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INTRODUCCIÓN

1-La pinturamuralen Españaha sidoescasamenteestudiada.Por unaparte,al

ser consideradaelementosubordinadoa la arquitectura,adquiríaun valor secundario

frente a otras expresionesartísticas. Por otra, la excesiva revalorización de la

arquitecturadesnudaporpartede los arquitectosdel XIX (Amadorde los Ríos, Mélida,

entre otros), hizo flaco favor a la conservaciónde la decoración mural de los

monumentos,eliminándosegratuitamentelo ornamentalqueocultabalos “verdaderos”

valoresarquitectónicos.El no ser por su naturalezaun objeto museable,impedía su

acercamiento al público lo que, consecuentemente,conllevaba su desinterés y

desconocimiento.Su casi siempremala conservaciónprivabade unacorrectalectura,

comprensióny, enconsecuencia,aprecio.

Si cuandocumplíauna merafunción decorativaseconsideraba“arte menor”,

subordinadaa la estructuraarquitectónica,en las ocasionesen que era figurativa se

asociabaal estudio de la pintura en general, estilística e iconográficamente.En la

pinturamural el límite entrelos conceptosde pinturadecorativay figurativa no es tan

fácil de estableceren muchasocasiones,y aún en el casode serunapinturadecorativa

estámodificandoun espacioarquitectónico,creandounarealidaddiferente,por lo que

deberíaser objeto de la debidaconsideración.Sin embargo,aún dando a la pintura

mural sujustovalor,no sepuededesvincularde su marcoarquitectónico,conel que se

intenelacionay para el que fue creada.Ni se debeolvidar, para realizarun estudio

coherentede ella, sucontextopictórico,conel quesedesarrollay cambia1.

Pero es momento de estudiar la pintura mural en su justo valor. El interés

crecientepor ellaen nuestrostiemposvienemotivadoporvariasrazones:bajoencalados

A propósitode esaimportanciade la pintura en la arquitectura,como parte intrínsecade ésta, decía

Serijoen el sigloxvii “que el arquitectono solamentedevesercuriosoen los ornamentosquehan de ser

depiedray de mármol,perotambienlo debeserenla obray pintura delpinzelparaadornarlas paredesy

otraspartesde los edificios”( SERIJO,5., Terceroy Cuarto Libro de la Arquitectura,Folio LXXI vto,

Barcelona1990.
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aplicadospor motivos profilácticos o cambio de gusto, detrás de retablos que se

desmontanparareforzar su estructura,se estándescubriendocadadía obrasde las que

no teníamosconocimientoanterior. Además, los avancestécnicosponen a nuestra

disposición métodos de análisis y de recuperaciónde los restos que se dabanpor

perdidosy quenos facilitan otra vía de conocimientode las obras.Se visitan máslos

monumentos“in situ”, seapreciadirectamentesuornamentacióny seintentarecrearcon

la mentela imagenqueesemonumentotendríaenorigen.

Esto nos lleva a considerarun factor importante que el amante de los

monumentosvaloracadavezmásy que fue olvidadodurantemuchotiempo: el color de

la arquitectura. El color de nuestrasiglesias,de nuestrospalacios,tantoexteriorcomo

interiormente viene dado por su decoración, ya sea constituida simplementepor

morterosteñidos,por despiecede sillareso ladrillos fingidos, o por todo un despliegue

deornamentación.Comodice PaoloMora: “Pensaren el colory en la texturasuperficial

como algo separadode la arquitecturaes arriesgarsea reducirel edificio a un esqueleto

abstractovestidoconpieles intercambiables”2,o Isidro Bango:“El color de los edificios

condicionatotalmentela comprensiónde los volúmenesy el sentidode la espacialidad
‘‘3

de susámbitos
Tampocoes entendibleen la actualidadel papel de la luz denuestrosedificios

históricos. A causade la casi desapariciónde la ornamentación,de su colorido, la

oscuridadrelativaque presentanocultasusvaloresoriginales,cambiasu lecturavisual.

Con el color en su ornamentación,con la decoraciónque creabaespaciosde luces y

sombraspor contraste,la comprensiónlumínicadel ambientesefacilitaría. Y éstaes la

funciónde la pinturamural.

2-La importancia de la pintura mural está justificada desde las primeras

manifestacionesartísticasdel hombrea través de la historia. Cuando el ser humano

quiere expresarsede unamaneraplásticapor primeravez, en la Prehistoria,con un

2 MORA, P.,MORA, L., PHILIPOT,P, Conservationin WallPaintings,Glasgow, 1994,p. 6.

‘BANGO, 1., El románicoenEspaPia.Madrid 1992,p.27.
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sentidoeconómico,mágicoo cualquierotro, el métodomásfácil y cómodo,el primero

que encuentra,es el de concebirsus creacionessobre las paredesque le ofrece la

Naturaleza.

De la AntigUedad egipcia, cretense,griega o romana, las manifestaciones

pictóricasque hanllegadohastanosotrossehanconservadoatravésde la pinturamural,

precisamenteporsuvinculaciónconla arquitectura.

Especial labor didáctica al servicio del poder tuvo durante la Edad Media.

Utilizada en palaciospara mostrarlas honrasde sus propietarios, símbolo de “casa

buena”4,esel vehículodel que la Iglesiasevaleparatrasmitir suenseñanzay adoctrinar

a susfieles. Reflejode la influenciaqueesapinturade murosteníasobreel puebloes el

poemaque Fran9ois Villón escribió para su madre: “Femme je suis povrette et

ancienne!qui ríen en s9ay: oncqueslettre de leuz/ Au moustier voy dont je suis

paroissienne/Paradispaint, ou sont harpeset luz,! et ung enfer on dampnezsont

boullus/L’ung mefait paour,l’autrejoyeet liessc...”5

Época de cambio fundamental en el arte es el paso del Medioevo al

Renacimiento.Indiscutiblementeesecambio seorigina en Italia y precisamente,dentro

de las técnicaspictóricas,en la pinturamural. No es casualidad,ya que la imitación de

lo clásicopasapor el redescubrimientode la técnicadel buenfrescousadode nuevopor

el Giotto segúnCenninoCennini6

Así nos apareceen el Libro del BuenAmor, RUIZ, 1, de. BLECUA, A,. Madrid 1992,p. 501. :“ Vi

tenerel dinerolas mejoresmoradas,altasemuy costosas,fermosasepintadas...”.

“Soy una mujer pobre y anciana!que nadasé, por tanto no leo una carta!En la iglesia dondesoy

parroquiana!Hay un Paraísopintadoconarpasy laúdes,!y un infierno dondese cuecenlos condenados!

El uno me dapavor,el otro alegríay gozo...”VILLÓN, P.,Oeuvres,Barcelona1981,p. 204. verso897.

6 CENNINI, C., Tratado de la Pintura (1437), Barcelona(4 edición a cargode PÉREZ DOLZ, F.,),

1975,p. 60.
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Sedicequeesatécnicadel buenfrescotrabajadapor los romanosseperdióen el

conocimientode los artistas~ hastaserrecuperadapor los florentinos,y que

en EspañaGasparBecerrafue el “reintroductor” en Castilla y, para Pacheco(16419,

Luis de Vargasen Sevilla.

3-Precisamentelo que va a escindirla pinturamural de sumarco,y así mismo

caracterizarlafrentea otrasmanifestacionespictóricases su técnicade ejecución.Esta

especialtécnicade ejecuciónle imprime un caráctertanparticular que la convierteen

unaentidaddignade estudio“per se”: un mismoartistasemanifiestade distintamanera

en obras de caballetequecuandoproyectasu creaciónsobre el muro (recordemosa

Rafael y sus EstanciasVaticanas,Pedro Berruguete,Goya y tantos otros de todas las

épocas).Algunos sesientenlimitadospor la técnica,otros en cambio secrecenanteel

reto de la creaciónenun espaciosin barreras;en algunosocasionesel sermuralistales

imprime sus característicasmásdiferenciadorascomo en el caso de Lucas Jordán o

Antonio GonzálezVelázquez,queno pierdencuandosecolocananteel lienzo.

De ahla gran importanciadel conocimientode la técnicade la pinturamural en

general y de cada obra en particular, escasamenteestudiada en los manuales

tradicionalesde historia del arte.Por ello este estudio va a prestarespecialinterésal

aspectoempíricode lasobrasde arte,asu técnicade ejecución,asumateria.En suparte

de anexos,para facilitar el tema, se adjuntaráun glosario de los ténninosde pintura

mural másutilizadosal describir la ejecuciónde cadaobra en estatesis. Paraampliar

En Espaflatenemosmúltiples ejemplosdepinturasmuralesgóticastrabajadasal seco,comoa sutiempo

veremos.Vaya por delante,comoejemplo el estudiodelas técnicasde la pintura catalanaefectuadopor

AINAUD de LASARTE, J., La pintura catalana desdeel esplendordel gótico hastael barroco>

Barcelona1990,pp. 12-16.

PACHECO,F.,Arte dela Pintura> Barcelona(2 edición), 1981,pp. 107-108.
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esevocabularioremitimos a otros manualesque existenen la actualidad,aunque,en

lenguaespañolano demasiadoabundantes~.

4-El área castellanamanifiesta en la épocaBajo Medieval una peculiaridad

sumamentesignificativa en el panoramadel arte español, que para Menéndez Pidal,

respectoa la arquitectura“..es el único tipo de construcciónpeculiarmenteespañolde

quepodemosenvanecemos...”Por influenciadel artemusulmánse desarrollaun estilo

propio e identificativo frente a cualquierotro paísde Europaque en la pinturamural

alcanzasus propias vías de expresión,muy definidas y constantes.Si bien existen

diversosestudiossobremanifestacionesde estepeculiarmomentoenel yeso,el ladrillo,

la maderao la cerámica,la decoraciónmural,por las razonesantesexpuestas,no ha sido

objeto delmismointerés,si seexceptúanalgunosautoresqueinician el temade manera

escueta.Recordemosaquíla figura lúcidadeTorresBalbás10.

Y sin embargoestamanifestaciónartísticaes sumamenteimportantepor varias

razones.Enprimer lugar, esunaconstantedecorativaqueva a repetirseen los espacios

de vida cotidiana,queposeeunasconnotacioneseconómicasy de gusto de la época,es

decir, esuna manifestacióncultural de su tiempo. En segundolugar, denotala clara

pervivenciade la culturaantigua,evolucionadabajo el influjo musulmánenel territorio

cristiano,participandode unascaracterísticasestilísticascon las expresionesartísticas

realizadasen otros materiales.Por último, es un hecho irrepetible, ya que si, con

posterioridadlas corrientes“neo” recogeny recreanlas manifestacionesde estaépoca

en ladrillo, yeso o madera, la pintura mural pasó desapercibida,o incluso,

voluntariamentesuprimida.Y esposibleque sepierda,comode hechoseestáperdiendo

conel pasodel tiempo,si la atenciónde losespecialistasno le dasujustovalor.

CALVO, A., Conservacióny restauración.Materiales, técnicasy procedimientos.De la A a la 7.

Barcelona1997.

‘~‘ TORRES BALBÁS, L., “Los zócalospintadosen la arquitecturahispano-musulmana”,en Al-Andalus

VJJ(1942),pp. 395-416.
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5-Todo lo anteriorjustifica el tema elegido paraesta tesis: la pinturamural

estudiadaen sudoblevertiente,de su técnicay de suestilística.Peroen esteestudiose

pretendellegarmáslejos, a unaclasificación.Paraello hay que limitar el ámbito de

estudio segúnunas coordenadasgeográficasy temporales.Y de acuerdo con lo

anteriormentecitado comocausasquehanactuadocomomotor de nuestrointerés,estas

coordenadasserían:

Desdeun puntode vistageográfico,el temasecentraráen la Coronade Castilla

de finales de la Edad Media, sin distinguir divisiones políticas actuales11. Esta

sistematizacióngeográfica, a veces fruto del tradicionalmenteaceptado“carácter

localista” del arte mudéjar (“carácter localista” discutible, por otra parte), aquí

expresamentesehaeludidopor considerarlaanacrónicaeinjustificada.

Desdeun puntode vistatemporal,las manifestacionesde estearte en el tiempo

tambiénestándetenninadasporunoslímites: el períodofinal de la EdadMedia,estoes,

los siglos XIII, XIV y XV. Por supuesto,estelímite temporalserárebasadocuandose

rastreeen los antecedentesy causasde esepropiotipo de expresiónartística.

Se ha obviado el “arte de repoblación” ¡2 máspor razonesde eficacia que

exigíanunaslimitacionesconcretasqueporotras.Variasvecesdurantela investigación,

Siguiendo la división territorial efectuadapor Javierde Burgos en 1833, encontramosdiferentes

tratadosinclusoparatierrascolindantesy queen tiemposmedievalesestabanunidas,por ejemplo,sobre

Segovia,Valladolid y Avila, ¿CómosepararArévalo&ertenecienteahoraa Avila) deCoca(de Segovia)

o del Castillode laMota (deValladolid)?.

12 Sin embargo,la pintura mural en iglesias mozárabes,presentatambién,estilisticamente,el influjo

islámico como parece des prendersede TORRES BALBÁS, L., “La pintura mural de las iglesias

mozárabes”, Crónica Arqueológica de la EspañaMusulmanaXLIII, pp. 27-34, donderelacionala

pintura de dobletrenzade SanMiguel de Escaladaconfragmentosde Madinatal-Zabray modillonesde

la Mezquitade Córdoba;o cita el falso despiezode dovelasen blancoy rojo deSan Cebriánde Mazote.

En resumen:“los restosreselladosdepinturamuralhan de referirsea unainfluenciaen esemismo arteen

la Andalucía islámica, lo mismo en la disposiciónde zócalosrojos limitados por cintas negras,en las

imitaciones pintadasde fábrica de sillería o ladrillo y en los sencillostemasgeométricos,que en los
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por ejemplo ante las pinturasde Berlangadel Duero, de San Julián de Prados,de

Santiago de Pefialba, la tentación de entrar en la investigación del arte parietal

altomedieval,rastreandoinfluenciasislámicas,ha tenido queser desechadapara evitar

la dispersiónconsiguiente.

Por delantevayaqueesmuy difícil datarunaobrade pinturamural enel tiempo,

y especialmentelas relativasal estudiodesarrolladoporvariasrazones:

• Por la épocaa la que nos referimos, dondeno existe casi documentación

escritaalguna,sobretodo enrelacióna la ornamentaciónde los edificios,que se

ejecutabade unamaneraconnaturala la propiaedificación.

• Por las característicasestilísticas (temas geométricos,motivos simples,

sencillos),queserepitende formaatemporal.

• Porqueno tiene unacorrelacióncon la fecha de la ereccióndel monumento,

ya que puedeseraplicadaen un tiempo posterior.De todasformas,la datación

de la construcción siempre supondrá un límite inferior para la de su

ornamentación.

6-¿Porqué precisamenteelegiresoslimitesgeográficosy temporales?

El temaestudiadoseha centradoen eseespacioen blanco de la historia de la

pinturamural dondecoexistendostipos de ornamentacionesparietalesque reflejandos

posturasdiferentesanteel mundo,antela sociedad,y anteel arte.Por un lado,la España

cristiana,oficial y europeizada.Por otro, la tradicional,dondese apreciala influencia

islámica. Esta elección nos lleva a dos consecuenciasfúndamentalesa la hora de

desarrollarel tema:

6.1-Comola pinturamural oficial, de caráctereuropeísta,religiosay cristiana,

quesigue,en el tiempoestablecido,la corrientegótica,estámejor estudiadaen distintos

tratados,hemospreferido dedicarmásespacioal temade la pintura tradicional,más

popular, de influencia islámica. Respecto a aquella pintura cristiana sólo será

mencionadaen aquellos aspectosque tenganclara incidencia en el desarrollode la

coloresempleados”.En cuantoa la técnica,sólo noscomentaqueestárealizadasobre“un tendido a la

cal”.

C. RALLO: Pintura muralenCastilla 14



investigación propuesta,en paralelo y como referenciacontrapuestacon el tema

principal..

6.2-Este segundopunto se puede considerar una consecuenciadirecta del

primero. Al desarrollarmásabundantementeel temade la pinturamural coninfluencia

islámica, en un momentodado de la investigación,resultéimprescindibleremontarse,

aunque de manera somera, a los parámetrosde la pintura hispano-musulmana,

rebasandolos limites geográficosy temporalespreviamenteestablecidos,hastallegara

susraícestardoantiguas.

El presentetrabajo no pretenderealizar un catálogoexhaustivode la pintura

mural citadaanteriormente,limitadaentiempoy espacio,tareacasi imposibleno ya por

el volumende obrasexistentesen la actualidad(dehechono demasiadonumerosoy por

ello abarcablepor lo que se ha procuradotener conocimientodirecto de todasellas,

como veremosen el texto),sinopor la velocidadcon quelos últimos descubrimientosse

suceden.Así, sehapreferido,porotraparte, incidir enlos ejemplosmásrepresentativos.

7-La novedaddel estudiopropuestoestribaen acompañarel análisis estilístico

con un análisis matérico, que proporcione datos que, interpretadoscara a la propia

obra,nos conduzcana conocer las distintastécnicasde ejecuciónpara,por medio de

esasdosvías, intentarsistematizarlas expresionesartísticasde la pinturamural a fines

de la EdadMedia dentro de esacorrienteartísticade influenciamusulmana.

8-El métodode estudioha sido el siguiente:

8.1-Recopilaciónde información documental en Bibliotecasy Archivos.

Lasbibliotecasutilizadashansido las siguientes:

• Bibliotecade la Academiade BellasArtes de SanFemando

• Bibliotecade la Casade Velázquez

• BibliotecadelConsejodc InvestigacionesCientíficas,DiegoVelázquez

• Bibliotecadel Monasteriodel Escorial

• BibliotecaNacional
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Los Archivosutilizadoshansido:

• Archivo de la Academiade BellasArtes de SanFemando

• Archivo de la Casade Alba

• Archivo HistóricoNacional

• Archivo Municipal de Córdoba

• Archivo de Simancas

Seha acudidofundamentalmentea fuentesde análisisestilístico,ya que sobreel

temade técnicasde ejecución,los documentosexistentessonmuy escasos.En general,

la penuria de documentaciónde la época ha hecho que sea poco ftuctífera la

investigación,sobre todo en archivos. Por otro lado, se ha consideradopreferibleno

descompensarel trabajocargándolocon datosde historia política en dondeno seva a

profundizar más allá de ciertas contextualizaciones, remitiendo a manuales

especializadosen esegéneroen casode necesitarcomplementarlo expuesto.

8.2-Trabajo de campo,con visitas a los monumentos,tantas como se ha

consideradonecesariopara el conocimiento de la obra, tomandoreferenciasde la

localizaciónde la pinturamural en el conjunto,medición,examenorganoléptico,toma

de muestraspara el posterior análisis de laboratorioy reportajefotográfico. Sin una

toma de datos y un conocimientoreal, no sólo documental,del monumento,nos

resultabaimposiblecomprenderlo.

8.3-Elaboración de esa información mediante ficha de catálogo de la

ornamentación.En esaficha, ademásde localizar, dimensionary describir la obra en

cuestión, se relacionan las fotograBas y los análisis efectuados,y se recoge la

bibliografiamássignificativaordenadapor fechade publicación.

Además se han realizadodibujos y esquemasde las pinturas como trabajo

complementarioa la fotografia,quehemosconsideradoimportanteya que, al realizarlo,

escuandomejor seconocenlas composiciones,facilitandocomparacionesy elaboración

del procesooriginal de ejecución.
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SA-Análisisquímico de las muestrastomadasen las obras,paradeterminarla

caracterizaciónde los morteros, los pigmentosde la decoracióny, en su caso, el

aglutinante. Los análisis, dirigidos por Enrique Parra, químico de la Universidad

Alfonso X, y en el laboratorio de esainstitución, han llevado un gran tiempo del

desarrollado en el presente estudio, tanto para su realización como para su

interpretación.

8.5-Estudio de toda la infomación recogida, elaboración de resultados y

plasmaciónescritade ello.

9-Para la realización de esteestudio seha partido de una posicióncrítica de lo

conocido hasta ahora, se ha intentado siempre llegar a las fuentes originales, y se ha

contrastado con la documentación que constituía la propia obra en cuestión la

información conseguida.

Aún pudiendo parecer que la estructura general del desarrollo de los capítulos

con un cierto desorden(por ejemplo el capítulo de las raícesde la pinturahispano-

musulmana,despuésde ésta),sehapreferidomantenerla quela propiainvestigaciónha

ido exigiendoensudesarrollo.

En total, la investigaciónse desarrollaen tres grandesnúcleos: La primera

parteestá concebidacomo la principal de la tesis, la pintura mural de influencia

musulmanaen Castilla. Del planteamientogeneral,comoen un desarrolloen espiral

convergentehacia el centro,nos iremosacercandocadavez másal detalle,sin hacer

concesionesde adelantarconclusiones,ni paralelismosni solucioneshastael momento

adecuado.

Partiremosde la simple descripciónformal; desarrollandodespuésampliamente

el temade la técnicade ejecuciónde estaspinturasmedievales(hastaahorano tratado

en ningún estudio),para concluir en una localizacióntemporal y distribución geográfica.

Basadaen estasinvestigacionesseesbozaunaclasificaciónde la pinturamudéjar

castellana. Los cuatro mapas de localización de los monumentos, relacionados

geográfica,temporal y estilísticamente,podrán ser corroboradoso cuestionadospor
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descubrimientosfuturos, y constituyensólo un intento de sistematización,acordecon

losdatosqueposeemosen la actualidad.

Antesde entraren un estudiomáspormenorizadode los ejemplosde estetipo de

pinturamural castellana,el desarrollode la investigaciónnosha llevadoen la segunda

parteal estudio de las expresionespictóricas islámicas en la Españapropiamente

musulmana.Temaque tampocoestá tratadoen ningún estudiomonográficoy aporta

novedadespara la historiadel arte, comoenlazardefinitivamentela pinturamural de

Castilla (comprendiendoAndalucía)con una influencianazarí,que tambiénse ejerció

enel norte de Africa.

La tercerapartede esteestudioson las obrasde pinturamural de influencia

musulmanaconque contamosenCastilla.Lasde los últimostiemposde la EdadMedia,

endondeya semezclanrasgospropiamentegóticos,nosexigiránun acercamientoa esta

corriente,tanto estilísticamente,comoen análisistécnico,marcandosus diferenciasy

paralelismos.

En cadaobra, muchasde ellas muy estudiadaspor especialistas(Cristo de la

Luz, Alcázar de Segovia), hemos querido abordar el estudio ofreciendo aspectos

novedososy centrándonosen su decoración.Por ello hemosevitadounapresentación

metódicay tradicional. Por contraste,de la ornamentaciónde cadamonumentose

presenta,comocomplemento,la ficha técnicade catálogo,con planode situaciónde la

ornamentación,enumeraciónde fotografíasy analíticarealizadas,así comobibliografla

ordenadacronológicamente.

10-Hastaaquí hemospresentadola justificación, el método seguido y las

aportacionesde esta investigación desde un punto de vista puramente formal,

destacandola novedaddel temade estudio por tratarsede pinturamural, de influencia

islámica,y porhaberprestadoespecialinterésa sutécmca.

Peroademásestatesisdoctoralpretendeseguirel métodocientífico másestricto:

Sin adelantamosa unasconclusionesque se expondránen el último capítulo, se ha

seguidoun caminoconvencional:Partiendode unahipótesis,sehanrealizadounaserie

de investigaciones,paraprocedera sudemostración,positivao negativa.
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La motivaciónde esatesis seprodujocuando,por circunstanciaslaborales,se

tuvo contacto con las pinturas del Monasterio de San Isidoro del Campo. Tras el

conocimiento de distintas pinturas murales en el corazón de Castilla (Toledo.

Salamanca),casiseteniala convicciónde quela pérdidade la técnicadel “buen fresco”

durantela EdadMedia, comopropugnabael Cennini, erauna realidadque afectabaa

Españacomo a otro país europeo. Cuál no sería nuestrasorpresacuando en ese

monumentosevillano, con elementosde tradición islámica, esatécnicasepresentaba

comosi hubierasido realizadaen tiemposclásicos.¿Cómohabíaperdurado?¿Quévías,

quécaminoshabíautilizado?¿Sehabíaperdidoen realidadesatécnicay sepresentaba

en ese monumentopor influencia italiana, o la teoríaera sólo un convencionalismo

historiográficoquese repitey que falseala realidad?.Cuandocomenzamosa enlazar

laspinturascitadasconsusparalelosy antecedentes“la pregunta”,la Hipótesisqueva a

conducirestainvestigaciónse planteóya claramente:

¿Esel arte islámico el herederoy transmisorde la cultura clásicatambiÉn

en las técnicasde pintura mural, y por ello en la Castilla medieval sigue

perdurandola pinturaal frescofrentea lasnuevascorrienteseuropeístas?

Este fue el problemaque ha motivado esta investigación.En su desarrollose

podrácomprobarsi sudemostracióntieneresultadospositivoso negativos...
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PARTE 1:

PINTURA “DE LO MORISCO”

EN CASTiLLA

(2.RALLU : Pintura mural en Ciastilla



CAP. 1-ACERCAMIENTO A LA HISTORIA

De la historiadel momento(verBibliograflageneral)queremosdestacaralgunos

hechospor la especialincidenciaque tienen en el desarrollode los aspectosde la

historiadelartequesevana plasmaren estetrabajo:

1-Los primeroshechoshistóricosque vana tenerclararepercusiónen la pintura

mural con influencia islámica en Castilla, para la época referentea esta tesis, se

producenen el siglo XI y sontresprincipalmente:la europeizaciónpromovidapor el

impulso de la peregrinacióna Santiago, la toma de Toledo, y la entradade los

almorávides.Estoshechosse interrelacionanentresí, y tienendiferentesrepercusiones

paranosotrosen estecapítulode la historiadel arte.

La primeraprovocarágrandescambiosen la vida social de la Españacristiana

(transformaciónen las ciudades,en la economía,en la construcciónde monumentos,

etc),pero sobretodo significarála granaperturade la culturahispanaa la europea.

Y esaaperturase va a verificar por un medio contumaz: la llegadade los monjes

benedictinosde Cluny a España.Tambiénel matrimoniode Alfonso VI con princesas

de Aquitania y Borgoñava a propiciaruna influencia francesaen las costumbresy

gustoscortesanoshispanos.

Momento decisivo para estos nuevosaires lo constituye el cambio de rito

litúrgico del mozárabeal romano.Estecambiono seprodujo sin oposición,significada

por el abadde SahagúnRobertoquea pesarde ser mandadopor San Hugo, abadde

Cluny, comprendióel gran arraigo de la reacción nacionalistadefensoradel rito

mozárabe.

La imposición del rito romano se convirtió en reto personal entre el rey

castellano Alfonso y el papa Gregorio VII (anteriormente monje cluniacense

Hildebrando),depolítica eclesiásticacentralistay unificadora’3.Nombradocomonuevo

abadde Sahagúnel cluniacensefrancésBernardo,que llegaráa serarzobispode Toledo,

apoyaráa la reinaen su europeizaciónde la corte, llegandoa tomar por la Ñerza la

“Como anécdotacuriosadeeseenfrentamientoy estrategiaspolíticasse cita la acusaciónal monarcade

adulterioa JareinaConstanza.
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Mezquitamayorqueel reyhabíaaceptadorespetarenlas capitulacionesde rendiciónde

la ciudad.Cuandoel papallegaa amenazaral rey con la excomunión,el rito mozárabe

esproscritoenel reinocastellano’4.

Este hecho significará el hundimiento de la tradición hispano-visigoda,y la

triunfal aperturaa Franciay a las influenciasartísticastraspirenaicas.En el campodel

arte,y en concretoen la pinturamural,va marcarunagranescisión,queparael temade

esteestudioesaltamentesignificativa,entreel arte pictórico oficial queornamentará

las grandes realizaciones artísticas del poder económico detentadoen la Castilla

reconquistadorasobre todo por la Iglesia, y el arte pictórico popular,seglar, más

tradicional, al queen ciertosmomentosy por ciertasmodasartísticassevana adherir

inclusolos monarcasen susmanifestacionesmásintimistas.

El primero va a seguir los caminos marcadospor Europa,mientrasque el

segundose va a volcar a una vía de tradición e influencia propiamentehispánicas,

limitandodesdeestemomentosusámbitosde localización.

La toma de Toledo, en el 25 de mayode 1085, es el impulso decisivo de la

reconquistade Castilla.Esteavancemasivoen tierrasreconquistadaspropiciaráen un

primermomento,en basea mantenerunaeconomíaimprescindibleparael desarrollo

del país, el nacimientode un nuevo grupo social los mudayyan, los mudéjareso

“musulmanesqueviven entrecristianos”.Se ha magnificadola influenciade estegrupo

poblacionalmudéjaren Toledo. Ladero Quesadanos dice al respecto:“...el reino de

Toledofue el primer centromudéjarde Castilla,...desdeél, y debido a la degradación

paulatina de sus condiciones de vida en el siglo XII, los mudéjaresemigraron

masivamente....La sublevaciónde algunosmudéjaresen 1225 pudo ser, tal vez, una

fechadecisivaen aquellosprocesosmigratorios,’15.

‘~ Sin embargo,eserito, que se llegó a conocercomo “supertitio toletanae”, se siguió practicandoen

Toledoenciertas viejas “parroquiasdesangre”,por concesiónexpresadel rey en la tomade laciudad,de

acuerdoconPASTORDE TOGUERJ,R, Del Islamalcristianismo,Barcelona1975,p. 114. En estelibro

tratasingularmenteel problemade losmozárabesenToledo.

‘~ LADERO QUESADA, M.A., Los mnudejaresde Castilla y otros estudios de historia medieval

andaluza,1981,p. 28.
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De la mismamanera,a nuestroentender,esainfluenciade los mudéjaresen el

artesehamagnificado.Seríamásimportantelo quevieranlos cristianosal entraren las

ciudadesconquistadas,al utilizar las casasy palaciosabandonadospor sus anteriores

habitantesy las costumbrestradicionalesen la construccióny ornamentación(que

entonceseraninseparables,comoterminacióny protecciónla unade la otra),queno las

comentesartísticas que impusieranesosmudéjares.No hay que olvidar que estos

constituíanunapoblación sometida,menosnumerosaque lo que tradicionalmentese

pensaba,y apanadapor la ley paraevitar posibles“contagios”. A tener tambiénen

cuentalos gustospersonalesde algunosreyescristianos,imitadospor susnobles,hacia

esearte fastuosoy esemodode vida lujosoquepudieraserreflejode la cortede Sevilla

o Granada,enlos últimos momentos.

La toma de Toledo traerá como consecuenciadirecta la entrada de los

almorávidesen la Península.En al-Andalus, dividido en pequeñosreinos de taifas

desde 1031, tributarios de los cristianosgeneralmente,reinaba el caos político y e]

temor a los nuevosacontecimientos.Desde Sevilla, el reyezueloal-Mu’tamid, que

contabaconla aprobaciónde suscompañeros,los reyesde Granaday Badajoz,y estaba

asustadoantela ideade que Alfonso VI no seconformaracon aumentarsu reino sólo

hastaToledo, llamaen suayudaala dinastíabereberde Marruecos.YusufbenTesufin,

caudilloalmorávide,venceal rey castellanoen la batallade Sagrajaso Zalaca(cercade

Badajoz)en 1086, para volversea Marruecos.Llamado de nuevoparadetenera las

tropas cristianas, e incluso para ejercer de juez en las rencillas entre los reyes

musulmanes,decide anexionarAndalucía a su imperio y toma Granada, Sevilla,

Córdoba,Badajozy Valencia.Toledono pudoserreconquistada.

Si anteriormentela vida en territorio islámico es tolerablepara cristianosy

judíospor ser “gentesdel libro” (posesoresde unaparte de la verdadrevelada)16,la

posiciónde los mozárabesbajopoder almorávide,intransigentesen materiareligiosa,

~~Por ejemplo, en el pacto entreAbd al-Aziz y Teodomiro, actoresde la invasión musulmana,se

especificaquelos cristianos“...nopodránsermuertos,ni cautivados,ni apartadosunosde otros,ni desus

hijos ni de sus mujeres, ni violentados en su religión, ni quemadassus iglesias...” (MARTÍN, J.L.

Historia deEspaña.Madrid 1993,p. 249)

C. RALLO PinturamuralenCastilla 24



llegó a ser insostenible,motivandomovimientosde poblaciónhaciatierrascristianasdel

norte,lo queoriginaráotravía de influenciaislámicaenel arte.

Por otro lado, con los almorávides,el arte musulmány las obras en territorio

cristianofruto de suinfluencia,aúnsiendoresultadode elementosqueya existían,vana

experimentarun puntode inflexión, distanciándosedel clasicismoanteriory tendiendo

haciala abstraccióny la geometría,quizáscomofruto de susentimientoreligioso.

El caminotrazadoseráseguidopor la siguienteoleadainvasoraque va a llegara

EspañadesdeMarruecos,los almohades(1161-1184).Tanto unos como otros, aún

ejerciendosu poder político sobre Andalucía, son deudoresde ella en cuanto a los

aspectosartísticosse refiere, ya que desdeantiguo, al-Andalus erael paradigmadel

esplendorparala gentedel Africa musulmana,quenacecomovasallade aquel.

2-En el siglo XIII, las circunstanciasresultanpositivamentefavorablesparael

gran impulsode la Reconquista.FernandoIII y su hijo Alfonso X disfrutaránde unos

prolongadosreinadosque favoreceránimportantesavancespolíticos y artísticos. E)

punto político de inflexión de la Reconquistalo marca la gran victoria sobre los

almohadesen las Navas de Tolosa en 1212, inicio de la disgregacióndel imperio

norteafricano.

Con FemandoIII se unificarán finalmente Castilla y León. Apoyado por las

ÓrdenesMilitares, a partir de la llamadade auxilio del señorde Bazaen 1224, el rey

santoocupaMartos, Andújar, Salvatierray Capillay tomaCórdobaen 1236,Jaénen

1246 y Sevilla en 1248. El reino de Murcia también sepone bajo la protecciónde

Castilla en 1238, ocupándoloel herederoAlfonso (aunquea partir de 1244, por el

Tratadode Almizra cayerabajo el poderdel Reino de Aragóny fuera ocupadopor

Jaimeel Conquistadoren 1266).La conquistade Andalucíasedetienecon la caídade

Tarifaen 1292,términode losgrandesavancescristianos.

Otro hechoimportanteque se produceen estemomento,es el nacimientodel

reinodeGranada:MuhammadibnYusufibn Nasr,conocidocomoal-Ahmar, señorde

Arjona, reino desgajadodelde Murcia, seinstala,trasayudara la conquistade Córdoba,

en 1237 en Granada, capital del reino zirí desdeel siglo XI, reino gobernadopor

príncipesbereberesy ministrosjudíos. Comovasallodel reycastellano,el reinonazarita

C. RALLO : PinturamuralenCastilla 25



comprendíadesdeTarifahastaAlmería,incluyendoMálaga,si bien suslimites cambian

segúnlascircunstanciasdecadamomento.

Todos estos avances territoriales representan, además de unas grandes

repercusionessociales,económicasy artísticas, un nuevo límite geográfico en el

estudioquenosocupa.

Hablandode la poblaciónmudéjarquetradicionalmentesesuponequedaríaenel

territorio conquistado,hay que volver a incidir en lo expuestoanteriormentepara la

conquistade Toledoy surepercusiónen el arte: enesesentido,y en lo que conciernea

la segundagran asimilaciónde mudéjaresen la coronade Castilla debidaal avance

hasta Andalucía, nos dice Reyna Pastor de Toqueri’7: “En 1263 se produce la

sublevacióndelcampo,por lo queseprocedióa la eliminaciónsistemáticadel elemento

musulmán.La poblaciónmudéjarasimiladapor Castillay entodaAndalucíano pasóde

los 300.000,cifra sumamentereducidasi sepiensaquerepresentala décimapartede la

poblaciónde todo el reinocastellanodel siglo XIII, y que la parteincorporadaa partir

de 1212 fue de casi el 50% del territorio del reino”. Abundandoen la mismatesis,

Laderonosdiceque “..la investigaciónrecientesólomuestrael rápidofin y extinción de

las comunidadesmudéjaresdel valle del Guadalquivirentre 1266 y finales del siglo

XIII”’8, y afirma queseguramenterepresentaríamayor factor de influenciael elemento

socialcompuestopor los cautivos,granadinosy africanos.

En cambio,las repoblacionesdel campoandaluztrasladaránallí el mododevida

castellano.Conél comienzala aperturade Sevilla al comerciomediterráneo,quetraerá

corrientesde influenciaitaliana.

Comoen el casodel primer gran avancede la Reconquista,los reyesy nobles

castellanos van a ocupar los palacios musulmanes(Murcia19, Sevilla, Córdoba)

‘7PASTORDE TOQUERI, R, 1975, opuscit, p. 127

18 LADEROQUESADA, M.A., 1981,opuscit, p.38

“De lo quevió a mediadosde siglo en el Palaciode Murcia el rey Alfonso X, y la coincidenciade la

aparición coetáneade una especial ornamentaciónen el Alcázar de Segovia es tema sobre el que

hablaremosmásadelante.

C. RALLO : Pinturamuralen Castilla 26



descubriendoel lujo y riquezaen ellos contenidos.Sin embargo,debenmanifestarse

como cristianosy “civilizados”. No escoincidenciaque susconstruccionesesténdentro

de la corriente europeístamás pura, de la ortodoxiacristiana. Lasiglesias que erigirán

en Andalucíacubrensusbóvedascon nervadurasgóticas,suespinacentraldenotarála

procedenciade sus constructorescomo burgaleses.Esascontradiccionessepresentan

por doquier,por ejemploprohibiendodestruirel alminarde la mezquitade Sevilla o los

patios de crucero de los Alcázares de la misma ciudad, demostrandouna gran

sensibilidady admiraciónhaciael arteprecedente,y erigir, en mediode ellos,el palacio

gótico

Paulatinamentey en paralelo, además,se produciráun cambio radical en los

modelosartísticoshispanomusulmanes,que a partir de este momento dirigirán su

atenciónhaciael nuevo paradigmaartístico: el reino de Granada.Pero sin olvidar que,

como se ha dicho, estereino participaráen sus corrientesartísticasy socialesde lo

establecidoanteriormenteen Murcia, con un grado de contaminación,más o menos

importante,de la influenciacristiana.

La convivenciaen Toledo de mozárabes,musulmanes,judíos y cristianos

peninsulareshabíapropiciadounacorrientede traduccionesdesdeantiguo,destacando

nombrescomoJuande Sevilla, DomingoGundisalvoo eljudío Ibn Dawnd,Gerardode

Cremonaen el siglo XII... De su importancianoshablael ejemplode la traduccióndel

Libro de la Escalade Mahoma,basede la Divina Comediade Dante,realizadaantesde

1264porHybraim ‘judío y fisico delilustrevarónel señorDonAlfonso”20.

ConAlfonso X esaEscuelade Traductoressereorganiza,y en su“scriptorio” se

crea la necesidaddidácticade, ademásde utilizar la compilación como método de

difusión, emplearla imagencomo medio de facilitar la comprensión.Así surgeuna

escuelade miniaturistas,tan importanteparaunatransmisiónde modelosartísticosdel

momento; dondeconviven copistas,dibujantes,miniaturistas,de distintos orígenesy

nacionalidades,hecho también relevante a la hora de establecerinfluencias o

contaminaciones..

3-En el siglo XIV, coincidenunaseriede circunstanciaspolíticas y socialesque

20 DOMINGUEZ, A., La miniaturaen la CortedeAlfonsoX, Madrid, 1992,p.8
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condicionana las realizacionesartísticasa buscarsus modelos dentro de esquemas

propios,tradicionales,y propicianel redescubrimientode la influencia islámicaen las

cortesde Pedro1 y EnriqueII Trastémara,etapade augey conformaciónplenadel arte

mudéjarcastellano.

Entre esasespecialescircunstanciasdestacanla famosapestede mediadosde

siglo y la guerrade los CienAnos en Francia,desfavorabledurantemuchotiempo aese

país,pasoflmdamentalhaciaEuropaparaEspaña,causasparaquelos reinoshispánicos

sereplieguenensí mismos.

El éxito de la mudejarizaciónen estetiempoes explicadopor Yarza21 comola

confluenciade varios factores.

10-El gustopersonalde los citadosmonarcas.

20-La influenciaen la aristocraciade esamodaseguidapor la corona.

30-Lacrisiseconómicay demográficay de valoresde mitaddels. XIV.

40-Francia,de dondese importabael góticoy otrascomenteseuropeístas,pasaba

tambiénporunagrancrisis, y no manteníabuenasrelacionesconCastilla.

50-La comunidadjudía, influyente y poderosa,aún manteníasu estatus,que

perderíaapartirde1391.

A estascausasde influenciaislámicaen el artecastellanode estetiempo habría

que añadirotra importante:las relacionespersonalesentrePedro 1 y MuhammadV de

Granada,acrecentadasenpartepor el paralelismode la historiaturbulentade susreinos,

las luchasfratricidasen amboslados,que les conduciráal intercambiode mensajesy

pactos,facilitando esaconvivenciacultural como consecuencialógica. No puede ser

casualidadquea Pedro1 se le debanlos palaciosde Tordesillas22y de Sevilla, los dos

masgenuinamentemusulmanesenterritorio cristiano.

Hay que destacar,además,la especialcoincidenciaentreel comienzode grandes

obras hispanomusulmanasen Castilla (palacio de Tordesillas, conventosde Toledo,

Sinagogadel Tránsito,Palaciode SueroTéllez)y el interregnode Granadaquesupuso

28 VARZA, 3., “Metodologíay técnicasde investigaciónde lo mudéjar” en III SimposioInternacionalde

Mudejarismo,Teruel, 1984,p. 108.
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el destierro de MuhammadV a Marruecosentre 1359 y 1362, lo que plantea la
23

posibilidadde trabajodel equipode alarifesnazaríesen territorio cristiano

De estaépocaala desaparicióndel poderpolítico musulmánen la Península,que

se dataa partir de la caídade Granadaen 1492, la aculturaciónentremusulmanesy

cristianoses cadavez máscomún, si a los granadinosse les achacabavestir como

cristianos, del propio rey castellanoEnrique IV se comentaba“... Era enemigode

cabalgarconpomparegia,y preferíala maneraqueen éstousabanlos moros,llamadaa

la jineta,propiade las algaradasy las escaramuzas”24.Tambiénnoshablade susgustos

filoislámicos lasminiaturasde JorgedeEhingen,donderepresentaal reycastellanocon

“una gorra semejantea la queusabanlos mahometanos,llamada fez, de color rojo”25;

Teztel nos destacahaberconocidoal rey “sentadoen tierra sobretapicesa la usanza

morisca”y de susgrandessimpatíaspor los infieles “habiendoexpulsadoa numerosos

cristianosy cedido sus tierras a los moros. Come,bebe, se viste y ora a la usanza

moriscay esenemigode los cristianos,quebrantalos preceptosde la ley de gracia, y

llevaunavida de infiel”26.

Comoúltimo datohistóricoadestacarpor sugran influenciasobrela pinturaa la

queestatesisestádedicada,hayque señalarla toma deGranadael 2 de enerode 1492.

El desgarramientodel reino nazarí a causade disensionesinternas,y el reanimado

espíritu cristiano de cruzadaa partir de la caídade Constantinoplaen 1453, fueron

22 RUIZ SOUZA. J.C. en “Santa Clara de Tordesillas.Nuevos datos para su cronologíay estudio”,

(RealesSitios, Madrid 1997)demuestrala teoríade que se debea este rey y no a su padre,Alfonso XI,

como anteriormentesepensaba.

23 Teoría desarrolladaen la tesis doctoral de RUIZ SOUZA, J.C., de la UniversidadAutónoma, y

enunciadaenRALLO, C., y RUIZ SOUZA,J.C.“El Palaciode RuyLópezDávalos...”Al-Qantara.

24 FABIÉ, recogidoen G~ MIERCADAL, J.,Españavistapor losextranjeros,t. 1, Madrid 1924?,p. 130.

25 Descritopor Virville, en O’ MERCADAL, J., 1924?,opuscit, p. 106.

26 Qa MERCADAL, J.. 1924?,Ibidem,Pp. 175-176.
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decisivosparaque los ReyesCatólicos fijaran este objetivo comoprimordial parala

unificación del Reino. Los términosde la rendicióneranextremadamentegenerosos:

los musulmanespodíanconservarsusannas,suspropiedadesy seles garantizabael uso

de susleyes,su religión, suscostumbresy suvestimenta.InclusoBoabdil,desterradode

Granadasiguióen Españaconunapropiedadenlas Alpujarras.

En Granadaquedaronel conde de Tendilla, Hernandode Zafra y Hernandode

Talavera, primer arzobispo de Granada, como representantesdel poder real. Las

amenazasde rebeliónen la regiónde lasAlpujarras,a lasque seuníanlas de pillaje de

los moros de la costade Africa, hicieroncambiaresasdisposiciones.En principio, se

facilitó el viaje atodo aquelquequisieraemigrar;en 1493 el último reygranadinoy seis

mil personasmás,entrelas que se encontrabanlas másrepresentativasdel reinonazarí

no convertido,salieronparaMarruecos.

Sobre todo existíael problemade la religión. La política en este terreno de

Hernando de Talavera era de asimilación gradual27, basadaen la predicación e

instrucción como basede la conversión(lo que requeríael aprendizajedel árabepor

partedel clero cristiano). Cuando en 1499 llega a Granadael cardenalCisneros,el

panoramacambia,y se emprendeunacampañade bautismoen masay por la fuerza.

Ello provocael primer levantamientode las Alpujarrasen 1500.Trasseraplastado,una

Pragmáticade febrero de 1502 ordenabala expulsión de los moros adultos no

convenidosen condicionesmuchomásdesfavorablesqueanteriormentedesdeun punto

de vista económico;otras pragmáticasdel 1508 prohibíanel uso de vestimentay de

costumbrestradicionalesislámicas.

A partir de estos hechoscomienzatodo el problemade los moriscos, de las

conversionesforzosas insatisfactorias,de resentimientospor pensarque se habían

vulneradolos pactosde la rendiciónde Granada.

Para paliar el problema de la población judía y las revueltas sociales que

provocabael antisemitismo,Femandoe Isabel solicitandel Papaqueseestablecieseen

Castilla un tribunal de la Inquisición en 1478, bajo control directo de la Corona,cuya

27 Inclusoadmirabala culturaislámica,apreciandoaquellosaspectosmásrelevantes:“Nosotrosdebemos

adoptarsusobrasde caridady ellos nuestrafe” decía (apud GARRAD, K., The causesof the second

RebellionoftheAlpujarras, (tesisdoctoralinédita),vol. 1, Cambridge1955,p. 84.
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tareaconsistíaen ocuparsedel control de todos los cristianosnuevos(esdecir,judíosy

moriscosconvertidos).

Lapública demostraciónde la gentedel pueblo,conmirasadesarrollarunavida

cotidianasin mayor problema,de pertenecera ese estatusde “cristiano viejo”, va a

repercutir en un corte radical de las costumbresque tenían un cierto “aroma” de

oriental,entreellasla ornamentación“de lo morisco

El olvido de todas las viejas costumbresno fue tan fácil, ya queestabantan

imbuidasen la vidacotidianaque eradificil distinguirsí eranpropiasde unarazay una

religión o algo tradicional en el pueblo. Como ejemplo citaremosla petición de un

caballero morisco de Granada, FranciscoMuley, a Felipe II en contestacióna la

Pragmáticadel 17 de Noviembrede 1566dondeseprohibíanlos trajesmusulmanes;su

razonamientoerala defensadel trajemoriscoen las mujerescomo algo inherenteatoda

lapoblación,fuesede la religión quefuese : “...nuestrohábitocuantoa las mujeresno es

de moros; es de traje de provincia, como en Castilla y en otras partes se usa

diferenciarselas gentesen tocados,en sayasy en calzados..~“28~

Sin embargo, todo ello si tuvo gran repercusiónen el arte, sobre todo en la

pintura “de lo morisco”queanosotrosnos importa:si parael artede Jayesería(Casade

Pilatos, yeseríasde las iglesias del Jiloca, Universidadde Alcalá de Henares,Sala

Capitular de la catedralde Toledo,..), el de los azulejos (recordemosla espléndida

azulejeríaque desarrollaSevilla en el siglo XVI) y el de las armadurasde madera(por

ejemploSantaIsabel de Granada),con la introducciónde nuevostemasrenacentistas,

estehechono significó el fin, parala pintura“de los morisco” sí marcóel límite de su

producción.

En estaexpresiónartística,y unavez vistos los últimos ejemplosen Castilla o

Aragón, dondeya los motivos ornamentalesse repiten y no ofrecennadarealmente

creativo, estos hechospolíticos coinciden con un momento de decadencia:las vías

artísticasen la pintura “de lo morisco” habíanllegado a una fase de agotamientoy

nuevasmodasen la pinturamural, más ortodoxas,comenzabana emergercon gran

fuerzay espíritude renovación.

28ApudARlÉ, R., “Acercadel trajemusulmánenEspafladesdela caldadeGranadahastalaexpulsiónde

los moriscos”,Revistadel InstitutodeEstudiosIslámicosdeMadrid, Vol. XIII, 1965-66,pp. 113-114.
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CAP. II-A LA BÚSOUEDADE UNA NOMENCLATURA

A mediadosdel siglo pasado,en unaépocadondenacíala historiografiay se

intentabandefinir las raícesculturalesdistintivasde cadapaís,en Españaseplanteóla

cuestiónde cómo denominarlas obrasartísticasmedievalesno correspondientesde una

manerapuraa los estilosrománicoso góticos.La convivenciaen suelohispánicode las

tresculturas (cristiana,musulmanay judía) de manerahabituale indiferenciada,esun

hechoque va a tenersurepercusiónen el arte y que va a caracterizarlas expresiones

artísticasde estepaísfrente acualquierotro europeo29.

A lo largode ochosiglos losmusulmanesvivieron y permanecieronen las tierras

conquistadase incorporadaspaulatinamentea la corona de Castilla. A partir de la

conquistade Toledo, cuandoel rey Alfonso VI gustade utilizar el título de Emperador

de las tres religione?0, seva a ir formandounanuevasociedadhíbridacuyosaspectos

culturales de vida cotidiana van a asimilar el conocimiento de gustos orientales,

trasmitidosa partir del descubrimientode la antiguacapital del reino de los Banúd-l-

NOn.

Esteencuentrova a favorecerel despertarde un gusto estético,reforzadopor la

nuevapolítica de los reyescristianoshaciala poblaciónconquistadadirigida a evitar

29 Son numerososlos especialistasespallolesque así lo reconocendesdeel s. XIX (p. ej O. JOSÉ

AMADOR DE LOS RIOS en su Discursoen la Real Academiade Bellas Artes de 1859, Pp. 14 y

siguientes),secundadospor otros extranjeros(BRAZILLER, O., iews, Muslims and Christians in

MedievalSpain,New York, 1994).

30 PÉREZHIGUERA, T., Mudejarismoenla BajaEdadMedia. Madrid, 1987,p. 3. La expresiónlatoma

de \‘ALDEAVELLANOS, LO. Historia de EspañaAntiguay Medieval, Madrid 1988, quien en la p.

352, nos comentacomo Alvar Háflez, portadorde un mensajeen árabede Alfonso VI dirigido a al-

Mu’taniid de Sevilla, aquel se autodenomina“Emperadorde las dos religiones”, tras la conquistade

Toledo.

C. RALLO PinturamuralenCastilla 32



despoblamientosmasivos.Lascapitulacionespactadaspor el rey Alfonso en Toledo, y

por el Cid mástardeen Valencia, aseguranla vida de los sometidosy suspropiedades,

conservandosus costumbres,hábitosy religión, su lenguay susjueces,a cambiode

diversosimpuestos31.Así los propiosmusulmanespodríanseren principio, los artífices

en territorio cristiano de obras de arte, dando lugar a esta expresiónartística tan

particular.

El término“mudéjar” apareceyacontenidoenalgúnescritodels. XIII de lengua

popularutilizado en referenciaa poblaciónmusulmanaen terrenocristiano32; en los

documentoslatinos sigue llamándosemauri o sarraceni, los más antiguos textos

castellanosson másprecisosy empleanlas expresionestanto de moros vasalloscomo

de morosde paz’3 , dependiendode susituaciónjurídica.

En el campodelarte,la palabra“mudéjar”habíasidoutilizadaporManuelAssas

el 8 de noviembrede 1857en el SemanarioPintorescoEspañol,pero esJoséAmadorde

los Riosel que lo caracterizaráy definirácomo estilo compuesto.A la búsquedade una

nomenclaturaapropiadaparaestaexpresiónartística,en suentradaa la Academia,lee

públicamenteel 19 de Junio dc 1859, el discursotitulado “El estilo mudéjaren la

Arquitectura“~, dondedenominaaquel estilo “..con nombrede mudéjar....umcoquese

adecúaa su origen y a su excesivo desarrollo“, siguiendo con un prolijo estudio

histórico de las manifestacionesde este arte, que él declarabahaberincluido hasta

entoncesenla clasificación“mozárabe“1

31 LADERO QUESADA, MA. “Los mudéjaresde Castilla en la Baja Edad Media”, en ¡ Simposio

Internacional de Mudejarismo,1989. En la p. 13: Nos hablade los impuestosde cabezade pecho,

servicioy medioserviclo.

