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Entre los años 2002 y 2006 la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra y 
el Gobierno de Navarra llevaron a cabo la excavación de la 
catedral de Tudela, como parte de la restauración integral 
del templo. 
La ingente información obtenida en aquellos trabajos se 
plasma en estas páginas, que recogen el devenir durante 
doce siglos de un espacio urbano privilegiado. 
Su historia arranca de la mezquita aljama andalusí, 
cuyos restos se estudian en conjunto por vez primera, y 
se prolonga sin solución de continuidad con la iglesia 
cabecera de la Ribera navarra. 
La perspectiva arqueológica aporta una nueva visión 
sobre aspectos como las fases constructivas de los 
edifi cios y su cronología, las técnicas arquitectónicas, 
los usos y ritos funerarios, etc., a la vez que pone nombres 
y fechas a personajes y acontecimientos señalados para 
la historia de la ciudad. 
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ÁREA 37. Sala capitular [Fig. 3] Período bajomedieval. Nivel inferior de enterramientos.
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ÁREA 37. Sala capitular

[Fig. 4] Pavimento de tarima UE 1.

[Fig. 6] Pavimento de ladrillo UE 3.

[Fig. 8] Cimentación SE.

[Fig. 5] Suelo de alabastro y tarima UE 2.

[Fig. 7] Cimentación NO.

[Fig. 9] Cimentación de la colegiata.
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ÁREA 37. Sala capitular

[Fig. 10] Nivel superior de enterramientos.

[Fig. 12] Enterramientos n.º 14 y 15.

[Fig. 13] Tumba n.º 14: Detalle de los 
restos óseos depositados en los pies de la 
estructura.

[Fig. 11] Detalle del inhumado n.º 10.

[Fig. 14] Enterramientos inferiores.

UE 42

UE 42

Ent. 15

Ent. 15

Ent. 23
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ÁREA 37. Sala capitular [Fig. 15] Materiales cerámicos: 37.1-6.

0 5 cm

37.5.- UE 026 TUD 124/02/2/3097

37.1.- UE 004 TUD 124/02/2/2969

37.3.- UE 007 TUD 124/02/2/3005

37.6.- UE 026 TUD 124/02/2/3098

37.4.- UE 007 TUD 124/02/2/3029

37.2.- UE 004 TUD 124/02/2/2970
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ÁREA 37. Sala capitular [Fig. 16] Matrix.
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ÁREA 38. SONDEO EN EL CLAUSTRO

El claustro se emplaza en la parte SE de la catedral, pero separado del cuerpo de la 
iglesia, relación anómala que algunos autores justifi can por su levantamiento en un 
momento en que la mezquita reformada se usaba como templo y sede de culto bajo la 
advocación de Santa María la Blanca (Segura Miranda, 1964, pp. 102-103; Melero, 1997, 
pp. 25-26 y 51). Su estructura, espacio abierto o jardín rodeado de pórticos, es la habi-
tual en las comunidades de canónigos regidos por la regla de San Agustín. Provisto de 
una rica decoración escultórica, las fuentes escritas permiten situar su construcción en 
torno a 1186, fecha en la que la viuda de Arnaldo Ainchem donó unas casas para la obra 
del claustro nuevo de Santa María. (Fuentes Pascual, 1944, p. 33; Gómez-Moreno, 1945, 
pp. 9-27; García Gainza [dir.] et al., 1980, p. 249; Melero, 1997, p. 26, nota 12).

Este espacio fue usado recurrentemente como lugar de enterramiento entre los 
siglos XIII y XVIII58 (1715). J. Segura Miranda (1964, p. 103) apuntó su utilización para 
«procesiones claustrales» o como «lugar de reunión del concejo».

En el claustro, que fue restaurado entre 1941 y 1942 por la Institución Príncipe 
de Viana, se encontraron los primeros restos islámicos decorados –modillones, una 
columna con capitel in situ, capiteles, etc.– que fueron el origen de los estudios sobre 
la ubicación, orientación y cronología de la mezquita aljama, de la mano de M. Gó-
mez-Moreno (1945).

