aprovechamiento de los acuíferos 
presentes en el ámbito comprendido entre el sector norte de la ciudad y el frente sur de Sierra 
Morena. La presencia en esta área de rocas calizas paleozoicas en el sector de Santa María de 
Trassierra y de calcarenitas miocenas ubicadas inmediatamente en la zona de piedemonte de la 
Sierra Morena, han constituido dos acuíferos con características óptimas para su explotación.  

De este modo, desde época romana y, especialmente, en época califal se comenzó la 
explotación de las surgencias naturales, así como, de los pozos ubicados en este sector para 
abastecer a la población cordobesa. Se construyen de hecho varios acueductos en época romana que 
posteriormente son reutilizados en fase califal. Durante este período se mejora y amplían, no sólo el 
número de captaciones (qanats, minas, pozos filtrantes…), sino también los sistemas de 
canalizaciones y distribución (atarjeas, atanores, repartidores…) o almacenamiento (albercas, 
alcubillas, cauchiles…). Este sistema se refuerza en época moderna y se mantiene hasta el primer 
tercio del siglo XX en que, el embalse construido sobre el río Guadalmellato, se convierte en el 
principal reservorio de aguas para abastecimiento de la ciudad. A partir de este momento, se 
produce un abandono del sistema de captaciones y distribución de aguas tradicional, el cual entra en 
una fase de deterioro y destrucción paulatina que dura hasta nuestros días, al igual que lo señalado 
por otros autores para la región mediterránea.  

Se ha tratado de aportar una visión global sobre la situación de este importante patrimonio 
hidráulico, avanzando en el conocimiento y caracterización del sistema, así como, en su 
localización y georreferenciación. Esta última cuestión es sumamente importante al tratarse de un 
sistema subterráneo que queda fuera de la vista del gran público. En este sentido, se han localizado 
y cartografiado treinta y dos puntos de agua que fueron captados y canalizados para el 
abastecimiento de la antigua ciudad de Córdoba. Especial atención se le ha prestado al conocido 
como qanat de El Duende o Huerta de la Reina, por sus especiales dimensiones y desarrollo, así 
como al de Huertas Unidas. También es aportación de esta investigación el “descubrimiento”, a 
partir de los trabajos de campo del qanat que se ha denominado Aguas de Don Marcos, que había 
permanecido oculto hasta la actualidad.  
 
 

Fuente: Grupo Espeleológico G40 y autores.

IV.  CONCLUSIONES

El estudio, caracterización y localización del sistema de captaciones y qanats de abaste-
cimiento de aguas a la ciudad de Córdoba constituye una nueva e importante aportación al 
conocimiento y puesta en valor del rico patrimonio histórico y cultural que posee esta ciudad. 
Este sistema de abastecimiento hidráulico se ha basado históricamente en el aprovecha-
miento de los acuíferos presentes en el ámbito comprendido entre el sector norte de la ciudad 
y el frente sur de Sierra Morena. La presencia en esta área de rocas calizas paleozoicas en el 
sector de Santa María de Trassierra y de calcarenitas miocenas ubicadas inmediatamente en 
la zona de piedemonte de la Sierra Morena, han constituido dos acuíferos con características 
óptimas para su explotación. 

De este modo, desde época romana y, especialmente, en época califal se comenzó la 
explotación de las surgencias naturales, así como, de los pozos ubicados en este sector para 
abastecer a la población cordobesa. Se construyen de hecho varios acueductos en época 
romana que posteriormente son reutilizados en fase califal. Durante este período se mejora y 
amplían, no sólo el número de captaciones (qanats, minas, pozos filtrantes…), sino también 
los sistemas de canalizaciones y distribución (atarjeas, atanores, repartidores…) o almace-
namiento (albercas, alcubillas, cauchiles…). Este sistema se refuerza en época moderna y se 
mantiene hasta el primer tercio del siglo XX en que, el embalse construido sobre el río Gua-
dalmellato, se convierte en el principal reservorio de aguas para abastecimiento de la ciudad. 
A partir de este momento, se produce un abandono del sistema de captaciones y distribución 
de aguas tradicional, el cual entra en una fase de deterioro y destrucción paulatina que dura 
hasta nuestros días, al igual que lo señalado por otros autores para la región mediterránea. 

Se ha tratado de aportar una visión global sobre la situación de este importante patrimo-
nio hidráulico, avanzando en el conocimiento y caracterización del sistema, así como, en su 
localización y georreferenciación. Esta última cuestión es sumamente importante al tratarse 
de un sistema subterráneo que queda fuera de la vista del gran público. En este sentido, se 
han localizado y cartografiado treinta y dos puntos de agua que fueron captados y canalizados 
para el abastecimiento de la antigua ciudad de Córdoba. Especial atención se le ha prestado 
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al conocido como qanat de El Duende o Huerta de la Reina, por sus especiales dimensiones 
y desarrollo, así como al de Huertas Unidas. También es aportación de esta investigación el 
“descubrimiento”, a partir de los trabajos de campo del qanat que se ha denominado Aguas 
de Don Marcos, que había permanecido oculto hasta la actualidad. 
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