32 CAGIGAS,1., Minorías ¿mico-religiosasde la EdadMedia españolaLos mudéjares,Madrid 1948, t.

1. p. 57.

“ TERRASSE,H., L’Islam d ‘Espagne.ParIs,1958,p. 133.

~ leídosenla AcademiadeBellasArtesdeSanFernando, volumende 1859,pl.
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Hoy en día los términos “mudéjar” y ‘~estilo compuesto”están puestosen

revisión. El primero es cuestionadodesde1888 por Pedrode Madrazo36,el académico

que le daríala réplica enel díade su entradaen la Academia.Incluso secuestionasi el

“mudéjar” sepuedeclasificarcomoestilo37.

Al calificar de compuestoo hibrido, estas manifestacionesarquitectónicasse

corría el riesgo de caer en la sistematizaciónde Lampérez38para lograr una serie

cronológica que contemplael problema desde la perspectivaoccidental cristiana:

“mudéjar latino-bizantino” (s. V y XI),”mudéjar románico” (s. XI y XII), “mudéjar

gótico” (s. XIV, XV y XVI), y “mudéjar plateresco” (s. XVI)39, o sus inversiones

semánticasalasqueañadeChuecaGoitia el “manuelino-mudéjar”40.Las nomenclaturas

“ Curiosamente,en idiomas extranjerosactualmente,se viene conociendoel arte hispanocon rasgos

musulmanesrealizadoenterritorio cristianodurantetodalaEdadMedia, con estadenominación.

36 Así lo exponeBORRAS GUALÍS, G.M. en su articulo“ El mudéjarcomoconstanteartística” en el 1

SimposioInternacionaldeMudejarismo,1981,Pp.29-40.En él, aclaracómodebenserinterpretadaslas

palabrasde Madrazo en la Ilustración españolay americanaal decir no cabeemplearlo-por el

mudéjar- en el terrenodel arte comodeterminativode un estilo único y peculiar...” o “...decir, pues,

estilomudéjar,esno decirnadadeterminadoy definido” (p. 32).

“ TORRESBALBÁS, L., Arte almohade,arte nazarí, arte mudéjar,Ars Hispaniae,Tomo IV, Madrid,

1949,p. 245 : “Si por tal (“estilo”) se entiendeun conjuntode característicascomunesa variasobras,

que se desarrollany evolucionangradualy orgánicamente,el arte mudéjar no alcanzaesa categorla,

ostentadapor losoccidentalesehispanomusulmanesde cuyaamalgamanació”.

38 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura cristiana españolaen la Edad Media,

Madrid, 1930.

~‘ Terminologíapropuestapor D. Demetrio de los Los en su conferenciade 1901 en el Ateneo de

Madrid.

40 CIRJECA GOITL4, F.,Historia de la Arquitectura española,EdadAntiguay Media, Madrid, 1965,

p.467.
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propuestas,desdeel punto de vista orientalistapor D. Pedro Madrazo son las de

“mudéjarárabebizantino”,“mudéjarmauritano”,y “mudéjarárabenaserita”.

La polémica ante el término mudéjar no cesa de ser base de nuevas

matizaciones:de una concepciónpara el término puramenteétnico41, ornamental42,

epidérmico,a la identificación del término con el material43, o a la calificación de

meramentepopular44con connotacionesdepreciativas.Numerososinvestigadores,de

reputacióntan indiscutiblecomo GómezMoreno,Angulo Ifliguez, TorresBalbás (que

prefería la denominación“hispanomusulmán”),etc, sehanmanifestadosobreel tema.

Borrás, como Lavado Paradinasy tantos otros lo defienden a ultranza, otros

investigadores45nieganla validez del término, al menosen lo queconciernea la Alta

Edad Media, al limitarlo a los edificios que, en la euforia restauratoriadel s. XIX,

~‘ LAMBERT, E. Art musulmanet art chrétiendansla PéninsuleIbérique,París-Toulouse,1956-57,en

su p. 120 define: “el arte de losmusulmanesdeEspafla,quecontinúanviviendoy trabajando,despuésde

laconquista,bajo la dominacióncristiana”.

42JUANDE CONTRERAS,MARQUÉSDELOZOYA, Historía delArte Hispánico,Barcelona,tomo II,

1934,p. 442, nos dice“el valor del mudejarismoes casi exclusivamenteornamental”,o “la importancia

del mudejarismoestribaprincipalmenteenla riquezay variedaddela omamentación”.

~ Los términos“románicode ladrillo” o “gótico de ladrillo” fueron muyutilizados,sobretodopor parte

del Marquésde Lozoyay Lampérez. Estaidentificacióndel “mudéjar” consusmaterialeslleva a escribir

artículoscomo el de BORiRÁS, O., “Los materiales,las técnicasartísticasy el sistemade trabajo,como

criteriosparala defmicióndel artemudéjar” en ¡JI SimposioInternacionaldeMudejarismo,Teruel 1986.

““...como todo artepopular,no se puedensujetassuscontornosque nacende la libre espontaneidadque

en todo casoprevalece.”,“El artemudéjarprovienedeun arte internacionalprimario,mientrasque los

estilos formalizadosprovienende un acto intencional secundario(reflexivo)..” , nos dice CHUECA

GOITIA, F., en las PP284-285desuHistoria delaArquitecturaOccidental,Madrid, 1989.

~ BANGO, 1. 0., “El arte de construir en ladrillo en Castilla y León durantela Alta Edad Media, un

mudéjarinventadoenel s. XIX”, Congresode MudéjarIberoamericano,Granada1994,pp. 109-123.
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fueron privados de sus morterosde proteccióne identificados con el “mudéjar de

ladrillo”, ejemplosquesin lugaradudahabríande serobjetode revisión.

En algunos aspectosse ha consensuadoel tema, llegando a conclusiones

comunes:no es un simple problemade etnia ya que no se trata únicamentede la

creaciónartísticafruto del trabajo de los Mudayyan o musulmanessometidos46,como

seplanteóen un principio; no esunamezclade estilospuestoque no se limita a una

ornamentaciónsino que es el reflejo de una concepciónambiental resultadode un

aspectocultural de la época47; no es sólo una cuestión de la utilización de unos

determinadosmateriales.

El mudéjaresalgomás,y en estesentidovanlas consideracionesexpresadaspor

TeresaPérezHiguera:”...sedesarrollaen territorio cristianocomo opción artística,para

ciertos sectoressociales,diferente de los estilosgótico y románicoimpuestospor la

época”,alas queañade“En resumen,creoqueel arte mudéjarrespondea la necesidad

de la sociedadespaiiola en la Baja Edad Media de expresarsu propia identidad

cultural, diferentede la cristianoeuropearepresentadapor el arterománicoo gótico”, su

46 Sobre lo queya se pronunciaronLAMPÉREZ, y., y TORRESBALBÁS, L.,. Valgacomo ejemplo

CHUECA GOITIA, F., 1989, opus cit, Tomo IV, p. 284 :..“Pero tenemosque convenirque estos

musulmanesmuchasvecesdejaronde serlo y quemenestralescristianosaprendieroncon ellos el oficio

quepracticaroncon igual pericia”. LAMBERT, E., ya en 1957, opuscit, p. 120, señalael hechode que

precisamenteen la Capilla mozárabede la catedralde Toledo, sin elementosmusulmanes,trabajan

artistas de nombresárabescomo Faradjy Mohammed,mientrasque en el propio monumento,la Sala

Capitular,realizadapor cristianosa las órdenesdeGumiel,reflejacaracterísticasclarasdeartemudéjar.

~‘ YARZA, .1., “Metodologíay técnicasde investigaciónde lo mudéjar”,III SimposioInternacionalde

Mudejarismo,Teruel, 1982,p. 101, defiendela teoríadela transformacióndel espacioen el artemudéjar,

basándoseen los ejemplosde las torresaragonesasen IÑIGUEZ, E, “Iglesia parroquialde StaTeclade

Cerverade laCallada,enAEArqueología,n”XV (1937),Pp 173-189y suestructuraciónsemejantesa los

minaretesmusulmanes;la utilización de las cubiertasplanasde madera; las diferenciasde las bóvedas

aragonesasdetectadapor BORRÁS,0., Arte mudejararagonés, Zaragoza,1978,p. 122; el tratamiento

de muros tanto internos como externos, con la utilización de piezas curvas, que VALDÉS, M.,

Arquitectura mudejaren Castillay León, León, 1981, p. 74 poneen relación con iglesias aragonesas

románicas.
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definiciónes “...el resultadode la asimilaciónde sus componentes,tras un procesode

seleccióny elaboración,por partede unasociedadque eligió estearte comomedio de

expresión de su propia cultura”48. Por la misma vía, Concepción Abad habla de

“voluntad mudéjar”49,y M8 DoloresAguilardice que“es unaactitudde la sociedadque

setraduceen el arte”50, siguiendoa Chuecaque fue el primero en utilizar estetérmino

de “actitud”5’ o aYarza52quecoincideen lamismaterminología.

Hasta aquí una breve síntesis de la polémica del término “mudéjar”5t cuya

entidad,existenciay clasificaciónsecuestionahoyen día.

Peroconvienedestacarunapeculiaridadcomúna todasestasopinionessobreel

tema: si bien, a partir de la propuestade Amador de los Ríos se extiendeel uso del

ténninono sóloa la arquitecturasino acualquierotra expresiónartísticaque cumpliera

esascaracterísticasdefinitorias, todaslas disertacionessebasancasi exclusivamenteen

aquellaramadel arte54.Por ejemplo, la afirmaciónde Chueca“ “el mudéjarno es un

48 PÉREZHIGUERA, T., 1987,opuscit, ‘PP 6 y 7, parteencursivaeneloriginal.

49ABAD CASTRO,C., Arquitecturamudéjarreligiosaen Toledo,Toledo,1991,p. 125.

50AGUILAR, M.D., Málagamudéjar.Arquitecturareligiosay civil, Málaga,1979,p. 13.

~‘ CHUECA, F., 1965,opuscit,, p. 467.

$2 YARZA, J..ArteyarquitecturaenEspaña500-1250,Madrid, 1979,p. 312.

~ Revisiones muy detalladasacerca del proceso del término mudéjar las podemosencontraren

BORRAS,G., 1981,opuscit; LAVADO, P.,“El artemudéjardesdela visión castellana”,en ¡¡Simposio

Internacionalde Mudejarismo,Teruel, 1982 o BANGO, 1., 1994, opuscit. En cuantoa Bibliografia,

existeun libro dedicadoarecogerla del artemudéjar,másdetalladaen el aspectode techumbres:,el de

PACIOSLOZANO, A., Bibliografla dearquitecturay techumbresmudejares1857-1991,Teruel, 1992.
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estilo propiamentedicho, si comotal se entiendeun conjuntode característicascomunes

queprevalecenen unaserie de obrasde arte duranteun periododadoy que desdesí

mismas evolucionan,transfonnándosegradualmentepero sin rupturasviolentas” es

aplicable en el caso de la arquitectura,no en el de la pintura, como veremosmás

adelante.

La investigaciónsobrela nomenclaturacoetáneaala expresiónartísticapictórica

puededarnosun primer resultado:En el siglo XV, para estetipo de pintura56hemos

encontradodosdenominaciones,echarcintas, y pintura“de lo morisco”.

Sobrela primeranomenclaturapodemoscitar que en el articulo de M8 Carmen

Lacarrasobrela pinturagóticaaragonesa(1981)setranscribeel contratode Mahomade

Galí paraquepinte la Capillade los Angelesde Zaragoza,dondedice: “...item que por

pintar el aljez e emitas e oro Anno CCCCVIII a XXVII de Octubre, en

Qarago9a.~ De la mismamanera,el “echandoqintas“es unaexpresiónquetambién

apareceen otros documentoscitadospor DomínguezCasas58,en relaciónde cuentasde

obrasde Córdoba.

~ PIQUERO,M~ A. en su libro Historia del arte de la BajaEdadMedia, Barcelona1994,p. 19 advierte

lomismo paralos tiemposbajomedievales: “...engeneral,lanomenclaturaempleadaestáenrelacióncon

laarquitectura”.

“ CHUECA GOITIA, F., 1965, opuscii, p. 466.

56 Los rasgosdefinitorios de la pintura a la quehagoreferencialos estudiaréconmásdetenimientoenel

Cap.IV . Vayapor delanteeldecirque setratadel tipo de pinturacalificadahastaahoracomo“mudéjar”.

“ A.P.Z. Est. 17, hg. 6, apudSERRANO Y SANZ, M., “Documentosrelativosa la pintura en Aragón

duranteel s. XV”, BoL Rey.Ach. Bibli. y Museos,XXXVI ,1971,PP438-439.

~‘ A.G.S. C.M.C., l~ época.leg 87. Sin foliar. Córdoba,20 de marzode 1483. Apud DOMINGUEZ

CASAS,R.. A rte y etiquetadelosReyesCatólicos,Madrid, 1993,p. 181
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La segundadenominaciónseencuentraen variosdocumentossobreel tema:M8

Carmen Lacarra, en el mismo trabajo citado en el párrafo anterior, dice “Los

documentosmedievalesvienen a suplir estaescasezconnoticiasde nuevosconjuntos

pictóricos hoy desaparecidos.Así sabemosde la existenciade una salapintada“a lo

morisco” enla Aljaferíade Zaragoza”59.

En el documentoque recogeGestoso~presentadoanteel Cabildo sevillanoel 18

de septiembrede 1480,y firmado por variospintoresen protestapor las Ordenanzasque

van a regularizar su oficio, al enumerar los múltiples trabajos que desarrollan,los

nombrancomo“Asy de moriscoe de alizarese de sargassehan contentadoe contentan

dellasporpreciosRasonablesen quenosabemosmantenidoe mantenemos”.

Testimonio excepcional para esta argumentaciónson las Hordenanzasde

pintores de 1493del regimientode la ciudadde Córdoba,sacadasa la luz por Ramírez

de Arellano ya en 1915,y queluegotrataremosconmásdetalle61.El documentointenta

regularizarlos exámenesque tuvieranque pasaraquellospintoresque quisieranponer

tienda,paraevitardañoscausados“por aquellosquenon sabennin avian conocimiento

verdaderodel offlcio e arte”. Este oficio, en estasOrdenanzas,estádividido en tres

modalidades:pintor en el arte “de lo morisco”, pintor de sargasy de imaginería,y se

definen las enseflanzasque debenconocercadamaestrode cadaespecialidad.Varias

veces reincide en esta nomenclatura,..“obras de moriscos”, “..pinturas de lo

morisco”, etc. Muy acertadamenteRamírezde Arellano editó este documentojunto a

otras Ordenanzasde PintoresparaCórdobade 1548. Como destacael autor, en este

‘~ LACARRA DUCAY, M.C, “Rasgos mudéjaresen la pintura gótico aragonesa”,en ¡ Simposio

Internacionalde Mudejarismo,Teruel, 1981,p. 73.Al no aportarmásdatossobreesaaseveraciónno se

hapodido acudira susfuentes.Seguramentese basaen TORRESBALBÁS, L., Ars Híspaniae,vol. IV,

1949,que en lap. 375, sin másdatos,nosdice:“...Documentosmedievalescitan unacámaramoriscaen

la Aljaferla de ZaragozallamadadeJaufre,porquelahistoriade ésteaparecíapintadaensusparedes”.

~ GESTOSOY PÉREZ,3., Sevillamonumentaly artística,Sevilla, 1899,p. XLVI.

RecogidasenAcademia, Boletín de laRealAcademiaBellasArtesde 5. Fernandodc 1915,tomo IX,

pp 26-46.Transcripciónen el documentoanexon0 3.
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segundodocumentocuriosamenteha desaparecidola categoría de “pintor de lo

morisco”, se conservanlas de sargae imaginería y se valora la pintura al óleo, el

dorado,estofadoy lapintura“a lo romano”.

Sin embargo,las Ordenanzasde Málagade 161162 dictan las normaspara los

examenesde calificacióncomo “Pintoresde lo morisco”, lo quenosda unaideaque en

estaciudadperdurarádurantemayorlapsode tiempoestadenominación.

Parecesumamenteatractivoel utilizar el término“de lo morisco”en lo referente

aunadeterminadaexpresiónpictóricadela BajaEdadMediaque,realizadaenterritorio

cnstiano,refleja una marcadainfluencia musulmana,nomenclaturaavaladapor los

propiosescritoscoetáneosreferentesa estetipo de pintura,no yapor su procedencia

étnica.

Así mismo,textosde autorescristianosdel s.XV, e inclusodelX1V63, utilizaban

por extensiónel términode “morisco” cuandose referíanaproductosde estacultura, ya

fueranelementoso costumbresde suentornocotidianoy así lo recogendistintosautores

como el viajero TetzelM , la crónicadel CondestableLucas de Iranzo65, el barón de

62 Folio 104 r, lIS apud AGUILAR, M.D., 1979,opuscit,. Comoveremosmásadelante,sin embargo,

en este documento no se utiliza este término en el mismo sentido en que fuera utilizado en las

HordenanzasdeCórdoba.

63En RUIZ, Y, El Libro del BuenAmor, del l341,pp 306-307 nos hablanya de “guitarra morisca” y

“rabé morisco

~ GARCIA MERCADAL, 3., Españavistapor los extranjeros, Madrid, 1924, p. 175: (hablandode

EnriqueIV)”... los recibesentadoen tierrasobretapicesa la usanzamorisca....Come,bebe,se vistey ora

a lausanzamoriscay es enemigode los cristianos”.

65 Recogidospor DÍAZ MONTESINOS, F., en su tesis doctoral Léxicode losHechosdel Condestable

Miguel LucasdeIranzo (Madrid, 1985) los términos “mudéjar” y “morisco”, se puedeconstatarque el

primero es utilizado en pocasocasionesy para adjetivarsujetos de la población,mientrasel segundo

describíaaspectosvisibles de la vida del Condestable.Sirvan como ejemplos (93 y): “...un capirote

morisco de muy fina grana tocado”; (125 v):”...se levantaba y cabalgabavestido y tocado a la
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Rochmithalquenos hablade los trajes y usos moriscosdel rey EnriqueIV, o textos
66

estudiadosporBaltrusaitis

Estetérmino ya habíasido propuestoen el s. XIX por distintosautorescomo

Terrasse67o el Marquésde Lozoyaque intitula el cap. II del tomoII de suHistoria del

Arte Hispánico (1934) como “La primera arquitectura morisca “ y recuerdacomo

Calzadadenominaba“protomorisco”al “románicode ladrillo” de Lampérez.,a lo que

añadeque el “arte morisco o arte mudéjares, en realidad,la mismacosa y las dos

palabraspuedenemplearse,indistintamente,si bien la primeratiene la ventajade ser

máscastizay expresiva“a.

Discutido por otros, que ven en esta nomenclaturaun apelativo hijo del

romanticismo novecentista,este uso “tal vez sea el último intento de rechazo del

término mudéjary se inscribe dentro de la polémicaterminológica69,en este casode

carácteranecdótico,del s. XIX. Conocidaes la fortuna queel término “morisco” ha

tenidoen la terminologíaextranjera”70.

morisca,..”; (141v) :“ ...quinyentosrocines muy ajae9adose tocadosa la morisca e con barbas

postisas...”.

‘~ BALTRUSAITIS, J., La EdadMedia Fantástica,Madrid 1983, p. 93 : los entrelazosestrellados

llamadosgruppimoreschi(en italianoenel original)..queentranenla tradicióngóticaenel s. XIV...”.

““...los artistascrearonel artehispano-moriscoquees el artenacionalde laEspaflaMedieval”, recogido

enCHUECA GOITIA, F:; invariantescastizosde la arquitecturaespañola, Madrid, 1971,p. 179

68 CONTRERAS,3., 1934,opuscit,TomoII, p. 442

69 GESTOSOY PÉREZ,J., 1889 opuscit, p. VIII :“ He aceptadoy seguidolasconocidasclasificaciones

artístico-arqueológicasmás generaleshoy designandopor “ojivales” a las fábricasllamadaspor otros

“góticas”, erigidasdesdeel s. XIII a los alboresdel XVI, y “mudéjares”a las en que se combinanen

estrecholazo los elementosqueaprobóel artecristianoy los queprocedendel musulmán.Reconozco

que ambasdenominacionesde ojival y mudéjar son viciosos, de cuyo defecto estimo que adolecen

tambiénlas de“gótico” y “morisco” quevaronesdoctisimoshancomenzadoa emplear.
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Para sistematizarel problema, algunos especialistas71proponen el uso del

término con claras delimitacionestemporalesy religiosas, volviendo a tomar como

puntoreferencialla implicaciónsocial,la poblaciónmorisca,enorqueya fue cometido

al pensarqueel arte mudéjareraexclusivamenteel productodel muddayano sometido,

y enmendadomástardeporobligadasreferenciasdocumentales.Y así limitan el uso del

términomoriscoal arte posteriora 1502 en Castilla y 1526 paraAragón y Valencia,

confundiendo,unavez más unarealidadhistóricahumana72con unarealidadartística

connaturalcon la nomenclaturapopular,por lo menos,delos siglosXIV y XV”.

Así, y siguiendo a DominguezOrtiz74, este término no podría emplearse,en

propiedad,antesde los años1501-1502,conla conversiónforzosade los mudéjares,y

hasta1609-1614,fechade la expulsióndefinitiva de los moriscos.Estoha sido recogido

conlos mismosdeterminantesen los tratadosextranjeros’5.

70 HORRÁS,G.,1981,opuscit,, p. 35, refiriéndosea laobradel MarquésdeLozoya,antesmencionada

“ MARTINEZ CAVIRÓ, B., El mudéjar toledano: Palacios y conventos,Madrid, 1980, ABAD

CASTRO, C., Opus cit, 1991, entreotros. BALBINA MARTINEZ CAVIRÓ es la más explícita en

términosde arte: “...el términode artemorisco deberáreservarseÚnicamenteparael artemudéjartardío,

en generaldecadentey, confrecuencia,mezcladoya con novedadesrenacentistas”.

72 ABAD CASTRO; C:; opuscit, 1991 nos dice en la p. 123 :“Esta mismaidea preside también el

pensamientodeAndrésde la Calzaday el Marquésde Lozoya,quien proponeen 1924 la utilización del

término “morisco”,calificativo que, comoeslógico, no tuvo aceptación,ya quedesignabaunarealidad

históricainexistentehasta1502”.

“ LADERO QUESADA, M.A., opuscit, 1981, advertíade estepeligro respectoal vocablo“mudéjar”:

“Conviene tambiénevitarconfusionesentredosseriesde hechosque no siemprese puedensuperponer:

uno, los restosy testimoniosde mudejarismoartísticoy literario; otro, la realidadde los mudéjarescomo

gruposocial..”.

~‘ DOMINGUEZ ORTIZ, A., Historia delosmoriscos,Madrid 1978,p. 17.

~ RUSSELL,P.,Spain A companionlo spanishstudies,London, 1973,p. 59.
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Peroen el casode la pintura,comohemosvisto, el término“de lo morisco” no

esalgo meramenteanecdóticosino quecorrespondea la denominaciónque se utilizó

paraunaciertamodalidadpictórica, ya en tiemposanterioresal decretode los Reyes

Católicosquepropició la conversiónmasivaal cristiamsmo.

Exceptuandoel casode Málaga,en pinturadesaparecela voz “de lo morisco”,

como ya hizo observarRaniiiírez de Arellano’6, al iniciar el s. XVI y sobretodo con

Felipe II, precisamentecuando,desdeun puntode vistahistórico,algunosespecialistas

aconsejansu empleo.Es posibleque lo que desaparecierafueranlos encargosen este

sentido,debidoa un cambiode gusto quesecorresponderíaconconnotacionespolíticas;

eraimportantedemostrarquesepertenecíaal grupode los “cristianosviejos”.

Por todo ello podríaaconsejarsela adopcióndel ténnino“de lo morisco” sin

mas límites temporalesque los quemarquesu propia existencia,y en referenciaa la

pinturamural,comomásadecuadaqueel de “mudéjar”utilizadohastaahora”.

Frente a esatentación,se podríaaducirqueprácticamentetoda la terminología

utilizadaactualmenteen la clasificaciónartísticaesunaconvenciónhistóricaadoptada

en el s. XIX, tal como han sido las denominacionesgótico’8 o renacentista’9.Por

supuesto,el término “mudéjar”, aúncuestionado,es comprendidode maneraaceptada

por todos como la realidadde unaseriede elementosen el artemedievalespafiol

76 veren estemismotexto la p. 39.

Así lo aconsejabaVelázquezHosco,en su discursoen contestacióna Guillermo de Osma,aunquesin

basarsusargumentosendocumentacióndel siglo XV, comoaquí sehace: “...Quizásladenominaciónde

morisco,queempleaparalaindustria,fuera la másadecuada (Discursosleídosantela RealAcademia

deBel/asArtesdeSanFernandodesdeel /9 deJuniode/859, Madrid 1872, p.37).

‘~ Denominadoen su tiempo “arte francés” o “arte nuevo”. Acerca del término “gótico”, hay que

remitirse a la obra de CAAMAÑO, J.M’, La variedaddel gótico del siglo XY en “Historia 16”,

Barcelona1993,p. 4, dondetrascuestionarselaoportunidadono del empleode esadenominación,llega

a la conclusión,semejantea la aquíexpuesta,de“mantenerlas denominacionesaculíadaspor el uso”.

““a la romana”,comohemosvisto, por ejemplo,en las Hordenanzasdepintores.
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que denotanuna disposición cultural o tradicionalde manerainnegable,y la

necesidadde una nomenclaturacomún a todas las expresionesartísticas que

coincidanen esosrasgoses imprescindible.Consagradoporel uso, no seríaoportuno

sustituirel términomudéjarsin crearmayorconfusiónaun.

Una vez hechaslas consideracionesacercadel uso de la palabra“múdejar”, y

llegandoala conclusiónque, respectoa la pinturaseríamásadecuadoutilizar el “de lo

morisco”,en estetrabajoseva ahablarde “pinturamudéjar”tantocomode pintura“de

lo morisco”, utilizando estasexpresionesindistintamente,paradar mayor claridady

fluidezal texto.
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CAP. III- EL ARTESANO DE LA PINTURA MUDEJAR

1- El pintor “de lo morisco”

Los alarifes que en susoficios, comodeven,han nombrecon derechoalarifes,

quequieretantodezir, comoornessab¿dores....(Libro de Peso)

El primerplanteamientoque esnecesarioestablecercuandovamosa conoceral

autor de la pintura “de lo morisco” es si realmenteexistió como tal pintor. Pocos

documentos(excepcionesconocidasparala zonaaragonesa80)de estaépocase conocen

con nombrede artíficesde obras de artes,aún menosde pintoresy ciertamentecasi

ningunoquepuedadecirsequefiera“pintor de lo morisco”~.

El fenómenopuedeser explicadodesdedos puntosde vista. El primero es la

comprensiónde la mentalidadmedieval, donde el artista es “anónimo” hasta bien

~ Ver GALLAN, 3., El arte mudéjar aragonés, Zaragoza,1950; LACAREA, C., 1981, opus cit;

BORRÁS, G., Arte mudéjar aragonés, Zaragoza, 1985, CUELLA ESTEBAN, O., Aportaciones

culturales y artísticas del Papa Luna a Calatayud, Zaragoza,1984, SERRANO Y SANZ, M.,

“Documentosrelativosa la pintura de Aragón durante los s. XIV y XV”, en Revista de archivos,

Bibliotecasy Museos,Tomos XXXI al XXXVI 1915-1917,FERNÁNDEZ SOMOZA, O., “El mundo

laboraldel pintordel sigloXV enAragón”, LocusAmcenuvs3(1997),pp. 39-49.

~ El MARQUÉS DE LOZOYA, 1934, opustít, p.250,nosnombraalgunosmusulmanespintores,que

por falta de citas bibliográficas, no se han podido confirmar “Hubo sin duda, moros dedicados

exclusivamenteal arte de la pintura: sabemosque, en 1157,pintoresmorosdecoraronlas estanciasdel

castillo de Villamejor, y del mismo siglo XII tenemosnombresde pintores: un Hazmety un Haly de

Belívehí. Un documentodel Becerrode laCatedralde Avila demuestraqueen el s. XIII vivía en una

buenacasadel Cabildo, enla ciudad,un Abdala,pintor...”.
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avanzadala Baja Edad Media82. Precisamenteuno de los logros del Renacimiento,

consecuenciade las corrienteshumanísticas,es la nueva consideraciónde la pintura

comoexpresiónsubjetivade un artistadeterminado.

Por otro lado, y parareforzarel razonamientoanteriormenteexpuesto,hay que

considerarque la pintura mural, y con mayor razón la puramenteornamentalcomo

ocurreconla “de lo morisco” estáligadaala propiaedificacióncomoalgoconnaturala

ella. Es decir, el edificio se levantabay a continuación se recubríade revocos,

frecuentementepintados,como algo inherentee imprescindibleparasu proteccióny

acabado.De ahí la nula importanciade destacarquién lo va a finalizar; la pinturade

recubrimientosesun procesomásde la edificación.

Es más,en muchoscasosseránlos propiosalarifeso albaflileslos encargadosde

hacerlo83.Estaaseveraciónes el resultadode la investigaciónrealizaday corresponde

plenamenteal modode hacermedievalM.Por unaparteeschocanteobservarquea pesar

82 DODWELL, H., Artespictóricasen Occidente800-1200,Madrid, 1995,p. 77:” Si aceptamosquecasi

todas las iglesias de Occidenteestabandecoradascon murales, tambiéndebemosdar por sentadoque

estuvieronen activomilesde muralistas.Peseatal evidencia,sóloconocemoselnombrede unosveintey

ello pordosrazonesa saber:sutrabajocasi siemprequedabasinfirmar y, en pocasocasionesson citados

por los autorescontemporáneos”Es decir,en realidadesacaracterísticade anonimatovienesustentada,

sobretodo,por nuestrodesconocimiento.Acercade ello noshablaPIQUERO,M A., cuandoen la p. 27

de Historia de Arte de la Baja Edad Media, 1994, opuscit, nos dice:“ la obra gótica en general es

anónima.Anonimatoqueno debeserentendidoen ningúncasocomounanegaciónde la individualidad

del artista, pues en gran parte es debido a una ausenciade documentación.Aspecto que queda

perfectamenteilustradocon las palabrasde Andrew Martindalecuandoafirmaque elhechode que los

estudiosmedievalesresultenáridosy despersonalizadossedebealosdocumentos,no alosartistas...”.

83 SERRANO Y SANZ, M., 1915-1917,opuscit, PP 438-439,noscita el documentodel 27 octubre

1408,dondeMaxoma de Galí es encargadono sólode tenderaplanacon algeztodala capillade Santa

Maria de los Angeles,de hacerla ventanacon un bancoy puerta,sino depintarlacon orlasy azmasen

“fmos colores”. Así mismo en las PP 467-468, en el documentodel 26 febrero 1409, se contrataal

maestrode obras(lo queseriaarquitectoennuestrosdías)MahomaRamíparapintarel cimboniode la

Seo de Zaragoza.
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de lo queel Marquésde Lozoyaafirma acercade “el frecuenteejerciciodel arte de la

pintura por los mudéjares”85,en estadísticasde población mudéjar agrupadapor

profesiones,ni semencionala de pintor, mientrasque aparecefrecuentemente“alarife,

albañil,mozode albañil,calero...”86.

En datosde Mtinzer recogidospor DominguezOrtiz87, las profesionesmás

frecuentesde los mudéjaresseríanherreros,albañiles,ceramistasy carpinteros.En

nóminasde 1420 del Alcázarsevillano existenalbañiles(13), alarifes (1), carpinteros

(2), cañeros(2), olleros,azulejeros,soladoresy vidrieros88,incluso un espartero,pero

ningúnpintor. Los pintores(que no “de lo morisco”), aparecena partir de nóminasde

147989.

Si es infructuosala búsquedade alusionesa la profesiónde pintor, esmásfácil

constatarla de “alarife”~, a veces en diferentesvariacionesterminológicas.Por Ibn

84 YARZA,J., en la introducciónde Fuentesy documentospara la historia del Arte MedievalII

Barcelona,1982 p. 19, nosjustifica la faltade documentossobrepinturay esculturapor la no distinción

entre las artes,estandotodasellas subordinadasa la arquitectura,y siendomuchasvecesel escultorel

propio arquitecto.

MARQUÉS DE LOZOYA, 1934,opuscit,pp.248-250.

86 LADERO QUESADA, MA., Los mudéjaresde Castillay otros estudiosde H0 Medieval andaluza,

Granada,1989,Pp. 76 y 150.

~ DOMINGUEZ ORTIZ, A., 1984, opuscit, pp. 110. Así mismo, Borrás nos cita un documento,

coetáneoaunquetardío, el Cathehesesmystagogicae,donde GUERRA de LORCA, P., 1586, recoge

listadode las profesionesde losmoriscos,incluidosen las Ordenan9as.nombraa “pintores” así como a

“fabricantesdeyesoy cal”.

88 COLLANTES DE TERAN, A., “Los mudéjares sevillanos”, en 1 Simposio internacional de

Mudejarismo,Teruel, 1981,p. 231 y 233.

9DOMINGUEZ CASAS, R., opusch, 1993,p. 69.
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Abdúnsabemosquelos albañilesy alarifes seorganizabancorporativamenteya en el s.

XII. BallesterosBerettanos habladel libro de reglamentosque poseíanlos alarifesde

Sevilla enel s. Xiii’, el Privilegio de Fernando1V9’ hablade lasescribaníasde alarifes

en 1310, y todo ello es recogidoen el Libro de Peso de los Alarifes y Balanza de

Menestralesde Sevilla,atribuidoporespecialistasatiemposdelreyAlfonsoXl

Tanto este último documentocomo el posterior de López de Arenas (1618),

personajeque ejerció precisamentela profesión de alcalde alarife94,que contieneun

capítuloimportantedenominadoTratadode Alarifes”, nosvana esclarecerquiéneseran

los alarifes (“hombresde buenafamasabedoresde la Geometría”)y qué teníanque

conocer;ambosfinalizan incluso con un apéndicede dibujos de geometría“porquese

entiendamuchomejor“(Libro de Peso).

‘~ El término viene del hispano-árabeARTE, que quiere decir “entendido”. El Diccionario de

Autoridades, 3* cd. 1976, lo define como “maestro que públicamenteestá seflalado y aprobadopara

reconocer,apreciaro dirigir las obrasquepertenecena laArquitectura,aunqueyageneralmentesetoma

sóloporelMaestrodeAlbaflilerla”.

~“ BALLESTEROSBERErIEA, A., La Sevilladel s. XIII, Sevilla, 1913,p.3S.

92 SANZ ARIZMENDI, 1906,p. 26, apud COMEZ RAMOS, R., Arquitectura alfonsí, Sevilla, 1974,

p.70.

~ TENORIO,N., El Concejode Sevilla,Sevilla, 1901.p. 152; LÓPEZ MARTINEZ, C.. “Organización

corporativade Sevilla en tiemposde FemandoIII”, en AH, 1948, pp. 205-223;ambosapud COMEZ

RAMOS,R., 1974,opuscit, p.70. Mástardío,peroanterioralOrdenamientodeAlcaláde Alfonso XI en

1348, lo sitúael articulodedicadoa estetemadeCOMEZ RAMOS, R. “E! libro de pesode losalarifes”,

en 1 Simposiode Mudejarismo,Teruel, 1981, Pp 255-266,aunqueen su otra obra aquí mencionada

comentalaposibilidadde estarbasadoen LasPartidas (COMEZ RAMOS, R., 1974, ibidem, p. 74) por

su similitud endeterminadoscapítulos.

‘~ GÓMEZ MORENO, M., Primeray segundapartede las reglasde la carpinteríahechopor D0López

deArenasen estaañode¡MDCXVIJII, ediciónfacsímilcon introducciónyglosario,Madrid 1966,p. 10.

“ 4’ edición,1912.
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La introduccióndelLibro de Pesonosdefinea los alarifescomo “... maestrosde

frogar, o labrarcarpintería“96, esdecir,abarcantantoel arte dela carpinteríacomoel de

la albañilería97.La mismaequivalenciaseda en el de LópezArenas,cuya primeraparte

se titula Carpinteríade lo Blanco,editadaen Sevilla porprimeravez el año 1633 en la

imprentade Luis Estupillán.

En quéconsisteel trabajodel alarife vienemásampliadoen el capítuloprimero

del Libro de Peso: “Los alarifes que en sus oficios, como deven,han nombre con

derecho alarifes, que quiere tanto dezir, como omes sabidores,que son puestospor

mandadodel Rey, para mandarfazerderechoacuciosamente....que seanleales,y de

buena fama, y sin mala cobdicia; que hayan sabiduriapara juzgar los pleytos

derechamentepor su saber“. En el capitulo segundonombracomoprimeraobligación

revisarlos muros de la ciudad,a la que añadela vigilancia sobrela reglamentaciónde

construccióndemolinos,baños,palomares,hornos,calles,torresy “soberados”.

En resumenel alarife, con susconnotacionesde juez de su gremio, eselegido

entrelos albañilesde unaciudad (siendoprimeramenteuno de ellos, es decir, maestro

de obras o arquitecto)comopersonade reconocidoprestigio,valía y honradezpara

vigilar lasobrasmunicipalesy dirimir los pleitos surgidosentresupropiagente.Como

institución heredadadel concejomusulmán,existetal figura en la organizacióngremial

incluso antesde la conquistade la ciudadpor los cristianos,es el almotacenquevela

por la perfectaconstrucciónde las casasy cuidado de la calidad del ladrillo; en la

Sevillacristiana?8permanecesuexistencia.

~ Estárecogidoen Ordenanzasde Sevilla, 1632, ff 141-146:“Aqui comienzanlos capítulosdel Libro

quedizenPesode los Alarifesy Balanzade Menestralesy son quarentay un capítulos”.

~‘ Así apareceen las Cortesde Jerezde 1267.

9£ BALLESTEROSBERErrA, A., 1938, opuscit, pp. 147-148 nos habla de don Yugo el alarife de

Sevillaenel s.XIII. Segúndocumentode20septiembre1306, las obrasde laCatedralde Sevillafueron

dirigidas por “don yugo e maestrehomae maestreyahiaAlariffes de Sevilla”, apudCOMIEZ RAMOS,

R., 1974,opuscii, p. 89.
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Peroademáses de destacarque seunesureglamentacióna los Tratadosde los

carpintero?,debido al conocimiento que habían de tener tanto el alarife (que

primeramentey antetododebeserun maestroalbañil)comoel carpinterodel usode la

Geometría.Y así en los textos citadosseenseflacómoutilizar la regla, el compásy la

escuadra,trazarparalelogramos,triángulos,entrelazos,estructurarla composicióncon

estrellasde a seis,ocho,doceo dieciséis,esdecir,el conocimientocompletode la regla

del lazomusulmán.

En suTratadode Alarifes, López de Arenas’~ nosdice “porqueademásde que

esrazónqueel alarife seamaestrocomo quedadicho,ha de saberestemuchomás”,y

que“precisael alarife ser sabioen Geometría,porquesuelesucedermuchasvezesser

menestercuadrarun sitio y medirlo, como sucedecadadía, y es menesterapreciarlo

todo o partede él, y assíes bien que sepael Alarife, por el todo rateary apreciar la

parte,y por lo contrario,por laparteapreciarel todo “.

Precisamenteese conocimiento de la Geometríarecomendadoa alarifes y

carpinteros“de lo blanco” es el imprescindibleparapoderrealizarunapintura “de lo

morisco”. Si a esto añadimosel vacio total del oficio de “pintor” dentro de la

documentaciónescrita, llegaremosa la conclusiónque la obra en estosmonumentosy

para estetipo de alarifesconstituíaun todo sinpartesindivisas,precisamentecomouno

de los rasgosdistintivosdel artemudéjar,conclusiónsemejantea la que exponeBorrás

en el III Simposiode Mudejarisino,dondededicaun artículoala manobraaragonesa’01.

En él, dice “en el mudéjarlos materiales,las técnicasy las formasartísticasseunende

modoperfectoen la obratenninada”,fijando sumiradaen las obras.Esmásqueeso:no

sólo la obraesunitariaen sí misma,sinoquelos artistasquerealizanunay otra fasede

la obra puedenser losmismos.

‘~ Como lohablahechoya las CortesdeJerezde1 Fronterade 1267 “a loscarpenterose a losalbannis”.

‘~ GÓMEZ MORENO, M., 1966, opuscii, que recogeel manuscritodeLÓPEZ DE ARENAS, D., de

1632, localizadoen la R.A.B.B.A.A. de San Femando,p. 65.

101 BORRÁS,(3., 1986, opuscit, Pp 317-325.
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Ejemplosde esterazonamientolos encontramosen textosdel propio Borrás: en

el contratodeI 25 abril 1488 para el claustro de San Pedro Mártir en Calatayudse

encargala “manobra” al maestreMu9a102comprendiendotodaslas operaciones;en la

enumeraciónde lospasosdadospor MahomaRamíen lasobrasencargadaspor el papa

BenedictoXIII para la mismaiglesiaentre 1411 y 1414’~~ el maestrointervieneen la

obradesdeel primermomento,abriendolos “fundamientos”que se rellenande piedra,

cal y arena, hasta la finalización “en blanqueQeret pinzellar”, pasandopor la

preparacióny la labrade la madera.Estaversatilidadde MahomaRami, queapareceen

documentosya como pintor, ya como maestro de obra, no pasó inadvertida para

estudiososcomo Oaliay, desconcertándoleíM.En el fondo eraalgo normal; sabemos

pocosobrela versatilidadde los artistasmedievales.

Testimoniosparalelosparael restode Castillano se conocen,perosepuede,sin

gran temor de equivocaciónllegar a las mismasconclusionesexaminandoel tipo de

obras,teniendoen cuentala falta de documentaciónde pintoresornamentalesy, sobre

todo, volviendo nuestraatenciónhacialos requisitosque se pedíana un pintor “de lo

morisco”parallegara ser tal segúnlas Hordenanzasdepintoresde Córdoba(1493).En

el folio 82 deI Tomo 1 dice“Si lo examinareen e] arte delo moriscoseasabidode e] si

sabeque cosaes engrudo e de lo que se face para buenaobra e si sabee conocedel

aparejo de la madera que ha de aparejar e que sepan del si es debujador de

tauriques, si lo sabe debuxar e labrar de colorese si es seflalador de lazo e lo sabe

102 BORRÁS, O., Arte mude’jararagonés,Zaragoza1985,p.122:” queel dicho maestreMu9a aya de

posartodaslas dichascosasqueserannecessarias,asside fusta, clavaron,algezpintare otra qualquiere

manobraquemenesterseraparaladichaobraetqualquiereexpensas

“~ CUELLA ESTEBAN,0., 1984, opuscii.

‘~ GALLAY, J., 1950, opuscii, p. 53: “MahomaRamí, cuyo nombrefiguraentrelos artistasllamados

por el Cabildoen la primera informaciónsobreel cimborrioqueen el 1409 pinta, se descubreen 1426

comoautorde la iglesiadeCerveradela Callada,segúnla inscripciónqueseve al pie de labarandilladel

coro; pero en verdad se ignora si fue tan sólo el autor de la decoraciónpintada -que pareceser su

especialidad-o si en realidadhizola fábricay ladecoración.”.
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señalare labrar de colorese nacae si sabelabrar follaje esfanzadose relevadosen

maderaasyen obrasde casascomode puertas.E si sabelabrarfollajesenalicerese si

los sabeordenare si ¡abrabien al frescoe si sabeaparejare doraren cubose en

racimose en copase quepertenecea lo moriscoe si esto se fallare que lo sabeque lo

ayanpor maestroe si no sefallare maestroentodo o en lascosasprincipalesdello que

non lo ayanpor maestroe queseaobrerofastaqueaprenda”.

Veamosdespaciolo quele exigenparallegara serun maestrode la pintura “de

lo morisco”,enprimer lugarsaberhacerengrudo,adhesivoutilizadoparala madera.Así

mismo, prepararla con aparejo’05, para recibir el color y labrarla con “relevados”

(relieveso “pastillaje”). Pero si sabedel material madera,tambiéndebeentenderde

otrosmaterialescomola pinturaal fresco,esdecir, sobremuro. En esosdosmateriales

debesabercómodibujarlazos,atauriques,follajes y cómo trabajarconel colory conel

oro. Es decir, debetrabajar en todo aquello que exija un mismo aprendizajede,

pudiéramosllamar, “estilo” sin la división actual quenos hemosmontadode las artes

por materiales’06.Con lo cual es lógico que, teniendoen cuentaque el documento

mencionadoes sensiblementetardío (1493), anteriormenteno aparecierael término

“pintor” para estaclasede trabajos“de lo morisco”. Y queun pintor “de lo morisco”

supierade la mismamanera“echarcintas” en la pared,quehacer una yesería107,que

trazarun artesonado.GuerreroLovillo, con gran intuición, ya lo esbozaal decir “Su

personalidad(la del yesero)se apuntaen un planoÑgacísimo,disolviéndoseen la del

albañil o alarife quecontratabay realizabaunaobraen suconjunto”~t y el Marquésde

‘~‘ Actualmenteestetérminoha sidosustituidoporel de“preparación”.

‘~‘ De 1484 existen las Ordenanzasdel Gremio de Albafliles y Azulejeros de Valencia., otra

manifestacióndeestasimbiosislaboral(YARZA, J., 1982,opuscit, t. II, p.278).

101 Es notablecomo en monumentosestudiados,como la Casadel Temple,en Toledo,el Monasteriode

Santa Clara de Tordesillaso la propia sinagogadel Tránsito en Toledo, conviven los dos tipos de

decoracióninterrelacionándose.

‘<“ GUERREROLOVILLO, J., “Los maestrosyeserossevillanos”,en ALA, t. XXVIII, 1956,p. 39.
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Lozoyalo mencionacomohipótesis: “Los constructoresmudéjaresnecesitabanadornar

conpinturaslos desnudosparamentosestucadosy seconvertíanenpintores...

A la mismaconclusiónsellega en el terrenopráctico:durantela restauraciónde

la Sinagogadel Tránsito, dondese intervino simultáneamenteen las yeseríasy en el

artesonado,fueron encontradosen lugaresinsospechadosdiversosdibujos, bosquejos

rápidosrealizadospor los alarifes: el mismo bocetode unadamafue encontradoen la

parte traserade una “almendrilla” del artesonadoqueen el yeso del alféizar de una

ventanade yeso’ “~.

Para ver el problemadesdeel punto de vista opuesto,hay que repasar,en

cambio, lo que sele exige sabera un Albañil en las Ordenanzasde Sevilla”’: “Otrosi,

ordenamosy mandamosque el dicho maestrosepatrazary cortary assentarlos lazos

siguientes,asside ladrillo comode azulejo: un seysy un ocho,y un diez,y un doze,un

diezy seys,un diezy siete,y un veinte, un treintay dos, y unahoja de higueray una

~ancade araifa, y otros lazosde diversasmaneras,asside cuerdacomo de modangay

sepanconcertary fraguar, y matizarde las coloresqueconvengan,seguncadalazo de

los sobredichosy de los otros fueradestos,y sepasacarformasy cartabones,y los sepa

atar,segúnpertenesceal lazo...”

Es decir,en conclusión,queel autorde la pintura“de lo morisco”, eraun alarife

cuyo trabajosesituabaentreel pintor y el albañil de maneraimprecisa,pero que tenía

queconocerde cualquiertipo de ornamentaciónque requirierael conocimientode la

traceríadel lazo,yaen madera,en pared,o en azulejo.

‘~MARQUÉS DE LOZOYA, 1934,opuscit, p. 250

¡O Recogidosen el infonnedel ¡PI-LE, RALLO, C. informe deRestauraciónde la Salade Oracióndela

Sinagogadel Tránsito, 1989.

Ordenanzasde Sevilla, elaboradasal final del s. XV, impresasen 1527, documentoadjunto n0 4, 1

151.
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2-Snorganización

las obras que no fallaren fechas conforme a las ordenan~as las

tomen....(Ordenanzasde Sevillade 1504)

Conel nacimientode las ciudadesy suestructuraciónen el periodomedieval,los

artesanosde diferentesoficios se agrupany organizanen sociedadesque protejansus

intereses profesionales, al estilo del resto de los menestralesburgueses.Las

corporacionesmedievalesde artesanosse manifiestan como asociacioneslibres e

independientesen la sociedad,pero sometena sus integrantesa ciertaslimitaciones,

comoproteccióndel oficio en sí.

Si lo anteriormenteexpuesto está debidamentecomprobadoen la Europa

Occidental,resultaun efecto tardío para el reino de Castilla.Al s. XIII perteneceel

Libro de los oficios de París”2 escritopor EtienneBoileau y otorgadopor Luis IX,

dondesedesarrollanlas limitacioneslaboralesde los diferentesartesanos.Los puntos

79.1 al 79.10regulanla profesión“de los albañiles,los talladoresdepiedra,los yeseros

y los quetrabajanconel mortero”.

Trestemassonsujetode especialatención.El primeroversasobreel aprendizaje

de los queaspiranaseralbañiles,yeseros,etc ; el maestropuedetomarun soloaprendiz

cadaseisaños,duranteesetiempoun maestrono puede“robar” a otro el aprendiz,todo

ello paraasegurarunabuenaenseñanzay cuidar la calidadparael compradora la vez

quesegarantizael “secreto”de oficio y el trabajoal no aumentarindiscriminadamente

el númerode asociados,evitandola competencialaboral medianteel monopolio”3.En

112 YARZA, J., 1982, opuscit, p. 239-243,en copiaposteriorde 1837,ya que el original o Libro Blanco

desaparecióen el incendio de la Cámara de Cuentas el 27 octubre 1733. También lo recoge

CONTRERAS,J., 1921,opuscit, pp 3-5.
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el trabajo,el maestropuedecontar ademásde con susayudantescon otros mozosde

oficio “mientrasno les enseñennadade su trabajo”. Excepcióncontempladaparaesta

regulaciónde aprendizajeseríaser hijo del maestro.Una vez transcurridoel plazo de

seisañossedeberátestimoniarel buenaprendizajeanteel “maestrodel gremio”..

Precisamenteese es el segundopunto a destacar,implícito en el texto: la

organizaciónjerárquica.El “maestrodelgremio” esnombradoporel rey”4 y estábajo la

autoridaddel prebostede París;él conoceráde la finalización de la enseñanzade los

aprendices,avalarálos juramentosdel buen hacer, cobrarálos cánonesdebidospor

perteneceral gremio”5 y las multas e intervendráen las disputasentre artesanosdel

mismooficio.

Como último punto, el documentocuida la calidad de los materialesy las

medidas,lo que haceque todos los menestralestrabajenexactamenteigual y con los

mismosmateriales;tambiénregulael horario de aperturay cierre de las tiendas. Se

determinanlasmultasa imponeren casode transgresiónde las normas.

Si en la Alta EdadMedia erancomuneslos trabajosvoluntariosen los edificios

religiosos,comoactode piedad”6,o la prestaciónpersonalcomo“deber” de ciudadanía

(que podíaserrelevadamediantetributo)’ ~ el obrero libre va siendomásfrecuenteen

“3 En relacióncon esto, GÓMEZ MORENO, M., 1966, opuscit, en la introducciónel libro de LÓPEZ

DE ARENAS nos dice “... se insinúanmaterialesaptos para la realización; pero nada de cómo se

aplicaban.Esoerala fuerzaconqueel maestrocontabapara mantenersutaller”, p. 11.

“~ En el textonoshablan,comoejemplode“maestrodel gremio”deGuillermode SanPatu.

aexcepcióndel propio“maestro”y delos quehacenel mortero.

¡¡6 LAMPÉREZ, V., 1930,opuscit, p. 44.

“~ Los mudéjaresalbafliles, carpinterosy herrerosquevivían en Córdoba,estabanobligadosa trabajar

dosdíasal añoen las obrasde la Catedraly si senegabanbajo cualquierexcusa,el alguacilse encargaba

deprenderlos(COMEZ RAMOS,R., 1974,opuscit,p. 14).
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el transcursode los tiempos.Lampéreznos comentaquepor documentos”8seconoce

que esosobreroslibres se dividían en operariosy artWces, lo que vendríaa coincidir

conlo anteriormenteapuntadoenel Libro de los Oficios.Trabajabanajornal, pagadoen

dinero o en especie,o a destajo,salario establecidoen documentoscomolas Cortesde

Jérezde la Fronterade l268”~ o en los propios libros queregulabanlas asociacionesu

Ordenanzas,comoen las de Valenciade 1466.