Estos testimonios y el emplazamiento en este espacio de la unión entre el muro 
perimetral SO de la mezquita y la qībla, según la planta hipotética publicada en 199559, 
aconsejaban hacer un sondeo en ese punto del claustro. Por ello, el sondeo de 3 x 3 m se 
planteó entre la tercera y cuarta arquería comenzando desde el ángulo occidental, en la 
zona ajardinada contigua a la crujía norte [fi g. 4, Área 38].

La excavación se inició con el levantamiento de las losas de piedra que formaban 
el andador perimetral del claustro (UE 1) y de su relleno de nivelación (UE 2), bajo los 
cuales se defi nieron los estratos UE 4 y UE 5 [fi g. 5, Área 38]. Solo el segundo (z: -2,30/
-2,72 m) ofreció materiales signifi cativos, en los que, junto a desechos de obra y huesos 
humanos, se recuperaron piezas de cerámicas modernas y contemporáneas y diversos 
objetos metálicos, entre los que cabe destacar un dinero jaqués del siglo XVI-XVIII, un 
botón militar con el símbolo de artillería y otro botón de bronce, a modo de gemelo, ele-
mentos todos ellos resultantes de la destrucción de los enterramientos más modernos. 

58. Hay constancia de que en el año 1299 el cabildo hizo gracia de una sepultura en el claustro, en la puerta 
del dormitorio, para enterrar a Gonzalo Sánchez, hermanastro de Juan Garcés de Arróniz, que se descri-
be como «esta fuessa es un arco de piedra que está debajo de la tribuna del Dean en el claustro» (Fuentes 
Pascual, 1930, p. 73). Este mismo autor recoge que «el claustro ha sido lugar de enterramientos abun-
dantes y, especialmente en su suelo, se sepultaba a personas de condición humilde. En cambio, en sus 
paredes, se ven varios sarcófagos sustentados por columnas...» (Fuentes Pascual, 1930, p. 40). En cuanto 
a inhumados en el período moderno, siglo XVI, existe una relación de personas enterradas en la catedral, 
que data de 1532 (Libro de la Cofradía de San Dionís) en el que se recoge el nombre de varios cofra-
des difuntos enterrados en la «Claustra» (Fuentes Pascual, 1930, pp. 75-76). Respecto a la fecha fi nal del 
claustro como camposanto, en la documentación se refi ere que «tan peligroso era el estado del claustro 
durante más de un siglo que el Cabildo acordó en marzo de 1715, prohibir el paso de particulares y de 
procesiones claustrales, cesando desde esta fecha la misión que tuvo de ser cementerio y lugar de reu-
nión, en algunas ocasiones del concejo, como lo fuera anteriormente» (Segura Miranda, 1 964, p. 103).

59. La ubicación del trazado del muro perimetral SO de la mezquita fue establecida atendiendo a la simetría 
del edifi cio, a la equidistancia entre apoyos del riwāq y muros perimetrales, y a la posición de la columna 
encontrada «in situ» que ocuparía el extremo del transepto (Navas et al., 1995-1996).
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Cubierto por el estrato UE 4 se encontró otro estrato (UE 12, z: -2,67/- 2,71 m) en la parte 
NO del sondeo que cubría los enterramientos más modernos y que proporcionó una 
moneda de cinco céntimos de Alfonso XII (1874-1885) (1877).

La excavación de los estratos UE 4 y UE 5 dejó al descubierto tanto las piezas su-
periores de las cimentaciones de la mezquita (UEs 16 y 45) como algunas refacciones 
(UEs 40 y 41) apoyadas sobre las primeras, que debieron de colocarse para regularizar el 
terreno con motivo de la instalación del andén [fi g. 6, Área 38].

Por otro lado, la excavación de la parte NO del sondeo sacó a la luz la cimentación 
(UE 17, z: -2,34/-3,61 m) del podio corrido de la arquería [fi g. 7 y 2, Área 38]. Este cimien-
to estaba ejecutado con piezas escuadradas de caliza y alabastro colocadas a soga, for-
mando hiladas irregulares de entre 17 y 34 cm de altura, presentando mayor irregulari-
dad y altura en la hilada inferior. La zanja (UE 39 z: -2,79/-3,28 m) de esta cimentación 
cortaba el muro SO de la mezquita (UE 45) y el estrato islámico (UE 38). Colmatada de 
tierra marrón clara, grava, gravilla y arena, en ella se recuperaron dos fragmentos de 
cerámicas medievales poco signifi cativas.