¡2Siguiendo a Lamperez~ “las asociacionesde obreros en Españadebieron

comenzaren el s. X. La másantiguade que se tiene noticia es la de los sastresde

Betanzos, en el s. IX. Viene luego la de tenderos,en Soria (1126). En las artes

constructivasaparecenya constituidasenBarcelonaen 1211,la de canterosy albañiles;

en 1257,la de carpinterosy la de herreros,en 1296la depintores...”

ParaCastilla,aunquemuchosson los escritosdedicadosenla actualidadal tema,

los documentosde Ordenanzasconservadosdatande no antesde finales del s.

aunqueesafechano implica queno recogierannormativasanteriores.

Sin embargo,comohemosvisto, hayautoresque,como Lampérez, defiendenel

nacimientode los gremiosdesdeel s. X, extrapolandolo conocido en Franciao en el

~ EspañaSagrada t. XXXVIII, p. 297,apudLAMPEREZ,V., 1930,opuscit, t. 1, p. 44.

“~ “A los carpenterose a los albannise a los maestrosde fasercasaso otra carpinteriaqualquieren el

Andalusia;denal mejor; por el jornal; quatrosueldosde pepiones;e a maestrode tapiarcon sustapiales

tressueldosy medio de pepiones;e syntapialestressueldos;e quelesdende comer:::” (artIculo 33, Pp.

77-78 deCOLMEIRO, M., Cortesde losAntiguosReinosdeLeóny Castilla, Madrid 1883).

¡20 LAMPEREZ, V., 1930,Jbidem,pp. 45-46.

121 El Libro de Pesode Sevilla, aúnsiendoatribuido a Alfonso X por unos,y a Alfonso XI por COMEZ

RAMOS, R., se conoceen su versiónadjuntaa las OrdenanzasdeSevilladc 1632.
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Reino de Aragón, mientrasqueotros lo hacencoincidir con la Españade los Reyes

Católicos¡22

Con anterioridada este periodo si hemosconservadosuficientestestimonios

sobre cómo los artesanos de una misma profesión tendían a establecerse

preferentementeen un determinadolugar123, igual que había sucedidoen la España

musulmana’24,tradición queha dadolugaranumerosostopónimosquese remontana la

épocamedieval. Estos barrios, en cuantoa los obrerosde la construcciónse refiere,

seríande inferior categoríasocial,mayormentecuandode poblaciónmudéjarsetratara,

Puedeser quelos gremiossurgierancomocofradías’25bajo la advocaciónde un

santo’26,aspectoreligioso quese iría tomandoen técnico-económicosegúnseavanza

haciael s. XV, pero la falta de documentosparael áreay tiempo referidosno permite

¡22 MARTINEZ MELENDEZ, M. C., Estudiode los nombresde los oficias artesanalesen castellano

medieval, Granada, 1995, p. 23 : “...Entre 1470 y 1484, se organizó la vida gremial en las grandes

ciudades:Sevilla, Burgos, Toledo y Valladolid”. El MARQUÉS DE LOZOVA en La morería de

Segovia,Segovia1958 explicaestefenómenodel nacimientotardíode los gremiospor la presenciaen

Españade las tres religiones, porque los cristianos viejos queríanmantenersu predominio en las

corporacionesdeMenestrales,lo queno eraaceptadopor todos.(p.13).

¡23 BALLESTEROSBERErrA, A., 1983, opuscii, ROMERO MUNOZ, y., “La economíasevillana en

el s. XIII”, enArchivoHispalense126-127(1964),Pp. 8-37.

¡24 IBN ARDUN, Sevilla a comienzosdel s. XII, apudLÉVI PROVEN9AL, E., Paris 1947;. SECODE

LUCENA, L., en Revistade Trabajo, n0 34, 1942., igualmenteROMERO MUÑOZ, V., 1964, opuscit,

dice .“..en el orden laboral hay estudiossobre la mutua influencia de los gremios orientalesy las

organizacioneslaboralescristianas”(p. 8).

‘“Para TRAMOYERESBLANCO, L., Institucionesgremiales:su origeny organizaciónen Valencia,

Valencia, 1899,el año 1400 marcael pasodela cofradíaal gremio,desapareciendototalmenteaquella;

tesisque rebateRUMEU DE ARMÁS, 1., Historia de la PrevisiónSocial deEspaña, Madrid, 1944,p.

97, quepiensaquelas dos institucionesinclusoconvivencomo“hermanosinseparablesy mellizos”.

126 LAMPÉREZ, V., 1930, opuscit, t. Y, p. 46,nos daejemplosde ello en el árealevantina: en Sagunto,

SanJuanpara laCofradíadelasArtesy losOficios, SanEloy paralade los Platerosy Herreros.
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más que especulaciones127.Es lógico suponer, de todas formas, a partir de los

documentosexistentes,la posibilidad de que hubiera regulacioneslaborales muy

anteriores,ya que generalmentelos escritos recogíanotros más antiguos o usos y

costumbresestablecidos.La organizaciónde los obrerosde cadataller comprendería

tresgrados: aprendiz,oficial y maestro;durantesu enseñanzael aprendizno recibiría

salario,es más, posiblementepagabaal ¶28, en todo muy semejantea lo que

hemospodidocomentaracercadel Libro de los Oficiosde París.El pasode un gradoa

otro se efectuaríamediante examen129y correspondientepago ante los veedores

nombradospor el gremio.

127 EstalagunadocumentalestáatribuidaporMARTÍNEZ MELÉNDEZ, MV., 1995,opusch,p. ¡Salas

persecucionesa los gremiosen Castilla,dondeestuvieronprohibidosen muchasocasiones(por ejemplo

con Alfonso X, FemandoIII y Enrique IV), los cofrades destruirían las ordenanzasy se regirían

exclusivamentepor losusosy costumbres.Por ejemplo,en las Cortesde Valladolid, dePedro1, en 1351,

(COLMEIRO, M, Cortes de los AntiguosReinosde León y Castilla, Madrid 1883), en varios puntos

recalcaque “..no sseanosadosdeifacer cofradias, nin cabildos nin ordenamientos”(puntos 37 para

Toledoy Cuenca,paraSevilla, Córdobay Cádiz,el 37, etc.En otras regiones,RUMEUDE ARMAS, 1.,

1944, opuscit, p. 52, recogecomoel rey deAragón,PedroII, autorizóal “oficio” de canterosy albañiles

aconstituirsecomogremioy elegir un “cónsul” quegobernaseel oficio.

¡2K Partida .5”, ley Xl, Título VIII: “De los saladosquerecibenlos maestrosde susescolares....esasí los

menestralesde susaprendices”.

¡29 Mencionadopor primera vez en un documentode Barcelonade 31 mayo 1389 ( RUMEU DE

ARMAS, 1, 1944,, opus cit, p. 93, que añade: “el aprendizajeque hasta entonceshabla estado

consideradocomomerocontratoparticular,aparecereguladohastaensusmínimosdetalles).

¡30 Los “veedores”ejercíanel papel de juecesde paz o “visitadores” paradistintosgremios, comoel de

pintores. Entendíande los exámenesde la profesión, imponían sancionesy dirimían disputasentre

artesanosde un mismogremio. Pertenecíana la mismaprofesión,y “como omesbuenose sabidores”,

eranelegidosentreellosmismosy refrendadospor laautoridadposteriormente.SuIlmitación demandato

era temporal.En el Libro de los oficios correspondíaal “maestro del gremio” o “jure”, como hemos

apuntado,su antecedenteapareceya en las remotas“gildas” de Flandes.La denominaciónde “veedor”

nosapareceporprimeravezen 1289 en Zamora.
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Se hablaya de corporacionesde oficios en el campamentodel rey FemandoIII

en Sevilla’3’(1248) y en La gran conquista de Ultramar escritapor Alfonso X’32

nuevamentese distingue entre oficiales y obreros,encargadosde laboresde menor

responsabilidad.Pero el documentofundamentalpara conocer la organizaciónde los

Alarifes de Sevilla es el Libro de Peso de los alarifesy balanzade los menestrates,

recogido en las Ordenanzasde Sevilla de 1632, ya mencionadoaquí y comentado

ampliamentepor CómezRamos’33.Recordemosque su dataciónes incierta, pero entre

los límitesde mediadosdel s. XIII aprincipiosdelXIV’34.

En él están contenidos los mismos cuatro puntos fundamentales que

observábamosen el Libro de los Oficios:

-Una organizaciónjerárquica, donde el alarife correspondeal “maestro del

gremio”ya queaparececomofigura del veedor o “departidorde contiendas”’35.

‘~‘ MANUEL, M., Memoriasparala vida del santoreyDon FernandoIII, Barcelona,18004.1,p. 147.

MORGADO, A., Historia deSevilla, Sevilla, 1887,p. 104. GESTOSO,1899, opuscit, p. XV dice: “Por

lo queaSevillarespectahallamosporprimeravezagrupadosalosartíficesy oficialesmecánicosde cada

profesiónen el campamentoestablecidoen el cercode Sevilla que,al decir de la Crónicadel SantoRey,

teníatrazade ciudad”.

¡32 “...E tambienpagaba muchose grandesjornalesa oficialese obrerosde carpinteríae albanies,los

unoshacíanla cava,e los otros labrabanel muroe las torresdel castiello;otrosí, a losquehacíanla cale

a los que doabanla maderaparahacerlos cadahalsosde las torres” , TerceraCrónicade Alfonso X,

atribuidaa su hijo SanchoIV, en circulaciónen 1313-1314;t. XLIV, p. 215; apudCOMEZRAMOS, R.,

l979,opuscit, p.6.

“~ COMEZ RAMOS, R., 1974,opuscit,pp.69-81;EmpresasartísticasdeAlfonsoX, Sevilla, 1979,pp.6-

26 y otras; “El libro depesode los alarifes”, en ISimposioInternacionaldeMudejarismo,Teruel, 1981,

pp. 255-267.

‘~ TENORIO,N., 1901,opuscii, nosdice acercadeesaorganización:“Notableesla organizaciónde los

maestrosalarifesconsu libro de reglamento.Sumisión era entenderen pleitosdecimientosviejos y arte

dela construcción,entreotrascosasles estabaconfiadala conservaciónde lasmurallasde la ciudad”.
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-Unaseriede obligacionesquedebensaberhacer,tantoel alarife como‘juez de

paz” comoel albañil.A destacarqueentrelas obrasque conocemosnos encontramos

con que se pide que sepa“labrar sus portadasde yeseriade diversasmaneras,así de

romano, como de lazo...y ataurique...Otrosi,ordenamosy mandamosque el dicho

maestrosepatra4ar y cortar, y assentarlos lazos siguientes....y sepanconcertary

fraguary matizarde las coloresqueconvengan,seguncadalazode los sobredichos”.Es

decir,cuidadodematerialesy “buen oficio”.

-Unasnormasde la enseñanzaprecisaparallegara serdel oficio, enseñanzaque

sólo podránejercer los que ya seanpreviamentemaestros.Esta puertade entradaal

gremiofueel primerpasoparael cerramientode aquel.

-Unaseriede penasque sedebenimponeralos queejerzanmalel oficio136

Sobrealarifes,el otro tratadoimportantees el de López de Arenas,impresoen

1633’”, tambiénya mencionado,de gran interésdesdeun punto de vista técnico,pero

no desdeel de organizaciónlaboral,ya que sobreel temano trataen absoluto(salvola

simple menciónde habersidoel autoralarife y examinador,la existenciade aprendices,

oficialesy maestros,y la importanciade conocerla geometría).

En varias Ordenanzasmás son nombradoslos alarifes, como pervivencia

tradicionalo comoasimilaciónde leyesmásantiguas,asíen las de Murcia(1601),o en

las de Toledo, otorgadas en 1534 por CarlosY’35, y recogidaspor Fray Laurenciode

‘“ Cap. 1: ...“ pues ayan sabiduríapara juzgar los pleytos derechamente...”Esta actividad se ve

confirmadapor otros documentos:BALLESTEROS BARE’ITA, A., 1938, opuscit, apéndiceL, p.
CCCXXIv., sobrelaconstrucciónde unos molinos y unatorre en 1287: “ en guisade que acabodel

plasoquelosdexedesbienacabadosavistadedos Alarifesde Sevilla”.

¡36 COMEZ RAMOS, R,, 1974, opuscit, Pp. 73 -77, precisamenteestableceun paralelismoentreestas

disposicionesy las de la PartidaIII, Titulo XXXII, ley XXI sobrelas penasparalos que“fazenalgunas

falsedadesen suslabores”.

‘“Real AcademiadeBBAA de SanFemando.

~ FRAY LORENZODE SAN NICOLÁS, ¡663,Arteyusode la Arquitectura,pp. 4 13-430.
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SanNicolásen 1663 donde frasescomo “...los alarifes, que hacen sus oficios como

debenabernombreconderechoalarifes,quequieretantodezircomohombressabidores

quesonpuestospormandadodel Rey,paramandarhazerderecho...”;nosrecuerdalo ya

conocidoen las de Sevilla139.

Respectoal temaconcretode los pintores,contamosconpocosdocumentosque

noshablende suorganizaciónen Castilla,y ya mástardíos’40.Conlos ReyesCatólicos

comienzana surgir las OrdenanzasGenerales,en dondese recopilanlas ya existentes,

escritas o de tradición oral en los gremios’4’. Para nuestro tema, son de capital

importancialas HordenanzasdePintoresde la ciudad deCórdobade J493¡42, recogidas

por Ramírezde Arellano, donde,como ya se ha dicho, el oficio de pintor se divide en

tresartes“de lo morisco“, de sargasy de imaginería.En ellas,redactadaspor ordendel

‘39 ParaCOMIEZ RAMOS, R., 1974,opuscit, p. 75 El Libro dePeso es llevadoa Toledo porCristóbal

de Montiel y encargodel Emperador.

‘~‘ Parael reino de Cataluñaexisten Ordenanzasde Pintorescon fecha del 19 de septiembrede 1450

dondese dice que “...ordenarenlos dita Consellerse promensque daui avant algun jove pintor de

iniatges,retaules,cortines,banderes,panonsy gonfanons...”(CAPMANY,A., Memoriashistóricassobre

la marina, comercioy arte, 1779, t. 1, p. 111). En MurciaexistenOrdenanzasde Pintoresdesde 1470,

redactadaspor MestreLoys y PedroMartínez,y recogidaspor TORRES FONTES,J., “Estampasde la

vidaen MurciaenelReinadode losReyesCatólicos”,Murgetana24 (1965),pp. 68-72.En ellasse habla

de veedores,exámenesy aprendices.

‘~‘ Porejemplo, en las Ordenanzasde los muyilustresy muymagn<ficosseñoresde Granada (1516),

desdeel folio CLXXVII comienzael “Título y ordenan9asde pintores), dondese regulael día cuándo

debenreunirse(el primerode Enero),paranombrardosveedoresquevelen“por el dichoofficio”. Cómo

se han de realizar los exámenesy cómono puedenejercerel oficio quien no se halla examinado.Se

protege la calidaddel trabajo,y seestablecenlas penasparaquienincumplieralas presentesleyes.

‘42 Archivo delAyuntamientode Córdoba,TomoIdeOrdenanzas,Folio 82.Documentoanexon0 3.
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Concejo de la ciudad’43, podemosver los puntos fundamentalesya apuntadosen el

tratadofrancés:

-Organizaciónjerárquicacon la provisión de dos veedores,por elección,paraun

añoy conconfirmación del Concejo . Ellos debencontrolarel trabajode los demás y

“... visto lo denuncienlo queno fuereperfectoebuenode la perfecionsusodichaasi de

la obra comode los coloresa nos los dichos consejoe corregidor...”. Controlanlos

exámenesy visitan los talleres.

-Establecimientode penas,en maravedíes,tanto parael que ejerzael oficio sin

haberpasadoel examen,como para el veedor que siga obrandocomo tal una vez

transcurridoel año,o enotrassituaciones

-Enumeraciónde tareasque debesaberhacerel pintor de cadamodalidadpara

pasar el examenque le pennita el ejercicio de su profesión o poner tienda, como

garantíade calidaddel oficio y limitar la competencia.Descripcióntécnicadetalladade

materialesy manerasde obrar.

En el mismo texto de Ramírezde Arellano’44, se recogenotras Ordenanzasde

Pintores, del 3 Julio l543’~~, tambiéndadaspor el Concejode la ciudadde Córdoba.

Contemplanasímismotrestipos diferentesde pintores:los de imaginería,losde dorar

y estofary los de sargas. Parael examen,reunidos“en la iglesiade SanAndrésel día

de SanLucas”, debenelegirdosveederosmaestrosen imaginería,y dosmásen sargas;

entreellos,dosejerceráncomojuecesde pazduranteun añoanteel Concejo.El restoes

muy semejanteal documentoanterior.

‘~ En el documentodel mismoArchivo, Tomo IV, Oficio 18, folio 294 y0 se recogequevariospintores

otorgan poder a Andrés Martínez y Pedro Fernández,también pintores, para que redactenesas

Ordenanzas

‘~ Boletíndela RealAcademiaBellasArtesdc SanFemando1915,t. IX, Pp. 26-46.

~‘ Archivo Municipal deCórdoba,sección10, legajo 3ú~ Documentoanexon0 5.
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En las Ordenanzasde Sevilla de 1 632~~se recogenlas otorgadaspor los Reyes

Católicos a la ciudadel 18 mayode 1 5Q4’
47. En ellas los folios CLXIII y CLXIIII se

refieren a los pintores, dividiéndolos en cuatro modalidades’48los imagineros, los

doradoresde tabla, los de maderayfresco,y lossargueros..Reunidosel díade Corpus

Christi ensuhospitalde la Collacionde SanMartin, regulanlos exámenesde unou otro

arte, las penasa imponeren el mal usodel oficio, la elecciónde “dos buenaspersonas

abilesy suficientesque seanalcaldesveedoresy que seansabidosde todaslas quatro

artes de pintores...tenganpoder e facultad para requerir las casase tiendasde los

pintores y las obras que no fallaren fechas conformea las ordenanqaslas tomen e

determinenconformeaestasordenan9assin darlugarapleyto salvosolamentela verdad

sabida”,y lo quedebesaberun pintor de cadamodalidad.

Interesanteparanuestrotemaes la modalidadtercera,dondeune la habilidadde

trabajarla maderaa la de conocerla técnicadel fresco,y detalla: “Es menesterquese le

entiendade geometríae prespetivaparalos alizeresy cosasqueal tal oficio pertenescen,

de maneraqueel que fueraexaminadoen la dichaterceraordende la pinturaseamuy

bienespulgadoquequandofueredadopuedalabrarsinverguen~ani falta enestacibdad

o fueradella”.

Comonovedadespodemosseñalarquesehable de documentosescritosdadosa

los maestrosexaminadoscomoacreditaciónlegal, llamados“cartas de examen”;de la

penalizaciónde las falsificaciones,abundantesen el oficio de las sargas,ejecutando

obras sobre “lien9os viejos”; y la regularizacióndel trabajopara gente “extranjera”,

forasterosno pertenecientesa la ciudad de Sevilla. Recogidoen las Ordenanzasde

Córdoba,peromásdesarrolladoaquí, sehallaun capítulosobreel trabajode los obreros

del taller: no puedenabandonarlopara irse a la competenciasalvo que recibanmalos

‘~ BN, signaturaR-2990.

~ Documentoadjunto n04.
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tratos o se haya terminadosu tiempo de contrato; en caso contrario, serátema de

penalizaciónparael maestroque les acoja.

Estas Ordenanzasde Sevilla fueron dadaspor los Reyes Católicos no sin

oposiciónpor partede muchosde los que ejercíanel oficio de pintor, quecomprendía

laborestan diversascomo pintar pavesespara los soldados,cirios, adornosde madera,

bancos,atriles,puertasy todaclasede objetos.No quieredecirconello queno existiese

un gremioconsusnormasen fechaanterior,peroéstasseríanmásliberalesen cuantoal

ejerciciode la profesióny tenenciade tiendas,por lo quelas Ordenanzasreales,pedidas

por algunosespecialistascomoJuanSánchezde Castroy JuanSánchezde SanRomán,

sonvistascomounaprotecciónal monopolioejercidopor éstos,y jerarquizadorasde los
‘49

artesanos

La célebrepolémicadesatadaen contray a favor de las Ordenanzasesrecogida

por Gestoso150,la cartade queja presentadael 18 de septiembrede l48O’~’ dondelas

razonesaducidassonde peso“..por preciosRasonablesen quenosabemosmantenidoe

mantenemos”,“....Desimos que en esteoficio de pintoresnon esde calidad queaya

menesterexaminadoresquenon esoficio defysicosnin decirujanosesangradoresques

oficio de peligro de ornes e de otras alimanias”, llegando hasta amenazas“...se

¡48 ParaLAMPÉREZ,V., 1930,opuscit, t. 1 pp. 4-50, losgremiosrelativos la construcciónse dividían

enpedreros,albañiles,carpinterosy pintoresy estosa su vezse dividían en doradoresdetabla(retablos,

muebles,etc), demadera(deobras)..

149 “Et los susodichosqueestohanmovido andandisiendoque de los logarese tiendasquese quitaren

han de ponerellos sus tiendasdel dicho oficio porqueson logaresdebuenosferiadosdondeles vengan

muchasobrasparaqueellos con susmoyoseaprendisessc enriquezcane quenosotrosquevamosaser

susaprendises”.

130 GESTOSOY PÉREZ,J.,Ensayode un diccionario de los art(ficesqueflorecieronen estaciudad de

Sevilladesdeel s. XIII hastaelXVIII, Sevilla, 1899,pp.XLV a XLIX.

“‘ Documentoanexon0 1.
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despoblariaestadichacibdad...destose esperangrandesmales e daños e muertes e

feridas”.

La carta, sin fecha152,de la partecontraria,en cambio,justifica la necesidadde

esasOrdenanzas.En ella se dice que “...en esta cibdad nunca ovo examinadores“,

aseveraciónque apoyaríala hipótesisde algunosespecialistas,ya mencionadamás

arriba,quela organizacióngremial correctamenteestructuradano seimplantaenEspaña

sino con los ReyesCatólicos.

A partirdel s. XVI, ningunareglamentaciónde pintoresmencionael género“de

lo morisco”. Como preconizadorde este fenómeno ya las Ordenanzasde Sevilla

negabana los moriscos la posibilidad de ser examinadores’53.Esas ordenanzasse

vuelven a reimprimir en 1632, dondese recoge así mismo El Libro de Peso. En

Granada,y muy semejantesa aquellas,por ordendel presidentey oidoresde la Real

chancilleríasepublicaríanOrdenanzasen 1522,reeditadasen 1670-72.Las Ordenanzas

de Málaga de 161i’~~ dedicansus folios 103 al 105 a los pintores,y allí distinguen

cuatro especialidades,“de lo morisco“, de sargas, de retablos y de lienzo, como

fenómeno extraño de reminiscenciasprovincianas. Como las demás, estudian la

normativa para el nombramiento de veedores que examinen a las diferentes

modalidades. En este caso el término “de lo morisco” tiene una significación muy

reducida,limitándoseal trabajode la policromíasobremadera,alos artesonados,ya que

lo que estosartíficesdebensaberes “...coladasconengrudode pergaminoo de bacase

bienaparejadasde unamanode yesovivo...”.

‘52 Documentoanexon0 2.

‘~‘ Opus cit, f. 151 : “Otrosi ordenarnosy mandarnosque para examinara qualquierhombre se arte

susodichaseanelegidosdecadaañopor losAlcaldesalarifesy por todoslosoficialesdel dicho oficio del

arte de albañileria, dos personassabidorasy de buena fama y vida, y temerososde Dios y sus

conciencias,y nomoriscos,paraqueexaminen...”.

‘~ BN 2/24565.
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El trabajode yeseríay de “echarcintas” en el muro desaparecen.Ello coincide

cone] tiempode FelipeJI, y podríarelacionarseconsupolítica de acabarconcualquier

residuode la estanciamusulmanaenEspaña.Conello y conel enmascaramiento(si no

desaparición)de la poblaciónmorisca, la pintura mudéjaro “de lo morisco”habíasido

eliminadaenla decoraciónparietal.
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CAP. IV- LA PINTURA “DE LO MORISCO

”

1-Característicasgenerales,definitoriasde estetipo depintura

Horaes, olvidando la aportacióndocumental,de tratar de definir la pintura “de

lo morisco”. Muchaspersonasquehanvisitado la Salade los Ajimecesen el Alcázarde

Segoviao hanrecorridoel interior del castillo de Cocaquizásno han reparadocon el

interés debido en su decoración.Incompleta,mal conservada,no nos puedeayudara

formarnosuna ideade lo quepudo habersido esaornamentaciónqueseencontraríaen

gran número de espacios bajo-medievales,modificándolos y caracterizándolos,

logrando,en conjuntoinseparablecon el mobiliario, telas, techosde madera,frisos de

yeserías,etc,un ambienteproductode la opciónartísticaque PérezHigueracalifica de

“asimilación”’55 cultural.

No se conservaningunadecoraciónpictóricamudéjaren suestadooriginal, con

la integridadtotal y la brillantez de color con que fue creada.Parapoderdefinirla, es

necesarioun esfuerzode imaginación,unaextrapolaciónde los fragmentosconservados.

Esta ornamentación,modestaen apariencia,de una clara ascendenciamusulmana,

presentaríaunascaracterísticas-tipoquepudieranestructurarseen:

10-Su carácterdoblementelaico: frente al resto de la pintura mural de su

tiempo, de influencia francesa’56, italiana’57, o ya gótico-internacional’58,que se

PÉREZHIGUERA,T. DELGADO, C., Arquitecturasde Toledo, 1991,p. 71.

~ Capilla de SanMartín en lacatedralvieja de Salamanca,o la SalaCapitularde Sigena(AZCÁRATE,

J..Mt, Historia delArte,Madrid, 1979,p. 306).

‘~‘ Como el Monasteriode Pedralbeso la Escuelatoledana,nacida a partir de la visita de Stamina

(PIQUEROLÓPEZ, M.A., La pintura gótica toledana anterior a 1450, Toledo, 1984 y influencia
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encuentrapreferentementeen las iglesias y representacasi siempreescenasde tema

religioso,la pinturamudéjar,casisiempreanicónica,cuandocontienefigurashumanaso

animales,en cambio,estácomponiendoescenaslaicas.De igual modo,y conreferencia

a los ambientesqueornamentanestetipo de pinturas, raramentedecoraedificios de

carácterreligioso sino viviendasde mayoro menornivel popular,siendoadaptablea

cualquier tipo de espacio.Desgraciadamente,como hace notar Pilar Mogollón159,

precisamenteesasobrasde carácterlaico, yaciviles o militares, se hanvisto sometidasa

mayoresproblemasde conservación,ya por cambio de manospropietarias,ya por

abandonoaconsecuenciade carenciade destinofuncional.

20-Sehaqueridoveren estadecoraciónrealizadapormediode pinturamural una

solucióneconómica,unaalternativabarataparala sustituciónde materialesnobles’60,

costososde importar de otras tierras,comopodríanser los mármoles,los alicatadosy

los tapices.Ya GómezMoreno ensalzabalos materialespobresdel mudéjar,“que la

manodel alarife elevaala categoríade arte”’6’. Pero,la elecciónde estaornamentación

no implica únicamenteunaopción económicaya que, además,estetipo de decoración

italiana en la pintura góticacastellana,Cuadernosde Arte español,Madrid, 1992, p. 8), queestudialo

propuestoporANGULO IÑIGUEZ, D., HistoriadelArte, Madrid, 1931.

“‘ Coronacióndel retablomayor de la catedralvieja de Salamancade Dello Delli. La bibliografla sobre

pintura mural gótica, siemprecomo parte integrantede la pintura en general,no es muy abundante.

Podemoscitar, entreotros a GUDIOL, J., “Pintura gótica” en Ars Hispaniae, t. LX, Madrid, 1955

AZCÁRATE, J..M, Arte gótico enEspaRa,Madrid, 1990 (pp. 263-397);PIQUERO,M. A., El gótico

mediterráneo, 1984 (j~p.37-43), opus cit, 1992; opuscit, 1994 (96-108); MUÑOZ, M. C., “Pintura

gótica”en Historia Universaldela Pintura: Románicoy gótico,Madrid,t. 2, 1996,PP311-329.

‘~ MOGOLLÓN, P., El mude’jarenExtremadura,Badajoz,1987, p. 37.

GRABAR, O., Laformacióndel arte islámico,Madrid, 1981, p. 217 :“ el estuco,por lo tanto,erauna

técnicade decoraciónde superficiesque podíatransformarun edificio deun modo baratoy adaptable”.

I6~ GÓMEZ MORENO,M.,Arte mud4jartoledano, 1916,p.6.

C. RALLO Pinturamuralen Castilla 68



permiteunamayor variedadde combinacionescompositivas,incluso en el casode los

alicatadoso tejidos, unaversatilidadde variacionessobre el mismo tema que hace

sutilmentediferentecadaespaciode unasala.No es tan importanteel costede la obra

sino la voluntadde obtenere] efectodeseado.

30-En asociacióncon la anteriorcaracterísticay con los ambientesen dondese

encuentra,a lo quesepodríaañadir la procedenciasocialde los artíficesque realizanla

pintura“de lo morisco”, esnaturalqueestaornanientaciónse califique de popular,sin

confundir esteadjetivocon el de laico anteriormentecomentado,ya que, precisamente

dondeseva amanifestarcomopopularesenedificiosreligiososdepequeñospueblos.

Sin poner en duda este carácter, sin embargo,hay que destacarque no se

conocenviviendaspopularesde esteperiodo que conservenestetipo de decoración,

quizás porque ese tipo de edificios son de dificil conservación,perteneciendolos
162monumentosdondesehanconservadoaun cierto nivel económico

Igualmenteesreconocidoporespecialistasun artemudéjarcortesano,que seva

a imponer a consecuenciade habitar los reyes cristianos residenciaspalaciegas

musulmanase imitar los noblesesasornamentacionesrealesen nuevasviviendas.Esa

clasificaciónde] artemudéjarentrepopulary cortesano,ya fueexpuestaporLambenen

1933. Siguiendoesamismaclasificación,TeresaPérezHigueranosdice : “en todaobra

de arte mudéjarexistenrazonesestéticasy económicasque influyeron pero que no

debenadmitirsecomodeterminantesenla eleccióndel estilo”’63.

40-Sudiseñoesdisciplinarmentegeométrico’6tfrecuentementede entrelazosy

composición centralizadaen estrellas de diferente número de puntas, todo ello

‘62 y así nos lo comentabaBALLESTEROSBERETTA, A., opuscit, 1978 , p. 177 “moradasaúnmás

principalessehallabanconparedespintadas,...”.

163 PÉREZHIGUERA, T., opusci!, 1987,p. 12.

‘~ En partedebido a sus característicasintrínsecasde creación,creación, comoes nuestrahipótesis

desarrolladaenpáginasanteriores,de la manodel alarifeo maestroalbañil.

C. RALLO : Pinturamuralen Costilla 69



enmarcadoy delimitadoperfectamenteen sus bordes’65.Ante el aspectofinal de una

pintura de estetipo se comprendesu perfectadefinición al denominarlaen contratos

como “echar cintas”’66. Cuando no se trata de cintas que se entrelazany cruzan

formandodibujos simétricosrespectoa un eje que compartimentael muro en espacios

iguales, nos encontramoscon un motivo geométricoo uno floral estilizado, casi

abstracto,queserepiteennúmeroindefinido,constituyendoúnicamenteun fondo’67.

50-Su paletalimitada respectoal uso del color generalmentees monocroma,

realizándoseel diseñoen color rojo almagresobreel tono blancosuciodel mortero,o a

veces,menosfrecuentemente,al revés.En ciertosejemplosintroducedetallesen azul o
168

negro
Los coloressepresentantal cual,sin permitir la introducciónde lucesy sombras,

sin trasparenciasni perspectivas,para lograr una estricta planitud, con carácter

atectóníco.Esto le va a conferir unasensaciónde aplomo,equilibrio y reposo.Mucho

se podría decir acercadel color rojo y su aspectosimbólico del poder en la Edad

Media169, aunque en mi opinión aquí es utilizado por dos razones,por la fácil

65 Como más adelanteveremos,esteespaciocompuestocon una figura centralde número“mágico”,

viene determinadapor su ascendenciaislámica y el valor divino del número en esta cultura (ver

MASSIGNON, L., “Los métodosde realización artísticade los pueblos del Islam”, en Revista de

Occidente,n’38 (1932),Pp. 255-277).

‘~ DOMII4GUEZ CASAS,R., 1933, opusoit, p. 181, deA.G.S. C.M.C., l~ época.leg 87. Sin foliar.

Córdoba,20 de marzode 1483.

67 “un fondoparaelpensamiento”,comodice MASSINGNON,L., 1932,opuscit, p. 267.

‘~‘ En los últimos momentosde la Edad Media, y para una determinadaregión estamonocromía

desaparece,estánpresentestodo tipo de colorese inclusoel tipo de entrelazose enriquecey se conviene

enmasasprofusasmuy elaboradas.El fenómeno,suscausasy localizaciónconstituyeel Cap.3 de la III

Parte.

169 Ver GÓNZALEZ ARCE, J. D., “El color como atributo del poder”, en Cuadernosde Arte e

¡conografla. n’ VI, 1993, pp.103-l08.En CHEVALIER, Y, Diccionario desimbolos,Barcelona,1986,p.
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localizacióny economíadelpigmentoalmagreempleado,y por la granfuerzaquetiene

esecolorfrenteal “quasi “ blancodel fondoparalograrel efectofinal pretendido.

60-Sudiseñosepodríadefinir con laspalabrasde profusióny repetición,ya que

los motivos, comocaracterizabaa la ornamentaciónmusulmanade dondeprocede,se

repiten aparentementecon gran exuberanciae invadiendo el espacio.Respectoa la

repetición, hay que matizar que el artista mudéjarjuega con una serie de motivos

iguales,peroencombinacionessiempredistintas;cuandoseobservaendetallecualquier

decoraciónde unadeterminadasala (esquemasdel castillo de Brihuega,por ponerun

ejemplo),se puededescribircomo un conjuntode diferentespropuestaspara resolver

espaciosigualesconelementosiguales.

En cuantoa la profusión, la decoración“de lo morisco”seextiendepor todo el

espacio,produciendoavecesla sensaciónde “honorvacui””0, de “ardor decorativo””’

paraconseguirel “efecto inmaterialde un edificio””2 peroesteespacioestápreviamente

delimitado,marcandola frontera entre la parte decoraday la vacía de este tipo de

ornamentación.Lampérezmatizaque “adolece de sequedady monotonía”’73,aunque

reconoceque “no roban (esasequedady monotonia)su indiscutible belleza, por la

inagotablefantasíacon que estáncombinadoslos motivos en el dificil problemade

llenarextensassuperficiesy por la brillantezquele prestaunapotentedecoración’~’~

320, se dice :“ Para Rtlnii igualmenteel rojo y el verdesimbolizanla graciadivina y llevan al alma el

mensajedelaesperanza...EIrojo provienedel soly esen estesentidoel mejorde loscolores”.

¡70 GRABAR, 0., 1981,opuscit, p. 23, dice:“...aversióndel arteislámicohacia las superficiesvacias,no

se tratatanto de un “honor vacui” como deun intentoconscientede darsignificado a toda la superficie

decorativa,cíe unaconcepciónglobalizadoradeésta”.

“‘ MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1980, opusci!, p. 17.

¡72PÉREZ HIGUERA, T., ArquitecturamudejarenCastillay León,Valladolid, 1994,p. 77.

~ LAMPEREZ Y ROMEA, V., 1930,opuscii, p. 529.
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70-Lejos de ser secay monótona,es una decoraciónde gran expresividad,

carácter que le confiere tanto su color brillante, como el efecto que produce la

yuxtaposiciónde luz y tinieblas,de claros y oscuros,en la luz ambientalde las salasy

en la mismaorganizacióndel espacio.Respectode la luz, el grancontrasteque marca

entre línea y fondo logra unadiferenciaciónclara entre la zonadecoraday la vacía,

imposiblede obtenercon paredescubiertascon mármoles,tapiceso azulejos.Es decir,

creaambiente.Respectoal espacio,compartimentadoy “deliberadamenteofliscante”

comodiceChueca,suorganizacióncon la pintura“de lo morisco” lograel efectode una

grancelosíaque rompecualquierimpresiónde punto de fuga, y constituyeun espacio

yuxtapuestoal propioespaciodel muro,una pantallaarquitectónica,unaestratificación

sucesiva,como advertíaChuecaque ocurría con la disposiciónarquitectónicade La

Alhambra’75.

¿Cómoseha logradoesteefecto? Mediantee] expresivismode la monocromía,

de la geometrizacióny del fraccionamiento del espacio mural obtenido por su

decoración.

Así, comodiceBorrás,pormedio de la ornamentaciónqueinvadeel espacio,se

conseguiríala “disoluciónópticaeilusoria de la tectónicamural” a lo que añade:“Los

sistemasornamentalesmudéjaresvinculan la concepciónespacialcon la tradición

arquitectónicamusulmana”•176

‘74LÁMPÉREZ Y ROMEA, y., 1930, Jbidemp. 531

‘~‘ CHUECA GOITIA, F., Invariantescastizosde laArquitecturaespañola,Madrid, 1947,p. 37 : “En el

palacio nazarínos encontramoscon la estratificaciónsucesiva,degradadadesdeel espectadorhastael

fondo,depantallasplanasmáso menosporosas estáproducidopor saltosdeespacio”.

176 BORRÁS,0., 1978,opuscii, p. 88.
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2-Temática

Nuncaseha realizadounaclasificaciónde los temasutilizadosporel artista“de

lo morisco”. Sin embargo,no esdificil intentarlocomo sepropusoen el artículo de “El

castillo de Cocay su ornamentación”’~en baseal estudiode sustemasy en paraleloa

lo realizadopor GonzálezMartí’78 con los motivosde la cerámicalevantina,expresión

artísticacon la quela pinturamudéjarguardamuchassimilitudes.

Así, podríamosclasificar los motivosutilizadosen:

A)-TEMAS GEOMÉTRICOS

Sonlos másabundantes,sin importarlocalizacióngeográficao temporal,aunque

van evolucionandoa través del tiempo, según se van alejando de la influencia

musulmana,de lacerías correctamentecompuestasa simples motivos geométricos

repetidos,cadavezmástoscos.Podemosdistinguir:

Lacerías-El lazo es el elementomás significativo de la herenciadel arte

musulmán al artemudéjar.Es el motivo queserepite entodo tipo de material,desdeel

cuero de las encuadernacionesde libros, a las telas, pasandopor los artesonadosy

alicatados(Fotos1-2-3y 4).

Se llama lazo “a un polígono estrelladode 4, 6, 8...ladosque se entrelazay

prolongamásalláde suslados”’79,repitiéndosehastaformar la composicióntotal. Puede

sersimplesi estáformadoporun tema(tipo de polígono)o doblesi tienedos.

La iconografia’80 de las formas estrelladasy el lazo, con origen en figuras

geométricaspoligonales,ha sido estudiadapor distintosautores,pero comoreferencia

‘~‘ RALLO, C., “El castillo de Cocay su ornamentacián”,AnalesdeHistoria delArte6(1996),p. 26-28.

~ GONZÁLEZ MARTí, M., Cerámicadel Levanteespañol,Barcelona1946.

‘~‘ LAMPÉREZ, y., 1930, opuscit, p.531.
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última se basanmuchos de ellos en Massignon’8’, cuyas interpretacionesdel arte

islámicopartende la teoríadel origendivino, de los postuladosfundamentalesde la

“metafísicamusulmana”’82:La elecciónde un númerode ladoso puntasde la estrella

del entrelazono es algo accidental,tiene un sentidomágico. Paraesteautor “el tema

consisteen formasgeométricasabiertas”,mientrasque “...en el arte de los cármatas,

herejíamusulmana,se multiplican los polígonoscerrados, que son, por otra parte,

pantacles,signos mágicosque correspondena determinadosplanetas”’83.En el arte

hispanomusulmánseutiliza tanto las figurasabiertas(Techode SalóndeComares,por

ejemplo), como las cerradas(Pendónde las Navas).De la mismaforma, en la pintura

mudéjar,existirán tanto unas (zócalosde la Torre de Hércules)como otras (paños

muralesde Villalba de Barros).En los doscasos,la verdaderadenominaciónseríala de

“jatm sulayman”(anillo de Salomón)quevienea significar lazosin fin’84

Por nuestraparteponemosen dudaque estasteoríasteológicas,válidas parael

inicio de unasciertasrepresentacionesfueranel objetivo del pintor “de lo morisco” que

simplementedecoraba,dentrode un oficio bienaprendido,los paramentosde la casade

~soSí aquíse expone,de maneraresumida,la interpretacióniconográficade la laceria, lo que suponesu

realización técnica se verá más adelante,en el Cap. IV-3, dedicado a desarrollar este aspecto

especializado.

~ MASSIGNON, L., 1932,opusci!.

¡¡2 “El arte musulmánderivade una teoríadel universo:la teoríade la representacióndel mundo..esta

teoríaafirma que,en el mundo,no existen formasen si, no hayfigurasen si. Sólo Dios espermanente.”

MASSIGNON, L., Ibidem,p. 262.

Jbidem,pp.267-268.

“~ PACCARfl, A., Le maroc el l’artisanat traditionel, Annency 1983, p.204, apud LAVADO

PARADINAS, P.J., “Iconografiade la geometríamusulmana”,en Cuadernosde Iconografla, 1993,p.

136.
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unospromotoresque preferíanesetipo de ornamentaciónpuestade modaen un cierto

momento.

El origen de la laceriano esbienconocido,aunquedistintosautoresla califican

de genuinamentehispánica’85, sobre todo para Castilla’86 el lazo de ocho, base

fundamentalde la mayoríade las laceriashispanomusulmanas.Pavón Maldonadonos

describeen su obra El arte hispanomusulmánen su decoracióngeométricadistintos

sistemasde laceríashispanas’87,incluyendoejemplosdepinturamudéjar:

-Como sistemade lazo de ocho,un zócalo pintadodel bañode Tordesillas(p.

230), uno de la Torre de Hércules(p. 236). otro de SanIsidoro del Campo(jp. 237), y

aúnotro de las pinturasdela iglesiadelcastillo de Calatravala Nueva(CiudadReal)

Del sistemade lazo de ocho con doble malla sobrepuestadestacael zócalo

pintado del conventode SantaClara de Córdobay el del castillo de Brihuega,;y del

lazode ochoy cuatroestrellasde ocho puntasel de la SalaCapitulardel Monasterio

de Guadalupe

Sistemade lazo de 12, paramentosdel baño de Tordesillas,pinturasdel Museo

Arqueológicode Córdobay el zócalodelMonasteriode la Rábida

Sistemade composiciónde octágonos,pinturas de la Sala de Justicia del

Alcázarde Sevilla.

Estudiandotodos los ejemplosde la pintura“de lo morisco” y sistematizándolos

resumidamente,podríamosllegar a la siguienteclasificación:

lBS LAVADO PARADINAS, P.,1993,Ibidem, p. 138, para el lazo de ocho, GÓMEZ MORENO, M.,

“Una de mis teoríasde lazo”, en CuadernosdeLa AlhambraX-XI (1974) p. 11; LANDA BRAVO, J.,

“Los zócalospintados,mudéjares,en el conventode SantoDomingoel real de Segovia”, en AEA 205

(1979),p.4-19;CABANELAS, D., El techodel SalóndeComares,1988,p.26. PRIETOYVIVES, A., El

arte de la laceria,1904, p.61-62, aunquereconocesu origen oriental , añadeque“brilló en nuestra

penínsulamásque enpartealguna..”.

“~ En Aragónesel deseis,ver GALIAY, 3., El lazoenel estilomudéjar,Zaragoza,1946.

“~ PAVÓN, B., El arte hispano-musulmánen su decoracióngeométrica(una teoríapara un estilo),

Madrid, 1975,caps.VI-XI.
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Entrecrucesimple: Salade los Ajimecesdel Alcázarde Segovia,CasaArgila,

Castillo de Bonilla dela Sierra.

Laceriadeestrelladecuatro:Torrede Hérculesde Segovia

Laceriade cinco CasaMudéjarde Córdoba,bañodel Palaciode Tordesillas

Laceriade seis: Torre de Hércules,parteanteriorde galeríade la zonade los

aposentosde los ReyesCatólicosen el Alcázarde Sevilla

Laceriade ocho: Castillo de Bonilla de la Sierra, conventode SantaClara de

Córdoba,CasaMudéjarde Córdoba,Palaciode Mañarade Sevilla,castillode Brihuega

(Guadalajara),Palacio de Enrique IV en Segovia(5. Antonio el Real), CasaArgila,

Torre de Hércules,castillo de Coca, baño del Palacio de Tordesillas,SinagogaSanta

MaríalaBlanca,SalaCapitulardel monasteriode Guadalupe,monasteriode SanIsidoro

delCampo,monasteríode laRábida,monasteriode Carrizode laRibera.

Laceriadedieciséis: Castillode Villalba deBarros.

Esta sistematizaciónno aclaraen absoluto,como puedeverse, una datación

correspondiente.Sí soncoincidenteslas obrasmástardíascon un entrelazoque,por más

complicado(en los últimos epígrafes),no significa,en la mayoríade los casos,mayor

calidaden suelaboraciónsino,muchasveces,al contrario.

En estasdecoraciones,y siguiendolas denominacionesde LavadoParadinas188y

Nuere’89 ,paraalicatadosy artesonados,se llama“sino” a la estrellacentral,“rueda” a

los polígonosgeneradosensuentorno,“calle” al espacioentrelos motivosy “cuerda”al

gruesodel entrelazo.

Motivos geométricosrepetidos-Un simple motivo, de líneasrectascomolos

rombos, curvas, o sebka, se va repitiendo hasta formar paños. Este tema es muy

corrienteen la pintura“de lo morisco” de los últimos años,cuandosevaperdiendola

técnicaartesanalde la construcciónde la lacería:surealizaciónesmuchomássencillay

no exigeun cálculodel móduloen funciónde las dimensionesdel espacioaornamentar.

“‘ LAVADO PARADINAS,P.J., 1993,opuscii, p. 136.

“‘ NUERE, E., “Los cartabonescomoinstrumentoexclusivoparael trazadode lacerías”,en Madrider

Mitteillugen, 1982,p. 80.
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Así nos encontramosel temade sebkarepetidoen el Castillo de Zafra, en el

monasterio de San Isidoro del Campo, en el castillo de Rota y en el antiguo

monasteriodelas Clarasde Córdoba(Fotos5y 6). Otrosmotivoscualesquierarepetidos

sepresentanen: castillode Bonilla de la Sierra,Torrede Hércules,bañodel monasterio

de Tordesillas,Casadel Hidalgode Segovia,iglesiade 5. Andrésde Cuéllar, castillode

Coca, iglesia de la abadíade Parracesy vestíbulodel monasteriode Carrizo de la

Ribera.Sonmuy abundanteslos motivos que simulan laboresartesanalesde cerámica

de pavimentos,alicatados,alfombras,artesonadoso laboresde cesteríaenel monasterio

de SanIsidoro, castillode Zafra,catedralde Braga,etc...(Fotos7-10)

De todo lo cual se puede deducir, primero, que el lazo de ocho es el más

utilizado en el artemudéjarcastellano,y segundo,queen un mismomonumentono es

solamenteusadoun sólo sistema.

B)- TEMAS FLORALES (Figuras ly 2)

La flora estilizada es el otro elemento característicodel mundo arábigo,

provenientedesdeel arteegipcioy griego,clásico-romano,persae indio.Eseespíritude

estilizaciónlleva ala flora mudéjarno sóloaperdersu forma natural,sino supropialey

de estructura.Es lo queen layeseríava aconstituirel ataurique.

Esa estilización llevada al extremo haceque, a veces, no se puedadistinguir

claramentesi nos encontramosanteun temafloral o unogeométrico.Tal es el casode

los trébolesrepresentadosen el Cristo de la Luz y el PalaciodeGaliana(Foto 11), sus

puntos centraleshacenpensarquese trata de algo orgánico,que no essimplementeel

resultadode la adiciónde trescírculosadyacentes.

Otrasveces,cuandode formaslanceoladaso tripalmeadassetrata,el casoresulta

másclaro,comoen las ventanasde la Sinagogadel Tránsitoo en el castillode Zafra. En

la CasaMudéjar de Córdobalas hojas se entremezclancon las laceríasde centro

estrellado,y en Bonilla de la Sierrasutallo va componiendoroleos. Igual ocurreen la

torre de Hércules,pero ya no se trata de hojas vegetales,sino de flores. En este

emplazamientocomo enel Alcázarde Segovia,el Cristode la luzy el Palaciode
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Galiana,la formaestilizadade grandeslirios rematanunacomposición.Roleostambién,

conpalmetasemparejadasdecoranlas paredesde SanRomán.

Floressimétricas,de seisu ocho pétalosaparecenen el castillode Coca,en San

Martín y en SanAndrésde Cuéllar(Foto 12).

Por último, en algunoszócalosse descubrenrematesque nos evocanformas

florales, como en el zócalo pintado de SantaClara de Córdobao en los bañosdel

Palaciode Tordesillas’90.

C)- TEMAS ZOOMORFOS

Aunque no son muy abundantes,también aparecenen la decoración“de lo

morisco”.Y estaaparición,así como la de las figuras humanas,tiene gran importancia

porque esa mezcla de figuras animadas con otras estáticas,geométricaso de

inscripciones,eslo queva adistinguirla pinturamudéjarde su modeloislámico.

La forma de ser tratadosesosanimales,de maneraestilizada, expresionista,

recuerdamuy de cerca,igual que en el casode temasflorales’9’ o delaceria’92,los temas

animalísticosque sepuedenencontraren la coetáneacerámicalevantinade Muel o

Paterna.

En el casode estacerámica,reproduzcola descripciónde CamiloVicedo (1935)

por poderse aplicar exactamentea la pintura mudéjar: “...cuyas características

principalessonunadesenvoltura,seguridady dominio en el artíficeal trazary combinar

los diferentes motivos que maneja. que contrasta con cierto abandonoen los

detalles...Trazalíneascomopunto de partiday decoracon rapidezutilizandouna gama

de ornatoibérico, consiguiendoal final, plenamentelo quepersigue,daral conjuntouna

bellavistosidadquedisimulay hastaocultalas imperfeccionesdeldetalle”.

‘~ Más sobreel tema de decoraciónfloral se puedeencontraren El arte hispano-musulmánen su

decoraciónfloral, dePAVÓN MALDONADO, B., Madrid, 1981.

‘~‘ Figs. 483-483-486-487,en GONZÁLEZMARTÍ, M., 1952, opuscii, porponerun ejemplo.

192 Figs 119-120-122-l23-etc,ihidem.
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En estarealizaciónartística,estáconstatadasu producciónpor mudéjaresen

muchoscasos’93.

Los animales más representados,coincidiendo otra vez con las temáticas

cerámicasmásfrecuentessonlos pecesy las aves.

El pez, (Figura 3) tan abstractoque aveces(castillode Coca,por ejemplo) se

llega a representarsin colani aletas, simplificado en curvasy contracurvasy con un

gran ojo despierto,es un animal de gran simbologíatradicional, dotado de poder

ascendente,sublimación y espiritualización,relacionandoel cielo y la tierra como

“pájaro de zonas inferiores”’94. Encontramos la definición del pez en numerosos

tratadistasde simbología,desdeFulcanelli’95 paraquienel pez “es el jeroglífico de la

piedrade los filósofos enun estadoprimitivo, porquela piedra,como el pez,naceenel

aguay vive en el agua” hastala interpretacióncristianacomo símbolode Jesucristo,

adoptadocomosuacrósticodesdeel periodopaleocristiano’96

Curiosamente,en variasde las decoracionesmudéjares(castillode Coca,iglesia

de 5. Andrésde Cuéllar), temade esteestudio,los pecesse estructuranen diferentes

composiciones,yacontrapuestos,yaen figurasdejuegosde inversión,queya

‘93 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B,, Cerámicahispano-musulmana:andalusíy mudejar Madridl99l, p.

127 “En el citado documento(sic) MahometAlgebha, un mudéjar de la localidad, se comprometea

entregara Arnau de Castellar,un cristiano, en su casade Valencia y en Diciembre(de 1238), cien

alcollese alfolles destinadosaconteneraceite,por los quehapercibido cincosueldos.Estepedido,de un

númerodepiezaselevado,presuponeunainfraestruct¡n-aconsolidadadesdetiempoatrás./Posterioresson

los contratosdadosa conocerporOsmay Olivar Daydl, con fechasde 1317y 1320...”.

‘~ BIEDERMANN, H., Diccionario de Símbolos, Barcelona 1993, p. 86. Como pájaro también lo

encontramosen el “Jardín de las delicias”del Bosco,dondeaparecenprofusiónde estosanimalescon un

significadolascivo(ver MATEO GÓMEZ, 1., JerónimoBosco,Paris-NuevaYork, 1988,p. 279.