Las estructuras de época islámica descubiertas en este sondeo corresponden al 
cimiento del muro de la qībla (UE 16, z: -2,34/-3,23 m) y a la base del muro perimetral SO 
de la mezquita (UE 45, z: -2,35/-3,61 m) [fi g. 8 y 3, Área 38].

Los restos de la qībla (UE 16) consistían en un tramo de muro de 2 m de longitud, 
1,20 m de anchura y 89 cm de alzado. Fueron realizados con mampostería de caliza 
dispuesta sin hiladas, formada por piezas de diferentes módulos; en las juntas, en oca-
siones amplias, había tierra arcillosa y ripios de caliza o de cantos de río. En el extremo 
SO de este cimiento y trabado con él, se descubrió un contrafuerte incompleto, de 62 x 
44 x 89 cm. La obra apoyaba sobre la grava geológica y sobre ella se localizaron los ente-
rramientos y estratos relacionados.

De la cimentación del muro SO de la mezquita (UE 45) se pudo registrar un corto 
tramo, de 60 cm, entre el cimiento de la qībla y la zanja de la cimentación de la crujía 
septentrional del claustro. Con una anchura de 1,40 m y un alzado de 1,26 m, estaba 
construido con piezas de caliza de tamaño pequeño, cogidas con mortero y dispuestas 
de manera poco ordenada, excepto en la parte superior donde se distinguían dos hila-
das de bloques mayores y más regulares [fi g. 9 y 7, Área 38].

Entre estas dos cimentaciones de la mezquita había una separación, evidente tan-
to en planta como en alzado, que parece indicar que el muro SO (UE 45) se adosó al 
muro de la qībla (UE 16).

La zanja (UE 42) de la cimentación UE 45 cortaba un estrato (UE 38, z: -2,91/
-3,28 m) formado por arcillas, cantos, esquirlas de caliza y abundantes restos de cal y 
carboncillos, en el que se recuperaron unos pocos fragmentos de cerámicas islámicas 
fechables en el siglo IX que sitúan este relleno en momentos anteriores a la ampliación 
de la mezquita [fi g. 17, Área 38: pieza 38.2].

Las cimentaciones de la mezquita del siglo XI descubiertas en este sondeo del 
claustro corroboran la propuesta de planta, trazado y dimensiones, realizada en 1995 a 
raíz de la interpretación de los hallazgos efectuados en la plaza Nueva.
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MANIFESTACIONES SEPULCRALES

Tipos N.º Período

Inhumaciones 
individuales

Fosa simple 1, 2 Moderno

Delimitación de piedras 6

Cementerio exterior
Inhumación 
acumulativa

Tumba familiar 
Delimitación 
de piedras 

3 

Carnario n.º 7 5

Osarios Fosa simple
4 Moderno

7 Cementerio exterior

De los siete enterramientos excavados en este sondeo, tres eran de época moderna y 
cuatro de época medieval.

El estrato UE 12 cubría las fosas funerarias más modernas (n.os 1, 2 y 4) [fi g. 1, 
Área 38] correspondientes a dos enterramientos individuales en fosa simple y un osario, 
también en fosa, incompletos y afectados por las obras y labores posteriores –construc-
ción del andén, tareas de jardinería, etc. –[fi g. 10, Área 38]. Los materiales recuperados 
en los rellenos de estas fosas fueron unos pocos fragmentos de cerámicas bajomedie-
vales. Las inhumaciones individuales (n.os 1 y 2) fueron colocadas en decúbito supino y 
orientadas NO (cabeza) SE (pies).

Las fosas sepulcrales habían cortado dos estratos (UE 22 y UE 19), uno de ellos 
(UE 22, z: -2,69/-2,91 m) con fragmentos cerámicos fechados en el siglo XIII, y el otro 
(UE 19, z: -2,71/-3,19 m) con material revueltos, tanto medievales de los siglos XII y XIII, 
como romanos y una moneda del siglo XVII, cuatro cornados navarros de Felipe III 
(1598-1621). La presencia de este elemento monetal ofrece una fecha post quem para el 
uso funerario de este espacio y sitúa estas inhumaciones en época moderna, superpues-
tas a las sepulturas medievales.