‘~‘ PIJLCANELL1 , 5., El misteriodelascatedrales,Barcelona,1972, p. 175.

Porejemploen CHEVALIER, 1., Diccionario de lossímbolos,Barcelona,1986,p. 822 “ikhthys, pez

en griego, ideogramade leosusKhristos,TheonUios (Hijo de Dios), Soter(Salvador)”.Como el pezes

el símbolodel Agua,dondevive, estáasociadoal nacimientoo la restauracióncíclica. Así se identifica

tambiéncon el SalvadoreinstrumentodeRevelación.
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mencionabaBaltrusaitiscomo característicode la decoraciónmedievalpor influencia

oriental;él lo llama“sistemagirante”’~7.

Los peceses el temamásrepetidoen la cerámicamedievallevantina,endonde

tambiénencontramosesascomposicionesde “sistemagirante”’98

Pecessepuedenencontraren muchasde las obraspictóricas“de lo morisco”

Sinagogade SantaMaría la Blanca,castillo de Brihuega,Torre de Hércules,castillo de

Coca,iglesiade SanAndrésde Cuéllar.Tambiénexistíaun pezen la ermitadel Cristo
‘99de laLuz, mencionadoporGómezMoreno

El siguiente tema más frecuente en este tipo de decoraciónson las aves,

destacandoprincipalmentedos clasesde éstas:las zancudasy la perdiz.Lasprimeras

abundanen la zonasegoviana,estánrepresentadastanto en el Alcázar,comoenla Tone

de Hércules (Foto 13), y segúnCatalinaGarcíaexistíaen la decoraciónexterior del

castillode Brihuega200.Entreellasy los pecesexistenconexiones,los estánpescandoen

la última obra mencionada.Pájarosde distintasmodalidades,semejantesa los de las

yeseríasdel Alcázar cristianode Sevilla del rey II). Pedroo del Palacio toledanode

SueroTéllez, se puedenencontraren la Sinagogadel Tránsito o en los Palaciosde

Tordesillas.

‘~‘ BALTRUSAITIS, J., La EdadMediafantástica,Barcelona,1983,pp. 141-150.

~ GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952, opuscit, Figs. 2-109- 148, etc. FONT Y GUMA, 1, Rajolas

valencianasy catalanas, Vilanova y Geltró, 1905, pp.3II; GISBERT, J., La cerámica de Daniya,

Valencia, 1992,p. 121 ; VICENT, 3., La loza góticomudéjaren la ciudadde Valencia, Valencia 1992,

pp.69 -71- 116. La fig, 197 de GÓNZALEZ MARTÍ, M., en dondeexiste esa “figura girante”, la

identif¡cacomouna“alegoriadeequilibrio”.

199 GÓMEZ MORENO, M., Arte mudéjartoledano,Madrid 1916,p. 20.

200 CATALINA GARCÍA, J., “Pinturas muralesrecientementedescubiertas”,Discursosleídosante la

Realacademiadela Historia, Madrid 1894,p. 98 apud TORRESBALBÁS, L., “La capilladel castillo

deBrihuegay las edificacionesde Don Rodrigo JiménezdeRada”,ÉSA,211,Madrid 1941,p.286.
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Más complicadade interpretacióniconográficaes la perdiz20’. DesdeAristóteles

ha sido particularmentedescritassus costumbres,acercade la construcciónde sunido,

de cómollevansushuevosa otro lugar,de cómo burlana los hombrespara librar a sus

polluelos, la lujuria del machoque le lleva a cascarlos huevos,el reclamoentre las

perdicesdomésticasy lassalvajes...202

También tenemosejemplos de perdicesen cerámica203y en pintura parietal

mudéjar:Torrede Hércules,Iglesiade SanAndrésde Cuéllar

Existen relacionescuriosasentrela perdiz y el pez, GónzalezMartí en su libro

de Cerámicalevantina(1952),nos llama la atenciónsobreun plato de Paternadel s.

XIV2M, dondeestárepresentadoun pezsobreunaperdiz, aparentementemordiéndola.

Su descripcióndel plato es la siguiente:“ ...decoradocon un pez, emblemade los
205cnstianos,acometiendoaunaperdiz,representativaquees de los mahometanos , sus

201 SegÚnCHIEVALIER, J., 1986, opuscit, p. 812, “Aunque la China como Europa, observacuán

desagradablees su grito, sin embargo,lo considerallamadade amor...Enla iconograflade la India, la

perdizsirvede referenciaparala bellezadelos ojos (Belt, Mala)...EnIrán secomparael pasode la perdiz

al andarde una mujer elegantey altanera(Sous, 185). En El Fisiólogo, s. XIII, ed.de 1971, nota 152,

“explicaclaramentelasimbologia delaperdiz.dadasu engaflosanaturaleza.Es el demonioqueapresaa

quienesluego, oyendola voz de Cristo y de la Iglesia, lo abandonan...SanIsidoro (XII, 7, 63) y otros,

además- el Aviarum (1, 50), por ejemplo - dicen que su nombre deriva de su grito. Algunos otros

bestiariosagreganotros datos.Por ejemplo, la relación homosexualque se dA entre machos,o como

disimula laperdizsunido...”.

202 ARISTÓTELES,Historia de losAnimales,ELIANO, Historia delosAnimales,Madrid, 1984, Pp 159,

181, 187,188 MARIÑO FERRO,X., El simbolismoanimal,Madrid, 1996.

203 GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952,opuscii, f¡g 150-163 MARTINEZ CAVIRÓ, B., 1991, opuscit, p..

51; VICENT, J., opuscit,1992, p.7O ; GISBERT, J.,opuscli, 1992,p. 120.

204 GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952, opuscii, p. 4.

205 Posiblementeen estasimbologíainfluyan las palabrasde Jeremíassobrela perdiz :“ Clamé la perdiz

recogiendolos queno hablaengendrado.La perdiz incubahuevosajenos,afanándosey nutriendoa los

polluelos.Cuandoéstoscreceny comienzana volar, cadacual,segúnsu género,se escapay vuelahacia

suspadresy dejansola a la perdiz.!Así tambiénel diablo se apoderade la generalidadde losniflos, pero
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enemigossempiternos”.En SanAndrésde Cuéllar, en la bóvedade la Epístola,donde

sedisponede unadecoracióncuadrangular,y cadacuadradoa modo de “azulejo” está

decoradoporun núcleocentralde hojasde roblede dondesalencuatropecesgirandoen

sentido contrario, hay un dato interesante:entre estos “azulejost, uno de ellos,

camufladoentreel conjunto,envezde tenersunúcleocompuestopor las hojasde olmo,

inusitadamente,representala figura de un pájaro que semejauna perdiz en su nido.

¿Alusiónal nombredel autorde las pinturas?¿Laperdiz,símbolodel musulmáncomo

interpretaGonzálezMartí, intentandopasardesapercibida,escondida,entre los peces,

símbolode los cristianos?(Foto 14).

Otros temas zoomorfos podemos encontrar en el Palacio de Galiana (una

cuandollegana la mayoríadeedad,se acogena Cristoy a la Iglesiay quedael diablo burlado.Si alguien

es hoy inmoral,se hacemaflanamorigeradoy escapaal demonio,es decir, a la perdiz,y se acogea sus

santospadres,los profetasy los apóstoles(apudEl Fisiólogo: Bestiariomedieval,BuenosAires, 1971,

p. 72).

Otra razónparala identificaciónde la perdizconel mahometanoesla predilecciónquesienten

los artistas islámicospor su representación,ya seadebidaa que este ave abundanteen el desiertoles

recuerdamelancólicamentesu proveniencia(así es nombradavarias vecespor AI-Mutamid de Sevilla).

Seacomosea,la perdizparael musulmánmedievaltiene un cierto sentidodivino: IBN MARZUQ (Al-

Musuad, hechosmemorablesdeAbu-l-Hasan, sultán de los benimerines,cd. por M. Viguera, Madrid

1977)en su p. 331 nosrelatacomoun haditdelProfetadice:“ Quienconstruyaunamezquitaaunquesea

del tamafiode una zancudade qata (perdiz)Dios le construyeuna moradaen el Paraíso.TambiénlEN

MADJA (Sunan, El Cairo 1952-3,1 vol, p. 244) reitera:” Quien construyauna mezquitapara Dios,

aunquesea tan grandecomoun nido de ganga(perdiz), o menor, Dios le construiráuna casaen el

Paraíso”.

En las pinturasdeQusayrMira el tronodel califaOmeyaseencuentraorladode perdices.Para

algunosespecialistas,laperdizes el emblemade la familia Omeya(ademásde en estepalaciotambién

aparecen, esculpidasen el de Jirbat al-Mayfar, fortaleza omeya del desierto), para otros como

ETTINGHALJSEN,R., (La peinturearabe, Genéve,1962, p. 30), representael cielo: “..La zone bleu

entourant le tróne répresentaitsans doute le cid, la frise d’oiseaux qui la cerne le garantisait..”.

ALMAGRO, M., et alii. (QusayrAmra, Madridl975, p. 98): “... señalacautamentela representación

estéticade la divinización del califa...enla presenciade las perdices”, Y sigue, el arqueólogoespaflol

“Hoy sabemosqueestospájaros...implican la semi-divinidadal separarel cielo de la tierra, simbolizando

asiloscielos”.
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singular tortuga) y, variados,en la segovianaTorre de Hércules(caballos, ciervos,

perros...).

D)- TEMAS ANTROPOMORFOS

También los motivosde figuras sevinculanestrechamentepor suvivacidad de

color, por su simplicidadexpresiva,por su abstracción,conla decoraciónque se está

desarrollandoenestetiempoenla cerámica.

Ningún ejemploestanclaro, en estesentido,comola decoraciónde la Tonede

Hérculessegoviana(Foto 15,), únicocasode decoraciónmonocromaentrelas quetienen

verdaderascomposiciones.

Aunquecon másprofundidadse tratarael temaen la III Partedeestetrabajo,

mencionarque en la Torre de Hérculeslos personajeshumanosesténluchandoporun

castillo, a caballo,o en cacería.Aquí tambiénapareceun personajemitológico, mitad

humanomitadanimal,la sirena,con cabezade mujery cuerpode águila.

Más desconcertantesresultanlas figuras del castillo de Bonilla de la Siena

(Foto 16): sin formar partedel conjunto de pintura “de lo morisco”, presentanuna

composición“cristalina” de un personajecolocadotras otro, en dondeaparecendesde

simples figuras femeninasa caballerosy animalesfantásticos (¿un centauro?).En

realidad,setrata de desconcertantessiluetassobrefondo negro, semejantesa las que

existenen la torre delhomenajedelcastillo de Villena (Alicante).

Dada la escasezde estasrepresentacionesantropomórficasen la pintura“de lo

morisco”,habríaquemencionarla eternacuestiónsobrela representaciónfigurativa, y

sobretodohumanaen el artemusulmán,punto de partidadel artemudéjar.Muchoseha

hablado sobre este tema206, partiendo de las representacionesaparecidas en

20~ Reseñaraquí,entreotros,MASSIGNON, L., 1932, opuscii; PIJOAN, J., SummaAnis, vol ¡U: Arte

islámico, Madrid, 1949 ORTIZ JUÁREZ,D., “Consideracionessobrela representaciónfigurativaen el

arte islámico” en AI-Mulk, 1965 ; GRABAR, O., La formación del arte islámico, Madrid, 1981

PAPADOPOULO,A., L islam el 1 ‘art musulman,Paris, 1976; ErrINGHAUSEN, R., La peinture

arabe, Genéve,1977;BURCKHARDT, T., El arte del islam, Palma deMallorca, 1988; SEBASTIÁN

LÓPEZ, 5., Mensajedel Arte Medieval,Córdoba,1984 ; BLÁZQUEZ, J.M.,“Las pinturashelenísticasde
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Qusayr‘Anira (Jordania)datadasen el s. VIII. En el Coránno existeuna prescripción

expresade la representaciónfigurativa, sino solamenteuna leve alusión en la sura

quinta: “Oh creyentes!el vino, losjuegosde azar,lasestatuasy la suertede las flechas

son abominacionesinventadaspor Ax-Xaythan! Evitadías y seréis felices!”. Una

tradiciónatribuyea Mahomalas siguientespalabras:“ Dios me ha enviado contratres

clasesde personasparaaniquilaríasy conftmdirlas:sonlos orgullosos,los politeístasy

los pintores.Guardaosde representarseaal Señor,seaal hombre,y no pintéismásque

árboles,floresy objetosinanimados”207.

Massignonha sintetizadolas condenacionesexistentesen los hadices208:Se

maldice a los adoradoresde tumbasy de las imágenesde los profetasy de los santos;

los “hacedoresde imágenes”seráncastigadosen el día del Juicio por Dios, a causade

suorgullo de quererrivalizar con El, únicocreador,a la imposibletareade resucitarsus

obras; se condenaa los que se sirven de telas y cojines con figuras; se impone la

destrucciónde las cruces.

Es cieno que la representaciónde la figura humanani aún la de los animales

adquieredesarrolloen la pinturamudéjar,pero ello, a mi entender,no es tanto una

cuestión ideológica sino más bien un objetivo no perseguido dentro de una

ornamentación decorativa, realizada por alarifes especializadosen un tipo de

representacióngeométrica,endondealcanzanun alto gradode manejabilidad,sinentrar

Qusayr’Amray sus fuentes”,en AEA, 1981. BARRUCAND, M., “Les fonctions de l’innge dansla

sociétéislamiquedu Moyen-Áge”, L’image dansle mondearabe, Paris 1995, Pp. 59-77. CRESWELL,

K.A.C., en Compendiode arquitecturapaleoislámica,Sevilla, 1979, llegaa la conclusiónde “se debióen

partea la aversióntemperamentalde los pueblossemíticospor las representacioneshumanasen escultura

y pintura, y en parte también a ¡a influencia interna de los judíos que se hablan convertido al

Islam...Finahnente,comobasepsicológicaquepredisponíaa ello, estáel sentimientotan comúnentrelos

pueblosprimitivos de queel quehaceunaimageno unapintura,transfierepartede su personalidada la

pinturao imageny adquierede estaformapoderesmágicos.”(pp. 129-131).

20’ApudSEBASTIÁN, S. 1984,opuscit, p. 23.

20’ MASSIGNON,L., 1932,opuscii, Pp. 258-259.
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en el campodela composiciónpictóricafigurativa.

Porúltimo, mencionarqueen la últimaetapadc lapintura“de lo morisco”,en la

zonaandaluzasemezclanlas formas mudéjarescon las góticas.Por ello allí si van a

aparecercon ciertafrecuenciapersonajes,conmarcadascaracterísticaseuropeístas.

E)- TEMASARQUITECTÓNICOS<Figura 4)

Estegrupoenglobadosvariantes,la simulaciónde materialesarquitectónicosy

la de elementosarquitectónicos.

En la primera,mediantepinturasesimulanladrillos y sillares,del mismotamaño

y forma que los propios de la propia fábricadel edificio, o de otrasdimensiones.En

ocasiones,sejuegacon su colocación,ofreciendomuy distintasvariaciones:en espina

de pez,contrapeados,dedistintoscolores,etc).

Ademásde esosmotivosque simulanmaterialesde construcción,hayelementos

arquitectónicostambiénpintadoscon esacapacidadde ilusionismo del artista“de lo

morisco”: ventanasabocinadasinexistentes,despiecesde dovelas,vanos de saeteras,

arcos.

En e] primer casose trata de un tipo de decoraciónmuy tradicional, que ya

apareceen tiempos clásicosy que está representadaen las iglesias mozárabesde

Santiagode Pefialba209y San Cebriánde Mazote210.Ejemplos de ese primer caso los

tenemosen la iglesiade SanMartín de Villalón, el Palaciode EnriqueIV de Segovia,

castillo de Coca(Foto 17), en las iglesiasde SanEsteban,SanMartin y SanAndrésde

Cuéllar, en el sepulcrode Arévalo. Estetipo de decoraciónva a sercaracterísticode las

iglesiasmudéjaresaragonesas,así como en zonasvalencianas(iglesiade la Sangreen

Liria) o enpalaciosmallorquinesreciéndesencalados.

209 MENENDEZPIDAL, J..“Las pinturasprerrománicasde la iglesiade Santiagode Peflalba”,Arch. E.A

.A22X(1956),PP.291-295.

~ TORRESBALBÁS, L., “La pintura mural de las iglesias mozárabes”,Al-AndalusXXII (1958), Pp.

417424.
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Del segundocasose puedennombrarlos merlonesde rematede la pinturadel

patio del monasteriode Tordesillas,o las torresde la partesuperiorde la del castillo de

Zafra, de la Casamudéjar de Córdobay del monasteriode San Isidoro; los arcos

pintadosdel monasteriode Carrizo, las ventanasde SanAndrésde Cuéllar(Foto 18) o

la imitaciónde mocárabes,ventanas,despiecede arcosy arcosentrecruzadosdel castillo

de Coca.

Una última versión de la aparición de la arquitecturaen la pintura “de lo

morisco” es cuando es tratadacomo motivo, no de decoraciónteatral simulando

estructurasqueno existen,sino de edificios pertenecientesa una composición.Así la

encontramosen los castillos existentesen las escenasde la decoraciónde la Tonede

Hércules(Segovia).

F)- EPIGRAFÍA

La epigrafia,utilizadacomootro motivo decorativomás,no esmuy usualen la

pintura“de lo morisco”, pero no desconocida.GRABAR (1986,p.320),hablandode la

decoraciónhispano-musulmana,dice que :“ Al principio no erafrecuentela utilización

de la escrituraen los monumentoscon fmes iconográficosornamentales.Los edificios

iraquíesy sirios más antiguosestándesprovistosde inscripcionesy probablementesu

utilización no se generalizóhasta el s. IX...” En ese momento,la Palabrateníaun

caráctersagrado,que va a desapareceren el mudéjar.Cuandoen estaornamentación

aparecentextosvana serlos tradicionalessagrados,escritoscon caracterescúficos con

un sentido, al parecer, simplementeornamental.Así se presentanen la Torre de

Hérculesde Segovia(Foto 19),en la decoracióndel patiodel monasteriode Tordesillas,

comprendiendoun resto en los baños(Foto 20). en unabandaexterior en la tonede

PedroMata enel castillode Cocay en el Palaciode Altamira de Sevilla.
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G)- HERÁLDICA

Los motivos heráldicos, por influencia gótica, aparecencomo una forma

propagandísticadel poder en aquellasobras cuyo promotor así lo exige, ya sea la

decoraciónmudéjaro no, y por ello es máscomúnen los edificiosde caráctercivil o

militar: el Alcázarde los ReyesNuevosde Córdobacombinaensudecoraciónel león y

el castillo, en el castillo de Cocaapareceel escudode los Fonseca(cinco estrellasde

cinco puntas),fanúliaque lo hizo erigir, situadoen la clave de supuertade entrada;en

el castillo de Zafra está el escudode los Figueroapor la mismarazón(Foto 21; en

Tordesillaslos calderosy el leónrampante(Foto 22), segúnlas últimasinvestigaciones,

pertenecientesaDoñaJuanaManuel2’1,mujerde EnriqueII; y en el Monasteriode San

Isidoro, dondeserepiteel escudode los Figueroaseencuentratanto el escudofamiliar

de los Pérezde Gúzman(dos calderos),como el privado de un miembrode la familia

(doscalamares),atribuido porGestosoaEnriquede Guzmán2¡2•

3- Técnicadeejecución

que elpintor “de lo morisco” sepa“labrar bien al fresco“... (Ordenanzasde

Pintoresde Córdobade 1492)

Para la investigaciónde la técnica de ejecuciónde cualquier obra de arte

podemosseguirtres caminosdiferentes:recopilar la documentaciónescritaacercade

ella, su cultura y tiempo de realización; estudiarla detenidamentepor medios

organolépticos,esdecirpor suobservacióndetallada“in sim”; porúltimo, efectuarlos

exámenescientíficos que la técnica actual pone a nuestro alcance.En realidad, lo

aconsejadoesseguirlas tresvías quesecomplementany confirmanresultados.Y asíse

ha realizadoenel temaaquídesarrollado.

211 RUIZ SOUZA • .1. C.. “Santa Clarade Tordesillas.Nuevosdatos parasu cronologíay estudio”, en

Realessitios, 1996,Pp 35-36.

212 GESTOSO,J., Sevillamonumentaly artística> t III, Sevilla 1892,Pp.593-594.
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A)- DOCUMENTACIÓN ESCRITA

Los textosescritosacercade la técnicade ejecuciónen la pinturamudéjarnos

hablanfrecuentementede “estucos”213.Perola palabra“estuco”no aclaragran cosa,ya

queseha venidousandoen muydistintasacepciones,desdela culturaromana.

En la Antiguedad,seha habladode un “estucoromano”,elaboradocon cal y

polvo de mármol21’, que presentabaun cierto grado de brillo. Descubiertoen el

Renacimientoenelpalaciode Tito, Vasariatribuyea Juande Udinela “reinvención”de

estetipo de “stuccolustro”, aplicándoloa la decoraciónde las logiasdeRafaelque“...le

mandóhacer,con gran alegría, todos los techoscon estuco,conbellísimosadornosy

grutescoscomo los antiguos”215.No solamentese aplica el término “estuco” a esas

decoracionesen relieve, sino por extensióna toda superficiemural decoradacon un

acabadosatinadoy unadurezasuperficialcaracterísticos.

No vamosa entraren la gran cuestiónde si eseciertoacabadode lassuperficies

parietalesde Pompeyase debeal pulimentadoefectuadoen un momentocrítico de la

carbonataciónsuperficial quetiene lugar en unapintura realizadaal fresco, o a una

adiciónde ceraa sucomposición216.

213 TORRESBALBÁS, L., “Los zócalospintadosde la arquitecturahispanomusulmana”,AI-AndalusVII

(1942),Pp. 395-416;CONTRERAS,J,,Historia delArteHispánico,1934, p. 250.

2)4 VITRUBIO, Libro VII, Cap III :“ Estucadode las bóvedas:...conun morterode cal y arenay, por

último, se le daráel pulimentocon unacomposiciónde mánnolpulverizado....Nose puedeemplearen

ellas el yeso,sinoquehayquehacerlasconunapastadecal y mármolpulverizado..”.

215 VASARI, 1550,BuenosAires 1945,apudBRUQUETAS, R., “El trabajode la yeseriaen Espafla” en

La obradeyesopolicromadodelosCorral de Villalpando, Madrid, 1994,p.’79.

2)6 Esta polémicala desarrollacon gran detalle MORA, P., 1983, opus cit, Pp. 89-97, y fúndamenta

sobradamentesus opiniones,demostrandoque era una pintura al fresco,teoría que compartimos.La

existenciaen algunos muros de cera en el estrato superior, se deberlaa una tradicional técnica de

mantenimiento,ya aplicadamástardeo en tiemposclásicos,como suponeGILLAUD, J., (Lapeintureá
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A partir del Renacimiento,el ténnino se va a correspondercon la imitación,

mediantela pinturamural, de mármolescomoya nosapareceen las decoracionesde El

Escorial, realizadaspor estucadoresitalianos venidos expresamentea trabajar en el

monumento.Más adelante,para lograr el deseadoresultadofinal, se van a utilizar

diferentesmaterialesy técnicas,ya seanmezclasde cal y yeso,cal y árido217comoen el

casodel romanoclásico,yesoy cola, acabadosa la cera,al aceite,revocosplanchados

con calor, etc, lo que provocaríaen el s. XIX unagranabundanciade manualessobre

recetasde hacerestucos218.Todoello causala confúsióndel término en su utilización

actual,que significa (erróneamente)másun acabadoespecialdel revestimientode las

paredes,que la identificacióncon unosmaterialeso unastécnicas.

No siempre ha ocurrido así, y Juan de Villanueva en su “Arte de la

Albañilería”219nosdice :“ Muchassonlas mezclasy composicionesque sehacencon la

cal y el yesopara los blanqueosy guarnicionesde molduras,ya seaparalograrsumayor

blancura,permanencia,lustreo pulimento.A las unasmezclasllámansesiendoyeso,

fresque au temps de Pompeii,Paris 1990, p.59 donde dice cómo los romanos, que conocían la

inestabilidaddel rojo cinabriolo protegíanconunacapadecera).

Defensoresde la teoríade la encaústicason AUGUSTI, 5., La Tecnicadell ‘Antica Pittura Parietale

Pompeiana,Nápoles,1950,pp.313-354y CUNI, “La encaústicapompeyana”en RevistadeArqueología

n0 66,67y 68, 1986y “Consideracionesentornoa laencaústicaromana”enAEA n066, 1993.

“~ Se llama “árido” a aquellamateriaconstituyentedel mortero que, en principio es inerte,es decir, ni

ofíciacomo aglutinanteni comoreactivo.Frecuentementela denominaciónde “árido”, englobacualquier

tipo de arenao mineralesenformapulverulenta.

218 SAENZ Y GARCIA, M., Manual delpintor, doradory charolista, Madrid 1872;DIEZ, R.P., “Arte

de hacerestucojaspeado,o de imitar jaspesa pocacosta, y con mayorpropiedad” 1785 (recogidoen

AEAA 1932); FORNÉSY GURREA, M., Observacionessobrela práctica deedWcar,Valencia, 1841

PALOMINO, A., El Arte pictórico y la escalaóptica, Madrid, 1797; LADE, K. y WINCKLER, A.,

Yeseríay estuco, Madrid 1960, etc. Algunosde ellos comentadosen GÁRATE, 1., El arte de la cal,

Madrid, 1994, Pp. 185-208.

219 VILLANUEVA, J.,Arte delaAbaliilería, 1977,cd.Facsímilde E. Martínez(1827),p. 81.
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yeserías;de cal, estucos; y de la mezcla de unos y otros en ciertas dosis y

composicionesseformalaescayolacolorida,con laqueseimitan los mármoles”

Comovemos,lo másimportantey definitorioparaconocerla técnicapor medio

de la cual estánrealizadaslas pinturas “de lo morisco” es conocer los materiales

utilizados.Y es que el haberutilizado la cal o el yesoen la preparaciónde sumodero

marcala gran diferenciaen cuantoa la forma de su trabajo, parael resultadofinal e

incluso en la duraciónque le permitallegarhastanosotrosconel pasodel tiempo.

Se atribuyeen una leyendael descubrimientode la utilización del yesoa un

pastorde Montmartreque habiendoutilizado piedrasde yeso comohogaral aire libre

para calentarsus alimentos,observóque bajo el efectode un oportunochaparrónlas

piedrastomaroncuerpo.solidificándosealrededorde los tizonesapagadosdelfuego.

Aunque en estecapítuloqueremosincidir en textoshispanos,no esposibledejar

de citar a Plinio, que localizala piedra“especular”en la EspañaCiterior. Esetipo de

piedraesinterpretadoporVillanuevacomoel “yeso de espejuelo”,variedadde alabastro

de la quese obtieneyesode extraordinariablancura.Sin dudaPlinio, en sudisertación

serefierea él, pero mezclandosudescripciónconrocacalcárea,enalgúncaso220.

Textosespañolesde la EdadMedia nos hablandel yeso221.San Isidoro en las

Etimologías(Libro XIX, cap.X, punto 21)222 nosdice“Gypsumcogantumcalci est, et

estgraecumnomen.Piuraeiusgenera.Omniumautemoptimume lapide speculari.Est

220 PLINIO, C.,Historia Naturalis, libro XXXVI, cap.XXII: “pero por lamayorpartees de naturaleza

fósil” (en estecasosetratarlade espatode Islandia,calcita), “...cayendolas fierasen semejantespozos,

las médulasde sus huesosse convierten también en la misma naturalezade piedra”( aquí se está

ref¡riendoa una carbonatación,es decir, a una roca calcárea),etc. Sin embargo,en la mayoríade los

casossí serefiere sin lugarde dudasal yeso:“ parahendersepor qualquieraparteensutilisimasláminas”,

por ejemplo. Los errores de Plinio estánbasadosen que su método no es científico como en la

actualidad,sinodescriptivo,y sebasaenla aparienciade las distintasrocas.

222 se ha utilizado la edición impresay comentadapor Francisci Lorenzanaede 1801 (el cardenal

Lorenzana).
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enim in signis aedificiorum, et coronis gratissimis”. El Lapidario de Alfonso X223

caracterizala piedrade yesocomo “...cuandoes molida y mezcladacon algunacosa,

endureceluegoy hácesepiedra,por lo quela metenlos fisicosmuchoen lasmedicinas

que son secantes;tambiénes buenaparalaboresde casasy de otrascosasporque las

hacenconellasutilesy muy buenas”.

Tambiénnosmencionael yesodistintospuntosde las Cortesde Valladolid de

Pedro 1 de 1351, lo que demuestrala gran importancia que tenia este material de

construcciónen variaszonasde España.Allí sedefinencalidades(enToledoexistíael

yesopardopor majary el yesoblanco)y cumplimentanprecios(sietemaravedíespor el

“caffiz” y quatrodinerospor la arrobade cadauno de ellos, respectivamente)224.Y se

destacala calidad especialdel “yeso de Toledo” Y así mismo las Cortesde Toro de

1369, de Enrique 11225, dondese fija el precio de la fanegade yesocernidoen un

maravedí,y la por cerner,en seisdineros.

El yeso226 sepresentaen la naturalezacomo sulfato cálcico bihidrato (H
2SO4~

H20), que al calentarseen hornos a diferentes temperaturas(a partir de 1200 de

temperatura)segúnlas propiedadesquequeramosobtenerseconvierteen hemi-hidrato

(H2.SO4~1/2 HO2). Al amasarlocon agua se obtiene una masa de gran viscosidad,

plástica,fácil de trabajare incluso de moldear,de notableadhesividad,resistenciaal

friego y bajaconductividaddel frío y el calor (propiedadesaislantes),que endureceal

recristalizarse.Paraesteendurecimientono es necesariomásqueel aguade absorción,

por lo que los morterosde yesosepuedencalificar de anaerobios,es decir, que no

necesitandel aire parasu fraguado.En resumen,tanto su procesode fabricación,en

223 ediciónde M. BREY, valencia1968,p. 27.

~ COLMEIRO, M., CortesdelosAntiguosReinosdeCastillayLeón, Madrid, 1883,p. 80.

225opuscit, p. 179.

226 El término gypsum es griego, los musulmaneslo denominanal-yiz, que en el castellanoantiguo

devieneenalgez.
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hornos de fácil construcción,como su utilización como mortero, no ofrece ninguna

complejidad227.

En sentido contrario podemos calificar su conservación.Los cambios de

humedaden el ambientele afectanprofbndamente: el sulfatocálcico, ávido de agua,en

mediohúmedocaptala del aire circundante,sehinchay rompe;si sucedeal contrario,

cede agua al ambiente,conviniéndoseen un material mucho más blando, que se

disgregacon facilidad.

El yeso no tiene poder aglutinante, aunque sí de adhesiónfrente a otros

materiales.Por ello, parapoder pintar sobreun mortero de yeso,esnecesariomezclar

los pigmentosconun vehículoadherente,seacola, caseína,goma, etc.Estospigmentos

aglutinadoscon eseadhesivo,quelos pegaráalmorteroy entresí, formaránunapelícula

superficialque en una estratigrafia,vista por lupa binocular, sedistinguecomo capa

independientedela delmortero228.Es la técnicaal temple.

Eso en cuantoa la manerade pintar, en relacióncon los tiemposde realización

de la pintura, tengamosen cuentaque le resultamuchomáscómodoal pintor trabajarla

cuando el mortero de yeso estacompletamenteseco.El secadode estematerial se

efectúarápidamentey entonces,el pintor puedetrazar tranquilamentesu diseñodel

dibujo preparatorio,y rectificar cuantasvecessea necesarioya sea con pincel, con

grafito,etc.Es lo quesellamaunapinturamurala seco.Como hemosexplicado,fácil

de realizar,pero de grandesdificultadesde conservación229.

~“ Paraampliarel conocimientodel yesocomomaterial, el manualmáscompletoes el deTURCO, T., II

Gesso:lavoraziones,trasformaziones,imphiegi,Milán 1988.

228 verFigura 5 adjunta.

229 No deja de extrañarque, en libros de recientepublicación(Historia del Arte de Castillay León,

valladolid 1994),aúnse caigaen errorescomo (al describirlas técnicasdepintura muralmedieval).”...la

pinturaseva a haciendomásresistentecuandoseintroduceel temple”,p. 340.
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La calcomo ligantey el morterodecal semencionaya en la Biblia230. Aunque

Vitrubio y Plinio, entreotros,noshablande la cal,ateniéndonosal panoramahispanoy

atiemposmedievales,esdefinidaporSanIsidoro23! como “calx viva dictaquiadumsit

tactu frigida intus occultum contenitignem: unde perfiisa a qua statim latens ignis

erumpit. Natura cius mirum aliquid facil: postquamenim arserit, aquis incenditur,

quibus solet ignis extingui: oleo extinguitur, quo solet ignis accendi,Usus cius in

structurisfabricaenecessarius.Nam lapispalidi non potestad haererefortius, nisi calca

coniunctus”.

Alfonso X232 la caracterizacomo “De sunaturalezaescalientey seca,hánlaenla

mayoríade los lugaresde la tierra, y en todaslas fuerteslaboresquelos hombreshande

hacer seayudanmuchode ella, porquejunta muy fuerte las piedrasunas con otrasy

cierra los lugareshoradados,de maneraque no puedesalir por allí el agua;por ello

adobanlos hombrescon ella caños,y cierran las navesy pónenlaen otra cosadonde

quierenqueel aguano entre”.

También nos la nombra Colmeiro en las Cortes de Valladolid de Pedro 1,

distinguiendolos preciosentre“la cal regada”y “la cal por regar” (porel “caifiz”, tres

maravedíes,por la fanega, siete dineros, respectivamente)233,para Toledo, y cinco

maravedíesparaSevilla. ParaEnriqueII, en las Cortesde Toro de 1369, el precio de la
234

fanegaseríandiezdineros
La tecnologíade la caí es bastantemás complejaque la del yeso, tanto por su

fabricacióncomoen suaplicacióna la pinturamural. Se obtieneapartir del carbonato

cálcico(CaCO
3)quesepresentaen la naturalezaen rocascarbonatadascomocalizasy

230 Deuteronomio5-27,2apud, ALVAREZ GALINDO, J. M., et alii, “Historia de los morteros”, en

BoletinInformativodel InstitutoAndaluzdel PatrimonioHistórico,Alio III, N
0 13, Sevilla 1995.

‘~‘ Etimologías,Libro XIX, cap.X, punto19, ediciónde 1801.

232 BREY, M., 1968,opusch., p. 18

233 COLMEIRO, M., 1883,Opuscit pp. 80-81,95.

234 COLMEIRO,M., 1883, Opusch, p. 179.
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mármoles.Calcinandoestematerial235, “lo quesuponeunaroturade lasmoléculasy no

unasimpleroturade cristalescomo enel yeso,’236,a grandestemperaturasde 85O0~9OO0

C, seobtieneOCa, óxido cálcico, llamadotambién“cal viva”. La duraciónen el horno

de esacalcinacióntambiénes sujetode distintosconsejos,pero nospareceel de Fray

Lorenzode SanNicolásel mássagaz;“ algunosdizen que ha de arderveintey quatro
“237

horas,otrossesenta,y todo lo remitirása la experienciadel lugar,comoquedadicho -

Esa “cal viva” debe ser mezclada(apagada),con agua,proceso delicado e

inclusopeligroso238.Así, en un procesode hidratacióncompletay homogénea,el óxido

decal pasaráa serhidróxido(OCa+ H
20 4 (HO)2Ca);estehidróxidocálcicose llama

“cal muerta” o apagada;el procesolleva un cienotiempo para que seproduzcauna

buenacristalizacióndel material,lo queunido asuconsistenciagelatinosa,aumentasus

propiedadesde adherencia
239.Si la calizano ha sido bien calcinadao la cal no ha sido

apagadaadecuadamente,el mortero que se pueda fabricar con ella no tendrá la

resistenciani la adherenciasadecuadas.

235 Tradicionalmentese conocela fabricaciónde calesparala construcciónenla Sevillamedievala partir

de los mármolesde Itálica.

236 ALMAGRO, A., “El yesomaterialmudéjar” en III SimposioInternacionalde Mudejarismo,Teruel

1986,p. 454.

237 FRAY LORENZO DE SAN NICOLÁS,Artey usode la Arquitectura, 1 parte.Madrid, alio 1796, p.

53

238 Latemperaturadedesprendimientodela reacciónentrela caly el aguapuedellegar a 3000C.

239 SegúnVITRUBIO (Losdíezlibros dela Arquitectura, ediciónde 1987,reproducciónen facsímil de la

edición de la ImprentaReal de Madrid de 1787), Libro VII , cap. II(p. 170) “ : : :se tendrámacerada

mucho tiempo antes que se emplee”. PLINIO (Historia Naturalis, trad, de JERÓNIMO DE LA

HUERTA, ¡629,cd. México, 1976,p. 184) nosdice : “.. mezclada,mientrasmásafleja,mejor.Hállaseen

las obrasde las casasantiguasque,no pudieseusarcal que flwse más frescaquede tresaños.”. Según

MORA, P., 1983, (opuscii. p. 51) en el periodoromanola dejabanhidratarsehastatres afios. LADE y

WINKiLER., A., 1960 (opus cit p.7) nos proponeun espaciode tiempo no inferior a ocho semanas,

incidiendoen la mejorade la calidadsegúnpasamástiempo.
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Parahacerel mortero de cal, ese hidróxido cálcico conservadoen pastaen

grandesrecipientescubiertoscon agua,essacadode ellosy unidoauna partede árido,

en proporciónvariable,segúnlas cualidadesbuscadas240del mortero final. El árido, o
‘A

carga,en teoríainerte-~~, puedeestarconstituidoporarenas,polvo de mármol o caolín.

Se denominacarga inerte porqueen el mortero,no es la sílice la que va a reaccionar

sino el hidróxido cálcicocon el anhídridocarbónicodel aire. El resultadoobtenidoes,

de nuevo,el carbonatocálcicode dondepartíamos(Ca (OH )2+ CO
2-3 CaCO3+ H20),y

tanduro como lapiedrainicial. Esteprocesose conoceporel nombrede carbonatación

o fraguado.Paraque seproduzca,esabsolutamenteimprescindiblela presenciade aire,

porello elmorterode cal sedenominaaerobio
242.

Si se aplican pigmentos cuando el mortero está aún fresco, simplemente

disueltosenaguao en aguade cal243, como el procesode carbonatacióndel mortero se

producemuy lentamentey desde la superficie hacia el interior, las moléculas de

carbonatocálcicoque sevan formandovan englobandolos pigmentos,encontrándose

asíencerradosentremoléculassolidificadasconcaracterísticasde piedrasin necesidad

240 Como la adición del árido evita el agrietamientode la cal duranteel procesodel fraguadopor su

retraccióny pérdidade volumen, en términos generales,los tratadistasromanosrecomiendan1/3 de

cal/árido,paramorterosde capasinteriores,de granespesor;y 1/2, cal/árido,paracapasmás exteriores,

dondeel espesordecrece.

‘~‘ Nuncalo es realmente.Los romanosutilizabanmuchola puzzolana.o piedravolcánica,o el ladrillo

machacado,paradarlea los morterosunaspropiedadesdehídraulicidad.La mismaarenareaccionacon el

carbonatocálcico,ya que en morterosenvejecidosse puedeapreciarunaciertaproporciónde silicatos

cálcicosen sucomposición.

242 Nos estamosrefiriendo, como es natural, a los morterosde cal tradicionales,no a los hidraúlicos,

olvidandovoluntariamente,parano complicarmásla cuestión,aciertosmorterosromanos.

243 Se llama“agua decal” al agua,de colorblanquecino,queseencuentraenlos recipientesdondese ha

preparadola cal en la partesuperior.Contieneuna bajísimaproporciónde hidróxido cálcico, lo que

potencialas cualidadesde adherencia.
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de empleode aglutinante.Es decir, hemosproducidoun mármol conla representación

pictóricadeseada.

En suestratigrafia,aunquela zonapigmentadacorrespondaala parteexteriorde

la muestra,no se existirándos capasdistintas, la pintura y el mortero estaránen el

mismoestratosinsoluciónde continuidadZU.

El procesoescomplicado,pero realizadoen buenascondiciones,el resultado

final es de gran resistenciay duración.Como decíaVitrubio245: “14. Empleadoslos

coloressobreel estucotodavíafresco,no se van, antesbien permanecensiempre,por

razónde que la cal, perdiendoen el horno la humedadde la piedra,y quedandoporosay

ligera, por la gran sedque tiene arrebataasí las cosasque la tocan, y uniéndosesus

diferentesprincipios en un cuerpo sólido de cualquierfigura que sea,despuésde seca

vuelvea suprimerestado,pareciendorecobrarlas calidadesde la piedra”.

“15. Por estolos enlucidosbienexecutadosni la vejezlos vuelveescabrosos,ni

aunqueseestreguenal limpiarlosdexansus colores,a no serquesehubiesendado sin

inteligenciay en seco; perosi hicierenconlas reglassobredichastendránfirmeza,lustre

y largapermanencia”.

Problemade la técnica:su complicaciónde ejecución.El artistasólocontarácon

un periodo de tiempo limitado paradividir el espacio,componerel dibujo del diseñoy

realizarla pintura: el tiempo en que el mortero se estácarbonatando,el tiempo en que

permanecefresco.Porello sellamapinturamuralal fresco2”.

244 Figura5 adjunta.

245 OpuscitLíbro VII, Cap.nl (p. 174).

~ Existe gran confusiónen estostérminos.Paramuchoshistoriadoresdel artedecir “pinturamural” es

sinónimode pintura “al fresco”, que es confundirel génerocon la especie.Paramayor abundancia,la

técnica, en el caso de la pintura mural, condicionade tal manerael resultado,su preservación,sus

característicasdiferenciadoras,quedescuidandola terminologíaconfundenal público engeneral.Incluso,

yendomásadelante,cuandose conocequeunapinturahasido realizadaal frescohay quesersumamente

cuidadosocon la descripcióniconográficade los colores,ya que, si ha sido unaelecciónde pigmentos

defectuosa,sepuedenpresentaralterados,y describirun cielo comonegro,cuandoen origen eraazul, un
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Figura 5

1

2

Esquemaestatigráficode una pintura mural al seco

1

2

e
Esquemaestatigráfico de una pintura mural al fresco

(modero de cal y arena, siempre)

1-Películapictórica

2- Soporte:Mortero

s< Mortero

Oo O Pigmento
00

e..
•C.4 Aglutinante

manto como verde, cuandoera también azul, o zonasnegras a correspondientesblancas o rojas

originales.Untestimoniomuyconocidolo tenemosen los frescosdel Cimabueen laCapilladeAsís.
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No existenpara los especialistastérminosmedios,o setrabaja“al fresco” o “al

seco”. Cuandosecomienzaunapinturamural “al fresco” pero por falta de tiempo el

mortero fragua y al no actuarya la cal como aglutinanteesnecesariocontinuarcon

coloresaplicadosconalgúnmedio247,esdecir“al seco”, sellama“técnicamixta”. No es

técnicamenteconectohablarde“fresco-seco~~, “no-fresco”248.

Y esalimitación de tiempoenquesepuedeactuarva a llevar al artistaatrabajar

rápido y conunaseriede “trucos”, de ensefianzasde taller, que le faciliten esalabory

que van a caracterizarlas obras realizadascon esta técnicay diferenciarlasde las

trabajadas“al seco”, lo quenosvaaayudara suidentificación:

1 0-Unaorganizaciónespacialesconsecuenciade unaorganizacióndel trabajoen

periodosde tiempo correspondientesal lapsode tiempo en queesposiblepintar con el

mortero fresco. Esa compartimentaciónespacialque se puedeapreciaren un muro

trabajadocon la técnicadel fresco semanifiestapor juntasde mortero quedividen la

composicióngeneral.

Puedenser horizontalessi correspondena divisionesefectuadaspor trabajaren

unaaltura u otra del andamio;entonces,esaszonasde trabajose llamanpontate(del

italiano andamio,igual pontaggio,Y49,lo que sepodríatraducirpor andamiadas.

Esasdivisionestambiénpuedencorrespondera la zonacalculadapor el artista

como posible para trabajar en un día; puedenteneruna forma determinadapor la

composiciónpictórica (por ejemplo,unacabeza)ya queno sedebencortarlos motivos

247 o por otrasrazones,como puedanser la elección de pigmentosno compatiblescon la cal, como el

verdedecobrequeal reaccionarconmediobásicosevolverlamarrón.

248 Discutido con mayor profundidaden RALLO, C., “Técnica de ejecución de una pintura mural

sevillana”,enBoletíndeArte, Málaga1992,p. 53; MORA, 1’., 1983,opuscit,p. 15 :“...el términofresco-

seco se debe evitas porque constituye una contradicciónde términos...sedescartaráigualmente la

expresiónambiguade “mezzo-fresco”queestávacíade todo sentidopreciso,porquela pintura se aplica

forzosamente,seasobremorterohúmedo,y se trata entoncesde fresco,seasobreel mortero seco,y se

trataentoncesde unatécnicaal seco. En posicióncontraria,PINILLA, E., 1978,opuscit, p. 261.

249 los términosen pinturamuralprovienenen muchoscasosdel italianopor seren estepaísdondesehan

realizadolosmejoresestudios,tantoen calidadcomo en cantidadsobreestegéneroartístico.
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más importantes250, o aleatoria,en zonasde menor importancia; en estosdos casos

recibenel nombrede giornate(del italianogiorno) ojornadas.

20-Ademásde esasjuntas,la rapidezconquesehade trabajar,escausadequese

observenotras marcas especialesidentificatoriasde la técnicadel fresco dejadasal

efectuar la pintura, incluso, extraordinariamente,huellas de dedosproducidaspor el

artistaal estartrabajando.Lo másusuales poderdistinguir, con la ayuda de la luz

rasante,líneasgrabadasdebidasal planteamientoinicial preparatoriode la obra, que

correspondena:

-División del espacio general mediantecuerdas sujetascon clavos en los

extremos251,lo que al habersido efectuadoen el mortero frescodejaunahuellagrabada

decordón,avecesconcolor o sin él.

-División en espaciosmás pequeños,composicionesgeométricasefectuadas

directamenteenla pared,y grabadasen ella a consecuenciade tenerquetrabajarconel

mortero fresco252 efectuadascon reglas, escuadrasy compás (del que se puede

distinguir supuntode apoyoen el centrodel círculo)

-Traspasode diseñospreparatoriosal muro, medianteelementospunzantes,lo

que sevaa distinguirposteriormenteporsumarcagrabadade bordesredondeados.Otra

modalidaddel traspasode esosdiseñospreparatorios,sobretodo en el casode motivos

repetitivos, es el método del estarcido,lo que deja una huella de puntos de color

(generalmentenegro)enla lineadel dibujo, muchasvecestapadoporestemismo.

250 la pinturaaplicadaal frescosufreun cambiode color al secar.Siun temaimportante,por ejemplouna

cara, fuerarealizadaendosfases,el resultadofinal seríandostonosdiferentes.Porello sesuelenplantear

lasjornadasrecortandolas figuras.

25!

estaoperaciónse sigueutilizando aún hoy en día entre los obrerosde la construcción:unacuerdao

cordón impregnadoen un pigmentoenpolvo (escorrienteel alfil en la actualidad),es apoyadoen dos

puntosy tensado.Al soltarlomarcauna línearectaen la pared.

252 Recordemosqueen la técnicadepintura en seco,al no tenerestaprisaderealizaciónsepuedetrabajar

todo estediseño previo con el morteroya fraguado, lo que evitará su marcaposterioren la pared.Las

líneasdel dibujopreparatoriopuedenserocultadasposteriormentecon la propiaprntura.
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30 Por último, en ciertaspinturasal fresco dondese han utilizado pigmentos

cuya reacción con la cal ha producido una reacción adversa,propia de un mal

conocimiento de los materiales, se pueden observar unas alteracionesde esos

pigmentos,detectablespor lo absurdoque puederesultaun cielo verdeo negro, caras

conlabiosnegros,etc.DeesasalteracionesyaadvertíaVitrubio ensucapítulorelativoa

los colores253,Cennino Cennini254 o en las tan citadas Ordenanzasde pintores de

Córdoba,cuandodelimita el uso de los coloresal fresco255,y serecomiendacuálesse

debenutilizar siemprecontemple.

Volviendo a las pinturas“de lo morisco”, enbasea la documentaciónescrita,

existe una clara divergencia entre los textos actuales y los antiguos. En la

documentaciónactual sobreel tema, muy escasacomo seha repetidovarias veces,ya

portratarsede pinturasmudéjares,muy pococitadasespecíficamenteen manuales256,ya

por referimosa materiales,que esaún más extraño,siemprese hablade pinturasobre

yesoy en secoal referirsea estetipo de pintura:

-Amador de los Ríos en su exposiciónen el MuseoEspañol de Antiguedades

acercade las “Pinturasmuralesdel Cristo de la Luz”257 haceun claroresumenhistórico

253 Opuscit.Libro VII, cap.VII-cap. XIV. En panicular,hablade la alteracióndelbermellón en el punto

44 del cap. IX.

“~ CENNINO CENNINI, Tratado delapintura, Barcelona,1979, Cap.LXXII.

255”...paraestaobrafacerde cal porqueestatal permanecee seyendodestootro moriscae tomasenegro

si en lugardebermellonseponeazarconperosi algun azul fino o verdecardenilloobierendeponerdejen

secarlacal everdeaboli e lo azul quelo dencontempladehuevos”.

256 Sorprendentemente,en eJ recientelibro escritopor FERRER MORALES, A., La pintura mural,

Sevilla 1995 no las nombradentrodel capitulo dedicadoa la historia de la pintura mural. Unicamente

existeun apartadoparala Hispano-musulmán(p. 32), refiriéndosea la zonaislámica,y trataalgo de lo

mudéjarsevillano (sin denominarloasí)del s. XV dentrodel apartadodelGótico(y. 36).

257 AMADOR DE LOS RIOS; J., “Pinturas murales del Cristo de la Luz”, en MuseoEspañol de

Antiguedades,Madrid 1872,Pp. 383-509.
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de lapinturamural en España.Comenzandoporlas citasdocumentalesde SanIsidoroy

Alfonso X enlas Partidas,y unadescripciónde la obrade arte encuestión,seplanteasi

la pintura mural medievalpuede llamarse “fresco” (p. 503), tomandocomo ejemplo

referenciallas pinturasde Pompeyaque Winckelmanndefine de técnicade encausto,

aunquesehubierantenido hastaentoncescomo realizadasal fresco.Su conclusiónes

que si la pintura clásicano fue realizadaal fresco, la medieval hispanomusulmana,

comola del Cristo dela Luz, siendoherederade aquella,tampocolo es.Sin embargo,la

pinturade la hornacinade la citadaiglesia,yade estilo gótico,sí estaríaejecutadaconla

técnicadel fresco...“cuandoeste conocidoprocedimientoalcanzaen Toledo general

predominioy ya hemosinsinuadoque estosólo llegaa verificarseen los Últimos días

dels. XV o principiosdelXVI, recibidala inevitableinfluenciadel arteitaliano”258

-TorresBalbásen “Los zócalospintadosen la Arquitecturahispanomusulmana”,

al referirsea los mudéjares,dedicaalgunasfrasesa materiales:“...la ermitadel Cristo de

la Luz fué decoradaconpinturasen rojo sobreelblancodel yeso”(p. 409), “..(Torre de

Hércules)...Loslazos siempreestánpintados de rojo oscuroque se destacasobre el

fondo blancodelyeso” (p. 410),“En el castillode Brihuega....Lapinturadióseal temple

y sobreunacapade bastantebuenestuco(¿?) (p. 412), “...enTordesillas...elbaño, los

murosde la estanciacentralde ésteestánornamentadosconentrelazosgrabadoscon el

estucoy pintadosde rojo sobreel fondo blancode yeso.” (p. 413 )259~ En referenciaa

zócalosmusulmanes,advertimosun gran error por desconocimientode técnica,al

hablar de los encontradosen la Alhambra junto a la Puerta del Vino (p. 406):”

Pintáronseal fresco sobre una ligera capade estuco de escayolade dos o tres

milímetros..”. Como hemosaclaradoanteriormente,nuncapuederealizarseunapintura

al frescosobreyeso,comoésteno carbonata,no funciona.

-El Marquésde Lozoya, en suHistoria del arte Hispánico,p. 250,nos hablade

.Sobreel fino estucode yeso que recubrelos muros forman un friso que corre en

258 p. 507. Sobre estadisertación de Amadorde los Ríos acercade la técnica,en concretode la ermita

del Cristodela Luz, entraremosmása fondoenel estudiocorrespondientea estemonumento.

259 Comorealizadosal fresconombralos de San Isidorodel Campoy NuestraSeñoradelaRábida.
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torno...“(hablandode la Torre de Hércules).Mayor confúsiónnosofrecela explicación

de RuizHernando,1973 (p.68),cuandoal hablarde los zócalosaparecidosenunacasa

de lascanongíasdice” :..aparecieronunoszócalosal fresco....Sutécnicaesla siguiente:

sobreunafinacapade yeso,húmedoaún, setrazaun dibujo siguiendo. . .“.Técnicamente

esimposible,o no esfresco,o no setratade yeso.’60

En parte,estaconsideraciónde la realizaciónde todaslas obrasparietalesen

yeso,es una extensióndel tópico de la identificaciónde los materialescon el arte

mudéjar,e incluso de la identificación de la producción“barata” de los alarifes. El

yeso,el barro (ya decorativoen forma de azulejo,o como simple ladrillo), la madera,

forman la triada imprescindiblede nombrarsi de arte mudéjar se está hablando,

excepcionescomprendidas’61.

Tambiénseha abusadomuchode la teoríade la relaciónde la utilización de los

materiales y la constitución geológica de la zona’62. Aunque en principio esta

explicaciónpudieraparecerlógica, estudiandoel mapageológicode la distribuciónen

la Penínsulade los yesosy las cales(Figura 6), no esexplicablesino por unatécnica

tradicionalque obligara a los alarifes al acarreode la materiaprima, y que en zonas

comoTordesillaso Toledo aparezcanmorterosde cal. A mayor abundamientono es

lógico queen la mismaparedconvivanmorterosde cal constituyendozócalospintados

‘~ Otrosautoresmás recientesnos hablande técnicasreferidasa Aragón (BORRAS,G., Arte mnudejar

aragonés,Zaragoza,1985 y LACAREA, Mt., “Rasgosmudéjaresen la pintura gótico aragonesa”en 1

SimposioInternacionaldeMudejarismo.Teruel, 1981),dondeel soportedela pintura,segúnsusestudios

estáconstituidoporyeso ; CARBONELL 1 ESTELLER,E., Lapintura muralrománica,Barcelona,1984

que llega a la conclusión (medianteanalíticade laboratorio) de que el procedimientode las obras

catalanases mixto de frescoy tempera,etc, perohemosqueridocentramosen la pintura” de lo morisco”

y al ámbitogeográficoestablecido.

26! BORR S, 0., 1985, opuscit, p. 94: “El tópico socorridode losmaterialesmudéjarestradicionales

haceolvidar confrecuenciaque laversatilidadde los alarifesno excluíala labradeotros materialesmás

nobles,como por ejemplo el alabastro...Lomismo sucedecon la piedra,utilizadageneralmenteen las

obrasdecimentacióndelosedificios.

262 Porcitarun ejemploVALDÉS, M., Arquitecturamudejarde CastillayLeón,León 1981.
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Figura 6.- Distribución geológica de las cales en España
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conmorterosde yesodecoradosconyeserías,comoocurre,porejemploen el Palaciode

Tordesillas,o en la Casadel Temple de Toledo, sino como resultadode unaacción

volitiva de obtenerdistintosresultadosfruto de un experimentadoconocimientode los

dosmateriales.

Sin embargo,los textosantiguos,ya seade Ordenanzascomo de contratosu

otros,noshablande cal o de pinturaal fresco,quecomohemosvisto vienea significar

lo mismo, cuando a pintura se refiere. En el área de Aragón y siguiendo la

documentaciónrecogidaporCuellaEstebano Serranoy Sánz’63,el materialcal aparece

abundantementerespectoa temas relativos a la construcción.Quizás en el mismo

sentidoserefiera ComezRamosal recogerla frase de “maestrosde labrar cal”, en su

capítulo dedicadoa los salariosde los alarifes 81974, P. 88), o el folio 53 de las

OrdenanzasdeMálaga (1611)queserefiereal repartode la cal, “que la comprande sus

caleros”;o las Ordenanzasde Murcia (1601)al hablarde los “cahices’” paramedir la

cal”.

Ya en relacióncon la pintura,en los documentoscitadosporGestososehablade

pintoresde cal, pintoresde lo moriscoy depintura al fresco,pero sin relaciónentrelos

ténninosquesoncitadosendistintasocasiones’65.

En las Ordenanzas de Córdoba’66<’1492), se exige, como vimos más

detenidamente,queel pintor “de lo morisco” sepa“labrar bien al fresco”.Aún detalla

~‘ SERRANOY SÁNZ, M., “Documentosrelativosa la pinturaenAragón duranteloss. XIV y XV”, en

RevistadeArchivos, Bibliotecasy Museos, t. 15-16, 1916,p. 414, Tomo XXXI PP.428445;XXXIII,

pp.411-428,XXXV,pp.409-421;XXXVI ,pp. 103-ll6y431-445,1914-1917.

264 El “caff¡z” segúnel Diccionario de Autoridades,opuscit, p. 230, es unamedidaquevariasegúnel

lugar :...enunasparteshacedocefanegas,en otrasseis y en otrasmás...”. ParaFRAY LORENZO DE

SAN NICOLAS, Arte y usodela arquitectura, 1797,2’Parte,p. 444 el “caiz” debetenerdocefanegas.

265 GESTOSO, J., Ensayode un diccionario de art(fices queflorecenen Sevilla durante el s. XIII al

XVIII, Sevilla1899,Pp. XLV, XLVI,417, etc.

266 Documentoanexon0 3.
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más adelante:“...Esto quantoa la pynturade lo morisco e quanto a la pynturade los

aliceresquesepintenal fresco.¡Primeramenteordenamose mandamosque porcuanto

en estapinturanon puedeaberengaño’67porquese pyntaconcoloresmuy bajascomo

acofairae almagrae prieto e porqueestasrescibenla cal en si templadascon aguae

albayaldeparaestaobrafacer de cal....”. Como vemos,concuerdacon todo lo dicho

sobre la técnicade la pintura al fresco. Además nos habla de colores’68 a utilizar:

acofaira269,almagre,prieto270, bermellón271.Este documentodebía estar redactado

cuidadosamentepor alguien que conocíamuy bien el temay recomiendaque no se

utilice el azarcon272,como hemoscomentadoanteriormente,porque(en la técnicadel

267 Como quedó dicho, una pintura pintadaal fresco no puedeser rectificada, ni admite repintes o

adulteracionesposterioresen la mismatécnica.

268 SobrecoloresnoshablatambiénSAN ISIDORO(OROZ, J. NP., Etimologías,Madrid 1983,Pp. 453-

456),conesaimaginaciónliteraria quecaracterizasuobralas Etimologias,en supunto 17 del tomo XIX;

DIONYSIO DE FOURNA, en su Hermeneia (HETHERINGTON, London 1974, Pp. 14-15);

HERACLIO (apudYARZA, 1, Fuentesy Documentospara la Historia del Arte, Barcelona1982,p. 96-

98), en su obraDe coloribus et artibus romanorum;TEÓFILO (ibidem, p. 99-101;MAESTROPETRI

DE SAN AUDEMARO (apudMERRIFIELD, M., Original treatiseson theArts ofPaintings , London

1849, pp.112-118, que recoge los Manuscritos de Jean le Begue);cifléndome únicamentea autores

medievales.

269 Estetérmino no es muyusualdeutilización en los textosantiguos.No hepodidoencontrarreferencia

algunaen el Diccionario deAutoridades(1976)ni en GARCÍA SALINERO,F., Diccionario deAlarÉfes

de losSiglos de Oro, Madrid 1968. ParaCOVARRUBIAS, 5., Tesorode la lenguacastellana,Madrid,

(1609), 1977 “a9ofaira” viene del arábigo “Qofar” que es cosaamarilla de “color rubio del oro

Estudiandosureferenciaenel textoy suuso,piensoquese pudieratratardelalberou ocre,otro óxido de

hierrocomoel almagre,completamentecompatibleconla técnicadel fresco.

270 se utiliza estetérminoparael colornegro,fuerecual seasu composición(DiccionariodeAutoridades,

Opuscit p. 375 :“...seaplicaal colormuy obscuroque casino sedistinguedel negro..”.

271 el bermellóntienedosacepcionesen esetiempo, lapropiaalmagrao el cinabrio,máscaro.
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fresco) sevuelve negro,y que si sehande aplicar los coloresverdey azul sepongan

cuandola calestésecaempleandocomoaglutinanteel templede huevos.

Esasrecomendacionesde la cauteladel usodel azul y el verdeen la técnicadel

fresconos vuelveaapareceren las Ordenanzasde Málaga (1611)273;enellasnoscitan

como pigmentosutilizados para la pintura “de lo morisco” el bermellón,azarqon,

verde jalde, verde cardenillo, albayalde,añil, sangrede drago, azul fino, etc.274

En la escasezde documentoscon que nos movemos,no se ha encontrado
‘‘

ningunarelaciónentreestetipo de pinturay el término yeso
Yeso en los documentosmodernosal hablarde zócalosmudéjares,cal en los

antiguos al referirse a pintores “de lo morisco” ¿Quién tiene razón ante esta

disconformidad?

B)-EXAMEN ORGANOLEPTICO

Pasandorevista a los diferentes exámenesorganolépticosrealizadosen los

monumentos,conayudade nuestrossentidos,lupasy luz rasante,sepuededescribir lo

siguiente

272 Minio, es decir, óxido de plomo (p. 50 de G SALINERO, F., 1968, opuscit). En el Diccionario de

Autoridades,p. 514, basadoen COVARRUBIAS, 5., 1609, opuscit, esuna“tierra de color azul quese

sacadelplomo quemado.En la pinturaesun color anaranjadomuyencendido”.ParaHIERACLIUS, opus

cit, el arzicon es el oropimente,esdecir, el sulfuro de arsénico(siguiendoa YARZA, J., 1982,opuscit,

p. 97).Creoquees unamala interpretacióndel autormedieval,ya quees máscomúnel oto significado,

queen el texto al quenosreferimosconcuerdaperfectamentecon el contexto: el minio utilizado en el

fresco puedevolversecompletamentenegro. PALOMINO, A., El Museopictórico,1797,p. 391 debe

pensarlo mismoya quelo definecomo“color naranjadorubicundo”

“‘p. 104 r..

274 p. 104 r.. A destacarque en estatécnicade obrasmoriscasestámezclandocoloresutilizablesen la

técnicadel fresco,con otros queno lo son. Recordemosque en estasOrdenanzas,como ya se dijo

anteriormente,al referirsea estetipo deobrasya no estánaludiendoapinturamural.
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En cuanto al mortero

El morterose extendíaen variosestratos,en númerode uno a cuatro275,sobre

murosde piedra(comoenel casode Bonilla de la Sierra),ladrillo (Cristo de la Luz), o

adobe(SanIsidoro del Campo)’76. Esosestratosde mortero disminuíande grosorde

dentroa afuera,y sucolor generalmenteaclarabaen el mismo sentido.A veces(Cristo

de la Luz), el primerestratodelmortero,de colorterroso,teníaen sucomposiciónpajas.

(Foto 24). El aspectode esos morteros era granuloso, con partículasde distintos

tamañosy tonos.

En los zócalos,en casi ninguna ocasiónse ha podido descubrirjuntas del

mortero que denunciasenla existenciade distintasjornadas o andamiadas,esto es

debido a que, al estardecorandoespaciosde tamañomediano,abarcablespara ser

decoradoscon una ornamentaciónsornenen una única tarea,no ha sido necesario

compartimentarel trabajo.

En cuanto al diseño

Generalmentegeométrico,estabarealizado“in situ”. Las huellasgrabadasde

estedisefioseencontrabanabundantementeentodaslas obras,y no solamentelas líneas

correspondientesa la pintura,sino todaslas líneasdel trabajocompositivo,cuadrados

(Fotos 25 y 26), círculos (Fotos 27y 28), arcos(Fotos 29y 30), líneasdivisoriasdel

espaciogeneral,etc.Laslíneasrectasmuchasvecesibanacompañadasporsuaveslíneas

de color rojo (Foto 32),o grabadode cuerda(Foto 31).El restode las líneasrectaseran

profundas,con bordesvivos, realizadasconun objetopunzanteapoyadoen un material

duro comopudieraserunareglao formadeterminadade madera.Cuandode círculoso

arcossetratabano resultabadificil encontrarel puntocentraldel compás.

275 comoen el castillo deBrihuega, Foro23.

276 No en todas las ocasionesha sido posiblecomprobarla naturalezadel soportey los estratosdel

mortero, solamentecuandola obrapresentabalagunaso bordesal descubiertohe podido observarlas

zonasinteriores.
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Todo esta composicióngrabadase habíarealizadocuandoel mortero estaba

fresco porque de haberserealizadodespuésla rotura de los bordesde las líneas se

hubieramanifestadodesigualpordesprendimientode materia.

En cuanto a la pintura

El colorpredominanteerael rojo almagra. Los trazos de color, de una misma

anchuraencadaobra,secortabanparamarcarel entrelazode unalíneaa otra, lo quese

manifestabaenun pequeñotrazoproducidopor el levantamientosecodel pincel.

En las obras másprimitivas el color se extendíaen las zonasde fondo

(Cristo de la Luz, Palacio de Galiana)y el dibujo era a basede motivos repetidos,

normalmentevegetalesestilizados,no lacerías.

Estecolor rojo, exceptuandolas zonasmuy degradadasporunpésimoestadode

conservación,no se diluía en agua,lo que resultasintomático,ya que,los aglutinantes

utilizadosen aquellaépocaparapintar al templeensumayoríaestabanpreparadoscon

colas (que sí se disuelvenen agua).Hay que destacarque esteesun color altamente

estableaplicadocon la técnicadel fresco.Como particularidaden algunoslugaresse

puedeconstatarunamejorconservaciónen la líneade color perimetrala la figura,dato

que confirma el hechode que primerotrazaronestalínea &or lo que su estadode

carbonataciónesmejor)y luego rellenaronel fondo(Foto 33).

Porordende cantidad,el color másutilizado despuésdel rojo (Foto 34) erael

negro, en composicionesdondesiemprecomplementabaa aquel(Brihuega,Bonilla de

la Sierra, Coca,Cuéllar).El azul, de gran calidad, aparecíaen motivos pequeñosy en

obras de gran delicadeza,a vecestambién se presentabanel verde tierra y el ocre

pasando,enunaúltima fasea desarrollarunacompletapolicromía(Foto 35).

C)-ANALÍTICA DE LABORATORIO

En cuantoa los análisisefectuadosen laboratorioquímico, en las instalaciones

de laUniversidadde AlfonsoX, seutilizarondistintosmétodos.
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El primer pasoera la identificación del mortero, conocersi en su composición

entrabala cal, la arena y/o el yeso. Se realizó una analítica por espectrometríade

infrarrojos ; enun aparatoPERKJNELMER 2000.

Por espectrometríade infrarrojos se pueden caracterizar los materiales

inorgánicos,tanto morteros como pigmentos.Estos análisis eran refrendadospor el

microscopioelectrónicoy la Difracciónde RayosX.

Además de una caracterizacióndel mortero componentedel soporte era

imprescindible,paraun estudiode la técnicapictórica,conocersi contábamoscon la

presenciade algún aglutinanteorgánico,ya en el mortero,ya en los pigmentos.Este

análisis de aglutinante, es decir, de material orgánico se puede realizar por

cromatogrotia,tinción selectivae infrarrojos.

Según los dos resultadosde materialesorgánicos(morteros y pigmentos)e

inorgánicos(aglutinantes)podríandarsecuatrosupuestosdiferentes:

10.. Si el soporte era de yeso,el pigmento a la fuerzatiene que habersido

aplicadocon un aglutinante,y nos encontramoscon unapinturarealizadamediantela

técnicade seco.

20-Si el soporteerade cal y arena,y no existíaaglutinanteorgánicoalguno,el

pigmentopodríahabersido aplicadodesleídoenaguao enaguade cal,y tenemosuna

pinturarealizadaal fresco.
30.. Si el soporteerade cal y arena,y existíaun aglutinanteorgánicoaglutinando

los pigmentos,era imprescindibleverificar si ese mismo aglutinante existía en la

composicióndel mortero.En casoafirmativo, se tratabade unamateriaorgánicaqueha

actuadono ya comoaglutinante,sino como aditivo. Es decir,esunasustanciaqueseha

añadidocon el fin de reforzar la adhesióno ciertas propiedades,como se añadía

tradicionalmentepaja,pelos de animal o leche”’. Como, con unagran probabilidadde

277 ver técnicasde las culturasde Asia y precolombinas,así como las bizantinas,en MORA, P., 1983,

opuscit, pp.75-85,107-115.La adiciónde aditivosen losmorteros,aunquemuycomunesen la tradición

oral (el usodela sangre,del semen,de la leche, esalgo muchasvecesrelacionadocon la pinturamural

desdetiemposprehistóricos),no hasido suficientementecomprobadoy existenpocosestudiossobreello.

Uno deellos,dondeseafirma haberencontradoen morterosmedievalestrazasde cerveza,ceradeabejas,

clarade huevo,gluten,gomaarábiga,malta,arroz, cola, azúcary/o orina, esel articulo de SICKELS,B.,
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acierto, podemosafirmar que de todas formas el mecanismode aplicación de los

pigmentosal soportehabríasido debido a la carbonatación,tratándoseigualmentede

unapinturaal fresco.
40.. Si en el mismo casoque el anterior,con un mortero de cal y arena,sólo se

encontróel aglutinantecon relacióna los pigmentosse podríadecir que, a pesarde

contarcon un mortero tradicionalpreparadopara la técnicadel fresco, no se puede

afinnar,considerandosólo la analítica,de quétécnicasetrata. No sabemossí lapintura

seaplicó una vez secoel mortero,o si ese aglutinantefue usadoen la elaboracióndel

color, buscandounamodificaciónde suspropiedadesópticas”8.Peroes muy probable

queesapinturafuerarealizadacon la técnicadel seco.

Resumiendo,enel caso 1<’ setratade unapinturaal seco,sin lugaradudas;en el

20 contamoscon la técnicadel frescocon la mismaseguridad;enel 30 y 40 casos,ya no

sepuedehablarconla mismacerteza,el 30 esprobablequesevuelvaatratarde fresco,

y en el 40 al contrario.

Todo ello seve complicado,enprimerlugar, porquealgunosresultadosde los

morterosno son tan claroscomo estáexpuestoen la anterior explicación.En muchos

casosel resultadoda unaproporciónde cal más o menosabundanteen la composición

del mortero,perotambiéndaotraproporción,casisiempremenorde yeso.Estacantidad

añadidade yesopuededeberseatres factoresdiferentes,dificil de determinarsi setrata

de uno u otro encadacaso:

-queel artistahayaqueridovoluntariamenterealizarunmorterocon esamezcla,

-queeseyesoconstituyaimpurezasde unamalaobtenciónde la cal

-queeseyesoseaproductode unacontaminacióno deteriorodel material

Además,otro factora teneren cuentaes el envejecimientodel aglutinante,que

en algunoscasos,prácticamentedesaparece,sobre todo si consideramosel mínimo

tamañode lasmuestras.

“OrganicsVS synthetics: their useas additives iii mortars”,en Mortars, cementsandgrouts, ICCROM,

Roma1981.

278 THOMPSON, D., mematerialsofMedievalPaintings,Dover1956,p. 43 y siguientes.
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Losresultados”9fueronconcluyentes:

-Salvo excepciones’80,el mortero estabacompuestode cal y arenacon un

porcentajede yeso,ya explicado,sin significación. En estratosinterioresa vecestenía

aditivos orgánicoscomopajavegetalmachacada’8’, usadosparaevitar la confraccióny

agrietamientodel mortero duranteel secado y atenuarlos efectosde los cambios

climáticos.Estaprácticaeracorrienteen las técnicasorientales,y usadadurantela Edad

Media enlos paisesdelestedeEuropay en España,por influenciaislámica.

-El pigmento rojo está constituido por óxidos de hierro conteniendovarias

impurezas,es decir, lo que se llama sinopia en italiano, por sermuy abundanteen

Sinopey almagrau ocre en español,por contaminaciónmusulmana.Es muy abundante

en la naturalezaen fonna de arcillas o tierra roja que componenuestrospaisajesal

atravesarDespeñaperroso en todaAndalucía,y no necesitaespecialmanufacturapara

suuso.Estepigmentoconstituíatanto la mayorcantidadde laspinturascomo las líneas

deldibujo preparatorio.

-El pigmento negro está compuestopor carbono, siendo obtenido por la

combustióndel carbón,porello tambiénsellamanegrode humo

-El pigmentoocreo amarillo tieneunacomposiciónsemejanteal rojo, comoél

en granparteestáconstituidoporóxidosde hierronaturales.

4-Hipótesisde realización

‘t.dar el valor a las partes,y por las partesal todo y por el con(rano por el

todo lo que tocaa las partes...“(6. MORENO,M, 1912)

279 Gráficosadjuntos, AnexoB).

280 muy defmidasen el tiempo, por otro lado ya quecorrespondíana las obrasrealizadasen los últimos

tiemposde la EdadMedia, cuandolosalarifesestabancontaminadoscon las técnicascristianas.

281 a veces,se llegabaa utilizar excrementosde vacas,ricos en fibra vegetal,paraevitar el trabajode

machacary macerarla paja(DYONISIUS DE FOURNA, apudMORA, P., 1983, opuscit,p. 108).
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Por todo lo anteriormenteexpuesto,y una vez ha quedadosuficientemente

demostradoque, salvo rarasexcepciones,eranobrastrabajadas“al fresco”, podemos

formularunahipótesisde cómoserealizabanlas pinturas“de lo morisco”.

Parala elaboraciónde la cal, extraídade la piedracalcitao mármol,proveniente

ya del terreno,ya de otrasconstruccionesmásantiguascomo enel casode edificaciones

romanasrealizadasen esteúltimo material,seconstruíangrandeshornos.Éstospodían
282 en otros luubicarseen lapropiaobraencuestíon , o gares’83,de dondeeratrasladaday

vendidapor los caleros2M.La simplicidady fragilidad, inclusolaprovisionalidadde esos

hornos han impedido su conservaciónhastanosotros. Incluso los más antiguosque

subsistenen el PaísValenciano son ya del siglo XVI y cesaronde funcionar tras la

285expulsióndefmitivade losmoriscos

La calasíobtenidaseapagabacon agua’86,dejándolahidratarseduranteuncierto

tiempo hasta obteneruna crema o pella, llamada en Italia grasello. Este es el

procedimientotradicionalque, hastael descubrimientode los cementosy la sustitución

282 YARZA, J., 1982 opuscit, p. 131,al hablarde la abadíadeVezelay,CA. 1167 : “50.4. Los hermanos

hablanhechoconstruirun orno decal de enormesdimensiones,paraconstruirun dormitorio, y cuandose

encendíael fuego, iban a buscarmaderaal bosquevecino,y la transportabanen cros

283 Existen aún algunoshornosde cal, comoel ubicadojunto a Cerceda(Madrid), situadojunto a la

propiaexplotación(Fotos35 a) y 35 b). En cuantoa esasventasestándocumentadas,como en CUELLA

ESTEBAN, O., Aportacionesculturalesy artísticasdel PapaLuna a Calatayud, Zaragoza1984, 541 y.

“...compréCC quintalesdecal”, y otrascitassemejantes.

284 OrdenanzasdeMálaga, 1611,54v.

28$ BAZZANA, A., en Maisonsdel’Andalus, Madrid 1992, nos los describe(p. 29):”...deplantacircular,

de un diámetrode 2,50 a 3 m, someramenteobradoscon bloquesirregularesunidos por cal o, a veces,

con arcilla...la altura interior no sobrepasa2 o 3 m, sin trazas de techo porque eran cubiertos

temporalmentepor bloquesdiversoso tierra.”.

286 VITRUBIO, opuscit, Libro II, Cap.V.
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de la cal por ellos, ha venido haciéndose.Cenniní, al proponernosla elaboracióndel

morterocon arenay “cal grasa”,sin dudaseestárefiriendo tambiéna esapella de cal o

cal hidratada’87.El apagadode la cal se puederealizar de dos maneras,rociandocon

agua los montoneshastaapagarlatotalmentey reducirla a polvo, o haciendounos

estanquesdondesemantengala cal sumergidaen agua.Villanuevanos da la primera

comola tradicionalen España’88,pero ademáscontamoscon el testimonioescritode las

Cortes de Valladolid de Pedro 1 de 1351, dondese vende la cal “regada” o “por

,,289

regar
Mezclandola calconaguay arenaen diversasproporciones,dependiendode en

quéestratose iba autilizar, obteníanel morterode cal’90 que seaplicabaen el muro en

distintascapas,previahumectacióndel soporteparietal.Las diferentescapasdemortero

servíana dos propósitos, ejercer una función protectoradel muro y obteneruna

superficieigualadaparapoderpinta?’:

287 CENNINO CENNINI, opuscit, 1437 (1979),p. 57.

288 VILLANUEVA, J.,ElArte delaAlbaRileria,1977,p. 13.

289 COLMEIRO, M., 1883 opuscit p. 80-81.“..por el caffzde la cal, medidaet rregada,tres mr et non

mas,et quepagueel caleroel mediret el rregar,. ..Et la calpor rregar, lafanegaassietedineros”.

290 SICARDO DE CREMONA, en suobraMitrale (apudYARZA,J., 1982 opuscit, p. 65), fines del s.

XII o inicios del XIII, nosexplicaestafórmuladesdeel puntode vistametafóricoteológico: “ 11,5. El

mortero constadecal, aguay arena;la calesel fervor dela caridad,el aguaelespírituSanto; conambas

se mezcla la arena;áquellas,como fuerzasespirituales,aportansu ayudaa lo terrenaly sin ellas no

podríamosvivir en estemundo ...“. Estacita nosindicalagranimportanciaqueteníaelmorterode calen

la construcciónde la Baja Edad Media. También nos hablade la mezcla, en sentidomás técnico

CENNINOCENNINI, OpuscU

291 Esosdosobjetivos, de conservacióny decoración,que en la actualidadparecea vecesolvidarseal

restaurarsemonumentosantiguos,estabaclaro en la mentalidadde los arquitectoshastael siglo XIX.

Como ejemplo, citaremosel tratado de FRAY LORENZO DE SAN NICOLÁS, Arte y uso de la

Arquitectura, Madrid 1796, 1 parte, p. 121 que dice:“ El jaharro (enlucido)es con que se enluce o
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El aplicar unaprotecciónal muro es tradicionalen la EdadMedia, por ello se

utilizaban los morterosde maneraimbricadacon la propiaconstrucción.Paralograr el

segundopropósitocasisiempreseaplicabancomomínimoendoscapas;la interior, más

bastay demayorgranulometría,servíaparapaliar lasgrandesdesigualdadesde la pared,

rellenaragujerosproducidospor la unión de ladrillos y sillares; la mássuperficial,más

cuidaday fina preparada,seutilizabaparafacilitar el deslizamientodel pincel queharía

la ornamentación.

Como sugiere Thompson “los pintores medievales eran frecuentemente

indiferentesa las ondulacionesde la superficiemural, y no seesmerabanen conseguir

unasuperficielisa”’9’

En multitud de ocasionesen los morteros más interiores de las pinturas

mudéjares se encuentran resto de pajas machacadas,adicionadas para evitar

agrietamientosposterioresduranteel fraguadoen los morterosmás gruesos,además

sirve de elementoaislantey amortiguadoren los cambiosbruscosambientales.Esta
8~
receta” es,sin lugaradudas,de herenciaoriental, y no sólo del reinode Sevilla, como

MedianeroHernándezsugiere’93,ya que, entre otros monumentos,apareceen la capa

inferior de la ermitadelCristo de la Luz.

Entreuna y otra capade mortero,parafacilitar la adhesiónde la siguiente,se

buscabandesigualdadesde la superficie,dejándonosasí la huella intencionadade la

herramientacon la que trabajaban,la paletao la talocha.Cadauna de las capastenía

distintacomposiciónmatérica,disminuyendola granulometríay proporciónde árido al

ir del interiorhaciael exterior.

La superposiciónde capaspermitíano tenerdemasiadogrosorcadaunade ellas

lo quehubieraprovocadoel agrietamientodurantesusecado,y, porotro lado, constituir

adornantodoslos edificios por la parteque se hande habitar,dexándolosno solo vistosopor igual, sino

tanibienfortifica la fábrica.”

292 TI-lOMPSON,0., 1956 opuscit,p. 40.

293 MEDIANERO HERNÁNDEZ, 1. W.,La pintura trecentistaenAndalucía,tesisdoctoralsin publicar

en laFacultadde Sevilla, 1988,p. 100.
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un almacénde humedadsuficienteparaunabuenae igual carbonataciónde la pinturaen

superficie.

El númerode esascapas,que parael arte romanoera recomendableno fuera

menor de seis’94, se fue reduciendo en la Edad Media, encontrándonosmuy

frecuentementeque la inferioi9” sereducíaal relleno de las grandesdesigualdadesdel

muro,y enmuchoslugaresseencontrabasólo una,la superior,sobrela queseaplicaba

la pintura’96.

Paraobraslocalizadasen alturaseutilizabanandamios(uniendosus elementos

con cuerdas297)queenel exterior,parapresentarsuficienteresistencia,seanclabanenel

murodejandolahuellacaracterísticade los huecosde sus mechinalesen él. Ejemplo de

andamiosmedievalesde interior nos encontramosen la CantigaCXXIIII (Foto 36),

cuyo tema, precisanentees la pinturamural, aunqueen estecaso se trate del género

religioso. En todos los casossetratabade estructurasmuy simples,constituidaspor

listones de maderaatados con cuerdasy nudos, en sentido horizontal, vertical y

transversal.En la Cantigamencionada,como destacaCómezRamos’1 tenemosdos

tipos de andamio,uno piramidaly otro de formade paralelogramo.

La utilización de andamiosparauna obra que, al serrealizadaal fresco, exigía

una compartimentaciónhorizontaloriginaríauna seriede juntas en ese sentido,como

anteriormentehe mencionado.En el casode la pintura“de lo morisco”, al tratarsecasi

294 VITRUBIO, opuscit Libro VII, Cap. III, 13 “...de estamanera,constandoel enlucidodetrescapasde

arenado(cal y arena),y otrastresde estuco(cal y polvode mármol), quedarálibre de quiebrasy otro

qualquierdefecto”.

295 llamadaenitalianoArriccio, quepuedecorresponderconnuestroEnfoscado.

296 Porello en el mismo idiomase llama intonaco,y enespaflolEnlucido.

297 CUELLA ESTEBAN, O., Aportacionesculturalesy artísticasdelpapa Luna a Calatayud, Zaragoza

1984, p. 140, fol. 561 y. Acercade las comprasparala construcciónde San Pedroen Calatayud:“Item

costaronotrassogasmenudasparaligar enlos andamios”.

298 COMEZ RAMOS, R.,EmpresasartísticasdeAlfonsoX,Sevilla 1979,p. 34.
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siemprede zócalosde rápidarealización,no erannecesariasestasjuntaspor habersido

realizadosenunasolajornadade trabajo.

Ademásde los andamiosconocemosinstrumentosde trabajo que utilizaba el

pintor muralistamedieval: en las propias Cantigaspodemosapreciarsus pincelesy

distintos cuencosy potes; GonzálezPalencia299nos da cuentade unacarta de venta,

realizadaen Toledo en 1286, donde se adquiere,junto a un corral, instrumentosde

albañiles:“un dornajo30%un cubo, un escoplo,unabarrena,seistechosy mediopar de

tablas...”;y por último es razonablesuponerque seríanlos mismosque sehan venido

utilizandotradicionalmentehastala revoluciónindustrialy quenosdescribeVillanueva

en su tratadoArte de la Albañilería’01: los cubos, las cuerdas,el “esparabel”(llana,

tabletacuadradapara manteneruna porción de yesoo de morterode cal de dondeel

obrero toma con la “paleta” la porción necesariapara arrojarla contra el muro), el

“fratas”(quecomola “talocha” sirve paraextenderenel murolos planosguarnecidosde

cal),etc....

Cuandoestabanextendidaslas capasde mortero que se habían considerado

necesarias,el alarife “maestro de la geometría”,trazabael dibujo30’, tomandocomo

módulo un submúltiplo de la propia dimensión de la pared a decorar&or ejemplo,

plegandotantasvecesuna cuerdaigual a la dimensióntotal como espaciosquisiera

obtener).

En principio, compartimentabael espaciototal conla ayudade cuerdasteñidas

con almagre.Dentro de cadaespacio,podíanobtenerseotros módulosmenorespor el

mismo procedimientoanterior. El dibujo preparatorioera realizadomediantedistintas

299 GONZÁLEZ PALENCIA, A., LosmozárabesdeToledo, t. II, Madrid, 1926, p. 295,n0 689..

cuencoredondoquesirveparafregar.

301 opuscit, PP 20-23.

302 Para pintura religiosa, estasoperacionesestán descritasen CENNINO CENNINI (1437), opuscit

1979,Pp57-60.
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cuerdasque servíanparaobtenerlos módulos,reglas303que servíanparacuadricularel

espacioy trazardistintaslíneasparasituar los centrosde donde,tanto concompas(un

compásque podría ser la misma cuerdacon un objeto punzanteen el extremo que

permitieraclavarlaen un puntofijo) comocondistintoscartabones3Mde madera,conun

ángulofijo y determinado,setrazabala composiciónde entrelazo.

Así en cadacaso el módulo geométricoquenosvamosa encontrar,aún siendo

de parecidasproporciones,no secorrespondecon los de otrasornamentaciones.Es una

composiciónrealizada“in situ”, con un módulo que va a dependerdel espaciototal de

que sedisponga(largo de cadaparamento,alto del zócalo).A la mismaconclusiónse

llegaestudiandola técnicadescritaen el Tratadode Lópezde ArenasparaCarpintería305,

en dondecon sólo los datosdel ancho y largo de la estanciaa cubrir, permiten la

elaboraciónde todo el artesonado.Así no era necesarioun dibujo previo para ser

traspasadoala paredmediantecartoneso calcos306,salvo enfiguraspuntualesal margen

deldesarrollogeométricogeneral.

303 SAN ISIDOROnoshablade los instrumentosutilizadospor los artíficesmedievalesen el punto18 de

su libro XIX de las Etimologías (OROZ, J.M., 1983 opuscit).

~ NUERE, E., “Los cartabonescomo instrumentoexclusivoparael trazadode lacerias”, en Madrider

Mirreillugen, 1982, p. 374 dice: “Uno de los aspectosmás interesantesque ofrece al estudio del

manuscritode Lópezde Arenas es el referenteal trazadode todos los elementosde la cubiertacon el

exclusivo auxilio de cartabones”.Igual se manifiestaFERNÁNDEZ PUERTAS,A., “El lazo de ocho

occidentalo andaluz”, enAI-Andalus,1975,en la p. 199. En cambio,paraLAVADO PARAfINAS, P.

J., 1993 opuscit, p. 141,“el circulo es el punto de origende talesmotivos”. Sin embargo,en el casode

las pinturas“a lo morisco”,hayclarastrazasde la utilizacióndel compás,así como decartabonesy reglas

¡o quedejael campode ¡a ejecuciónartesanalampliadoy determinadopor lapreferencia,encadacaso,

del autor..

305 ApudNUERE,E.,1982,Ibidem,p. 373 ; asimismoNUERE,E., en su introduccióna GALIAY, 3., El

lazo en el estilo mudejar, reediciónCSIC 1992; LOPEZ DE ARENAS, D., Carpintería delo Blancoy

trazado de alar¡fes y relojes, apud GÓMEZ MORENO, M., 1912 opus cit,p.65 :“...dar el valor a las

partes,y por las partesal todo ; y por el contrariopor el todo lo quetocaa las partes...”.

quehabríandejadoen el muro la huelladel estarcidoo el dibujograbadoconincisiónredondeada.
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Sutécnicadetrabajoparadibujaresastracerías,de rápiday directaejecución,se

nos manifiestacomo obra de grandesespecialistas,muy habituadosa esta clasede

trabajos,conunatécnicaartesanaltan desarrollada,que seríacasi imposiblede emular

hoy en día. Como dice Nuere307“algo aparentementetan complejono debió serlo sin

embargoenla realidadpráctica”. La realizaciónde las tracerías,aunqueen relacióncon

los artesonadoso los alicatados,ha sido analizadapordistintosautores308, a vecesdesde

un punto de vista demasiadocerebral309,realizandoun análisis “a posteriori” que se

descontextualizade surealidadhistórica.

Muy ingeniosoy explícito resultael artículo de Donaire310,donderesuelvecon el

simple método de un papelcuadriculadoy una regla, el lazo de “cuadradode siete”

(estrellade ocho lados, originadapor la rotaciónde doscuadradosiguales,ocupando

unacallede sietecuadritos).Conestesencillosistemallegaalas máscomplicadasredes

de laceríasde ocho. Aunquenombrael uso actualde los artesanosmagrebíesdel papel

307 Ibidem,p. 372

308 LÓPEZ DE ARENAS, D., ibidem 1912; LAMPEREZ, V. Historia de la Arquitectura cristiana

espaflolaen/a EdadMedia, Madrid 1930; GALIAY, 3., El lazo en el estilo mudejar. Zaragoza1946;

PAVÓN MALDONADO, B., El arte hispanomusulmánen su decoracióngeométrica,Madrid, 1975;

BORRAS, Ci., “Los materiales,las técnicas artísticasy el sistemade trabajo, como criterios para la

definición del arte mudéjar”, en III SimposioInternacionalde Mudejarismo,Teruel 1986; BESTEIRO

RAFALES, 3., “Aplicación de los grupos de simetría al estudio de ornamentacionesmudéjares

aragonesas”,enII SimposioInternacionaldeMudejarismo,Teruel 1981 y “Representacionessimétricas

enlas laceriasde Aragón”, en III SimposioInternacionaldeMudejarismo,Teruel, 1986; DONAIRE,A.,

“El trazadode laceria de ocho en alicatados”,en III Simposiointernacionalde Mudejarismo,Teruel

1986; NUERE,E., La carpintería de armas Madrid 1990; LAVADO PARADINAS, P.J., 1993, opus

cii, entreotros.

~ PRIETOY VIVES, A., 1977 (recopilaciónde variosartículosdel autorescritosentre1932 y 1935).

~ DONAIRE, A., 1986, Jbidem,p. 649. Semejantea estearticulo, aunqueun poco máscomplicadose

manifiestaISAAM EL_SAID & AYSE PARMAN, en GeometricConcepts in Islamic Art, Scorpion

PublishingLiniited, Guilford (England),1988.
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cuadriculadopara sus trazasde alicatados3t1,en el caso de la decoraciónpintada

mudéjar,al utilizar comomódulo la propia superficieparietal, evita el uso de papel

cuadriculado,llegándoseatrazarla propiacuadrículasobrela pared,comoesel casodel

vestíbulode los bañosde Tordesillas312o la capilla de la catedral de Braga. No es

necesariodestacarque el lazo de ocho esel másutilizado en todaslas obrasde laceria

mudéjares,teoríayademostradaporGómezMoreno313

No nosdebechocarquela técnicaempleadaen la ejecuciónde la pintura“de lo

morisco” sea semejantea la empleadaen la realización de alicatados, yeseríaso

artesonados314.En el capítuloII de esteestudiohehabladodel artíficede la pintura“de

lo morisco”llegandoala conclusiónqueeraun alarife queigual trazabalazosparauno

u otro material,precisamentebasándonosen las citadas Ordenanzasde Pintores de

Córdoba.Lo importanteerala clararelaciónentreel todoy laspafles.

A mediadosdel siglo XIV, y seguramentepor influencianazarí seempiezana

introducir otrastécnicasde preparacióndel dibujo mássimplificadas,en el caso de

motivos repetitivos.Así vemosya en el Palaciode Tordesillasel usode aplantillados,

~“ DONAIRE,A., 1986, Ibidem p. 651, apud PACCARO, A., Le marocet l’artisanat traditionel dans

1 ‘Architecture,Annency1983.En laactualidad,paralas laboresgeométricassobremadera,hemosvisto a

artesanosde Meknesutilizar plantillassobrepapelrecortado.

312 En la zonaaragonesa,GALIAY, A., 1951 opuscit (p.222 y siguientes)desmenuzadela mismaforma

latécnicade ejecuciónde MahomaRamicuandorealizalapintura dela iglesiade Cerverade laCaflada:

utilizando una regla de maderay un clavo cuadriculéen primer lugar la pared, sobre la que trazó

“cuadradosde a siete”. Este autor, basadoen su propia observaciónda solucionesfáciles y que no

precisande grandesconocimientosdegeometriaparalaejecuciónde las lacerias.

313 GÓMEZ MORENO,M., “Una de mis teoríasde lazo”, en CuadernosdeLa AlhambraX-XL Granada

1974, p. II; CABANELAS, El techo del Salón de Comares, Granada 1988, p. 26; LAVADO

PARADINAS, P.J., 1933 opus cit, p.138; FERNÁNDEZ PUERTAS, A., 1975 opus cit, p. 199;

DONAIRE,A., 1986 opuscit.

~ NUERE,E., 1982 opuscit, p. 382 y siguientes,dedica un capítuloa “los cartabonesdelaceria en su

uso general”,donde apuntaque “ello autoriza a suponerquesedanempleadospor cualquier tracista,

tantoen alicatadoscomoenyeserías”.Olvidala pintura.
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estoes,unaplantilladondela zonaque seva acolorearestárecortada,permitiendoque

el color paseatravésde ella. Es el métodoqueen cerámicasellama“trepa”.

Otros “trucos” son utilizados más delantecomo la transposicióndel dibujo

medianteel “estarcido”, llamado en italiano “Spolvero”. Consisteen agujerearel

perímetrodel dibujo preparatoriocon una línea de puntos. Colocadoel calco sobrela

paredy pasandouna muñequillallena de polvo de grafito por encima,el dibujo se

traspasaen formade unpunteadocaracterístico,que el propiocolor tapaen la mayoría

de los casos.Contamoscon documentosque acreditanla comprade esospapelesde

calcoporel pintor315.

Una veztrazadoel dibujo era introducidoel color, ya por el propioartesano,ya

por su ayudante.La realizaciónde la obra completapodía serrealizadapor un sólo

artíficeo porun grupode ellos, segúnla importanciade la obraencuestión.Al “tirar las

cintas”existíanciertasreglasquehabíaque cumplir: cuandoen uncrucela cintapasaba

pordebajo,en el siguienteteníaquecruzarporencima;todo los crucesseorganizaban

en un mismosentidoen unamismaobra,o como elmovimientode las agujasdel reloj o

al contrario316;sepuedeseguirel recorridode una cinta desdeel principio hastaque

vuelve a fundirse consigomisma, nunca desaparece,siemprenos encontramoscon

circuitoscerrados...

MedianeroHernández317nos comenta,siguiendoa Cennii318cómopodíanser

los pincelesy brochasutilizados por el artífice medieval.Paraaquel: “en la etapa

315 A.C.S. Libros de Fábrica. Siglo XV. Leg.3 1440 fol 60 y0, documentosde pagosa los pintoresque

trabajabanen la decoraciónde laportadadel CabildoViejo catedralicio,sito en el desaparecidoCorral de

losOlmos :‘t..lten di a Antonio sanchespintor Qientoe nuvemaravedísemedioquegastoparalaportada

del cabildo en...e papel para moldes...”, apud MEDIANERO HERNÁNDEZ, J.MS, “Aportaciones

documentalessobrela técnicadela pinturahispalense”,LaboratoriodeArte 6(1993),p. 69

386 Por observacióndirectade las distintaspinturas,se puedeconcluir que era máscorriente el primer

caso¿secorrespondecon el trabajo de un pintor diestro, más común que un zurdo?.Este cruce de

izquierdaa derechaesmuy fácil dedistinguiren lasestrellas.

317 MEDIANERO HERNÁNDEZ, J.M~, 1987 opuscd,p.87.
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medievallos pincelessonconstruidospor los propiospintoresy consideradoscasicomo

una prendapersonal”,lo que entradentro de lo lógico ya que el artesanomedievalera

duefiode suspropiosinstrumentosy con ellos“se alquilaba“ paraefectuarla obra319oes

objetodel inventarioasu 320

En la CantigaLXXIV, ya comentadaal hablar de andamios,representación

dondesepuedever aun pintor en pleno trabajo,no esposibleobservarcon detalleel

pincel utilizado. Pero sí sepuedenver distintosrecipientesdóndesecontendríanlos

coloresporel propioartistapreparadas.En la CantigaLXXXVI el aprendiz,preparalos

pigmentosmoliéndoloscon una piedra sobrela mesaa modo de mortero,y los irá

introduciendoen las distintas vasijasde que dispone.Cennini tambiénnos comenta

cómomoler los coloresy mezclarloscon agua,y cómo conservarlosdespuésllenando

siempreel recipienteconunexcesode aguaquelo Libradel polvoy de todasuciedad321.

Los coloreseran de fácil obtencióny manejo,siempreteniendoen cuentaque

pudieranserutilizadosal fresco,porello debíansertierrasmineralescompatiblesconla

cal. Supreparacióndebíaserlabordel propio pintor, así por lo menoslo hacepensarel

no haberencontradotestimoniode su ventaen ningún documento.Paramolerlos se

utilizaban piedrasduras,planas,dondesemachacabamedianteun mazo,adicionando

poco apoco agua.La mezclaasíobtenidaseintroducíaenun cacharroque seenrasaba

con másagua,que secambiabade vez en cuandoparauna buenaconservación322.Al

318 CENINNOCENTINNI 1979opuscii. p.p. 54-56.

319 Porejemplo,en el documentoque citaCOMIEZ RAMOS,R., 1979 opusoit, p. 14, comoreferenciade

salariosde trabajo,el de las CortesdeJerezdela Fronterade 1268 sevaloraal “...maestrode tapiarcon

sustapiales...“.Los tapiales,o tablerosde maderaquesirvenparael encofradode la construcciónsedan

muchomásmolestodetransportarquelos simplespinceleso brochasdel pintor.

320Ejemplode ello es el de RamónTorrent, pintor de Zaragoza,del 27 de mayo de 1325 (recogidoen

SERRANOY SÁNZ, M., Opus cii, t. XXXVI, p. 105, donde,entreotros, se recoge:“seis piedrasde

bronyr, un gravador,dossierras,tresaxuelas,escoprosdeentallar...”.

321 CENNINO CENNII41, 1434, opusoit p. 38.
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irlos a utilizarlos ese sobrantede aguase eliminaba.En la pintura “de lo morisco” se

aplicabanen la paredpor medio de un pincel, que por el trazadoobservadosemejaba

más a una brochaplana de la misma medida del trazo coloreado,que a un pincel

redondo.

El color másutilizadoen la pintura“de lo morisco” erael almagre,u ocrerojo.

Estepigmento,óxidode hierroconteniendodiversasimpurezasquele vana caracterizar

con unatonalidadque va desdeun naranjahastaun marrónpasandopor rojo, es muy

comúnen la Naturalezay de fácil preparación(bastaun simple molido). Es el mismo

color quelos italianosdenominaránsinopia,y enla pinturaactual secalifica de tierra o

rojo de Sevilla.Muy utilizado yapor los griegosy romanos,erael colorpreferidoen la

decoraciónmusulmana.

Parael amarillo seutilizabaotro óxido de hierroconciertacantidaddeóxido de

manganeso,el ocre amarillo, llamadoen Sevilla en la actualidadalbero, tambiénmuy

abundante323y con las mismascaracterísticasde obtencióny preparaciónque el anterior.

Podríaserlo que sedenominabaen las Ordenanzasde pintores de Córdobacon el

término deacofaira. Pacheconos cuentaque Luis de Vargasutilizó ocreprocedentede

Castillejade la Cuestaparala pinturade la torrede laGiralda,al fresco324.

El negro, llamadoprieto en aquellaépoca,solía ser de origen vegetal y era

obtenidopor la combustióndel carbóno lelia, el de sarmientosesel que seconocecomo

“negro de vino”. También podía procederdel hollín de chimeneaso lugaresdonde

frecuentementesehaciafuego,su finura evitabala moliendaposterior.Por todo ello en

sucomposiciónexistenotroselementoscomoel oxígeno,nitrógeno,sulfuros,etc..

El blanco utilizado podía estarconstituidopor la propia cal (en cuyo caso se

trataríade un carbonatocálcico),llamadoblancode SanJuan, o por el caolín (silicato

alumínico hidratado),también frecuentesen la Naturaleza.El albayaldeo blancode

~ CENNINO CENNINI, opuscit, p. 38.

323 Tan abundanteque esutilizadocomosuelo entodoslospaseosdela capitalandaluza.

324 PACHECO,F.,Arte dela pintura,Madrid 1956,Pp.50-51
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plomo, obtenido por la agresióndel vinagreal plomo, si se utilizaba en la pinturaal

frescopodíavolversecompletamentenegro,comode hechoha ocurridoen laspinturas

de Cimabueenla Crucifixiónde la CapillaAlta de SanFranciscode Asís.

Los coloresantesmencionados,salvo el albayalde,y frecuentementeutilizados

en el frescosonlos denominadosporCenninicomo“naturales”,siendolos artificialeso

“de alquimia”, los quedebíansersometidosaun procesode obtención:

Así comoen los tintes esa partir del s. XIV cuandosecomienzaa dominarel

uso de los mordientesy seabreel abanicode posibilidadescromáticas,enpinturamural

al fresco segúnavanzanlos tiempos la técnicasedesarrollay van apareciendomayor

número de colores,sobretodo el azul, que anteriormenteresultabacaro si se quería

obtenerun seguroresultado.

Entrelos rojos tenemosel cinabrio (sulfuro de mercurio)325,el miio (óxido de

plomo), ambosdenominadospopulannentebermellón;y las lacas,no recomendadas

parala técnicadel fresco.

325

El cinabrio era notablementeconocido en Españapor las minasde Almadén.AMBROSIO DE

MORALES (Antigíaedadesde las ciudadesde España,MDLXXV, p. 48 y. y r.) noslas describe:“Esta

mina al cabo de la sienade Cordova,en el Almadén lugar de su obispado..por la abundanciadel

bermellónde que entoncessehaziamascaudal,que del azogue,siendo todo una misma cosa, y de una

mismavena. La mina del azoguehe yo visto, y entradoen ella, y assi podre esvrevirdella con alguna

particularidad.Va por debaxodeun cerrocon unalargacalle de laqual aun lado y a otro se reparten

otrascallejuelas. . . El azoguese sacade dosmaneras,Una, que se hallanalgunasvezespeñastan llenas

del,queen quebrándolasmananmuchoazogue.Esteesel másexcelente,y lo llaman virgen,mases muy

poco. La multitud se sacade aquellasquebrantadasy encerradas( con muchapreparación)en cierta

manerade alquitarasde barro,de dondecon fuego de un díay unanochesedestilaelmetal.Pareceque

comoes liquor, uvo de salir por destilación.Todala minaestaapuntaladahastael techo,parasustentarel

pesode la montafla.Y ay dentromuchasbombas,con que fm de cessarse sacael agua,que sin esta

diligenciaanegariatodos los huertos.Andande ordinariodentrode lamina,quellamanpozo,aunquees

llano, mas de doszientoshombrescortandolas peñasy dandoa la bomba.Alumbransecon muchos

candiles,y no trabajanmasquemuy pocashorasal dia,porqueno sepuedesufrir el estaralli dentro,y

assi seremudan,paraque la obrano pare,principalmenteen las bombasdondeno se sufreel cessar.Yo

quiseentrarsiendomo~o a ver la mina, y halle unaverdaderarepresentaciondel infierno en la tierra. El

hedordel a9ufte(porquetodo el azoguey el minerolo echa)es intolerable,y conla mezcladel azeytey
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El verde no presentaningunadificultad en serutilizado al fresco siempreque

estéconstituidopor tierra verde,es decir, el natural, llamado en italiano verdaccio,

formadapor silicatos ferrososy férricos de potasio, magnesioy aluminio. El verde

cardenillo(estenombrelo recibepopularmenteen Andalucía),o “verdín”, obtenidoen

la épocapor la corrosióndel cobremedianteel vinagre,nombradoen las Ordenanzasde

Pintoresde Córdoba(1493)326yrecomendandosuutilización,no al fresco(“dejensecar

la cal”), sino con templade huevos,es el verdede cobreque apareceen la naturaleza

comomalaquita.Plinio ya noscuentael métodode supreparación

Menor facilidad para suutilización al fresco teníael azul, alterablepor la cal

salvo en dos excepciones,en el azul egipcio y el lapislázuli, ambasde alto costo,el

primero por su complicaday casi secretaelaboración,el segundopor surarezaque le

hacía ser consideradocomo una piedrasemipreciosa,ambosde importaciónparael

territorio hispánico.Eseazul lapislázuli esel queencontramosen la Casadel Templede

Toledo.