El estrato UE 19 cubría a la UE 26 (z: -3,09/-3,66 m) y a la parte superior de las estruc-
turas de los enterramientos más antiguos, en concreto las lajas de la cubierta del enterra-
miento n.º 3 (UE 24) y la zona superior de las paredes del carnario n.º 7 (enterramiento 
n.º 5) (UE 23). Al excavar el estrato UE 26, formado por arcilla con muchos carbones y 
gravilla, fragmentos de tejas y un número signifi cativo de restos óseos humanos despla-
zados, se pudo comprobar que en parte también cubría y se apoyaba sobre las estructuras 
de las sepulturas. Contenía materiales medievales de los siglos XII-XIII y llegaba en alguna 
zona hasta las gravas geológicas en las que se excavaron las fosas de las tumbas inferiores.

Entre los testimonios del nivel medieval de enterramientos se registraron una tum-
ba individual con estructura de piedra (n.º 6), dos inhumaciones acumulativas también 
de lajas (n.os 3 y 5) y un osario en fosa simple (n.º 7) [fi g. 11 y 2, Área 38]. A excepción de la 
sepultura n.º 3 que conservaba las lajas de la cubierta intactas, el resto había sufrido da-
ños importantes en sus estructuras. Ninguna de las manifestaciones sepulcrales pudo 
ser estudiada al completo ya que se prolongaban bajo los límites del sondeo.

Al levantar algunas de las lajas de la cubierta del enterramiento n.º 3 (UE 24, 
z: -3,16/-3,70 m) se pudo comprobar que era una tumba antropomorfa con dos piedras 
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en la cabecera a modo de orejeras. La estructura estaba construida en caliza y contaba 
con delimitación de bloques de buen tamaño (57 x 40 x 15, 47 x 42 x 17 cm) calzados con 
ripios y unidos con mortero [fi g. 12, Área 38]. La tumba albergaba un adulto en decúbito 
supino, con la cabeza hacia el SO, sobre el que habían sido colocados restos óseos de va-
rios individuos. Estos testimonios indican que se trataba de una tumba familiar similar 
a otras registradas en las excavaciones de la catedral, por ejemplo, la sepultura n.º 14 de 
la sala capitular o Área 37 [fi g. 13, Área 38]. En el relleno se recuperó un único fragmento 
de cerámica común medieval de pasta clara.

Respecto a la sepultura n.º 5, situada en la parte SO del sondeo,  de su estructura 
solo se conservaban las lajas de caliza de sus paredes SE y NE, dispuestas en dos hiladas, 
así como los restos de los travesaños de piedra colocados a media altura de la tumba 
(z: -3,51 m), elementos característicos de las fosas carnario. En su interior (UE 27, 
z: -3,06/-3,61 m) se registraron restos óseos de varios individuos y escasos materiales 
cerámicos, pero de cronología medieval (siglos XII y XIII) [fi g. 14, Área 38].

Junto al carnario n.º 7 (enterramiento n.º 5) se localizó la  fosa de osario n.º 7 
(UE 32) [fi g. 15, Área 38], que contenía en su relleno (UE 31, z: -3,10/-3,66 m) una acu-
mulación de restos óseos y de cerámica medieval de los siglos XII y XIII [fi g. 17, Área 38: 
pieza 38.1].

Del enterramiento individual n.º 6 solo se pudo registrar una parte de su cubierta 
de lajas y las delimitaciones de piedra de tres de los lados, ya que el resto de la sepultura 
quedaba fuera del sondeo [fi g. 16, Área 38].

Cultura material

» Época moderna-contemporánea

Bajo el andador perimetral del claustro se recuperaron piezas de cerámicas modernas 
y contemporáneas y diversos objetos metálicos: un dinero jaqués de los siglos XVI-XVII 
(Ficha 1293), un botón militar con el símbolo de artillería y otro botón de bronce, qui-
zá un gemelo (Ficha 1297a), junto con una moneda de cinco céntimos de Alfonso XII 
(1874-1885) (1877).