Comoprotecciónfmal no seaplicabaningunacapasuperficialni barniz ; parala

pinturamural ejecutadaal frescono esnecesarioningunamateriaprotectorasuperflcial

parasuconservaciónencondicionesde mantenimientonormales.

aguasele aflademayorhediondez.Los rostrosde los quealli trabajan,aca fuerasondehombresmuertos

en vida, y alli dentro con la veslumbreparecenpropios demonios,y que pone gran pavor. Andan

amarillosy con untemblorpe~etuolosquealli trabajany generalmentebivenmuypoco.Porque(como

Plinio tambien noto) el azoguepenetra insensiblemente,hasta encerrarseen los huessos.Por esto

acontecealli en el Almaden, abriendosepulturasquebrarun huessode la cañilla y salir azoguedel. Y

desto se hanvisto otros talesexemplosen doradores,quepor estemiedo tienenquandotratanel azogue

un peda9odeoro en la boca,y quandoJoquitan, lo hallan todoazogadoquesolo el humolo subioaDj.
Todaslas piedrasdeque sesacaelazoguesonmuy coloradas,porquesonbennellon.Mas estono se saca

sino de algunaspiedrasmuy escogidas,que el fuego derrite y alimpia del escoria.Antiguamenteen

tiempode Plinio, el berruellonde aquellaminaeratan apreciado,quecasino hazaaquel autorcuenta

del azogue.Este es agora el mayor caudal, y lo demasdel bermellon, se tiene por afladidura en al

mma.. . No se consentiasacaracafino, que se navegabana Romalas piedras,cerradasy selladas,y alía

se fundia; y din erala cantidaddiezmil libras cadaalio”.

‘26 RAMíREZ DE ARELLANO, 1915,opuscii,. p. 41.
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CAP IV- LOCALIZACIÓN DE LA PINTURA “DE LO MORISCO

”

La cuestión de una localización de la pintura mural “de lo morisco”,

ateniéndonosa las directricesgeneralesde esteestudioque se sitúa en la Baja Edad

Media de Castilla, se puedeplanteardesdedistintasperspectivas.De un ámbito más

reducidoaotrosmásamplios,lasdistintaspropuestasserían:

1) Dentrode losmonumentos,quélugaresocupaesadecoración.

2) Identificacióndeltipo de monumentosen que seencuentraesaornamentación

3) Su distribucióngeográfica,dentrode Castilla(entendiendoCastilla con los

límites quepresentabaen la BajaEdadMedia,es decir,comprendiendopartede

la Andalucíaactual,Galicia,Asturias....)

4) Por último, una localización temporal que, con el fin de obtener una

exposiciónrazonaday válida, seva atratarconjuntamenteconel anteriorpunto

expuesto.

1-Localizacióndentrodclmonumento

De maneratradicionaldentrodel procesode realizaciónde un edificio, cuandose

tenninabala edificaciónsimplementeseaplicabaun revocotantoexteriorcomointerior,

como“piel de sacrificio” paraprotegerel materialconstructivode la intemperiey otros

agentesde deterioro.

Estosrevocos,utilizados desdela AntigUedad,siguenempleándosedurantela

EdadMediade maneraregulary generalparatodo el edificio. Precisamenteen la Edad

Media, dondeel materialde construccióngeneralmentemásutilizado (sillarejo, aparejo,

tapial, ladrillo) no se caracterizaespecialmentepor su calidad, en contrastecon los

utilizadosen tiemposclásicos(sillares bien labrados,mármoles)o renacentistas(a su

imageny semejanza),debeespecialmentepreservarsey protegerse.

Pensarde otra maneraes algo quecontradiceel sentido comúny la visión de la
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a de monumentosquenuncasepensaronen dejardesnudosesun error técnico,ya

que se estápropiciandosuaceleradadegradaciónm,y estilístico,ya que los arquitectos

restauradoresdel s. XIX han inducido a crearunañnagenestéticamedievalfalsa.En

estesentido,dejandoal descubiertola fábricade esosedificios sehaenfatizadoel placer

de contemplarla arquitecturacomola másimportantede las artesen menoscabodel

resto, sin tener en cuentaque en la mentalidadde sus creadoresla obra estaba

constituidaporun todo.Por un lado, enel artemedievalno seconcebíaunadivisión de

las artes;por otro, la desnudezde las paredesde iglesiasy edificiosmedievalescausaría

solamenteestuporpara sus habitantesoriginales,que los veríanasí privadosde unos

revestimientosque cumplíanla doble funciónestéticay prácticade mantenimiento.

Ya llamabala atenciónsobre estepunto D. FranciscoJarefio de Alarcón en

1 867~” en su discurso de entradaen la Academia,dondecomienzasu intervención,

versadasobrela historia del color en la Arquitectura,diciendo:...“la generalcreencia,

elevadaen ciertomodoá principio estético,de que la bellezade la arquitecturay de la

estatuariagriega estabaúnicamentecircunscritaá la forma, desechandotodo otro

ornamento,comoimpertinentey postizo...”..Paracontinuar:“...El artistaque concibey

realiza un edificio, no puede ménos de concebirlo íntegro y uno, y como tal

perfectamentearmónico..”

Sin embargo,D. José Amador de los Ríos, en contestacióna Jarefio, aún

admitiendolas razonesaportadospor sucolega,tachaa la “ornamentaciónpolicromata”

de “rudimental y embrionaria sello de una sociedad primitiva, ..“, “...instinto

decorativo,que hemosvisto naceren las tribus primitivas..”, y aunqueadmite “..no ser

carácterexclusivode la arquitecturagriega..”la calificade “un meroaccidenteexterno”

concluyendoque “...bajo el aparato cromático quedande continuo sepultadaslas

perfeccionesde la construcción,parte principalisima y frente de no despreciables

bellezasen toda obra arquitectónica..”,”...pudieradarse un monumentobello en su

concepcióny ajustado en su ejecucióna todas las leyes del arte, afeado por una

decoraciónpictóricadesdichadae impertinente”’2t.

327 JAREÑO, E., “De la ArquitecturaPolicromata”,enDiscursosde la AcademiadeBellasArtes deSan

Fernando,leídoel 6deOctubrede 1867,Madrid 1867Pp 475-495.
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Precisamenteen esta coyunturaque ha desprovisto a muchos de nuestros

monumentosde su epidermis se basa Bango para cuestionar la existencia del

mudejarismoen la Alta EdadMedia329,llevandolas consecuenciashastae] extremode

tacharde invencióndel XIX esetérmino330,en basede unaarquitecturade ladrillo que,

con susrevestimientos,tendríaun estilo muy definido (románicoenesecasoconcreto).

Comoconclusióny en relaciónde la localizaciónde pinturamural dentro del

monumento,sepodríadecirquela tradicionaladiciónde revocossobrelosmaterialesde

construccióntraecomoconsecuenciael planteamientode utilizarlos conuna finalidad

no solamenteprácticasino estética.Lo que significaquesi los morteroscubrenla gran

partede las paredesde un edificio, podemosencontraren tiemposmedievalespintura

mural en todosesoslugares.

EnEspaña,endonde,aúndurantela BajaEdadMedia,no existeel triunfo delos

grandesventanalesdel gótico francés,sobretodo en arquitecturacivil, ya seapor el

clima o por falta de destrezaarquitectónica,siguenexistiendoespecialmentegrandes

superficiesde paramentosadecorar.

La práctica de decorarlos paramentoscon pinturamural no debía ser escasa;

ejemplode ello esla críticade Alfonso X a los obispos,porqueseexcedían“...faziendo

grandesmisiones en labrar sus eglesias,e en afeytarlas,e en trabajarseen fazer las

paredesdellaspintadase fermosas”,en lugarde esforzarsepor buscarclérigos sabiosy

virtuosos331; o a los señoresquecaíanen el mismo“vicio~~: “...contra los rico-homes

que levantabane pintaban sus sepulcros tanto, que semejabanmás altares que

328 AMADOR DE LOSRÍOS; J. “En contestaci6nal anterior”,1867,op¡u oit, PP. 497-512.

329BANGO, 1. “El artede construiren ladrillo enCastillay León durantela Alta Edadmedia,unmudéjar

inventadoen el siglo XIX’, enMudéjar Iberoamericano,Granada1994,p. 114 :‘...seránlos arquitectos

restauradoresdel siglo XIX, y aún lamayorpartede los del siglo XX, losqueconviertanen mudéjares

edificiosquecorrespondenclaramentea estilosmuyconcretosy definidos...”.

su articulo sedifuminan¡os conceptosde~‘término”y fenómenoartístico.

~“ Recogidodel MARQUÉSDE LOZOYA, 1934,opuscit, PP.247-248.
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monimentos”332

La decoraciónpictórica “de lo morisco”, como pmtura mural que es, en

consecuenciade lo anteriormenteexpuesto,puede localizarseen muy distintas áreas

parietales:

A)-En el exteriorde los edificios:

Los revocosexterioreshansido los que máshansufridoel pasodel tiempo,por

el sol, la lluvia, el calor del verano y el hielo en el invierno, la humedadde ascensión

capilar,los musgos,hongosy líquenes;por ello pocosrestospodemosencontrarde esta

época.

A esto hay que añadir el uso indiscriminado, ya por moda, ya por razones

profilácticas,de encalaren blancotodaslas paredesen los siglosXVI Y XVII, a lo que

pudiéramossumarel picadototal de las paredesen los siglos XIX y partedel XX de

todos esosrevocosblancos,máso menossucios,arrastrandolos restosmedievalesque

seconservaranbajoesosrevestimientos(sesiguehaciendoen nuestrosdíasenmuchos

lugaresparadarun aire de “renovación” asusiglesias).

Seha habladomuchoacercade la reservade las decoracionesmusulmanaspara

el interior de los edificios, como de hechoexistíanen el ambientemudéjar,ello podría

ser un rasgo diferenciadorentre aquellasy el espíritu decorativodel pintor “de lo

morisco’t. Sin embargo,no es totalmentecierto esepunto de partida: dentro del arte

hispanomusulmáncontamoscon distintosejemplos de decoraciónexterior, siendoel

masrepresentativola ornanientaciónde la célebreKutubiya333, la de las torres se la

Axarquíade Málagao la quesediceornamentabala Giralda.

Quizás la más antigua de esas decoracionesexteriores “de lo morisco” en

332 Partida1, Titulo DC, ley XCVIII, apudAMADOR DE LOS RÍOS,MuseoEspañoldeAntiguedades,

Vol 1, Madrid 1872,p 392.

‘33BASSET,H., Sanctuairesetforteressesalmohades,ParIs 1932.
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Castillaseala localizadapor TeresaPérezHigueraen el interior de un arcociego del

Cristo de la Vega,en Toledo334 (Foto 37), situadaen el ábsidedatadode la segunda

mitad del s. XIII. Se trata de un resto de entrelazomuy delicado, en rojo y blanco,

situadoen la partesuperiorderechade un doblearcode herradura.

Del mismo tiempo serían las ornamentacionesde los muros exterioresde los

edificios representadosen Las Cantigas335de Alfonso X, segúnDominguezPerela.Se

trata de revocosen dondese han dibujadoun despiecede sillareso de ladrillos. Estos

temas de fábrica fingida dificilmente se pueden calificar como exclusivamente

mudéjares.Provenientesdel mundoantiguo,contamosconmuchosejemplos,inclusoya

en la decoraciónparietal romana.En la EdadMedia, abundaen el mundomusulmán

(Medina Azhara, El Bacar, la propia Alhambra), como en el cristiano, en iglesias

mozárabes(Santiagode Peifalba,SanCebriándeMazote),románicasy góticas336.Es el

motivo mássencillo y que nace de una propia imitación de la arquitecturapor la

ornamentación,realizadaen la capade protecciónde aquella. Por su profusión en

distintosestilosy épocas,estosrevestimientosasídecoradossondificilmentedatables.

Respectoa la pintura “de lo morisco”, nos habla Ramírez de Arellano de

decoracionesexterioresdel s. XIV en la iglesia de San Pablo, en Córdoba337,hoy

“~ RecogidoenPÉREZHIGUERA, 1., Paseosporel Toledodels. XIII, Madrid 1984 yArquitecturasde

Toledo,Vol 1, Madrid 1991,p. 206

~ Proliganentecomentadosy clasificadosesosmaterialesdeconstrucciónpor DOMINGUEZPERELA,

E., en su trabajo “Materiales y técnicasen el mudéjarcastellano:estructurasmurales aparentesde la

arquitecturareligiosa”, III SimposioInternacionaldel Mudejarismo,Teruel 1986,Pp. 491499. En él

distingueentre fábricasde aparejoreal y revocos pintados,imitando el despiece,lo que resultacasi

imposible,a nuestroentender,al tratarsederepresentacionesen miniaturas,ya depor sipintadas.

336 Hay quedestacaraquí laprofusiónde estasdecoraciones,tanto de imitación ladrillo como sillares,en

las iglesiasmudéjaresaragonesas:las de Calatayud,Torralbade Ribota, Tobed,SantaJustay Rufina en

Maluenda,o la deCerverade la Cañada.Todasellas unena esetipo de decoraciónbandashorizontales,

cartelas,lazos,follajes serpenteantes,escudos,azulejosfingidos,etc.

~ RAMíREZ DE ARELLANO, R., Inventario MonumentalArtístico de la provincia de Córdoba,
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prácticamentedesaparecidas.

De tiemposposterioresy muy alejadosya, estilísticamente,del entrelazode

origen hispanomusulmán,son la decoraciónexterior del castillo de Coca338, la del

palaciode Enrique IV, actualmonasteriode SanAntonio el Real, y la de la casasituada

frente a la Academiade Artillería, todasellas en la ciudad de Segovia, entre otros

ejemplos.

Por último, podemosconsiderardentrode esteapartadolos restosde decoración

existentesen paramentosde la capilla del Sagrariode la catedralde Málaga (Foto 38),

erigida en 1488. Esta omamentaciónrehechaen los primeros años del s. XVIII es

imitación de la antiguaexistenteen el mismo lugarantesdel terremotode 1680, según

lo estudiadopor M8 Dolores Aguilar en sulibro MálagaMudéjar339.

Todas estas ornamentacionesdel s. XV tienen un principio semejantede

estructuración:un motivo geométricorepetidoinfinitamente.Unicamentedestacar,por

su riquezay mayor calidadla decoraciónexterior del castillo de Coca340cuyo motivo

Córdoba, 1903, p. 247:’...Sobrelos tejadosdc las casasinmediatasse ve una ventanita mudéjarde

ladrillo cortado que es un arquito de herraduradentro de un cuadro,y esto circunscrito en oto arco

lobulado (onceondas)tambiénconarrabáo recuadro.El muro, en todo lo querodeaestaventana,estaba

pintadoimitandomosaicosarabescos...”

338 TORRESBALBÁS en Arte almohade,arte nazarí, arte mudejar, vol IV de Ars Hispaniae, Madrid

1949p. 375, da por desaparecidasestaspinturas:”...dondehabla hastahacealgunosañosvestigiosmás

importantesde decoraciónpictóricasobremurosexterioreseraenel castillo de Coca...”.De estejuicio sc

desprendeque, al menos en estemomentono conocíael monumento,como no lo hablavisto en su

dictamenparala Academiade la Historia (Boletín de la Academiadela Historia, año 56, Enero-Marzo),

dondese limita aemitir su dictamendel ProyectodeRestauraciónpropuestopor la DirecciónGeneralde

BellasArtes.

~ AGUILAR, MS D., MálagaMudejar, Málaga, 1979,p. 59-60y Lám.XLIII. TambiénenCAMACHO,

R., “CuandoMálagano erablanca”,BoletíndeArteJ3-14,(1992-1993.Pp. 143-170,y de la mismaautora

“Málagapintada, la arquitecturabarrocacomosoportede unanuevaimagen”,Atrio 8/9 (1996),Pp. 13-

36.

~ RALLO, C., “El castillo de Coca y su omamentación”,Analesde Historia del Arte, n0 6, Madrid

(1996),PP. 13-34.
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decorativoprincipal es la imitación del despiecedel ladrillo, pero fingiendouna total

arquitectura; distintas franjas decoradasdividen los paramentoshorizontalmente,

algunasimitan mocárabes,otrasdecoracionesesculpidaso inscripcionescúficas.Si una

decoraciónde “sebka” ya pudo ser imitadaen el Palaciodel Infantado341o en las torres

del Castillode Manzanares,la decoraciónpintadaaquí esintegral.

B)-En lasbóvedas

Si conservamospocosrestosde decoraciónpintada“de lo morisco”, las bóvedas

policromadasson lo másescaso,por su propia fragilidadarquitectónicay su inmediata

sustituciónporotro nuevoelementode cubncion.

Pesea esto,debíanexistir en gran profusión,y ejemplode ello son los restosde

ornamentaciónexistentesen la bóvedade cañónde la iglesiade Martín Muñozde las

Posadas342(Foto 39): realizadasólo con trazos en negro y rojo, por su simplicidad

podríatratarsedel másantiguoejemploconservadode decoraciónpictórica mudéjaren

bóvedas.

En aquellos casos en que la edificación bajo-medieval de tradición

hispanomusulmanapresenta una planta centralizada (qubbas), muchas veces

correspondiendocon espaciosfunerarioso religiosos,se cubrecon bóvedade media

naranjaornamentada.Esadecoraciónsirve paraenfatizarla cúpula,representaciónde la

bóvedaceleste;aunqueexistenotrasocasionesque lasbóvedasen queestánpintadasde

acuerdoconla decoracióngeneral(Bañosde Tordesillas,castillode Coca,porejemplo).

Estetipo de bóvedacubrición de qubbaseresuelvepor unadivisión en gajoso

paños medianteradioso entrelazos,muchasvecesen relieve, en algunasocasiones,

pintados, algunacon motivos cerámicoscomo la de la Capilla del conventode la

ConcepciónFranciscaen Toledo(Foto 40).

~ YARZA J. LosReyesCatólicos,Madrid 1993,p. 238.

342 CONDE DE CEDILLO, “Martin Muñoz de las Posadas”,B.S.E.E. XXX 111 (1930), pp. 227-251.

MORENO,M.,la arquitectura góticaentierrasdeSegovia,Madrid 1988,pp.223-245.
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En cuantoalas pintadas,tal esel casode la bóvedaquecierrala plantaprincipal

de la Torre del Homenaje, torre albarranadel castillo de Alcalá de Guadaira3’t

fortificación propiciadapor su cercaníaa Sevilla,con unacompartimentaciónen ocho

secciones(inscritasenun cuadradode 10 m de lado)realizadamedianteunadoblecinta

de almagreroja con lazonazarí344(Fotos41y42).

De manerasemejanteestándecoradaslas dos situadassimétricamentea los dos

ladosde la capillamayoren Tentudía345(Fotos 43, 44, 45y46).Resueltasde diferente

forma para pasar de planta cuadradaa bóveda circular, por medio de trompasde

distintos tamañosy composición,tambiénestándecoradasde diferentemanera,y con

distinto color (en la de JuanZapatalas doblescintasque formandiezy seispaños,son

negras,en la de Santiagoo “de los Maestres”en alusióna susenterramientos,simples,

de color almagrapero todasellas son semejantes,con unaornamentaciónsencilla y

elegante).De la misma manera, en rojo almagre se decorala sala principal de la

fortaleza del Puerto de San Femando(Cádiz), que también convierte un espacio

cuadradoenoctogonalmediantetrompas(Fotos 47448).

Las cuatro decoracionescitadas, simples emulacionesde las nerviaciones

inexistentes,correspondenal sigloXIV.

Otra manerade decoraciónpintada“de lo morisco” en bóvedasmudéjareses

máscomplicaday correspondienteya con el pleno siglo XV. La podemosencontrar

formadaporpequeñosmotivoscuyo color dominanteesel rojo y negro.Esospequeños

motivospuedendecorarlos propios mocárabesde la bóveda,sirva como ejemplo la

~ Esta fortificación debíatenersu ornamentacióníntegra. Aún quedaen muchos lugaresrestos de

mortero,cix algunosaúnconpolicromíarojadealmagre.

~ HERNÁNDEZ DÍAZ, .1., CatálogodeArquitecturayArte dela Provinciade Sevilla, Sevilla 1939, la

nombreen las Pp. 69-70 y ofreceun dibujo de esoslazosde susdecoraciónen la p. 65, dib. 37. Otros

autoresse ocupansólo del castillo como LAMPÉREZ, V., Arquitecturacivil española,Madrid 1993,p.

294,0ROMEROMUÑOZ, V., Alcalá deGuadaira, Sevilla1975.

~ MOGOLLÓN, P., El mude’jarenExtremadura,1987,Pp. 142-148,Monumentosartísticosde

Extremadura,1995,Pp. 203-206.
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capilladel Salvadorde lasHuelgasde Burgos(muy intervenidaconposterioridaden el

siglo XVII) (Foto 49); estar situados en el despieceformado por las estrellas y

entrelazos,derivadosde la intersecciónde bandasde ladrillo, comoenlas bóvedasde la

iglesiade parroquialde la Oliva en Lebrija346(Fotossoy 51), en los tramosde la nave

de la Epístolao la de la Capilla de la QuintaAngustiade la iglesiade la Magdalena,

antesconventode SanPablo,en Sevilla~~’(Foto 52, 53 y 54), de arquitecturade tiempo

de Pedro1, o en los propios nerviosde esosentrelazoscomoen la CapillaDorada(Foto

SS)del palaciode Tordesillas(Monasteriode lasClaras).

Muy repintadasen la actualidadestánlas bóvedasoctogonalesqueseencuentran

en el actual Museo de la Catedral de Valladolid (Foto 56), su centro y su franja

perimetralse ornamentancon una laceriacuyosdespiecesseven pintadosen negroy

rojo; en cadaparamentomedallonespolilobuladoscontienenlas annasde Castillay

León348.Deellasse conocequiénlas mandóedificar,PedroFernándezde la Cámara,el

escribanodel rey y Juan Gutierrez, en 1341, y las dedicó a la advocaciónde San

Llorente. Servíande Sacristíay Capillafunerariaindistintanient¿49.

C)-En los zócalos

La localización de la pintura “de lo morisco” en los zócalos es la más

representativade estetipo de decoración(Foto 57), ya seaporquea ella perteneceel

másnumerosoconjuntode especimenesquehanllegadoa nuestrosdías,ya porqueesa

3~’FERt4ÁNflEzCASANOVA, A., Monografladela IglesiaMayordeLebr(ja, Madrid 1900

~ GUTIÉRREZMORENO,P., “La capilla sevillanadela QuintaAngustia”,AEAA (1929),pp. 233-245

y MEDIANERO HERNANDEZ, 1. NP, “Las pinturas gótico-mudéjaresde la capilla de la Quinta

Angustia(Sevilla)”, enLaboratoriodeArte n08, Sevilla(1996),Pp. 25-50,la estudiandetalladanienteen

su articulo. Los motivos quedecoranestabóveda,en ocre y negro,combinanelementosmudéjarescon

elementosgóticos,y recuerdamuy decercaa los artesonadosdela época(sigloXV).

348 Pertenecientesa laantiguaColegiata,

349AZCÁRATE,J. NP, Arte góticoenEspaña,Cátedra,Madrid, 1993 ~PP90-92.

C. RALLO PinturamuralenCastilla 137



localizacióncaracterizade maneraespecialaestetipo de decoraciónfrenteaotras,o por

haberatraídola atenciónde numerososespecialistas350.

Desdetiemposclásicosen la decoraciónmural romanase tratanaquellaszonas

de paredmáscercanasal pavimento, esdecir los zócalos,de unamaneraespecialcon

tono uniformey carentede importancia,en contrastecon las grandesornamentaciones

de las paredes.

Esto es así por considerarlauna zona neutra entre ese pavimento y las

composicionespictóricassituadasal nivel de la vistadel espectador,de su disfrute.La

zona de rica ornamentaciónya seamosaicomural, tapiceso grandescomposiciones

pictóricas,arrancade una líneahorizontalsituada,aproximadamente,a metro y medio

del suelo.Basterecordarcualquierdecoraciónparietalde Pompeya.De esalíneapara

abajo se extiendeel zócalo que en las ocasionesdonde la riquezade la casalo exigía,

imitabamármoles;peroqueen la mayoríade los casosno teníagranrelevancia.

Y ello por dosrazones,eraunazonaque, dadala vidacotidianaenRomaconun

mobiliario de alturassemejantesa las actuales,no se apreciaba;por otro lado, erauna

zonaquepor susituaciónsufríaroces,desgastesy muchasvecesel riesgode la acción

agresivade una humedad de capilaridad del suelo lo que implicaba una posible

renovaciónfrecuente,independientedel restode la ornamentaciónparietal.

En el mundohispanomusulmán,sesiguentratandoestaszonas,los zócalos,con

especial atención, aunque con un concepto completamente diferente, mcluso

anticlásico351.En vez de constituir la zonamenosdecorada,la neutra,comienzaa ser la

masespecialmentedecoradade unamaneramuy expresivay creadorade espacios.¿Qué

fenómenohaproducidoel cambio?.

~ TORRESBALBÁS ; L., “Los zócalospintadosen laarquitecturahispanomusulmana”,Al-AndalusVII,

(1942), Pp. 395-416; PAVÓN MALDONADO, B., Arte toledano islámicoy mnudejar, Madrid 1973;

PÉREZHIGUERA, T., ArquitecturamudéjarenCostillay León,Valladolid 1994,etc

~ TORRES BALBÁS, L., Arte almohade,arte nazarí, arte mudéjar, vol IV de Ars Hispaniae,Madrid

1949,p. 246 atribuyeal artemudéjarcomocaracterísticaesencia]el anticlasicismo
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Se podría atribuir este cambio de papelesal gran cambio social y de vida

cotidianaque representael mundomusulmán:No existensillas,ni altasmesas.El nivel

de la reunióndiaria, ya seaparacomero conversar,desciende.Las personassesientan

en el suelo, sobrecojines, y su disfrute visual no se extiendemásarriba del metro y

medio352. En la zona alta de las paredespueden apareceryeserías,muchas veces

reservadasparael friso en contactoconel techo,tambiénapreciabledesdeabajo.En el

centro,sedispondríanlas telas,tapices,trabajosde maderay cuero...

Esoszócalospuedenser de mármol,de alicatados,o de pinturaque resultamás

económicoy fácil de sustituiren caso de deterioro353.Estaalternativaentre estostres

materialesno sólodependedelnivel económicodel dueñode la casa,sinode dondeestá

localizadaésta.Existenzonasde grantradiciónazulejera(comola región levantinaen la

BajaEdadMedia),dondehastael momentono ha sidoposibleencontrarningúnrestode

zócalopintadomudéjar(épocaenque seintroducela cerámicaarquitectónica).

El materialelegidopararealizarloses la pinturaal frescosobremortero de cal y

arena,muchomásresistentequeel simpleyeso.Eseyesoquereservanpor su fácil talla

y sorprendentesresultadosparamocárabesy atauriques.

Cuando el mundo cristiano castellano emprende la reconquista y queda

fascinadode la fastuosidaddel mundomusulmán,poco apoco seve contaminadopor

sus costumbres:de todos es sabido que las damascastellanas,entre ellas la reina

católica vestirán a lo “morisco”, utilizarán telas orientales como el máximo de

refinamientoy haránsuvidahogareñasentadassobrecojinesarasdelpavimento.

No es de extrañarpor tanto que decorensuscasascon zócalospintados“de lo

morisco”. Y asíencontramosgranprofusiónde zócalos,utilizadosen solitario, comoen

el Palaciode Galiana,castillo de Brihuega,Alcázar de Segovia,SantoDomingoel Real

352 PÉREZ HIGUERA, 1., Objetose imágenesde Al-Andalus, Madrid 1994, p. 149: “La ausenciade

muebleses uno de los rasgosmás característicosde las viviendas de los pueblosislámicos, que se

mantieneen la actualidad.Estradoso divanesadosadosa losmuroscumplenala vezla Thnción delechos

o de asientos,y pequeñasmesaso banquetassirven,concarácterprovisionalparadepositarlosalimentos,

de modoqueel únicomobiliario consisteen arcasy arconesutilizadosparaguardarropasy objetosde

usodoméstico”.

~“ Los tresmaterialeslos podemosencontraren los palaciosdeLa Alhambra
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de Segovia,castillo de Bonilla de la Siena,RealesAlcázaresde Córdoba,etc; o como

zonabajade unadecoraciónmáshistoriada,comoenel Cristo de la Luz, SanRománde

Toledo354,etc.

Como ratificación de lo anteriormenteexpuestocomo causaspor las que los

zócaloscobranimportanciaen claro paralelismoconunavida cotidiana (desarrollada

enun nivel situadojunto al pavimento),es sorprendenteciertoszócalosrealizadosenun

último momentode estetipo de decoración.

Nos referimosa los “zócalos”existentesen el castillode Cocao en la iglesiade

SanAndrésde Cuéllar. Estánrealizadosafinales del siglo XV enunaépocadondelos

mueblesde residenciaestableestáncomenzandoa representarparte de la ostentación

palaciegafrentea los tiempososcurosde la reconquistacuandolo máximoqueseposeía

eranbaúlesy sillasde tijera fácilesdetransportar.Esosmueblesquehay queenseñar,y

en paralelocon el desarrollode un ritual de mesacon sillas, fraileros,aparadores,etc,

ocultanesazonadestinadaparalos zócalos.Y entonces,curiosamente,perdiendosu

función, los “zócalos” se desplazana un lugar más alto, localizándoseen zonas

destinadasanteriormenteparatapiceso cuadros~. Esecambio de nivel visual denota,

de nuevo,un cambiode vida cotidiana,un nivel visual másalto, estamosentrandoen

tiemposnuevos.

D)-En todo el espacio

En ciertos casos, la omamentación“de lo morisco” se extiendepor todo el

paramentoy techo,sin restringirsea zonasdeterminadas,aunqueconunaorganización

muy determinadapor espacios.En realidad, se trata de la suma de distintaszonas

decoradas:zócalos,franjasenmarcandopuertasy vanos,bóvedas.

Por los restosqueconservamos,asíhabríapodidoocurrir en la ermita del Cristo

“~ AunqueautorescomoGÓMEZMORENO,M.,noshablande esoszócalos,hoy en díano existen

“~ RALLO, C., 1997, opuscit.p.29-30:.“. Esadecoracióndel castillo de Cocase extiendedesde1,5 m

hastaunaalturavariable,dependiendodela alturatotaldel techo”
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de la Luz, hoy de omamentaciónmuy perdida,y así ocurreen la iglesiade SanRomán,

ambasenToledo.

Esa profúsión de decoración pintada también aparece en los monumentos

realizadosen los últimos momentos,el castillo de Cocay las iglesiasde Cuéllar (Foto

58), dondela decoracióninvadeparedesy bóvedas,y en el vestíbulodel monasteriode

SantaMaríade Carrizo(León) (Foto59),dondecubrela totalidadde los paramentos.

Perodondepodemosencontrarel ejemplomásnotablede estadecoración“de lo

morisco” invasora, que une a las zonasde zócalosla ornamentaciónde las bóvedas

(siempreaquí con unadecoraciónmuchomás simple) esen los bañosdel Palacio de

Tordesillas. Edificio singular, único superviviente de otros baños decoradosque

seguramenteexistiríanen su tiempo,contieneun gran conjuntode estaspinturas“de lo
“356

morisco

2-Identificación del tipo de monumentosque contienenpinturas “de lo

monseo

Conel reinadode Alfonso VI y el avancede la reconquistalos reyesy grandes

señores castellanos, habitantes hasta entonces de castillos y casas humildes,

desprovistosde comodidades,vuelvensuatenciónhaciael lujo y la vida refinadade los

palaciostoledanosy de la Andalucía islámica,y a su cabeza,Alfonso XI, Pedro 1, y

Emiquede Trastamara.La modade íos grandesseñoresde vivir en casasy palacios

dispuestosa la andaluzaprosiguióhastainicios del siglo XVI, conel triunfo plenodel

Renacimiento.

Es importante destacar en esa islamización de gustos cotidianos el

comportamientode la monarquíacastellana,sobre todo en determinadosperíodos

históricos,como puedanser el siglo XIV y segundamitad del siglo XV en que, al

habitar los palaciosmusulmanesde las ciudadesconquistadas,los eligen para sus

propiasconstruccionescomo modelos.Estaactitud es imitada por la Cortey grandes

señores.
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Este tipo de residenciacon reminiscenciasmusulmanas(musulmanaspor su

estructuración357y/o por su ornamentación)van a ser decoradascon la pintura “de lo

morisco”. Y no solamentelas grandesmansiones,sino las casaspopularesde las que,

por suspropiascaracterísticasquedificultan su mantenimiento,no contamoscon casi
358ningúnejemploen la Castillacristiana

Excepcionalmente,tambiénla vamosa encontraren algunaspequeñasiglesias

popularescomopudieraserel Cristode la Luz, el núcleode las iglesitasde Cuéllar,o el

caso de San Románde Toledo (ya de mayores dimensiones),donde estánen clara

convivenciamotivosy franjasdecorativasmudéjaresconescenasde tipo religioso.

Distinto sepresentael panoramapara el arte oficial, representadopor el arte

eclesiásticocristiano, ya erigido por mecenazgoreal, señorial o popular,que por su

propia identificación antimusulmana,va a seguir las vías europeístasy de corriente

gótica359, como las sigue la propia Catedral de Toledo, a pesarde ser estaciudad

emblemade las tres culturas medievales,paradigmade mudejarismo360. Así, las

pinturasmuralesreligiosasdel momentoserealizarándentrode un estilo gótico, ya de

estilo lineal (capilla del Aceite, en la Catedral Vieja de Salamanca),de influencia

italiana (como las de la capilla de San Blas, donde intervino el florentino Gerardo

“6Recogidaspor PAVÓN MALDONADO, B., 1973,opuscii, pp.146-l47y pp.281-282.

~ Paraconocer más de ésta se puedeconsultarArquitectura mudejar en Castilla y León, PÉREZ

HIGUERA, T., 1994,pp.73-77.

~s’Quizáslas máshumildesdentrode las conocidasseanlas del barriode las Canongiasen Segovia.Pero

¿sepuedencalificarasí las viviendasde los canónigosmedievales?.

‘“TORRES BALBÁS, L., 1949, opuscit, p. 242,nosdice :“...la Españarectora,oficial y culta, renegaba

de su vida pasada,ignorandoque, bajo unacostrasuperficial de modasefimeras importadas,quedaba

latenteen el fondo del almapopularlahuellade la viday del arteislámicos,hondamentenacionales.

‘~ Lo queTORRESBALBÁS denominó“ciudad mudéjar”, dondese utilizabantras la conquistalos

edificiosmusulmanesexistentes(Ciudadeshispanomusulmanas,Madrid, 1970).
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Starnina,o los giottescosmuralesde la capilla de San Miguel en el monasteriode

Pedralbes),degótico internacional(JuicioFinal de la coronacióndelretablomayorde la

Catedralvieja de Salamanca),o simplementepopular(pinturasde lasiglesiasde la zona

de Valdeolea).

Por ello está muy clara la localizaciónde la pintura “de lo morisco”: está

reservadaparaun artecivil361, en general,queaunquehayaperduradohastanosotrosen

palaciosy castillos,tiene un saborpopular,cotidiano, expresivoy fresco, de carácter

netamentehispano.

3- Localizacióntemporaly distribucióngeográfica

Respectoa la dataciónde la pintura “de lo morisco”, comopinturamural que

es, participa con ella de las dificultades de poder fecharla, ya por la falta de

documentaciónescrita,ya por sus característicasestilísticasque se repitende manera

intemporal; ademásla fecha de la construccióndel monumentono tiene por qué

corresponderconla de sudecoración,sóloaportaráel límite tempranoparasudatación.

Parael presenteestudio,los límites en el tiempo vienen fijados por su propia

detenninaciónde artemudéjar:desdela tomade Toledopor Alfonso VI (1085)hastala

desapariciónde esa pintura, que tiene lugar a finales del s. XV con algunas

ramificacionesen el XVI: El fin del siglo XV suponeel punto de partida para el

desarrollo“europeo” de España,a partir de esemomentoseva a producir la ruptura

institucionalconlos elementostradicionalesde carácteroriental.

La distribucióngeográficava a contemplar,como se prefijó desdeun principio

paraestetrabajo,la Castillade la BajaEdadMedia:

Tras las conquistasde Alfonso VI, la presenciade los almohadeshabía

361 DOMINGUEZ PERELA, E, en “Notas sobrearquitecturamudéjar”, II SimposioInternacional de

Mudejarismo,Teruel 1982, p. 11 nos dice: “En un caso (arquitecturacivil) prácticamentese puede

identificarel estiloarquitectónicocon el dominantehispanomusulmán”.
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detenido,en la segundamitaddel siglo XII, el progresode la Reconquistacristiana,pero

la victoria de las Navas,éxito de Alfonso VIII, abrió el valle del Guadalquivirparalos

castellanos.El siglo XIII fue el del gran avancereconquistadorde los reinoscristianos

de la PenínsulaIbérica,conFernandoIII se sometieronCórdoba(1236),Murcia(1243),

Jaén(1246) y Sevilla (1248); Alfonso X toma Cádiz en 1262. Castilla consolidó su

dominio de la Mesetameridionaly anexionéla AndalucíaBética,quedandoreducidoel

territorio musulmánal reinode Granada.Aquel territoriocristianoesel queva a quedar

reflejadoen esteestudio(Figura 7).

En el desarrollode estetrabajo,conlocalización“in situ” de cadamonumentoy

estudiopormenorizadode cadapintura, se han podido establecerentre unos y otros

ciertos nexos de unión. La estructuraciónpropuestano coincide exactamentecon la

teoría tradicional que exponeTorres Balbás y es seguidapor distintos especialistas

dondela única sistematizaciónposibledel mudéjares la regional362,aunquesepodría

considerarun desarrollomásespecíficode aquella,introduciendotambiénel parámetro

tiempo.

Con las debidasreservasbasadasen el convencimientofehacientede que lo

conocido en la actualidad no supone más que una pequeñísimaparte de las

ornamentaciones“de lo morisco” que sepodríanver al final de la EdadMedia, lo que

limita enormementenuestroconocimientoy puedeinducimosa caeren el error, vamos

a intentaraportarunasistematizaciónde estaclasede ornamentación.Esto no es óbice

para que en el futuro, ante nuevosdescubrimientos,se puedareplantearcon mayor

aciertoesasistematización.

A lo largo del desarrollodel presenteestudio se han podido comprobaruna

cierta coincidenciade temáticas y técnicasen el tiempo y la geografla que han

aconsejadoel desarrollode una localizacióntemporal simultáneoa una localización

geográfica:

362 Así de hecholo handesarrolladoGÓMEZ MORENO,M., ensuArte mudejartoledano, Madrid 1916;

ANGULO IÑIGUEZ, D., en ArquitecturamudéjarsevillanadelossiglosXIII, XIVyXV Sevilla, 1932;

y GALIAY, J., enArtemudejararagonés,Zaragoza,1950.
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A)-Los inicios de la pintura “de lo morisco” (Figura 8 a)

Cualquierestudiode las manifestacionesdel arte hispanomusulmánen territorio

cristiano inicia su andaduraen Toledo. El caso de esta ciudad esmuy significativo,

porquesupoblaciónen el s. XII, ademásde mudéjares,secomponíade grannúmerode

judíos y de importantesnúcleos mozárabes,a los que se añadieron los nuevos

repobladorescastellanos(muchosde ellosgallegos).

El desarrollo del mudejarismo toledano va a contemplar dos etapas

diferenciadas:antesde las grandesconquistascristianasdel s. XIII, Toledo es el foco

islámicomásimportantede Castilla,coninfluenciacalifal o taifa, teniendoen cuentael

granvacíode producciónartísticaquerepresentacasitodoel siglo XII enesapoblación.

Tradicionalmentesedecíaquetrasla conquistade la AndalucíaBética,nuevas

aportacionesmusulmanasreavivaronel artemudéjarcon la influenciaalmohadey más

tardepor la difusióndel artenazaríen granpartedebidaaPedro1. Estono estotalmente

cierto, ya queasí no se explicaríanmonumentos,fechadosen los siglosXII y XIII, que

denotanunaclarainfluenciaalmohadeo almorávide.ParaPérezHiguerasucausa363esta

en la presenciaen Toledode grupos de mozárabesque, “sometidosa la fuerte presión

religiosa de almorávidesy almohadesvan a emigrar a territorios cristianosen el

trascursodel siglo XII”.

Por tanto en el campode la pintura “de lo morisco” el papel de Toledo es

primordial para intentarunaexplicaciónde sudesarrolloen los primerostiempos.Sin

embargo,en la actualidadestaciudadno conservacasitestimoniosde esaprimeraépoca

en que, a la vista de una decoraciónmusulmana,se imitaran sus composicionesy

motivos31Lo anteriormenteexpuestono quieredecirqueno puedanexistir suficientes

restoscomoparapoderdocumentarlos primerostiemposde la pintura“de lo morisco”.

363 PÉREZHIGUERA, 1.4991,opusci4 p. 73

DOMINGUEZ PERELA, E., en “Materiales y técnicas en el mudéjar toledano”, III Simposio

InternacionaldeMudejarismo.Teruel 1986, p. 491, apuntalas causasde estadesaparicióna “el carácter

poularde las tradicionesquehubieronde servir de basea estosedificios hacomportadounacarenciade
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Toledo conservala configuraciónmedievalcomo ciudad,suscasastienenaún mucho

pordescubrir365.

Los zócalostoledanoshastaahoraconsideradosmásantiguosson los existentes

en el Cristo de la Luz y en el Palacio de Galiana,ambossemejantesy ambos

recogidospor distintosespecialistas3~comopertenecientesal siglo X111367. En ellos ya

estimaciónhacia ellos quefacilitó, a lo largo de los afios, su paulatinaeliminación,en un procesoque,

todavía hoy, no hapodidoser detenido”

365 Recientemente,en las casas denominadas“del Temple” (llamadasasí por habersido concedidasa

estaOrden por Alfonso VIII como hospederíade la ciudad), se han realizadoobrasde remodelación

comenzadasen 1996.En el mismonivel actual,y enparalelocon las construccionesexternasconocidas,

hansidodescubiertasyeseríassemejantesa las del claustrodeSantaClara,conescudosdeAlfonso VIII y

su mujer,doñaLeonor.Pordebajode esenivel, y con unaorganizaciónplanimétricamuydistinta de la

actual, se haencontradounasalacon alanlasno excavadatotalmente,ya que se interna debajodel patio.

Estasala estádecoradacon un zócalo dividido en dos partes:en la superiorexisteunayeseríadonde

medianteunacadenetadeentrelazose reservaun espacíorectangulara la maneraclásica;en la inferior,

y confondodealmagre,sobreunabandade color rojo liso,sedisponeunadecoracióndelazoscirculares

querematanen arquillostrilobuladoscondecoraciónvegetalen suinterior.

Estacasa,de dataciónmásantiguaque la situadaen el nivel superior,podríacorrespondera una

casamusulmanadel periodocalifal o taifa, eslabónperdidoentreel artetoledano.

GÓMEZ MORENO, Arte mudéjartoledano, Madrid,1916,y. 12; TORRES BALBÁS, 1942, opus

cit, p. 409; PAVÓN MALDONADO, Arte Toledano islámico y mudéjar, 1973, p. 281-281.Allí,

hablandode las pinturasdel Cristo de la Luz, dice:“..GonzálezSimancas estudiófragmentosde otras

pinturassemejantesdepositadasenel MuseoarqueológicodeToledo”.

AMBROSIODE MORALES (CrónicageneraldeEspafia, (¡547), Madrid, 1741,t.XI, p. 236) citaya los

palaciosde Galiana contandorománticamentesu historia:“Hali Maymón el Gordo, rey de Toledo, en

cuyo poderestuvoel rey don Alfonso el Sexto, quandohuyo de su hermano,tuvo un primo llamado

Chabir Almenor, y estehubo una hija que se dixo Axa Galiana,única heredera.Murió Chabir y Axa

heredólas diversasvillas y huertasqueeranmuchasa la riberadel Tajo...”.

367 Si pertenecenaestesiglo,debetratarsede fmalesde la centuria.El morteroenqueestánrealizadoslos

zócalosde la mezquitaes el mismo sobreel que se desarrollael resto de la ornamentaciónde este

monumento.Laspinturas religiosasdel lado derechodel arco toral (subidade un almaal cielo entredos

ángeles),puedenpertenecera un estilo de transición entre románicoy gótico, y estánrealizadas,por
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apareceentodasuformaciónla grecaconcintaslineales,muy gruesas,entrelazadasque

limita laspinturas.Sobreella, arquitostrilobuladosque, al presentaren su interior tres

puntosrojos a modo de semilla, recuerdanformas vegetalessemejantesa calabazas368.

Más abajo, sobre un fondo rojo se recortanflores de tres pétaloscon tallos y hojas

ondulantes.Enel Cristode la Luz existíaun gran pez,hoy desaparecido,en los Palacios

de Galianaaúnsepuedereconocerla mitadde unatortuga.

Ambos zócalossepodríandefinir comosobrios,simples,elegantes,con inicio

de entrelazo formado por dos cintas, únicamente en su franja perimetral, y donde

susmotivosdecorativossedibujan por mediode zonade color morteroreservadasobre

un fondo de almagrerojo. De estascualidadesparticipael primerzócalodescrito,el de

la Casadel Temple.

A estaépocatambiénseatribuyela decoraciónde SanRomán,consagradaen

1221 segúnlos AnalesToledanos.En la actualidad,su programaornamentalcombina

escenasreligiosasconmotivoshispanomusulmanes.

Una decoración pintada “de lo morisco” más se debe citar en Toledo:

Correspondientea esaprimera época del s. XIII, existe un pequeñoftagmentode

decoraciónde entrelazo,finamenterealizadoen el ábsidedel Cristode la Vega,antigua

basílica de Santa Leocadia, raro especímenpor estar situado en el exterior del

monumento,y porquesuentrelazoestárealizadoen el color del morterosobreel fondo

rojo, al contrariodelresto de los entrelazosconocidos.

B)-EI desarrollopleno(Figura 81’)

Si los restosde zócalosmás antiguosquehoy conocemosy hemosvistos se

hallanen Toledo,y sedistinguenporunasimplicidadde composición,nosencontramos

razonestécnicas,coeténeamente..Porotro ladoy respectoalos Palaciosde Galiana,GÓMEZ MORENO
los fecha en el s. XIII, mientrasqueTORRES BALBÁS en el XIV. El estilo de las pinturas,noshace

suponermásbien laprimerafecha,aunquelas continuasrestauracionesarquitectónicashanalteradotanto

el aspectodel edificio queinducea creerla segundaposibilidad.
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conotro grupo dezócalos,de dataciónposiblementemástardía,quetambiénparticipan

de una forma compositivacomún.Su localización,teniendoen cuentaquese tratadel

grupo másabundantey disperso,tambiénpresentacoincidencias:el mayor númerode

ellos seencuentraen Segovia.

Su datación podría centrarse en el s. XIII y XIV, ya que presentan

composicionesinésevolucionadasque las que hemosvisto.

El siglo XIV constituyeunaetapadondeel artemudéjar,en general,presentasu

épocade augey conformaciónplena enlos reinadosde Pedro1 el Cruely Enrique II el

de las Mercedes.Eseperiodoescoincidentecon la famosapestede mediadosde siglo y

la guerrade los Cien Años en Francia,desfavorabledurantemuchotiempo a Francia,

causaspara que los reinos hispánicosse replieguenen sí mismos y busquensu

expresiónartísticaen suspropiasraíces.

Lascaracterísticasde esoszócalosquenosayudaaconsiderarloscomoconjunto,

son de naturalezaestilísticay técnica. Técnicamente,todos ellos estánrealizadosal

fresco con color almagra sobre fondo de color mortero

Sus composicionesson semejantes:Siempre están divididas en distintos

recuadrosy tienencomotemaprincipal la laceria,realizadaen rojosobreel color de

fondo del mortero, el anchode sucinta sereducerespectoa los zócalosanteriores.El

origen de la laceriaesobscuro.Gayet,historiadorde arteárabeexplicasuproveniencia

de los artistascoptosenEgipto,comoderivaciónde la geometrizaciónexcesivaa la que

sometieronlos motivosvegetales.Prieto y Vives369,encambio,apuntaque seríaEspaña

la cunadelartede la laceriaajustada(comola conocemos)a la másestrictareglaqueno

permite alteracionesni caprichos.La laceria, que no se ve en las obras del Califato

apareceformadaen el s. XII segúnLampérezy Romea,quesebasaen la soleríahallada

enel coro de la catedralde Sevillacomopertenecienteala anteriorMezquita370.

368 Esta decoracióncoincide en los detalles trilobulados de la mencionadaCasadel Temple ¿Mera

comcidenciao esqueexistíanen Toledo ejemplossuficientesparasertomadoscomomodelos?

369 PRIETOY VIVES, A.,1972,opuscit, p.S8.
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El zócalo“tipo” mide de alturaalrededorde 1,5 metros,sedivide en treszonas:

La inferior, generalmenteesunabandaplanadecolor, aunqueexistenvariantescomoen

Brihuega(donde seencuentraun pez) o en el Alcázar segoviano,donde, en algunos

ejemplosrecientementedescubiertos (zona situadaen el Museo),se representaun

aparejofigurado. Enla zonamedia,la de mayoresdimensiones,es dondesecomponela

decoraciónpropiamentedicha: Allí, rodeadosde una franja fonnadapor dos cintas

entrelazadas,se dan los más variadosmotivos de entrelazoscon estrellas,curvas y

círculos;allí sealternan,de existir, las composicionesvegetales,animaleso escénicas,

siempreencolor morterosobrefondo rojo, esdecir, invirtiendo los coloresrespectoa la

laceria.La zonasuperior, que en algunoscasosno aparece,se dispone , a modo de

coronación,unabandade arquillospolilobuladosentrecruzados.

En Segoviatenemostres ejemploscaracterísticosde estetipo de decoración,el

Alcázar,la Torrede Hérculesy la CasaArgila:

En el Alcázar segoviano,con motivo del incendio de 1862 quedaronal

descubiertodos ventanasgemelas,restosarquitectónicosde una fachadaorientadaal

norte.Hoy sepuedenver cuatrode estosvanos,conasientosadosadosa amboslados,y,

sobreellos,a amboslados,pintura“de lo morisco” de entrelazo.Tambiénhanaparecido

restosde estaornamentacióx91’en la salade la Galera,en el paramentocorrespondiente

al muroexterior(con un avezancuda),en unade las oficinasqueabrehaciael Patio del

Reloj y mira haciael oeste,en la salahoy dedicadaa Museollamadadel Colegio de

Artillería, y en unasalasituadajunto a Ja tienda,de épocaya posterior.Pareceque la

primera sala fue remodeladapor Alfonso X, que la prolongó hacía el exterior

convirtiendoel adarveen la Salade la Galera.

La segunda,la TorredeHércules,casafuerteque pertenecióa la familia Arias-

Dávila, es hoy conventode SantoDomingo el Real, en clausura.Los recuadrosde

“~ LÁMPEREZY ROMEA, V., 1930,opuscit, p. 533.

“‘ Aunque en muchasde las zonasdel Alcázar dondeha aparecidopintura, éstaestáasociadacon

arquitecturarománicadel XIII, no tieneporquésercoetánea,los revocossesustituyenmuchasvecesa lo

largodel tiempo.
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entrelazosse alternancon otros donde las escenasestán realizadasen el color del

mortero sobre fondo rojo. Se distinguen sobre el resto de los conjuntos por la

originalidady profusiónde sus escenas,ya bélicas,ya de caza, o, simplemente,con

temaszoomorfosy vegetales.

La llamadaCasaArgila perteneceal barrio de las Canonjías,viviendade los

canónigosde SantaMafia, que se empiezaa construir a partir de 1120. Los restos

pintadosde estacasaestándepositados,enparteenel Museode Segovia,sito en la Casa

del Sol, en parteen las paredesdel Alcázar, trasladadasallí por Peñalosa.Siendo

semejantesambosconjuntos,no son idénticos:los localizadosen el Museosonigualesa

los propiosdel Alcázar,descubiertosen la salade los Ajimeces, los trasladadosa este

palaciotienenun desarrollomásbarroco,conunaarqueríasuperiormáscomplicaday

dibujossecundariosentresusentrelazos.

Ademásde estos ejemplos en la capital segoviana,contamoscon otros muy

semejantes,situadasen zonasno muy distantes:el castillodeBrihuega(Guadalajara),

el deBonilla de la Sierra(Avila), y en la propiaToledo. Y un conjuntomuy importante:

los bañosdel palaciode SantaClarade Tordesillas.

La villa de Brihuega,pertenecientea la sededel arzobispadotoledanodesdeD.

Rodrigo Jiménezde Rada (11707-1247), por cesión de Alfonso VI, fue residencia

preferidade los preladostoledanos.El castillo, llamadode PeñaBermeja,y levantado

en el segundocuartodel siglo X111372, sealzasobreel valle del Tajuña. Pocosrestos

quedandeél y menosde sudecoraciónpictóricadescritapor CatalinaGarcíaen 1 ~

La única salamedianamentebien conservada,por estaraún techada,es la capilla. Los

zócalospintadosadornantodos sus paramentos,con trabajo de laceriay restosde una

decoraciónzoomorfay vegetal.

El castillo de Bonilla de la Sierra, de propiedad particular actualmente,

pertenecíaal obispadode Avila. Suspreladoslo utilizabancomo residenciaveraniega.