Mezclada con materiales más antiguos, se recuperó una moneda de cuatro corna-
dos de Felipe III (1598-1621).

Bajomedieval

Algunos fragmentos de cerámicas bajomedievales se recuperaron en los rellenos de las 
fosas funerarias más modernas.

Altomedieval

En estratos cortados por fosas sepulcrales se recuperaron materiales altomedievales, 
fechables en los siglos XII y XIII: fragmento de plato de sal de borde lobulado, vasijas de 
cuerda seca parcial, recipientes vidriados en verde y melado, fragmento de redoma, un 
plato de sal lobulado y varios de arcaduces en cerámica común, y cántaros con líneas de 
manganeso.

En el relleno del enterramiento n.º 3 se recuperó un único fragmento de cerámica 
común medieval de pasta clara. En la fosa de osario n.º 7 había cerámica medieval: un 
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borde de candil abierto de cazoleta, fragmentos de recipientes vidriados, comunes y de 
cocina de los siglos XII y XIII.

38.1. Medieval cristiana: fragmento de borde lobulado con labio biselado (¿candil 
de cazoleta?). UE 31. TUD124/O2/2/3906.

» Mundo islámico

La zanja de la cimentación del podio de la arquería del claustro proporcionó dos frag-
mentos de cerámicas medievales poco signifi cativas, mientras que en la zanja de la ci-
mentación de la mezquita se recuperaron unos pocos fragmentos de cerámicas islámi-
cas fechables en el siglo IX: recipiente común decorado con manganeso, vasijas de al-
macén y cocina, fragmento de borde de olla con labio vuelto y cuello corto estrangulado.

38.2. Cerámica andalusí: fragmento de borde de olla con labio vuelto, cuello corto 
estrangulado e inicio de cuerpo. Siglo IX. (Hernández Vera & Bienes, 2003, lá-
mina 10, n.os 1 y 2). UE 38. TUD124/O2/2/3913.
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FIGURAS ÁREA 38. Sondeo en el claustro

[Fig. 1] Período moderno.
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ÁREA 38. Sondeo en el claustro [Fig. 2] Período medieval.
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ÁREA 38. Sondeo en el claustro [Fig. 3] Período islámico II.

UE
.1

6

UE
.4

5

38

Fig.3. Área 38.- Período Islámico II
CLAUSTRO

1m.0,50

38

16

SONDEO 4

21

26

31

33



ANEXO 1. EXCAVACIÓN DE LAS ÁREAS  435[VOLVER AL ÍNDICE]

ÁREA 38. Sondeo en el claustro

[Fig. 4] Ubicación del sondeo.

[Fig. 6] Estructuras islámicas en contexto.

 [Fig. 8] Detalle del contrafuerte del ángulo 
oriental de la mezquita.

[Fig. 5] Estratos superiores.

[Fig. 7] Cimentaciones islámicas del muro 
SO (UE 45) y de la qībla. (UE 16)

[Fig. 9] Detalle de la planta de las 
cimentaciones de la mezquita.
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ÁREA 38. Sondeo en el claustro

[Fig. 10] Enterramientos superiores.

[Fig. 12] Detalle de la tumba n.º 3.

[Fig. 11] Emplazamiento de las tumbas.

[Fig. 13] Detalles del interior de la tumba 
n.º 3.

Ent. 2

Ent. 1

Ent. 6

Ent. 5 Ent. 3

Ent. 3



ANEXO 1. EXCAVACIÓN DE LAS ÁREAS  437[VOLVER AL ÍNDICE]

[Fig. 14] Tumba n.º 5 y osario n.º 7.

ÁREA 38. Sondeo en el claustro

[Fig. 15] Detalle de algunos de los restos 
óseos depositados en el osario n.º 7.

 [Fig. 16] Restos de la tumba n.º 6.

Ent. 5

Ent. 7

Ent. 7

Ent. 6

Ent. 5



438  SANTA MARÍA DE TUDELA: DE MEZQUITA A CATEDRAL [VOLVER AL ÍNDICE]

ÁREA 38. Sondeo en el claustro [Fig. 17] Materiales cerámicos: 38.1-2.
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38.1.- UE 031 TUD 124/02/2/3906

38.2.- UE 038 TUD 124/02/2/3913