372 TORRESBALBÁS, L., “La capilladel castillodeBrihuega”,,4EA 2111, 1941,p.282.

~“ CATALINA GARCIA, J.,Discursosleídosantela RealAcademiadela Historia, 1894,p. 98.
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Susrestos,pococonocidos374,correspondena unapequeñapartedel dibujo de 1510 que

se conservabaen la Real Chancillería de Valladolid. En la Tone del Homenaje,

constituidapor unaúnica sala en dos alturas. se conservanlos restos de un zócalo

corrido pintado “de lo morisco”. Entre sus entrelazoshay representaciónhumana,un

caballero;por encimadel zócalo,y realizadasen blancoy negro, figurasfantásticasde

animalesmitológicosmuy toscos,dificiles de clasificar”5.

Hacepocos años,en 1986, ente los paramentoslocalizadosen la excavación

arqueológicaefectuadaen la Sinagogade SantaMaría la Blanca en Toledo, se

descubrióun fragmentode zócalo pintado en almagresemejantea todos los citados

anteriormente,hoy depositadoen el Museo de SantaCruz de esaciudad376.No está.

completo,pero sudecoración,divididaverticalmentecomogeneralmenteocurreen dos

zonas,correspondea los motivosque se vienendescribiendo;una de ellas, con laceria

tradicionalde estaépoca, la otra,contres figurasde pecessobrefondorojo.

Los bañosdel palaciode Tordesillas,Real Monasteriode SantaClara desde

1363por privilegio de doñaBeatriz,hija de Pedro1,, constituyenel conjuntode pintura

“de lo morisco” máscompleto.Los recientesestudiosdesarrolladospor Ruiz Souza3”

datan estosbaños de tiempos de Pedro 1 y María de Padilla, y los escudosde su

decoraciónde los de D8 JuanaManuel378.Sudecoracióncorrespondea la conjunciónde

~ COOPER,E., Costillasseñorialesdel reino deCostilla, Valladolid, 1991,p.368.

“~ Hemosreconocidoentrelos maltratadosrestosde pinturas existentesen la Torre del Homenajedel

castillo de Villena (Albacete), algunas de estas extrañas figuras. También coinciden con las

composicionesqueCooper(opuscit, p. 435 y fotograflasit 421-423describeen el castillo de Monleón

(Salamanca),peroque,comosudueñono nosha facilitadolaentrada,no conocemos.

376 Recogidasen PRIETO,G., “Excavacionesen SantaMaria la Blanca”, 1 CongresodeArqueologíade

la provinciade Toledo,1990,pp.466-475.

~“ RUIZ SOUZA, 1. C., “SantaClarade Tordesillas.Nuevosdatosparasucronologíay estudio”,Reates

sitios 130, 1995,pp. 3241.

378 Basadoen tratadosde heráldica de Argote de Molina, GarcíaCarraifa,JuanFranciscode Hita y el

infanteDon JuanManuel, y documentosde doñaJuanaManuelde donaciónde los bañosal convento,
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zócalosde entrelazos,contíimpanosy bóvedas,entrela laceria,calderosheráldicosde

los Guzmanesy leonesde los Manuel.En todaslas salas,loszócalosrematancontemas

de pájarosy flores.

Existenen el Palaciode Tordesillasotraspinturasmudéjares,lasqueacompañan

a las yeseríasrecientementedescubiertas379a modode zócalosde éstas,que participan

con ellas de una mismatécnicade ejecución,pinturaal temple sobre el material del

yeso.Y estonos lleva areflexionarsobrela presenciaen Tordesillasde distintostalleres

de ornamentacion..

C)-Reiteracionesformalesen la zonadeCastillala Vieja (Figura 8c)

A partir del s. XV vamosa encontrar, repartidospor el territorio que en la

actualidadsedenominacomo Castillala Vieja, variasmanifestacionesde la pintura“de

lo morisco”, pero en fasede agotamientode surepertorio.Por lo general,utilizarán un

motivo máso menossimplificado y lo repetiránunay otra vez. Cuandode motivos

vegetaleso zoomorfossetrata, estos se van esquematizandoy simplificando cadavez

más, utilizándosemeramentecomo motivos ornamentalesque no como copia del

natural.El másutilizadovaa sermotivosfiguradosde la fábrica(ladrillo, sillar), aúnno

correspondiendoconla utilizadaencadaedificio. Esemotivo seenriquececonmotivos

floraleso conjuegosde colores.Por caminosparecidosvan las decoracionescoetáneas

de Aragón, Levante (iglesia de la Sangre de Liria) y Palma de Mallorca. Muy

significativasson las decoiracionesen negro,blancoy rojo que presentan“socarrats”

valencianoscomo los existentesen el MuseoNacional de Cerámica(Valencia)(Fotos

6Oy61).

Sepierde esarelación entre las paflesy el todo.

desmontalo que,sindiscusiónTORRESBALBÁS denominé“El bañode DoñaLeonorde Guzmán( su

articulo,de esetitulo estáenObra dispersa,1988,pp.4I5-425.

“~ Dadasa conoceren BUJARRABAL, ML., y SANCHO, J.L, “El palaciomudéjarde Tordesillas”,

RealesSitios ¡06, 1990,pp.29-36.
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Se empleael color negro con la mismao igual importanciaque el color rojo,

muchasvecesparadelinearformasque cadavez vansiendomástoscas.Sedescuidala

técnica, por lo queen muchasocasionesseprefiere el mortero de yeso,más fácil y

rápido de manejar (a costade pérdida de calidad y, a la larga, con problemasde

conservación),sobreel queseaplicanlos coloresal templede cola.

Seguimosencontrandolos centrosdondemayornúmerode estaspinturassehan

conservadoen la zona de Segovia, pero ahoradesplazadosal norte, en el triángulo

Cuéllar-Coca-Arévalo.

El castillo de Cocaes quizásel másinteresantede estosmonumentosdesdeel

punto de vista de omamentación~ Ya conocida su datación gracias a las

investigacionesde Cooper38’comode 1491,seconocequerealizóel castillo D. Alonso

de Fonsecay Avellaneda,tercerseñorde Coca.Esafechafacilita la de la realizaciónde

su decoración,quenuncapudo seranterior, ni muy posteriorpor los cambiosde gusto

de la noblezacastellana,que ya entrabaen el Renacimientoartístico. Por ello esta

ornamentaciónmural esunade las pocasquepuedesituarse,sin temora equivocamos,

en unadataprecisa:muy finalesdel s.XV382.

La decoracióndel castillo de Cocasemuestrainvasora,se distribuyepor todos

susparamentos,exteriorese interiores, y si el mantenimientohubierasido continuoy

suficiente,nos encontraríamosanteel mejor monumentode defensaconpintura“de lo

morisco” conservado.El principal tema de su decoraciónexterior son los propios

elementosarquitectónicos,tanto el propio ladrillo aplantilladoy formandopilastrillas

comoel ladrillo pintado,fingido, quesiguelos mismosmovimientosesculturalesqueel

anterior, simula mocárabeso repite motivos geométricos.En el interior se va

380RALLO, C., 1996,puscit,, pp. 13-34.

38] COOPER,E., 1991 opuscit, en la p. 183 recogela documentaciónquehaencontradoen el archivode

Simancassobreun pleito que, circunstancialmenteaclarade una vez la datacióndel castillo, atribuido

antesal arzobispode Sevilla, Don AlonsodeFonseca,primerseñory tío del citado.

382 TORRES BALBÁS, L., “De cómo desaparecenlos antiguospalaciosde la nobleza castellana”,

Arquitectura 46 (1923), Pp. 105-109,p. 109 :“ (Coca) ...el edificio más bello levantadopor el arte

mudéjar.La casaducalde Alba a quienpertenecelo tieneencompletoabandono”.
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desarrollandola imaginación del artista con temas vegetales(Sala de las Jarras),

zoomorfos(Salade los Peces),o, incluso motivos de explicaciónesotérica(estrellas,

astrosceltas...).

En la población cercanade Cuéllar, una serie de iglesitasrománicas383son

decoradascon la técnicadel seco en rojo y negro: SanMartin, San Esteban,San

Andrés de Cuéllar. En la primera, subsistenalgunos restos en las jambasde las

ventanasy en las capillaslaterales.En la segunda,los restosseescondentrasel retablo.

Es la tercerala que,despuésde la restauraciónefectuadaenel año 1996,nospresentaun

conjunto de pinturasmáscompleto3M.La ornamentación,quese extiendepor las dos

capillaslaterales, estábasadaen la propiapotenciadecorativadel ladrillo, la imitación

de este material se dispone en múltiples variantescomo si de un muestrariode las

distintasposibilidadessetratara.A medidaquevamosavanzandoen la observaciónde

su decoración,de izquierdaa derecha,el artistava desarrollandomás imaginacióny

rompiendola austeraselecciónde motivos que había utilizado en un principio con

introducciónde temasvegetaleso zoomorfos.

Estasdecoracionestienengranrelacióncon las del castillo de Coca,por lo que

sudatacióndebeser similar, así comosemejantedebeser la del sepulcropintadode

los Montalbo,en SanMiguel de Arévalo. Como las ornamentacionesanteriores,está

compuestopor ladrillos pintadosen rojo y negro,con unagruesallaga en medio de

separación,dondeseextiendeunalíneanegra.Sencillasgrecascompletanel conjunto.

Y tambiénson semejantescon la decoraciónde la iglesiade San Salvadorde

los CaballerosenToro (Zamora). Sutemaprincipal esel despiecefingido enun sillar

de reducidasdimensionescon la llaga en rojo y alternanciade flores de seis pétalos

(motivo utilizadoenel ábsidede la epístolaen SanAndrésde Cuellar.El mismotipo de

ornamentación lo encontramosen la iglesia de Escalada (Burgos), en tierras

burgalesas,y enSantaMaría delPradillodeFrías..

‘““el románicode ladrillo” de Lániperez.

384 RALLO, C, “Estudio de las pinturasde San Andrés de Cuéllar“, en Informede la Restauraciónde

SanAndrésde Cuéllar, JuntadeCastillay León, 1996 (sinpublicar).
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En la mismaprovinciade Segoviaseencuentraotroejemplode la pinturade este

tiempo, citadapor el condede Cedillo385 y recogidapor TorresBalbás386enunacapilla

lateralde la iglesiade la abadíadeParraces.Se tratade un simplemotivo geométrico,

cuadrangular,en blanco, rojo y negro, repetitivo, que cubre el intradósdel arco de

medio punto de esacapilla. En esta misma línea se puedeenglobar la decoración

exteriorde otro monumentosegoviano,el palaciode cazade EnriqueIV, convertidoen

el monasteriode SanAntonio el Real, en las afierasde la capital.

En tierras cordobesas,como único testimonio de esta corriente tenemosla

decoraciónde unagaritade la torre del homenajedel castillo deAlmodóvar del Rio,

un simple dibujo de flor cuatripétalaformadapor la confluenciade varioscírculos,en

negroy rojo, llena, repetitivamenteel conjuntode techoy paredes387.

Por Último, nombrarel vestíbulodel monasteriode Carrizo de la Ribera,en

León, dondeen suscuatroparedesse desarrollael despiecefingido de un alfaije, con

suspiezasde almendrillas,alfardones,etc,pintadasen blanco,rojo y verde.

D)-Nuevaspropuestasen la Vía de la Plata(Figura 8d)

Mientrasenla zonade Castillala Vieja la técnicasedescuidaasícomolos temas

seagotan,en la zonasurde Castilla,en contactoconel refinadoreino granadino,seva

desarrollandoun tipo de pintura “de lo morisco” muy elaborado,que no desdeñala

~ CONDEDE CEDILLO, “La abadíadeParraces”,BSEEXXXIX 1931,Pp 81-89.

386 TORRES BALBÁS, L., 1982,opuscit, p. 410-411.

387 PAVÓN MALDONADO, 13., Memoriade la excavaciónde Medinat-al-Zahra,Madrid, 1966, p.95,

nosofrece los esquemasde cuatrovariantesde estaspinturas.Supié defigura es “Pinturillas mudéjares

del castillo de Almodóvardel Rio (Córdoba)”.No hasidoposibleencontrarmásqueel primero deellos.

NIETO CUMPLIDO, .1., (Islamy cristianismo,Córdoba,1984,p.306)noscuentade estatorre, albarrana,

que“fue construidaposiblementepor sualcaideAlfonso DíazdeVargas,en 1364”,
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combinación de motivos plenamente góticos con otros de raigambre

hispanomusulmán,todo ello conlasdivisionesverticalesde composiciónpertinentes.

La técnicasiguesiendoel fresco,con mortero de cal y arena.Se introducennuevas

técnicasde dibujo preparatoriocomopuedeser el estarcido,ya anteriormenteutilizado

en Italia388. Su paleta es, generalmente,rica, utilizando prácticamentetodos los

colores389. Los motivos preferidos son las hojas de acanto y las figuras, incluso

religiosas,realizadasdentrode un gótico internacional,la franja superiorserematacon

motivosarquitectónicos,a vecescúbicoscon ventanasde herradura.En cuantoa los

motivosde influenciamusulmana,su inclinacióntiendeal entrelazocircular, cerrado

en sí mismo, la Perfección;aunquetambiénse recurrea otros motivos, estrellasde

númerovariablede puntas,la sebka,o la imitación deazulejos(sobretodo el de base

cuadraday cuatroalfardones),aljarjes,tapices,laboresdeceflerla,etc....

¿Cómo se ha producido el salto desdeesa pintura “de lo morisco” plena,

compuestaen gran medida sólo por entrelazosmonocromosa estascomposiciones

policromasde medallonescirculares?. Ya hemos adelantadola respuesta,por la

localizaciónde estaspinturasen unazonamuy próximaa Granada,y por la innovación

en estereinodelos temasdecorativospictóricos.

Tresejemplosde decoraciónpintadapuedenconstituirel nexo entreunay otra

expresiónpictórica, los trespertenecientesa mediadosdel siglo XIV, y dos de ellos

localizadosen la provinciadeSevilla:

En primer lugar,existeun restode decoraciónpintadaen el arcode accesode la

fortalezaque Pedro1 teníaen Carmona,donde dice la Crónica de este monarca,

vivieron sus hijos hastaque los sacarade allí Don Enrique. En él, policromo, se

distinguen tres medallonesoctolobuladosentrelazados.El otro ejemplo son unos

388 MORA y PHILIPPOT,Conservationofwall paintings,London 1983,p. 144 : “Towardstbemiddle of

dic fourteenthcentury,diereappearediii decorativeñamesthe earliestexamplesof die useof a stencil

for dic repetitionofdic designofmi omament...”.

~ El azul, como obrade un buenprofesional,se aplicadespuésal seco,paraevitar su descomposición

por la cal enfresco.

C. RALLO PinturamuralenCastilla 157



fragmentosde decoraciónde zócaloque se encontraronen el Palaciode 390

(Sevilla). Los temas representadosson los mismosque podemosencontraren La

Alhambrade MohamedV. El tercerejemploqueporsusingularidaddebesercitadoson

los fragmentosquequedanen los paramentosdel coro del conventodeSantaClara de

Moguer. Se tratade un frescosobrerevocode calconescudospolilobuladosy entrelazo

sobrefondo rojo., comoen los zócalosde la Alhambrade MuhanimadV. Si a estedato

le añadimosla soberbiasillería que poseeeste lugar con colunmillas de capitelesde

igual origen,podemossi lugara dudasratificar una influenciadirectade la decoración

nazaríconesteconvento

Perocuandoalcanzaestetipo de ornamentaciónsudesarrolloplenoesya en el

siglo XV. De estetiempo son los ejemplosmássignificativos de estetipo depinturas:

el castillo de Marchenilla (Sevilla), el monasteriode San Isidoro del Campo

(Sevilla), con dosmagníficosclaustrosornamentadosy la SalaCapitular398, el castillo

deVillalba de los Barros(Badajoz),el monasteriodeLaRábida(Huelva),el Palacio

de Mañara(en la propia capital sevillana),el castillo de Luna en Rota (Cádiz),el

RefectoriodelmonasteriodeGuadalupey el castillodeZafra392.

Comofragmentosincompletosdel mismo tipo de pinturas,pero que, tal como

nos hanllegadoen la actualidadno podemossabersi constituíanun programacompleto

de decoracióncontamoscon los restosdel monasteriodel Saloren Torrequemada

~ Muy bien restauradosy presentadospara una fácil lecturabajo la dirección del arqueólogoDiego

Oliva.

‘~‘ Uno de ellos, el de los Evangelistas,fechadopor Gestoso(GESTOSO,J., Sevilla monumentaly

artística, t. III, Sevilla 1889,Pp. 592-593)entre 143 1-1436,y atribuidospor suheráldica,al mecenazgo

de Don EnriquePérezdeGuzmán.El otro,por el mismomotivo sepiensaseadebidoa suhijo, Don Juan

Alonso Pérezde Guzmán(RESPALDIZA, P., “La fundaciónde Fray Lope de Olmedo”, Actas del ¡

Congresodela Historia deAndalucía,Córdoba,1978,p. 257.

392 Durantediferentesexcavacionesrealizadasen la ciudadde Sevillaaparecieronotrosrestossemejantes,

hoy desaparecidos,como tos de la calle Abades,en el verano de 1975, en excavacióndirigida por D.

RamónCono.
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(Cáceres),los quesedescubrieronen la intervenciónde SanClementedeSevilla, hoy

ocultos,y los del monasteriodeSantaClarade Córdoba393.

Por último, las pinturasdel antiguoMuseoArqueológicodeCórdobahansido

fechadashacia1500y atribuidasaPedroRomana394,el lugaresllamadoen la actualidad

la CasaMudéjar. En cuantoa los restosqueexistentanto en el Salóndel Consejodel

Alcázarde Sevilla comoen el patio adyacente(Patio del Yeso), aunqueGestosolas

poneen relaciónconlas de los claustrosdel monasteriode SanIsidorodel Campoy por

ello pertenecerya a finales del s. XV, presentaya elementosde aspectorenacentista

coronandosufranja superior~>t

Variascoincidenciassedanentreestosmonumentos:

10 Algunosde ellos(SanIsidoro, Guadalupe)pertenecíana la OrdenJerónima

por aquellasfechas.

20 Varios están relacionadoscon la familia de los Figueroa:el castillo de

Villalba de Barrosfue comenzadoa hacerpor D. GomesSuárezde Figueroa,hijo del

gran Mestrede SantiagoD. Lorenzo,y continuadopor suhijo, D. Lorenzo Suárezde

Figueroa,de nombre igual al abuelo,que así lo manifiestaen inscripciónquemanda

ponerenla puertaprincipaldel primeroen 1449396;el castillode Zafra fue realizadopor

el propioD. LorenzoSuárezde Figueroa,de 1437hasta1443~~~ ; y el monasteriode San

~ En UBEDA DE LOS COBOS,A., “Los zócalosmudéjaresde SantaClarade Córdoba”,Goya 1985,

Pp.299-305,existeunadescripciónde estosrestosendondedael primerode ellos (recogidodePAVÓN

MALDONADO en Memoria de la excavaciónde Medina Azbara, 1966, pp.91-94) por desaparecido,

peroaúnexiste.

~ SANTOS GENER, 5., “Pinturas murales de la Casadel Museo Arqueológicode Córdoba”,ARA,

1941,Pp.240-249.

GESTOSOY PÉREZ, .1, DeSevillaa Guadalupe,Sevilla 1913,p. 12.

~ Recogidaen COOPER,E., 1991,opusci4 Pp. 611-612.

‘~ Opuscii, PP.638-Mo.
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Isidoro del Campo,en tierras sevillanas de Santiponcecuya decoraciónse realizó,

preferentemente,en tiemposde JuanPérezde Guzmán,casadocon Teresa,bija de D.

Lorenzo398.
30 También existe un lazo de unión entre los promotoresdel castillo de

Marchenillay Guadalupe:Alonso Pacheco,señordel castillo citado, esprecisamente

el Alonso Pachecocuyo sepulcro realizó en el citado monasterio,por su voluntad

(testamentode abril de 1476), Egas Cueman~.Cas~enteen ese castillo de

Marchenilla firman las pacesen 1474 los dos señoresmáspoderososde Sevilla, D.

EnriquePérezdeGuzmány D. RodrigoPoncedeLeón.

40-La decoracióndel castillo de Luna, en Rota (Cádiz) seguramentese debió

precisamenteaeseD. RodrigoPoncede León

50-Por si fuera poco, y comoratificación de lo anteriormenteexpuesto,si nos

fijamos en los cuadrosgenealógicosestablecidospara las familias Pérezde Guzman,

Poncede León y Suárezde ~ podemosapreciarque los enlacesentre los

linajes ilustres andaluces,pesea sus odios y peleas,abundanen tal cuantíaque las

influenciasde modasartísticasentreellosdebíansermásque usuales,aúnpor el simple

motivo de manifestaciónsocial, es decir estamoshablandode patronossemejantes,

inclusounidospor lazosfamiliares.
50 La localizaciónde estasornamentacionessedistribuyeen lasproximidades

de la Vía de la Plata,comunicaciónoestequeunia los pueblosdel norteconlosdel sur

de esazona,aúnentiemposmedievales.

60 Las fechassontambiénmuy similares.
70 En algunasde los conjuntosdecorativos(CasaMudéjarde Córdoba,castillo

de Zafra) los modelosutilizadospara la confecciónde las pinturassonsemejantes.Sin

embargo,comoen estazonasenotaunaevoluciónparecidaa la que estápatentizándose

398 Como,enestecasopor meracoincidencia,recordemosqueel monasteriodeTentudiapertenecióasí

mismo a los Maestresde Santiago.

~ SegúnCOOPER,E., Opuscit, Pp.596-59.
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en la zonanorte de Castilla haciala utilización de unos mismoselementos,pero con

mayor tosquedady simplicidad, existe una gran diferencia de calidad entre la

ornamentacióndel castillo de Zafra, y la CasaMudéjarde Córdoba,pudiendoserésta,

en algunosmotivosy figuras,unremedode aquella.

En conclusión,todo ello nos lleva a la suposiciónde la existenciadeun o unos

talier/es itinerante/a,especializadoen este tipo de pintura, que trabajó para unos

mismospromotoresen distintossitios, cuyaactuaciónsedesarrollaa lo largo del siglo

XV y su localizaciónen unazonamuy concreta:la Vía de la Plata.

~ Terceraparte, Cap, IV de estaTesis, para los estudiosdel Monasteriode San Isidoro del Campo,

castillodeLunay castillo deZafra,respectivamente.
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PARTE II:

RAÍCES ISLÁMICAS
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CAP VI.- GENESIS de la PINTURA “de lo MORISCO”: LA PINTURA

MURAL en AL-ANDALUS

El arte musulmánderivade la teoría del universo:...en el mundono existenformasen

si, no hayfiguras ensí. SóloDios espermanente(MASSIGNON,1932)

Al estudiarla pinturamural “de lo morisco”, es imposible poneren duda su

vinculacióndirectacon la pintura islámicade AI-Andalus’ como su antecedentemás

inmediato.Parapoderrealizarun estudioen profundidadde cadaobra“de lo morisco”

en Castilla, establecer sus paralelismos o posibles vinculaciones, es necesario

previamenteconocerlas obrasislámicasenla Península.

Las relacionesvan más allá, de maneraque el límite entre “lo mudéjar” y “lo

islámico”, a veces, no pasa de ser un mero formalismo geográfico, no es posible

comprenderTordesillassin los Alcázaresde Sevilla,por ponerun ejemploconocido;o

la decoracióndel Palaciode Mañara(Sevilla) con las del alminar de la Chella, citando

otro ejemplo no tan difundido. Ya los grandesespecialistascomo Torres Balbás o

GómezMorenono teníantanclaraesadivisión al clasificarcomoalmohadesla Capilla

de la Asunción en las Huelgasde Burgos o la sinagogade SantaMaría la Blancade

Toledo.

¿Quiénes el trasmisory quiénel receptor?.No hay dudaquela magnificiencia

de la cortemusulmanasuperabacon crecesa los pobresreyescristianos2,sobretodo a

1 Bastecomo ejemplocitarTORRESBALBÁS, L., ArsHispaniaeIV Madrid 1949,pp.238-240.

2 TRENiD, iB., “Spain andPortugal”,ThetegacyofIslam,Guillaume,Oxford 1931,pS,dice: “Lo que

no puedenegarsees que,mientrasla mayorpartede Europaestabasumidaen la miseriay decadencia

materialy espiritual,los musulmanesespafiolescrearonunacivilización espléndiday organizaronla vida

económica.La Españamusulmanadesempeflóun papeldecisivoen lahistoriadel arte,de la creencia,de
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principios de la Edad Media, pero ¿todo ese arte ornamental, subsidiario de la

arquitectura,eragenuinamenteoriental,importado?.

A nivel popular,de maneranatural va a ser reproducidoel arte islámico en

Españacomo unamanerade hacertradicional;en másaltosniveles, es reconocidoel

gustohacialo musulmánde los reyescastellanosdel siglo XIV (enespecialPedro1 y su

hermanastrotrastámaraEnrique II), y el respetoy aprecioconquees aceptadopor sus

herederos3.No sólo se imita la decoraciónsino el uso o utilización de ella, por ello

nosva aaparecerla ornamentaciónpintadaen los mismosespaciosque en Al-Andalus,

en zócalosy cúpulas,sobretodo. En resumen,paraconoceren detalle el desarrolloy

transformacióna través del tiempo de la pintura “de lo morisco”, se planteacomo

imprescindibleel estudiode la islámica.

Solamentehaceruna salvedaden esarepeticiónde los modelosislámicosen los

zócalos. Muy a menudoel artista mudéjar introducirá elementosvivos, animales o

personas,escenasanimadas,entresusdecoracionesgeométricasy florales, esamezcla

de figuras animadascon otrasestáticas,geométricaso de inscripciones,es lo que

va adistinguirla pinturamudéjarde su modeloislámico4.

En el estudiode la pinturamural islámicade Al-Andalus, la desapariciónde

monumentos,inclusode los mássignificativos,ya seapor falta de mantenimientoo por

la filosofla y de las letras, y su influenciallegó al másalto nivel alcanzadopor el pensamientocristiano

del siglo XIII, el siglo deDantey deTomásdeAquino. EntonceseraEspaflalaantorchade Europa”.

Recordemoslas grandesobras de mantenimiento llevadas a cabo por los ReyesCatólicos en La

Aljaferla de Zaragoza,los Alcázaressevillanoso la propiaal-Ahambra,la construccióndel palaciodel

Carlos V en aquellade tal maneraque no se agredieraa la obra musulmana,o la repulsadel propio

emperadorhacia la construcciónde la catedralcordobesaen los espaciosde la mezquita,recogidaen

escritosdeviajeroseuropeosdela época.

Eseusode figurasanimadas(queno vegetales,queya vemosen la Kutubiya), lo encontraremosen el

mundo islámico en cienos detalles ornamentales,como son los mocárabeso yeserías (incluso

excepcionalmentey más tardíos en las pinturas de la Alhambra). No contamoscon ningún ejemplo

islámicodondesepresentenmezcladascontrazadosde laceriaen loszócalos.
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deliberada destrucción, la escasez de documentación, la ignorancia de obras

desaparecidaso quepuedanaparecerbajoencaladoso excavacionesarqueológicasen un

futuro, así como la dificultad de datación de no pocasde las conocidas,dificultan

sobremanerala investigación.

A raízde la expulsiónde los musulmanesdeEspaña,suartefueexorcizadode la

historia hispánicacomo algo pecaminosoa la hora de manifestarsecomo “cristiano

viejo”. De maneraconsciente,sólo es a partir del siglo pasado,con una cierta carga

románticade buscarlos rasgosdiferenciadoresde cadanación,cuandosehacomenzado

a estudiarseriamenteesaherenciaartísticaislámicaqueabarcamásde sietesiglos con

manifestacionesartísticasprovenientesde la asimilaciónde diferentestradiciones.

Quizáspor ello no existecasiningúnestudiode conjuntosobrela manifestación

pictóricaislámicaandalusí5.Sin embargo,la pinturamural formabapartedel concepto

arquitectónicodel monumentoislámico, como lo formabasu cerámicamural o su

omamentaciónde yeso6, y sin conocerlano podemostenerun conceptocorrectodel

estadoprimigenio de esosmonumentos.Como ya se dijo anteriormente7,no sólo el

color, sino la luz que trasmitíaun edificio8, tanto interior comoexteriormente,podían

Excepciónejemplarizadapor MEDINA FLORES,V., Técnicay metodologíaen la restauraciónde

pinturasmuralesnazaríes,Granada,1995.El mismoautor, sobreel mismotema,tienedistintosartículos,

recogidosen la Bibliografla. Cito estamonograflapor serla máscompleta.

6 de losquesi existenmuchosmásestudiostécnicoscomoel de LEWCOCK, R., Madrid, 1985.

ver la Introducciónde estatesis.

Esaimportanciadela luz y el colorenel artemusulmánquedaplasmadomagníficamenteen el romance

de frontera de Abenamar,dondese describela al-Hambra:“Qué castillos son aquellos?!Altos sony

reluclan8
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sertransformados,e incluso alterados,por sudecoraciónpictóricao por el pasode esa

luzatravésde celosíashaciael interiortconel consecuentetamizadoluinínico.

Quiénal ver las ruinasde Madinatal-Zabra,delcolor pardode la arenisca,puede

imaginarel colorido que presentaríallegandoa ella desdeCórdoba,y no solamentepor

susmármolesblancosrefulgentes,sino por susparedesocres,suscapitelesy merlones

con toquesrojos y azules,sussuelosde mármolmorado.Citandoa TorresBalbás:“...A

un castellanode los siglos XIII y XIV que por primeravez visitaseunaciudad de la

Españamusulmanadebíade impresionarlela alegrepolicromíade susalminaresy de

los muros exteriores de otros muchos edificios, policromia conseguidapor la

combinaciónde diversosmateriales,por la cerámicay por la pintura, y que eraun

recursode embellecimientourbanodel quevenimosprescindiendodesdehacevarios

siglos”10

1-Pensamientoy estéticaislámicos

Careciendoel artemusulmánde ornamentaciónde esculturay pinturaenlienzos

o tablas, no por ello carecendel “arte del color”, relacionándosesus expresiones

artísticasde una maneradirecta (artesonados,yeserías,alicatados,pintura mural) o

indirecta (mobiliario, tejidos y otros objetos de arte suntuario) entre sí y con su

arquitectura,dentro de la vida cotidiana. Entre ellas, y tomando como base el arte

hispano-romanoy visigodo,esdecir,como herederadel legadoromanomediterráneo,la

ornamentaciónseexpresarápor unavía anicónica,“que comprometeráal espectadoren
‘‘II

unarelaciónmáscontemplativaquecomprensiva

“El inteligente empleo de materialescapacesde reflejar o refractarla luz, hace que los edificios

islámicos adquieranuna ornamentacióninestable, por la incidencia de los rayos luminososen las

diferenteshorasdel día” MORALES. A.J. Historiadel arteislámico, Barcelona1995,p. 80.

10 TORRESBALBÁS ; L. “Los zócalospintados...”1942,p. 417.

“DODDS, .1.,Al-Andalus. LasartesislámicasenEspaha,Madrid, 1992,p. XX.
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Cuandoaparecela expresiónfigurativa buscaráunaconcepciónestéticapropia

del objeto, a fin de demostrarque no es una copia de la realidad, sino una forma

conceptualde ella, un traductorde susideasestéticas.Esaabstracción,eseaniconismo

del arteislámico(conlas consabidasexcepcionesenquemásadelantenosdetendremos)

está explicado por Grabar como el resultadocombinadode dos grandestemas del

pensamientofilosófico musulmánprimitivo:

Por unaparte, parael islamita el único creadoresDios, ya que lilah-aíbaqi’2

(“lo quepermaneceesde Dios”). Por tanto,el artíficeno debeemularningunacreación

material, debe evitar imitar a la naturaleza.En este sentido, la estéticamusulmana

difiere de la propugnadapor SantoTomás de Aquino en su SumaTheológica (1, 39,

8c)’3, dónde dice; “Tres cosas son necesariaspara la belleza. Primero, sin duda,

exactitudo perfección’4,puescuantomásmenoscabadasestánlascosas,másfeasson. Y

la debidaproporcióno armonía.Y tambiénclaridad,de ahíquelas cosasqueposeenun

color brillante seanllamadasbellas”. Como hemosvisto, el primer principio va en

contrade los fundamentosreligiososdel Islam, en el segundovaría el sentidode la

armonía,del ritmo, en un mundo y otro; en cuantoal tercero,sí es coincidentecon el

mundomusulmánquebuscaconmayorénfasisqueel cristiano,el color,la brillantez, la

luz.

Porotro lado,el pensamientoislámicoprocededelpensamientohelénico,y de él

tomala vía del atomismo,cuyo dogmaproponequetodaslas cosasson el resultadode

las distintascombinacionesde unidadesiguales,los átomos.Del mismo modofunciona

el desarrollode la obra de arte, el artista puede recomponerlos elementosde la

12 En lanomenclaturaislámicahemoseliminado,por motivos tipográficos,la puntuacióndiacrítica.

cd. bilinglie, Biblioteca de Autores españoles,Tomo II, Madrid, 1949: “Ad pulchritudinem tria

requirentur.Primo quidem integritas,sive perfectio; quaeenini diminutasunt, hoc ipso turpia sunt. Et

debitaproportio, sive consonantia.Et iterum claritas, undequaehabentcolorem nitidum, pulchraesse

dicuntur”.

‘4 COOMARASWAMY, A.K.. Teoría medieval de la belleza, Barcelona, 1987, p. 31, interpreta,

siguiendoa Webster,esa“integritas” como “enteracorrespondenciaconunacondiciónoriginal”.
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natura]eza que conoce en distintas combinacionesy formas para evitar su fiel

reproducción.

Esaconcepciónestéticano es única parala pinturamural, los mismosmotivos

los vamosa encontraren los tejidos’5, en los azulejos,en la madera,en los yesos,e

incluso en el trabajode cuerode sus encuadernaciones16,..,en la arquitecturay en las

artesaplicadas,careciendode un vocabularioornamentalespecíficoparacadaclasede

edificio y objeto17.Ya Grabardestacabaenel Islamprimitivo los numerososintentosde

transferenciade efectos,motivosy diseñosde unatécnicaa otra18, la mismalógicase

aplica a cualquierescalaparasuadecuacióna espaciosdiferentes.Esosmotivos, para

algunosespecialistascomo Papadopoulosderivan del arte bizantino sin manifestar

ningunainfluenciasasánida;distintaopinión mantienenotros estudiososcomoJonesy

Ktihnel.

La ornamentaciónencubrela verdaderaestructuraarquitectónicano dejándonos

adivinar qué partes son sustentantesy cuáles simplementedecorativas,como una

epidermistotal’9, buscandoun efectoenriquecedor.Morales,siguiendoa Jones,destaca

su intencionalidadde lograr ilusoriosvalores tridimensionales:“la obtenciónde los

“El propio “Pendónde LasNavasdeTolosa”.

6 En varios Coranes,como el de la BibliothéqueRoyal de Rabat(1178),Coránde Valencia(1182),dc

Egipto(1368-1388),el de MouleyZidan (Marruecos,1594,hoy en laBibliotecadeEl Escorial),etc.

‘~ En el artecristianose va a diferenciarclaramenteel tratamientodeedificios religiosos,másdentrode

un arteoficial, europeísta,del desarrolladoenedificios civiles. Pruebade ello evidentees el temade este

trabajo, la pintura “de lo morisco”> limitada a palaciosy castillos. En cambio, el arte musulmánno

distinguiráentremezquitasy residenciaspalaciegas.

‘~ GRABAR, O., Laformacióndel arte islámico, Madrid 1981,p. 216

‘~ Lo que llamaJONES,O. (“Superficie,dibujo, luz”, La Arquitecturadel mundoislámico, Madrid 1985,

p- 161) “un manto” destacandola similitud quepresentaestetipo de decoración,esa“metáforatextil”,

conla ornamentaciónde los tejidos.
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mismosesposiblepor el uso generalizadode materialesreflectantes,por la repetición

de motivosy por los contrastesde texturas”20.

Esatridimensionalidad,queen las yeseríasseobtienepor mediode los distintos

planosde omamentación,en la pinturamural se logramediantela oposicióncromática

de crearespaciosllenos y vacíos,color y laguna,sombray luz (la luz comosímbolode

la unidad)21,negativoy positivo.Sin embargoestecontrastesemuestraestudiadamente

equilibrado>no produciendosensaciónde tensión,sinoun resultadomásintelectual que

emocional.

¿Cómose consigueeseequilibrio? Por unaunidadvisible del diseño, por una

calculadarepeticiónde formas,avecesmásaparentequereal,quecreaunasensaciónde

espacio continuo> sin límites, pero que sin embargo está adecuadoen cadacaso

particulara la superficieespecíficade quesedispone,estructurándosede unamanera

rítmica y modular. Los motivosse desarrollanatravés de unaseriede ejeso centros,

invirtiéndose,multiplicándosehastacubrir la superficie disponible con un “potencial

infinito decrecimiento”22.

2-Una temáticaal serviciodeunasideas

En cuantoalos temasrepresentados,es suficientementeconocido el placerpor

cubrir los monumentoscon largos alineamientosde inscripciones.Si en la Cristiandad

las iglesias, con un carácter popular didáctico cubría sus paredescon escenasdel

‘~ MORALES, A. J. 1995,opuscii, p. 70; JONES,D, 1985, ibidem,p 161 y siguientes.

21 BRUYNE, E., Estudiosde estéticamedieval,Madrid 1958,p.25, nostrasmitela especialimportancia,

místicaincluso, queteníala luz en el mundo árabe:“Es sabido cómose desarrollóentrelos árabesuna

considerablefilosofla de la luz. Al dualismodel Bieny del Mal se opusosiempreel monismode un Dios

luminoso.En el s. XII Suhrawardifusionala místicay la filosofla dela luz. Peroya muchoantesAlfaribí,

Avicenay Algazelhablaninsistidoenel caráctertrascendentaly por así decirlo,espiritualde la luz..”.

~ GRABAR, 0., 1981, opuscii, p. 223.
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Antiguo y, posteriormenteNuevo Testamento,en el Islam se optó por la decoración

escritaqueexpresabade maneramonótonaunaliturgia rudimentariadondeseutilizaban

prácticamentesiemprelos mismospasajescoránicos(suras).Su sentidoesprofiláctico,

esotérico,propiciatorioparalas personasque scencuentrenen el edificio.

Es la llamadadecoraciónepigráfica,que siguiendounaestéticageométricase

expresaconrasgoscúficos,o encursivos(que apareceen la ornamentaciónen el s. XII),

más libre. Las primerasmanifestacionesse presentanen las monedas,con carácter

cúfico; haciael mismo tiempo la escrituracursivaapareceen Túnez en inscripciones

funerarias.El cúfico está reservadopara fórmulas religiosas,es la escrituraerudita,

hierática.

Estetipo de decoraciónepigráficano formapartede la composicióntotal, llenará

los espacioslinealesutilizados para la estructuracióndel espacio,y va a distinguir

definitivamenteunaobraislámicade otracristianao tardo-romana.

La decoracióngeométricamusulmanase basa, sobre todo, en e] juego de

oposición,asociación,crucede líneas,no sólo rectilíneassino tramoscurvosquellevan

al entrelazo,sin principio ni fmal que produce “la inquietud de lo indefinido”23

equívocamenteya que cadasistemasecierrasobresí mismo,y a las formasestrelladas

(queyaaparecenenlos yesosde Samarra,del s. IX)).

Precisamente,si ya los romanosy sobre todo sus herederos,los bizantinos,

utilizaronprofusamentela decoracióngeométrica,esel empleosistemáticodelpolígono

y la estrella lo que va a distinguir al arte musulmán, esos polígonos de líneas

perimetralesentrecruzadasque ya aparecíanen el arteromanoy en el visigodo24.Este

tipo de decoraciónes el que mayor importanciava a teneren relacióncon la pintura

mural que nos interesa,por el gran valor quetiene la geometríadentrode la creación

23 TERRASSE,H y HAINAULT, 3., Lesartsdécorat¿tkau Maroc, ParIs 1923,p. 55.

24 MAR9AIS, O., L’Architecturemusulmaned’Occidenr, ParIs 1954, p. 180 El mismo autor en El arte

musulmán,Madrid 1983,p.109,dice:“ “El principio de los lazos,familiar a los trabajadoresdel mosaico

de la épocaromana,el empleode la trencilla quepasaalternativamentepor arriba y por debajode sí

misma,se aplicaaquísistemáticamente.
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islámica.Podríamosrecordaraquí que en el conceptomusulmán,queperduraen parte

de la sociedadislámicaactual y que eraextensiblea la sociedadmedievaleuropeaen

general(teniendoen cuentaque entoncesel “arte” y la “artesanía”no presentabanunos

límites perceptibles);el arte (fann) implica unatécnica(san‘ab), manual,y unaciencia

(‘hm), la geometría25.

Burckhardtnos expresaperfectamenteesarelación entre la decoraciónmural

geométricay el espíritu islámico: “Totalmentenacidasdel espíritu islámico son las

ruedasgeométricaso estrellasque se combinany despliegancontinuamente.Son el

símbolomáspuro de la manifestaciónde la realidaddivina (al-haqiqa) que en todas

partes,en cadasery en cadacosmos,es el centro, sin queningún ser, ningunacosa

puedapretenderser él sólo su imagen, de modo que se refleja de centro en centro

infinitamente.La “unidad del Ser” (wahdatal-wuyudj)seexpresaen estas“telarañasde

Dios” de dos maneras:por estartrenzadosde una solacinta y por su irradiaciónde

muchos centros.Tal obra logra como ningunaotra llenar de satisfacciónal artista

musulmán”26.

Sin embargo,apreciando la decoración en su conjunto (yeserías,azulejos,

techumbres,pinturamural), va a ser la decoraciónfloral la de mayor profusiónen el

arte hispanomusulmán.Terrassese cuestionasi estapredilecciónpor la representación

del mundovegetalsebasaríaen el gusto del mundo islámico por los jardines;“Vaine

hypothése,Le décorfloral de l’Occident musulmana, dés origines,romputous liens

avecla nature.. .Un lent travail tout abstraita dissociéet modifié les anciensélémentsdu

décorhellénistiqueet oriental”27

Si susfuentesfueronel acantoy la viña clásicos,apartir del s. XII, surepertorio

esmuy simple, la palma simple (hoja que nacede un tallo que cadavez tendrámás

importanciapor su estructuracióngeométricamediantecurvassinuosas),doble (con

25 BURCKHARDT, T Elarte delIslam, Madrid 1988,pIAS, abundamásenesterazonamiento.

26 BURCKHARDT, T., La civilización hispano-arabe,Madrid 1979,p. 241.

27 ibidern, p. 60.
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terminacionesdivergentesy que se rizan hacia dentro), la palmeta(semejantea una

concha),la piña.Delmundovivo, sin embargo,mantieneunacualidad,el movimiento.

La decoraciónde arquitecturasrmgdasestádelicadamenterepresentadaen

las columnillasy arqueríasdel Patio del Crucerodel Alcázar sevillanoy los bañosde

Jaén,e incluso> másallá del Estrecho>en el palacio de Belyunes(Figs. 9 y 10). Los

elementosarquitectóncosfingidos, sillares y ladrillos, aparecencon profusión en

distintostiemposy lugares,comocontinuacióntradicionalde decoracionesyaclásicas.

La decoraciónfaunisticay de representaciónhumanaespocoabundante,con

ejemplosexcepcionalesenlos quenosdetendremoscomolos techosde La Alhambrade

la Salade los Reyes.

Centréndonosen el temade la pinturamural andalusí,hayquedefinir, en primer

lugar,el territorio geográficodóndeva atenerlugarsudesarrollo:Hasidoampliamente

discutidoel origendel nombreAl-Andalus.De acuerdoconBanucandy Bednorz28,esta

denominación,que es“simplementeunaarabizacióndel nombrevisigodo de la antigua

provincia romanaBética”, derivandode la palabra goda “Landahlauts” (“tierra de

sorteo”), comprendíala zona islámica de la Península;ya fuera, en los primeros

tiempos,la mayorpartedel país,o simplementeel reinode Granada,al final de la Edad

Media.

Sin embargo,en esteestudiosobrela pinturamural de AI-Andalus setienenque

traspasar los limites de esa definición de AI-Andalus abarcando, desde los

almorávides29,

28 HARRUCAND, M., BEDNORZ ; A., ArquitecturaislámicaenAndalucía,Colonia 1992.

29 Antes de los almorávidesexistenpocos documentosquenos hablende la influenciaomeyadel Reino

de Córdobaen el NortedeAfrica. ConocemosqueAM al-ReunAniii se interesóenla reconstrucciónde

la mezquitaAl Qarawiyyin de Fés. Su alniinar, como la de los Andaluces,ambasdel 956, poseenuna

escaleraquesedesarrollaalrededorde un núcleo cuadrado,como la de Córdoba(apudTERRASSE,H,

“Le Maghrib dansl’arthispano-mauresque”,Al-AndalusXIH,1958,Pp. 129-130.
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el Nortede Africa, Iftiquiya, porquelos ejemploscitadosson los mismosenunoy otro

lado del Estrecho,comoson las mismaslas gentes que las originaron30.Precisamente,

como se verá, estastribus beréberesrepresentanuna renovaciónen los elementos

artísticos como el entrelazoo la palma digitada31.Para algunos autores,“la cultura

andalusíno fue nunca,sin duda,tan resplandecientey fecundacomoen el transcursode

ese siglo XI”32. Ese intercambio cultural se mantienecon mayor o menosfortuna

duranteel reinonazarí:Inclusoen esazonade Africa delNorte, en Marruecos,Túnezo

Algeria, la pervivenciadel arte andalusíha tenido mayor eco que en la Península,la

repeticiónde modeloshispano-musulmaneshaperduradohastanuestrosdías33.

Parasuestudio,y siempreen relaciónconla pinturamudéjarde la queesorigen

directo, seha dividido estaparteen los capítuloscorrespondientesa las etapasqueen

pinturamural sepuedendistinguir:

-Pinturacalifal

-Pinturataifa, estableciendounadivisión mástemporal que formal, ya que es

casiunaprolongaciónde la anterior

~ Marrakech fue fundación almorávide, sus palacios fueron erigidos por Yúsuf ibn Tashufin,

conquistadorde AI-Andalus y por su hijo AIf ibn Yúsuf, constructorde la granmezquitade esaciudad,

así como las deTlemcen,Nédromay Alger, cuyasnavessonperpendicularesa laquibla, los techossona

dosaguas,y losarcostienenladrillos ensuestructura,todo ello dentrode la máspuratradiciónandaluza.

‘Estasentenciahayqueentenderlacon granprecaución.Comomásadelanteveremos,las basesde estos

elementosdecorativos ya estaban en el arte califal. Por ejemplo, el “arabesco” o lazo, para

AHLENSTIEL-ENGEL (Arte árabe, con traducióny notasde CAMON AZNAR, Barcelona20 cd. 1932,

p. 148) ya estápresenteen lamezquitadeCórdobaen el siglo X. En el Orienteaparecemás tarde,hacia

el XII.

32LÉVJ-PROVEN9AL.E., La Civil ¡salíanarabeenEspagne,ParIs1948,p.25.

“ “C’est peutétreA Rabat,ville du littoral atlantiquerepeupléeauXVI siéclepardesMorisquesémigrés

de la région de Cordoue,quecene tradition demeureencorela plus marquéeet la plus perceptible.”

LÉVI-PROVENgAL, E., 1948,opuscit, p.36.
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-Pintura almorávidey almohade:Por lasmismasrazonesanteriormentealudidas

es muy dificil distinguir entre arte almorávide y arte almohade,por ser los unos

continuadores,en arte, de los otros, respondiendo esa separación“mas a un

planteamientopolítico, ideológico y cultural, que a una rigurosa caracterización

formal”34.

-Pinturanazarí

Antesde entrardelleno auna clasificacióncronológicay estilística,esnecesario

referimosal espaciomássimple que nos va a ayudara comprenderla ornamentación

musulmanay su técnica,la casa.Y resultatan importanteporquelos últimos hallazgos

arqueológicossehanproducidoprecisamenteenrelaciónconedificacionespopularesen

donde, sin embargo, encontramos decoración parietal, pintura mural.

Significativamente,en las propiasviviendaspopulares,seguramentede un nivel social

muy común,se cuida especialmentesu ornato y aparece]a decoraciónmáseconómica,

pero sin que seapor ello menosapreciada(ya queaparecerátambiénen las viviendas

palaciegas):los zócalosdecoradosconpinturamural

~PÉREZHIGUERA, T.,Almorávidesyalmohades,s. XI aIX!]], Madrid 1997,p.637.
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CAP 1711.-LA CASA MUSULMANA

La pinturamural musulmanase manifestaráen un ámbito muy relacionadocon

la arquitecturacivil: la casa. El conocimientode la decoraciónde la casa islámica

comportadosimportantescaracterísticas

-En relaciónconla localizaciónde esadecoraciónmural, semanifiesta de la

mismamaneraya seaunacasadeclasesocialalta(el palacio)o menoselevada.

-En relacióncon el tiempo,esunamanifestaciónque no presentagrandes

variacionesa travésdel tiempo,desdela épocacalifal (Madinatal-Zhara)hastala

nazari.

Por ello, y paraentenderel contextoen que sedesarrollaesaexpresiónartística,

sevaa hacerun breveresumende lo queconocemosde la casaandalusí,basándonosen

las excavacionesarqueológicas,ciertasde ellasantiguas,otrasmásrecientes.

Sobre la casamusulmanao sobrela construcciónen generalprácticamenteno

contamosconcasiningúntratado,por ello hayque destacardoshonrosasexcepciones:

el tratadode Ibn aI-Rami (hacia1300),obrerotunecino,y el de Ibn al-Imam,nacido

en Toledo y muerto en la propia ciudad en 996~~. Ambas obras> muy someras,nos

recuerdanobrasde alarifesposteriores,dondese mencionansus obligacionesde labor

ciudadana.Lo másinteresanteparanosotroses el ejemplooctavode Ibn al-Rami,donde

nos cuentalos materialesutilizados en los muros, citando cuatro tipos diversos, en

ladrillos (ajur), en adobe (toub,>, en piedra (hajar) y en tapial (tabiya).Volveremosa

estosmaterialesmásadelante.

En las noticiasquesobrelas casassepuedenencontraren los libros de habices,

podemosintuir suestructuración,ya queallí los inspectoresnosdescribenlos bienesde

los ciudadanos36:Ejemplode ello es el conocimientode la casadel moriscoZabar,junto

“ El primero fue traducido con el titulo de “Urbanismomedieval y derechomedieval” por Roben

Brunscbvigen 1947, el segundoen 1900 por Barbier.AmbossonrecogidosenFARID BEN SLUMANE,

“Ibn al-Rami et l’art debAtir”, Itineraire du savoiren Tunisie,Paris1955,Pp. 78-85.
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a San Miguel del Albaycin de Granada,a ella se accedíapor medio de un pequeño

zaguánde tres varasde longitud, anejo a la cuadra,de allí sepasabaa un patio de

regularesdimensiones,al queabríala salaprincipal37.

Eseconocimientode la casamusulmanaa travésde los textos nos llega también

por los escritosde los viajeros europeosdel s. XV y principios del XVI en Andalucía.

Lo primero que les chocabaerala estrechezde suscalles38y lo reducidoy pobrede la

viviendamusulmana,nombrándolasJerónimoM(inzer como“nido de golondrinas”39.

Esasdimensionesreducidastambiénllamala atenciónde Lalaing,barónde Montigny,

belgaque acompañóaFelipe el Hermosoen suviaje porEspañaen 1502, y a Navajero

quela visitó amediadosde siglo XV140.

‘6VéaseCRUZHERNÁNDEZ,M., El islamenAl-Andalus. Historiay estructuradesurealidadsocial,

Madrid 1996, p 220.

“ VILLANUEVA RICO, C,. en Casas,mezquitasy tiendasde los hab¡ces de las iglesias de Granada,

Madrid 1966,Pp. 3 y 4, noscontraponeestetipo de casa,típicamentemusulmana,conla del beneficiado

deSan Lorenzo,Hernandode Zurita, ya levantadaen solarderruidotras la conquista.Ya no teníapatio,

su zaguánaumentade superficie,esaplantabajasólo se dedicaa servicios(cuadra,corralesy bodega)y

no existela necesaria.

38 Treso cuatrocodosen Saltés,esdecir, 1,30 a 1,70m deanchura,segúnBAZZANA. A., “Urbanismoe

hidraúlicaenla ciudadalmohadedeSaltds,CasasypalaciosdeAl-Andalus,Barcelona¡995, p. 146.

~ MÚNZER, .1., ViajeporEspallayPortugal (1494-1495),Madrid 1991,p. 87.

~ Recogidopor FABIÉ, AM. Viajes por Espalia, Madrid 1879, p. 399 :“...el Albaicin y la Alcazaba,

amboscon muchascasas,aunquepequeñas,porqueson de los morosque tienenla costumbrede vivir

apiñadosy estrechos.”Por otro lado,destaca“no haycasaquenotengasufuente”.
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1-Estructuración de la vivienda familiar

Todaslas viviendashispanomusulmanas,ricaso pobressiguenel modelo de la

casaromanamediterránea41.Distribuyen sushabitaciones(incluyendo la cocina y el

escusado)alrededorde un patio central,queda aire y luz a las habitaciones.A él se

accedepor entradaen recodo,y en viviendasde mayor acomodo,por un zaguánde

entrada(queevita que la puertade entraday la del patio esténenfiladas).La existencia

siempre de letrinas, así como el sistema de ventilación de todas las habitaciones,

acreditaun alto nivel de civilización en la Espafia musulmana.El patio, elemento

definidorde la casaislámicay eje de la vida familiar, dabaa la viviendasucarácterde

introversión.

En el patio, existíael aljibe (al-yubb)o/y pozo, de granimportanciaparala vida

cotidianafamiliar42, y en las mansionesmásricasdabalugara la alberca,las Ñentes, y

los arriates,todo ello basadoen la dinámicadel agua. El soladodel patio> en casas

humildesestabaconstituidopor la simple tierrapisadao batida(como en las letrinas y

las cocinas), que así podía dar cabidaa un árbol de sombra. En casasde mayor

importanciael patio, convertidoenjardín eracircundadoporandeneslaterales.

Muchas de las casasteníandos plantas, de las cuales la menor, la algorfa,

dedicadaa alcobas,erala del pisoalto. El distribuidorde esasalcobasusualmenteera

un corredorabiertoconbarandillahaciael pisobajo.

~‘ “L’échelle de l’édifice est bien diferente” cuestionaBAZZANA A., (Maisons d’ALAndalus,Madrid

1992, p. 28) al compararlas.Valga como ejemplo que las viviendas excavadasen Siyasatendránuna

mediade45 m 2 como extensiónhabitable.

42 Precisamente,según PASCUAL> 3., (et Alii “La vivienda islámica en la ciudad de Valencia, una

aproximaciónde conjunto”, La casa hispano-musulmana,Granada1990, p. 306), lo quedistingueel

caserío romanodel islámico es el sistemade abastecimientohidraúlico: en la épocaromanahabíaun

abastecimientogeneral, urbanístico, controlado por los poderes públicos. Esas canalizaciones

subterráneasestabancolinatadasen el s. IV, el suministro en épocaislámicadebió realizarsemediante

pozosy noriasprivados.
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La habitaciónmás importante que daba al patio era el salón. Su fonnamás

simple era la rectangular,que en viviendasde mayorespretensionessedesdoblabaen

dosalcobaso alaníaslaterales,separadasde la centralporun pequeñoescalón.La salay

lasalcobasteníanel sueloenlosadoo, simplemente>contierraapisonadateflida de rojo,

con adición o no de cal. El almagre (óxido de hierro) utilizado paratal fin no sólo

cumpliaunafuncióndecorativa,sinoqueproducíaun efectohidrófugoquereforzabalas

propiedadesde la cal de la mezclay evitabalas filtracionespor capilaridaddel suelo.

Ademáserafácil de encontrar(sepuedeutilizar prácticamentecerniendoy machacando

la muy abundantetierraque la naturalezaofrece)y económicoen caso de compra.Un

suelorealizadoconmorterode cal y almagre,al fresco,esfácil y limpio demantener,y

ademásde aportarcoloridoal conjunto,soportamúltipleslavadossin deteriorarse.

La vivienda andalusíno tenía huecosal exterior, a la calle; de teneralguno

estabaprotegidode las miradas exterioresmedianteajimeces;su vida social estaba

presididapor la intimidad. De la mismamanera,el exterior de la casano delataba

ningunapersonalidaddiferentea la de susvecinos>las casasestabanunidasunascon

otras mostrandouna topografia que no correspondíacon la configuracióny dominio

interior. La disposiciónurbanano patentizabaesquemaspreconcebidos,se organizaba

desdedentro hacia fuera, de la casaa la calle. Así los exteriores raramentese nos

muestrandecorados,son simplesmuros lisos con puertasde accesocomo únicos

huecos;a veces> como en las viviendasde la Alcazabade Málaga,un zócalode simple

almagremarcaunalíneadiferenciadora.

2-Materialesdeconstrucción

De los materialesutilizadosen la viviendaandalusídestaca,en primer lugar la

tabiya o tapial43, muy abundanteen aquelloslugaresdondela piedrano existía (por

~ El nombre,segúnTORRESRALBAS, L., 1971, opuscit, p. 557, estátestimoniadoen el Maghrebal-

Acqsa.BAZZANA, A., 1975,opuscit, p. noscita textosdondesealudea estenombre,en unaepigrafía

deMurcia del s. XIII, en la construcciónde las murallasdel s. Xl de Almería,en las de Huescade f’males

deesesiglo, yenlas de Sevilla,...enel a.XIV en las murallasdeFés,y posterionnenteenlas de Tetuán.
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ejemplola cuencasedimentariadel Guadalquivir). Ibn Jaldún, sabiode la mitad del s.

XIV, quevive en las cortesde MohamedV de Granaday Pedro1, noscuentala manera

de utilizar esteprocedimientoparahacerlos murosde lasviviendas,sudescripciónes la

más elocuenteque podemosencontrarU: “..otro modo de construir (respectoa la

construccióncon piedra)es construir las paredescon arcilla simplemente.Sirvenpara

ello dos planchasde maderasolamente,cuyo largo y ancho varían según los usos

locales; pero susdimensionesson, en general,cuatroscodospor dos. Se levantanestas

tablas sobrelos cimientos(ya preparados),teniendoen cuentamantenerentre ellas el

ancho que el alarife haya juzgado necesariodarle a los cimientos. Entre ellas se

sostienenen el medio travesañosde maderaque allí seajustanconcuerdaso lianas. Se

cierra con otras dos planchasde pequeñadimensiónel espaciovacío que quedaentre

ellas, y allí sevuelcaunamezclade tierray cal queseapisonainmediatamentecondos

mazos construidos expresamentepara este objeto. Cuando la masa está bien

comprimida, y si la tierra ha sido perfectamentecombinadacon la cal, se añademás

mezclahastacolmarel espacio.Laspartículasde tierray de cal seencuentranentonces

bienmezcladasparaformar un solo cuerpo.Entoncesse retiranlas planchasde la parte

del muroya formado y secontinúahastaque las masasde tierra, ordenadasen líneas

superpuestasformanunaparedcomosi formaranpartede unasolapieza. Estaclasede

construcción se llama tabla (tabiya), el obrero que la hace recibe el nombre de

taouwab“.

Es fácil de distinguir, los dos travesañosvan dejandounoshuecosen el muro

característicosllamados mechinales> muy útiles más tarde a la hora de emplear

andamiosparael recubrimientoo pintura.

El nombrede tapial respondemás al método empleadoque a los materiales

utilizadosen el relleno. El arte de los encofrados>es decir> la construcciónde muros

mediante“cofres” o cajasque serellenande materialqueendurecepara ir formando,de

trozo en trozo pero todo unido, un muro, no es nuevo.Los encofradosde morteros,de

cementos,eraunatécnicaromana.La diferenciaesel materialempleadoen eserelleno,

IBN JALDUN, Prolegómenos,s. XIV, p. 372,
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peroenestecasovienepredeterminadopor el materialdel terrenocircundante,los limos

del Betis, las arcillas de la Meseta,las capassedimentariaslevantinas45,que muchas

vecessecombinanconcantos,piedraso todo materialde fácil obtención.

La elección del material de construcción dependeen gran medida de la

composicióngeológicade la regióndondeseconstruya.Losadobesy tapialesdearcilla,

que tuvieron gran éxito en las edificaciones defensivasmedievales46, no son

desconocidosen las construccioneshispano-romanas47.

Entre los materialesque agregabana esta mezclatambiénse podían encontrar

elementosvegetalesque impide queel aglutinante,la cal, se agrieteen su secadoy

consecuenteretracción48~En algunoscasos,como en Bayyana,a esaargamasase le ha

añadidomaterial cerámico,escoriade vidrio y grava,seguramentecon el mismo fin.

en Valencia se han encontradofosasde extracciónde material arcilla en el propio interior de las

viviendas(PASCUAL,J., et alii, 1990,opuscit, p.308.

~ Bañosdela Encinao el Bacar(s. X) conservande formafácilmentereconociblelas cajasdelos tapiales

conqueestánconstruidossusmuros.

~ ABAD CASAL, L., La pintura romana en España, Madrid 1977, p. 272, nos ilustra con varios

ejemplos:en Badalona>en la villa del Romeral en Abesa , en Segóbriga,en Julióbriga, en la villa de

Rioseco,en el templo de Azaila (Teruel), en Bilbilis...En el caso de la villa de Astorga, el tapial,

compuestopor elementoscerámicosy huesosde animales, se cubríacon magnificaspinturasmurales.

Sin embargo,estetipo deconstrucciónse identificatanto con el modode construir islámicoquealgunos

especialistas(como TORRO, 3. E IVARS, J., “La viviendarural mudéjary moriscaen el sur del país

valenciano”,La casa hispano-musulmana,Granada1990, p.75), nos nombran que “obra moresca

equivalea decirtapial.

~‘ En la actualidad,en los pueblosdel Saharasesigueconstruyendoconadobey tapialmezcladocon paja

cortada. También se utilizaba este método en regiones áridas como Arabia y ciertas zonas de

Mesopotamia.En ladrillos cocidosfueutilizado en la construcciónde Samarra,capitalde los Abbasies,y

en Túnez,en lamismaépoca.
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Para Bazzana49,la apariciónde carbón machacadocomo material componentedel

morteroesunacaracterísticadefinitoriade la construcciónalmorávidey almohade,él lo

encuentraen Castellarde Oliva, Bairén y Villalonga; no seha podido verificar en las
50

analíticasefectuadasen estetrabajo

La mezclaentrela arenay la cal puedeservariable,característicaqueaprovecha

el alarife parareforzar,mediantela adición de mayor cantidadde cal, las partesmás

frágiles; o abaratarla construcción,disminuyendola proporciónde cal en otras zonas

menosimportantes.Así se puedever en las jambasde puertasy ventanasde Siyasa

(Murcia) como cambiael color y la durezaen las zonascircundantesde los huecos,

siendomásblancosy resistentes.Otros métodosde refuerzosonel realizaresaspartes

del muro, que deben ser más resistentescon otros materialesmás duros, como los

propios ladrillos. Ese ladrillo puedeservir de cosidohorizontal,alternándosecon las

“tapias” o “cofres”, o paramantenerla regularidadde la construcción,especialmenteen

los ángulos.

Los cimientos tambiéneran objeto de tratamientoespecial: Pocasveces se

hacíanconel propiotapial51,casisiempresereforzabanconladrillo o piedra52.Tampoco

erarecomendableel usodetapialparaalbercas53

~ BAZZANA> A., Maisonsd’AI-Andalus, Madrid 1992,p. 88: “...les mortiersd’époquealmoravide

puisalmohade,plus compactset beaucoupplusrésistants,prennentuneteinte grisátrecaractéristique,due

A l’adjontion de charbomde boispilé qui retientl’eau etaccentuela rapiditédeprise...”.

Curiosamente,tambiénsehanencontradopedazosde “carbónde lefla” como componentesde morteros

romanos(AL VARGONZALEZ, C., Termasromanasdel Campode Valdés-O<hin !965, p. 4.

50 Ver Anexo de analítica,el Csstillejo de Monteagudode Murcia, morteros de obras de la Sevilla

almohade,etc.

~‘ Porejemploen laviviendade épocaalmorávidedel subsuelodelMuseo de Mallorca(RIERA, M.M. et

alii, dentrodeLa casahispanomusulmana,Granada1990,p.284).

52 Así en Valencia(PASCUAL, J.,1990,opuscii, p.í06 y 108), dondese utiliza aparejo,o en Bayyana

dondese utilizan sillaresde arenisca,también empleadosparareforzar las esquinas(CASTILLO, F., y
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Unavez las paredesestabanrealizadasel mejormétodoparaprotegerlaseranlos

enlucidosde cal. Ibn Abdún nos recogeen su tratado,quededicaen gran parte a la

construcción,el empleode la cal en la Sevillade comienzosdel siglo XII, cuidandode

sucalidady susmedidas54

Ibn Jaldún,otra vez es el quemejor nosdescribecómo sepreparala cal “...Otra

rama del arte de construir consisteen revestirlos muros con cal, quese deslíaen el

aguay que se deja a continuación fermentarduranteuna o dos semanas.Adquiere

entoncesunatemperaturaconveniente,habiéndosedesembarazadode la cualidadígnea

queteníaen excesoy que le habríaimpedido fraguar.Cuandoel obrerojuzgaqueestá

bien preparada,la aplica al muro y la frota hasta que queda adherida”. En esta

descripciónhayquedestacarun detalletécnicomuy significativo sobreel queno seha

escrito nada hasta ahora:..“la aplica al muro (la cal) y la frota”. Precisamente,

presionaren un momentojustoen el mortero de cal esla técnicaromanaparalograr un

cierto brillo satinado,paraobtenerel estucolustro romano55.Los alarifesmusulmanes

no se limitabana enlucir simplementelasparedes,sinoquepulíanesascapasde mortero

paraconseguirunaciertacalidady> al mismotiempo,hacerlesmásduraderos56Es decir,

setrataríadeverdaderoestuco57.

MARIlINEZ, R., “La viviendahispanomusulmanaen Bayyana>’,La casahispano-musulmana,Granada

1990,p.ll2).

~ “Ibn al-ranii et l’art de bátir”, opuscit, p. 82.

54LEVI-PROVEN~AL, E., El Tratadode¡EN ABDUN Madrid 1948,p. 119 [48].

“ MORA, 1’., MORA, L., y PHILIPPOT,P.,Conservationofwallpaintings.1994,Pp 89-97.

56 Con esaacción de “frotas” sucesivamentese favoreceuna carbonatacióncompletay se cierran los

porosexterioresfrente laacciónde lahumedady el viento

>‘ Muchasvecesse ha llamado> erróneamente“estucomusulmán” a las yeseríasmusulmanas,como en

JAWAD AL-JANAD, T., Studiesin theMedievalJraq,Hagdad1982,Pp 243 y siguientes.
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3-Ornamentación

El mobiliario de la viviendaandalusí(así como la de la Españamedieval, en

general)fue muy reducido,comprendiendolo necesarioparapaliarel frío en invierno y

lo imprescindibleparasu vida cotidiana; pañosde lana fina o seda(ha ‘¡tU, tapicesy

cortinaspara las paredes;tarimas,alfombras58de pelo largo (bisat) o raso (hanhaO,

esteras(hasir) de espartoo junco en el suelo (dependiendodel nivel adquisitivo);

cojineso divanesde un palmode alto, queeranaprovechadostanto parasentarsecomo

paratumbarse;mesas (tayfi¿r) y camas(tarima) bajas; baúles(tabut) o nichospara

guardarlos enseres.En el rincón de la cocina estabael anafre, el braserode cisco

calentabael salón,por el contrarioel calor se combatíacon abanicosen verano(como

dice al-Jatib).

De esareducción del mobiliario a lo estrictamenteimprescindible,unido al

colorismoal que los sentidosdel andalusítienden>la consecuenciade la ornamentación

en el interior de las viviendas,sobretodo las del salónque es la piezadondesepasará

mastiempo, es la máslógica. El efecto de la decoraciónpolícromaes importantísimo,

medianteel uso de alicatadoscerámicos,techos de maderapintados,o, simplemente,

con lo mássencillo y lo másbarato>pintar susparedes.Y espor ello que estetipo de

decoraciónde zócalospintadoses punto de encuentrode viviendas de las distintas

categoríassociales.

Los pigmentoscon que ornamentabanlos murosde susviviendaserande fácil

obtención,tierras naturales,óxidos de hierro tan abundantesen la naturaleza,el negro

provenientedel negrode humo,y el blancodel polvo preparadoa partir de la molienda

de huesos(carbonatocálcico). El color más abundantees el rojo de almagre,óxido

hidratode hierro.

~ “Queda dicho que algunos usos de encortinar la estanciafueron introducidos desde Oriente, El

alfombrarlas habitacionestambiénesmodavenidade allá,y difundidaen Occidentecon granlentitud”,

así nosdice, hablandode la casacristianaMENÉNDEZ PIDAL, O., La Españadel siglo XIII leída en

imágenes,Madrid l986,p.1l8.
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Los motivos decorativosempleadosen este tipo de zócalosno presentanun

gran abanicode temas,pero sí van evolucionandocon el tiempo, aunquesu uso y

disposiciónpermaneceráa lo largo de los añosy del Islam hispanopasaráa la zona

cristiana.

Dentrode la viviendadependela importanciade los motivosdecorativosde sus

zócalosdependede la ubicacióne importanciade sus salas:enBa»ana,dondeseha

conservadodecoracióninteriory exteriorde los murosdelsalónprincipal (los exteriores

son perimetralesal patio), aquellaes más rica, ésta se limita a un espaciorelleno de

almagray limitado por varias líneasrojas; en la alcazabade Málaga,en el interior de

unacasase puedever todavíaunaornamentaciónde laceria, en el exterior,unasimple

zonade zócalorellenade color rojo...

4-CasasislámicasenEspaña:su localización

De las másantiguasviviendasconservadasson las correspondientesaBanana

(Pechina),capitalde la coralocalizadaen el caminode Almeríaa Granada,junto al río

Andarax,situadasen un barrio de claratradiciónartesanal(estelugarseconocíadesde

antiguo por la existenciade un alfar de grandesproporciones).Datadasen la primera

mitad del s. X por cerámicacalifal verde y moradahallada en cimentaciones,la

decoraciónde susparedesrespondeaun caráctergeométrico:“En las salas,los zócalos

rojostienenunaalturaaproximadade 0,70cms,intercalandounadecoracióngeométrica

en las esquinas,las jambas,y frente a la puerta.En esteúltimo lugardichadecoración

consisteen un espaciorectangularde 1 m x 0,50 m, en el que sobrefondo blanco se

dibujan en rojo diábolos, triángulos y cuadradosformando damero. Estos mismos

motivos,peropor separadoseutilizan parala decoraciónde lasjambas.En las esquinas

aparecenbandasblancasverticalessobreel fondo rojo del zócalo.A lo largo de todo el

zócalo> y a unaalturaaproximadade 54 y 64 cms, se dibujan franjasblancasde 5 cms

de grosoren los cualesse intercalanalgunosrombosenrojo. Por encimade los 70 cms

los estucosseríantotalmenteblancos,como se ha constatadopor los derrumbescasi

completosde los mismosen lassalas.Los patiostambiénpresentanzócalostotalmente
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rojos, pero de mayoraltura,y con dos franjas horizontalesen la parte superiorde los
“59

mismos,enlos cualesseintercalanalgunosdiábolosenrojo
En otrapublicaciónde los mismosautores60sedice :“...parapaliar la pobrezade

los materialesempleadosen la construcciónde las viviendas, y al mismo tiempo

aumentarsu consistencia,todos los muros se recubrencon unagruesacapade yeso>

mientrasque en los suelosse utiliza la argamasa.Asimismo,sepretendeennoblecerla

construcciónconel empleodeunadecoraciónabasede pinturade almagra,conla cual

se revistenlos suelosy zócalosde habitacionesy patios”. El yesono es tal, sino un

mortero de cal y arena61;en el casode los zócalossepintacon la almagracuandoese

mortero estáaún fresco;en el casode los suelos>la almagrano recubre“la argamasa”.

sino queforma partede ella, setratade la última capade morteroteñidaen masa(fotos

62y 63).

A la épocacalifal o taifa tambiéndebepertenecerla casaislámicaencontradaen

Toledoa causade unarehabilitación emprendidapor sudueño62.Sin ser mencionada

por distintos autores,la manzanade casasdondeha aparecidoesta vivienda estaba

recogidapor Amador de los Ríos en su Toledopintorescay por PérezHiguera en

Paseospor ToledodelsigloXIII’.

~ CASTILLO, F., y MARTINEZ, R., 1990,opuscit, p.I 13.

~ ACIEN, M., CASTILLO, F.> y MARTINEZ, R., “Excavación de un banio artesanalde Bayyana”,

ArchéologieIslamique,Paris 1994,p.152. Si en laactualidad(1998)seva a visitar las ruinasdeBanana

el panoramaes desolador.Una excavaciónarqueológicade la importanciade éstadebeserprotegiday

teneruna manutenciónadecuada.Los revocosde las paredesestándestrozados,la parte .principal de

omanientaciónhasido arrancada.

62 verAnexosdeAnalítica,Esqueman0 76..

62 AmadorValdés,a quien deboel permisodevisitarla,realizarfotos y analíticadel material.

63 AMADOR DE LOSRÍOS, J,. 1845, Pp. 308-313 PÉREZHIGUERA, T., 1984,p 94.
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Estamanzanade casasseconocíacomolas Casasdel Temple.Situadasen la

calle de la Soledad,al pié del Alcázar, era famosapor las inscripcionesárabesde la

vigueríade suvestíbulo(de lasque el primerautordadebidacuenta).Pareceserquesu

nombrederiva de habersido, por concesióndel rey Alfonso VIII, hospederíade esta

Ordenen la ciudad &or lo que uno de los nivelesconstructivosdebecorresponderal

siglo XIII).

En el nivel conocido,a pié de la puertade entradasubdivididoen multitud de

pequeñasviviendasde vecinos,destacabala “Casade la Parra”, dondesepodíaver un

arco y decoraciónen yeserías,o la “Botica de los Templarios”,descubiertaen 1845 y

cuyaestructuralígneaseconservaen el MuseoVictorian andAlbert de Londres.

En un nivel 1,85 m por debajodel actual,se ha encontradoun salónconlas dos

alaníaslateralescorrespondientes.Supuertadeberíaabrirsobreun patio o jardínya que

aúnse puedetestimoniarpartede los andenes.En esasala,susparedessedecorancon

un zócaloa la almagra,rojo sobreel blancodel mortero.Por encimade estos zócalos

una franja en relieve, con un entrelazo muy sencillo y clásico, delimita unas

emnarcacionesvacías.Los análisisefectuados(Anexode Analítica, esquemas42 y 43)

sobreestaspinturasdefinenqueestaobracomo la anterior>fue realizadacon la técnica

de fresco.

El tema decorativo de las pinturas se desarrolla siguiendo la siguiente

composición:Junto a las jambasde las puertasuna forma blancacruciforme,en cuyo

interior se desarrollan en un cuadrado central y triángulos adyacentes,motivos

simétricosflorales>cierrael espacio.A lo largodelmuro doszonasrojashorizontalesse

ven separadaspor unabandablanca,la inferior essimplementeunazonarojaneutra,en

la superiory unidospor medioscírculos cuyo interior sedecoraconun punto azul, se

desarrollanformastrilobuladascuyo interior tambiénse ve enriquecidopor unaforma

floral (Fig. 11, Fotos64y 65).
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En las excavacionesde la ciudad de Valencia, dondetodas las casasestán

construidascontapial, existenvariostipos de decoraciónM:la mássimple “consisteen

una cenefapintada a la aimagra...conla que sedelimitan los lienzos del muro y se

enmarcanlos vanos,setratade un recursoausteroempleadoenlas fases másantiguas.

Posteriormentesedebióextenderel uso de la pinturamural roja comocoberturaen la

totalidadde la paredo al menoshastala alturadel zócalo,técnicaquealcanzasumejor

exponenteen la etapafinal> caracterizadapor el empleode las reservasy el dibujo a

trepa,conel quesecomponenmotivosvegetalessimples”65.

En las excavacionesefectuadasen la plaza de Zaragozase encontraronasí

mismo dos conjuntos de fragmentosde pintura mural utilizados como material de

relleno, correspondientesa estaúltima fase descrita(motivos geométricosy florales,

dificilmente apreciablespor el tamañode los fragmentos).Al ser descubiertosen la

mismaestratigrafiarestoscerámicos,los arqueólogoslos fechana mediadosdel siglo

5U166.

De etapaanterior(haciael XI), son las decoracionesencontradasen la c/ Unión

Corts (excavacióndirigida por Rosa Chuliá), cf Vidal 86 (Julio Blasco y Concha

Camps),y la P Negrito(RosaAlbiach).En la primera,aparecejunto al colorrojo de la

almagra, el ocre de la tierra férrica (Foto 66). En la segunda,la decoraciónmás

interesantese extiendepor las jambasde las puertas(motivos romboidales)(Foto 67).

La tercera,.de dondesearrancóun fragmentode considerablesdimensiones,presenta

unadecoraciónminuciosay complicada(Foto 68).

Recientemente(1996) hanaparecidopinturasmusulmanas(datadasa fmes del

XII) en el complejo residencial “Costa del Castell” (Játiva). Arrancadas y

~ Hemosvisitadoel servicioArqueológicoMunicipal, dondenosha sidofacilitada informaciónsobrelas

últimasexcavaciones.

65 PASCUAL, J., et alii, opuscit ,p.3O8. En este articulo daun repasoa las excavacionesarqueológicas

efectuadasenla ciudaddeValencia,datadasdesdeel s. X, hastael XIII.

66 LERMA, .1., et alil “Estudio de la viviendaislámicade la ciudadde Valencia”Actasdell Congresode

ArqueologíaMedievalEspañola,Huesca1985,pp.448455.
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consolidadasestándepositadasen el Museo de Játiva. Sobre un muro de tapial, la

pinturase extiendesobreun morterode cal y arena,condibujo preparatoriograbado,y

decorabael latera] oestede un granpatio.Lasdimensionesdel panelconservadosonde

un metro de alto pordos de largo, y susdecoraciónseestructuraen cuatropaneles,dos

de simple color rojo sobre el blanco del mortero, con doble cinta perimetral

entrelazadas,otro con la mismaestructurapero los coloresinvertidos. El cuarto es el

más interesante:dividido en doszonaspor dobleencintadovertical, cadauna de sus

partessecentraen un medallóncuadrilóbuloy en un lazo de cuatro.La grannovedad

decorativaesque,conun pincelfino seha enriquecidoel conjuntocontemasfloralesde

rasgosdelicados,“toda la decoraciónvegetalrellenala geométrica”67(Foto 69).

El gran apogeode la Almería almorávidese arruinó con el arrasamientode la

ciudadpor los almohadesen 1157(segúnnoscuentaAl-Maqqari), quela reconquistaron

a Alfonso VII, dueñoy señorde la ciudaddesde1147. De esaprimeraépoca,al mover

tierras en los años cuarentapara nueva edificación> aparecieronlos restos de casas

decoradasen el bardode “La Chanca”,al-Hawd,el aljibe (Fig. 12). TorresBalbásnos

cuentacómo fueronde nuevoenterradoslos muros,aunque“se arrancódichozócalo”68.

EnAl-Andalusr9 senos muestraun plano de la casaconunadisposicióntradicional,

patio central, sala con posicióncentradarespectoal patio con dos alanías,suelo de

morterodecal y zócalopintadoen supared.No menosde cuatrotemasde decoración

6’ Conservacióny restauracióndel zócalo islámico de la “costa del castelí” deXátiva, Generalitat

Valenciana,1997, p.I3. Este folleto-libro presentamuchoserroresen la descripción de la técnica de

ejecución,como por ejemplo decirque sehizo con yeso“a fresco”,p. 16. y técnico-iconográficos:“Por

reglageneral,los zócalos(refiriéndosea Marraquesh,Monteagudo,la Chanca)estabancompuestospor

motivos que se repiten de formasimétricaa lo largo de todo el patio, utilizando el artistaunaplantilla

para su realización”,Nadamás lejos de la realidad,en esostres ejemplosno se utilizó plantilla, ni se

repetíanlosmotivos deformasimétrica.

68 TORRES BALBÁS, L., ArsHispaniae4, 1949p. 269.

69 E., “RestosdeunacasaárabeenAlmerla”,AlAndalusX1945,Pp. 170-177
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estánrecogidosen el mencionadoartículo,con entrelazosde cuatroy de ocho. Todos

ellos de trazageométrica,simultaneandola línea recta con la curva, dibujo simétrico

respectoa un eje con estrellacentral y compartimentaciónprevia del espacio. Sus

dimensiones,aproximadamente78 cmsde altura,suscolores,rojo almagra sobrefondo

de mortero, salvo el entrelazode cuatro que incluía follajes en amarillo y perfiles

negros.

Las casasdelbarrio de la AlcazabadeMálagase sitúanen la partemás alta

del montículo,tras “Los cuartosde Granada”y camino de la Torre del Homenaje.Se

trata de ocho pequeñasviviendasde uso militar> acodadasunascontralas otras, que

circunscribendos estrechascallejuelas.La puertade la calle daa un minúsculopasillo

rectoo acodadoque desembocaen un patio al queabrendos o treshabitaciones.Iones

Balbásnoscuentacomofuerondescubiertasen unacampañapromovidaporel Director

General de Bellas Artes, D. Ricardo Oruetapara devolver al monumento“su valor

monumentaly pintoresco”70.Lo conservadoentonceseran unos murosque en pocos

casossobrepasabanel metro de altura;sin cimentaciónalguna,elevándosesobrela roca

de pizarra que forma el terreno, realizadoscon mamposteríao tapial y refuerzo de

sillares en esquinasy jambas.Un revestidode cal, de gruesode 3 cms, protegíalos

muros.

Lascasastienenpatio centraly son de reducidasdimensiones.Supiso consiste

en una gruesacapade mortero de cal teñido a la almagra,apisonado.“Idéntico es el

enlucido de los zócalosde habitaciones,patios y aún de las calles”71.”Formanla(la

decoraciónde esos zócalos)una faja de medio metro aproximadamentede altura,

pintadade almagra;sobreellahay otra de ocho centímetrosy medio,con inscripciones

cúficas- simpleseulogías.De letrasfloridas,destacadasen blancosobrefondo rojizo, y

encimauna listaroja, lisa,de pocomásde cinco centímetros.Enalgunashabitacionesla

70 TORRES BALBÁS, L., “Hallazgosen laAlcazabadeMálaga”,Obra dispersa1981,Pp.350-364.

~‘ TORRES BALBÁS; L. “El barrio de casasde la Alcazabamalaguefla”Obra dispersa1982, p. 403

Tambiénen TORRESBALBÁS L., La Alcazabay la CatedraldeMálaga, Madrid 1960,p. 58.

C. RALLO :Pintura muralenCastilla 194



fajaroja, de mayoraltura,apareceinterrumpidaporotrasanchasverticales,en las quese

entrecruzanlazosblancosy rojos, con reservaen los centrosde círculos cuyo interior

adornanelementosvegetales.”

Precisamenteesas inscripciones son las que dieron pié a Ocaña para una

comparaciónde estemotivo con mármolesgranadinos,lo que le llevó a fecharestos

marmolescomodel siglo XII”.

En la actualidad, poco queda de lo descrito por Torres Balbás,

desgraciadamente’3.En la calle principal de subida subsisteun zócalo exterior,

completamenterojo. En el interior del salón de la casadenominadaen el plano de

PuertasTricasconla letra “F”, arrumbadoentrevariosobjetosde almacénqueimpiden

suvisión, sobreviveotro condecoracióngeométricade lazodeaocho(Foto 70).

Desdeel año 1992seesténllevandoacaboexcavacionesen el PalaciodeOrNe

o de los Villalones,antiguohuertode SanPabloen Córdoba74.Estebarrio deviviendas

almohades,cuyaredsemuestraortogonalquizásdebidoa la planituddel terrenodonde

seextiendeno aunapre-existenciade viviendasromanas(lo que tambiénexplicaríael

gran tamañode estasviviendas en comparacióncon otrashispano-musulmanas),fue

habitadodesdeel 1162 hastael 1236,añoen quela ciudadesconquistadapor Femando

III. La dataciónde sus cimientosha sido establecidapor el estudiode la cerámica

asociadaa finales del segundotercio del siglo XII, aunqueel nivel de los zócalosse

72 OCANA JIMENEZ, M. “Zócalos hispanomusulmanesdel siglo XII”, Al-AndalusX1945, pp.l64-l69.

‘~ PUERTAS TRICAS, R., Director del MuseoArqueológicode Málaga,y por tantoresponsablede la

conservaciónde la Alcazaba nos comenta: “Se basa esta cronología en la aparición, duranteJa

excavación,de unoszócalosde estuco,pintadosen rojo, existentestantoen lascallescomoen el interior

de las casasdel barrio. En la actualidadhandesaparecidoo se encuentranmuy deterioradas...”Tiene

razón,por observacióndirecta“in situ” podemosdecirquepocoquedaya del dibujo quepodemosver en

TORRESBALBÁS, L., “Los zócalospintados...”(1982)opuscit, p-401

~ Ver MURILLO, J., et alii “Intervención arqueológicaen el Palacio de Orive”, Congresode

ArqueologíadeAndalucía,vol. III, Sevilla 1996.pp- 175-187.
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correspondecon el último de los pavimentos,a la cal y teñidosde rojo, encontrados75.

Se trata de cuatroviviendasdel arrabal de la Axarquía, articuladaspor una calle de

onentaciónN-S.

En sus distintasestanciashanaparecidoornamentaciónparietal de rojo sobre

color mortero, conmotivosgeométricosorganizadosalrededorde estrellaso sectores

de círculo,algunavez aparecediseñode temavegetal(Foto 71).

De otrasexcavacionesen la ciudadde Córdobaseconservanfragmentosen su

MuseoArqueológico: de la calle TorresCabrera,número4, de la de Claudio Marcelo,

de la del Duquede Homachuelos.

En las excavacionesurbanasrealizadasúltimamenteen Sevilla con motivo de

edificaciones,hanaparecidodistintasviviendashispano-musulmanaspertenecientesal

periodoalmohadede la ciudad,muchasde ellascondecoraciónparietal76.Unade ellas

fue descubiertaenla calleAbades,duranteel veranode 1975en excavacióndirigidapor

D. RamónCorzo,hoy los enlucidosestándesaparecidos77.Esadecoraciónen la mayoría

de los casosseencuentradepositadaen el MuseoArqueológicode la ciudad.Ademásde

‘~ EstanciaA de la casa1, dondeexistenzócalostantoen ¡a sala,alanias,patioy zaguándeentrada.

76 Estosdescubrimientossonde fechareciente.BOSCH \‘LLÁ, J., en su Historia de Sevilla: la Sevilla

islámica 712-1248.Sevilla 1984,p. 242 nosdice: “no hanaparecido>quesepamos,testimoniosevidentes

derestosde casasdel periodoislámicode Sevilla” Sin embargoen otrapublicación,El últimosiglode la

Sevilla islámica,Salamanca1994,senombranrepetidamenteestoshallazgos.Así en OLIVA, D.> “Sector

suresteelbarriode SanBartolomé”,p. 199 : “estasestructuraspresentanrevestimientosde argamasafina

a basede cal y desgrasantevegetal.Alguno de estosenlucidosconservanrestosde pinturarealizadacon

predominiode rojo alniagra,interviniendotambiénla calamochay el negrodehumosobrela calblanca

formandoaltos zócalosdecorativos.Otros acabadosparamentalespresentabanbajo la capade pintura

incisionesrealizadassobreel enlucidoaúnblandocon un objeto punzante>quizásel cabode un pincel>

formandoespiguillacontina.Juntoa estosacabados>tambiénel simplezócalode rojo alniagra.”.

~ CORZO, R., “Vestigios de edificacionesde épocamusulmana”,El Último siglo dela Sevilla islámica,

Salamanca1995,Pp. 175-177.
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los restosrecientementehalladosen los cimientosde la Giralda78, simplesviviendas

populareshanaparecidoen la calleVírgenes,números17 y 19, excavaciónllevadaa

cabopor los arqueólogosAna Romo y Nieves Chisvert,y en la calle Imperial 41-45,

prospecciónrealizadapor el arqueólogoMiguel Angel Tabares79(otras excavaciones

con descubrimientode casaalmohadehansido efectuadasen la calleFrancosy en la

calleRegina).

En el primer caso la decoraciónse limita a unos paramentos(dos fragmentos

grandes,uno de 61 x 1,40 y otro semejante)pintadosde rojo almagra,dondeunas

franjasverticalesen blanco(color del mortero)enmarcan(13 cms) unadecoraciónmuy

sencilla,incluso clásica.Por estadecoracióny sin habertenido accesoal informe de la

excavación,la dataciónpodríacorrespondera unaépocaanteriorala mencionada,que

essuclasificaciónenel Museo.Si estosfragmentossonmonocromosy correspondena

la decoracióncaracterísticade los zócaloshispano-musulmanes,de granefectismopero

realización rápida, incluso burda, existe otro conjunto en el Museo, de la misma

vivienda, muy diferente. Se trata de pequeñosfragmentos,policromos,realizadoscon

gran minuciosidady preciosismo,con temas variados entre los que destacanel

epigráfico.

En la segundavivienda> (en la denominadaB-13) el arqueólogodestacala

“posición central de unaestanciaque la encabezay en que, al menosen tres de los

casos,hanaparecidorestosde pinturasmuralesgeométricas”.Esaspinturas80sepueden

datar,por comparacióncon la cerámicaencontrada>a finales del s. XII o s. XIII y su

técnicaesla correspondienteapinturaal fresco:realizadassobreun murode sillaresde

areniscay cajonesde fábricade ladrillo, al que seaplicarontrescapasde morterode cal

y arena(la másinterior, congranode arenagruesoy trozoscerámicosde 3 a 4 cmsde

78 La Giralda fue levantadaen 1186. Luegoentonceslos fragmentosquese encuentranutilizadoscomo

cimentacióntienenquecorresponderaun tiempoanterior.

“Los morterosde estaspinturassonde cal y arena,verEsqueman0 69 en el Anexode Analítica.

quesepuedenver en el MuseoArqueológicode Sevilla,perfectamenterestauradaspor AntonioMartin

Vázquezy M8 AntoniaRojas(Foto 72).
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espesor,la intermediade 2 cms, y la superficial o Intonaco de 3 mms), han sido

previamentediseñadasmediantedibujo incisoqueaún sepuedeapreciarenalgúnpunto

determinado.

En 1990, a causade la rehabilitacióndel PalaciodeMaflara parasedede la

Consejeríade Cultura, se desarrolló una intervención arqueológica que puso al

descubiertoun edificio islámico datadoa mediadosdel 5. XII. de ciertaimportancia

(para los arqueólogossu extensiónera aúnmayor que la actual del palacio)81..Los

muros,de ladrillo y tapial, teníansuscimientosrealizadoscon mampuestoo aparejo.

Los suelos,donde se han conservado,eran de argamasapintada en color rojo en

interioresy losetade barro en los exteriores.Y en las paredes>zócalosen rojo con la

única decoraciónde dos bandasblancas,alternandoen alguna ocasión (salón con

accesodesdeel patio) conpanelesde entrelazosde línearectay curva82,enblancosobre

rojo.

En otrascasassehanencontradorestosde zócalosdecoradoscomoen el barrio

de SantaMaría la Blanca o en el edificio bajo el monasteriode San Clemente,

identificadoconun hipotéticopalaciotaifa reformadoen épocaalmohade~ Igualmente

sehanencontradoenlucidosrojos en fondosde albercascomo en la de la calle Conde

Ibarra 18, dondela huellagrabadaen espigarealizadaconun objeto cortantesobreel

U OJEDA CALVO, R., “Un edificio almohadebajo la casade Miguel de Mañara”,El últimosiglo dela

Sevillaislámica, Sevilla1995,Pp. 203-222.

82 LáminaIV del articulocitado. El restoes deunasdimensionestalesqueno sepuedehacerhipótesisde

su composición.Si denotaunacompartimentaciónenpaneles.La autoradel articulo dacomo técnicael

temple,perono aportadatosquele hayanhechollegara estaconclusión.

83 LARREY, E., “El sector sudestede la ciudad”; TABALES, M.A., “El edificio musulmánbajo el

monasteriodeSan Clemente”,respectivamenteen El últimosiglo dela Sevillaislámica, Sevilla 1995,p.

233.
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material pétreodenotala intencionalidadde facilitar el agarredel mortero84, o en el

Palaciodela Buhaira”

El poblado de S¡yyasa86, Cieza, en Murcia, es uno de los conjuntos

arquitectónicosquemayorinformaciónnoshadadosobrela vidaurbanaandalusíde los

siglos XII y XIII. Son construccionesrealizadasen tapial, reutilizadashastae] 1246,

fecha de la sublevación de los mudéjares,donde los morteros y revocos están

constituidosen granparteporyesos87.En suscasas,por lo menosenlas excavadashasta

ahora,no existeevidenciade pintura. Peropodríaexistiresaornamentación,comoasílo

atestiguael dibujo preparatorioinciso (con reglay compás)que existe en la pared

izquierdade la salade la casanúmero9 (Fotos 73 y 74). El mismo tipo de dibujo

grabadoaparecióen las viviendasde Saltés,enHuelva, Bazzananos lo describeasí:

“...L’enduit frais est parfois incisé de motifs géometriques(maison3L) ou recouverts

d ‘un pigmentrouge(maisonIB)88

En la propia ciudadde Murcia sehanencontradocasascon restosde decoración

de zócalosen la salaprincipal: conmotivosepigráficos(garajeVillar), vegetales(calle

Pinares),o bandasvegetaleso geométricas(callesPolo de Medina-Azucaquecon

~ TABALES, M. A., et ahí“El edificio almohadebajoel palaciodel condede Ibarra18’>, El último siglo

delaSevilla islámica,Sevilla 1995>p. 223.

“AMORES, E., VERA, M., “AI-Buhayra” El últimosiglode la Sevillaislámica, Sevilla 1995,p. 142.

86 Numerosasson las publicacionesdeNAVARRO PALAZÓN> 1., sobreestetema:abordadoen varios

delos artículosdeCasasyPalaciosdeAl-Andalus, Barcelona1995.

87 Analíticarecogidaen GARCÍA EGEA, A.> “El proyectodeconservacióny restauracióndel despoblado

islámico de Siyasa;primeros avancesal estudiodel yacimiento”, II Congresode Conservacióny

RestauracióndeBienesCulturales, Sevilla1992,p.480.

~‘ BAZZANA, A.> “Shaltish (Huelva, Spain), uneville dans les marais” Aechéologielslamique,Paris

1994, p.109 y “Urbanismo e hidráulicaen la ciudad de Saltés”, Casasy pakaciosen AI-Andalus,

Barcelona1995,p. 159.
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motivosde ajedrezado,SanAntonio y Raimundode los Reyesconmotivosde lazo,el

primero, con los dibujos en blanco sobre el fondo rojo; el segundo,a la inversa), o

simplementetan deterioradosque son inciertos (calle Frenería)59. Otro tipo de

decoraciónsemanifiestaen los suelos,consistentesen tierra pisadateflida de rojo o,

comoen la callePinares,dondela albercade supatio> cuadrada,tieneel fondo pintado
90

derojo

En GranadaTambiénposeemostestimoniosde decoracionespintadasen casas.

Algunas de ellas> por considerarlasya de ciertaentidad(Casade Zafra, Casade los

Girones) y salirse un poco de este apanado,por guardar gran relación con las

manifestacionesartísticas de La Alhambra, serán comentadasposteriormente.Sólo

mencionar,porpresentarunadecoraciónsemejantealascitadas,el fragmentoaparecido

en la casadel Albaicínen la calleSanMartín.Lo recogeSantiagoSimónen un articulo

de 19749!. Así nos lo describe:“... cubriendoalgunaszonas del dibujo con color

almagray dejando en otras visible el blanco fondo del enlucido. Constituyenlos

motivos ornamentalesuna serie de semicírculos secantesde dimensionesvarias,

dispuestos,por lo que sedaa ver, en tomo a un circulo centralde mayortamañoque

aparececasi cubierto actualmentebajo el grueso manto de cal, Dentro de estos

semicírculos,se inscriben circunferenciasmáspequeñascuyas superficiespresentan

motivos florales y crucesejecutadasmediantejuegos de combinacionescurvilíneas.

Coronandolos dichossemicírculosy sobreel festoneadode los bordesadvertimoslas

GUILLAMÓN GUILLAMON, B., et alii, ‘Arquitecturadomésticaen la ciudadde Murcia’, Murcia

musulmana,Murcia 1989. TambiénNAVARRO PALAZÓN , J., “Aproximación a la culturamaterialde

Madinat-Mursiya”,Murcia musulmana>Murcia 1989.

~ Paralograr morteroshidráulicosen las albercasse aflade al mortero de cal y arena, ladrillo cocido

machacadoo áridode origenvolcánicoqueconfiereunagranresistenciaal actuarcomoreactivo..

~‘ SIMÓN, 5., “Restosde un zócalo moriscoen unacasadel Albaicín’> MisceláneadeEstudiosárabesy

hebraicosXIII, 1974,pp.121-122
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estilizadassiluetas de árbolesy una porción de franja vertical integradapor cruces

inscritasencircunferenciassuperpuestas”.

En este estudiode las casasmusulmanas,nos quedapor último hacer alguna

alusión a las viviendas de Marruecos por estas fechas, y sus similitudes con las

comentadas.Poco seha escritosobreellas,perose correspondenexactamentecontodo

lo anterior descrito. Valga un ejemplo> en el Museo Arqueológico de Rabat se

encuentranlos restosde la “maison des Oliviers”. Su decoracióncorrespondea los

entrelazosalmorávideso almohades.Esa vivienda, pertenecientea la ciudad de

Chichaoua,cercade Marrakesh,fuedatadaporBerthierhaciafmalesdelsiglo X192. Las

excavaciones, realizadas en 1960, han puesto al descubierto los restos de

establecimientosindustrialeseinstalacioneshidraúlicaspertenecientesaplantacionesde

azúcary un asentamiento>situadoen el espacioentreesazonade explotación,de dos

viviendaselegantesdenominadas“Casa de la Llanura” y “Casa de los Olivareros”.La

primeramanteníadecoraciónde yeseríasconpolicromíay la segundarestosde zócalos

pintados(Fig. 13), con entrelazoa la almagrasobremortero de cal, con dibujos muy

semejantesalos del Castillejode Monteagudoo los palaciosde Marrakech(Fotos 75y

76).

~ BERTHIER, P., “En margedes sucreriesmarocaines,Communications-Varia”Hérperis Tamuda 3

(1962),PP.75-78.Asimismo,Lesanciennessucreriesdu Maroc, Tomo 1, p. 217,1964.
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CAP.VHI.-LA PINTURA CALIFAL

En Ruzafaacabade apareceruna palmeraexilada a la tierra de Occidente,

lejosde la tierra quehabitansussemejantes.He aqu¿ medigo, mi imagen:yo también

vivo en un exilio lejano, separadodesdehacelargo tiempode mis hVosy mi familia.

Has crecidoen un terreno extraño,y comoa ti el exilio meha arrojado lejos” (versos

citadospordistintosautoresislámicoscomoJibn Idhari, Ibn al- Athi~ al-Maqqari...)

Hablandode los comienzosdelartehispanomusulmán,unade lascuestionesque

inmediatamenteseplanteaal estudiarloeshastaquépuntopresentaunascaracterísticas

diferenciadorasrespectoal restodel arte islámico, qué elementosson autóctonosde la

Península,y cuálesson importadosde Oriente.Ejemplotradicionalde estapolémicaes

el origeny usodel arcode herradurao de la bóvedasobretrompasde ángulo.

“Una actitud no más comprometidaque lo que exige la labor intelectual,

descubriráen seguidaque, en su conjunto, el Islam andalusí es tan típicamente

musulmáncomoel oriental”,nosdiceCruz Hernández93.OtrosautorescomoGuillamón

se expresande formadiferente:“los árabesal serun pueblode origennómadacarecían

de tradición arquitectónica y fueron asimilando las técnicas y materiales que
“94

encontrarona supaso
No hay que olvidar que el Islam se extendió sobre un mundo cultural

mediterráneo,herederodel pensamientoy el arte griegos.Los intercambiosculturales

entrelos califasde Occidentey de Orientecon el imperio bizantinoestánsobradamente

documentados.Sirvacomo ejemploel recordarqueel califa de Damasal-Waltdenvióa

pedir al emperadorartesanosgnegosparatrabajaren los mosaicosde la cúpula de la

Rocaen Jerusalén.

CRUZ HERNÁNDEZ> M. Historia delpensamientoenAl-Andalus, Granada1985>p. 32.

~ GUILLAMÓN, B., et alii “Arquitecturadomésticaen la ciudaddeMurcia” Murcia musulmana,Murcia

1989,p. 236.
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Por tanto,al llegara la Penínsulalos árabescon estoselementos,que igualmente

estabanvigentesen la tradición hispano-romana,muchasvecesseproduceunasimple

revitalizaciónde aquellos. ParaPavónMaldonado95 , basándoseen Torres Balbás y

Mar9ais, “...el arte antiguo no es solamenteun punto de partida, sino un punto de

referenciacapital...”, y “..la razónfundamentalde la uniformidadque las acerca(las

obras)de Orientey Occidente,es suraízcomún Los argumentosde Bazzanaen este

sentidosoncontrarios96,paraél el especialistaanteriorelige un método analíticoque le

lleva a descomponerlos elementosde la decoraciónsin ver el conjunto, la manerade

combinaresoselementosya no es clásica, respondea unaconcepcióndiferente que

juegacon el color, la simetría, el simbolismo.Aceptandoplenamentelas conclusiones

de esteúltimo autor,sin las cualesno seentenderíanalteracionescomoel cambiode la

localizaciónde los espaciospintados,fundamentalparaentenderel apreciodel andalusí

por los zócalos, sin embargo,hay que añadirque en la técnicase reproducenmás

recursostradicionales que innovadores97.

Esta circunstanciadel elemento tradicional hispánico en el arte hispano-

musulmánno pasóinadvertidoni siquieracontemporáneamentealas obras. Ibn Jaldún

nos dice: “La perfeccióny subsistenciaque las arteslograronen varios puntosde la

~‘ PAVÓN MALDONADO, B., El arte hispanomusulmánen su decoracióngeométrica,Madrid 1975,

PP.20 y 21.

~ BAZZANA, A. Maisonsd’A 1-Andalus”. Madrid 1992,p. 30.

“Como pintoresco,y como ratificación de que lo expuestono es un razonamientoprivativo del arte,

reproduciraquí un párrafode CARRASCO>M. S., El morodeGranadaen la literatura, Granada1989>

PP.24-25,en donde,en paralelo,llegaa las mismasconclusiones:“...al describirla cabalgadadel día de

SanJuan,el autor (Deferrari) nosdiceque los caballerosde Jaénveníanenrramadose escaramu9ando,e

echando9eladas,e jugandocañasa la manerade la tierra”. Es decir,“el jugarcañas”no se sentíacomo

juegomoro ni cristiano,sino comodeportepropio de la región; algo queamboscombatientesteníanen

comun.
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Españasarracénicasedebióa la tradiciónconservadaa travésde varias dinastíasdesde

la edadvisigótica

1-Antecedentesorientales

En Siria, iniciadora en cierto sentido del arte islámico, se reaprovecharonlas

antiguas basílicaspaleocristianascon una simple reorientaciónhacia la Meca. La

influenciade la cultura bizantinasobre la musulmanaes bien conocida, incluso por

documentosislámicos99.Los castillosdel desierto levantadospor los Omeyason un

buenejemplode pinturamural dentrode los cánonesclásicos>queno dejade sorprender

por suiconografla.

Entre ellosdestacanlas pinturasmuralesde QusayrAmra~ descubiertaspor la

misión austríaca de M. Musil (1898), y en cuya restauraciónes importante la

98 IBN JALDUN, ProlegómenosII, 360-36,apudSIMONET, F., Influenciadel elementoindígenaen los

morosdel reino de Granada,Tánger1805,p. 35.

~ RUIZ DE LA ROSA, J.A. “La Arquitecturaislámicacomo forma controlada”,en Arquitecturasen Al-

Andalus,Madrdi 1995,noscita las ordenanzasparala construccióncontenidasenla Nibayatal-Rut/id, de

al-Sayzarí,dondesedice“...debehacersecomolos bizantinosconstruyeronen la Antiguedad...”(ji 28).

100 De amplia bibliografia (ETTINGHAUSEN, R., La Peinturearabe, 1962;ALMAGRO> M, Qusayr

Amra Residenciay bañosomeyasen el desiertodejordania. 1975 ; CRESWELL, K.A., Compendiode

arquitecturapaleoislámica,1979; BLAZQUEZ, J.M., “Las pinturashelenísticasde QusayrAmray sus

fuentes”,ÉSA1981;ALMAGRO GORBEA>A., Tresmonumentosislámicosrestauradospor Españaen

el mundoárabe, 1981; entreotros), es patentesu vinculación clásica.Sin embargo,en las pinturas del

pavimento de Qasr al Hayr oeste> “ se reconocenlos primeros pasosdel movimiento que busca

transformarla pintura parahacerla“lícita” y, por tanto,musulmana”(PAPADOPOULO,A., L ‘Islam et

l’art musulman,Paris 1976,p. 71).
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intervenciónespañola’01. Se trata de un pequeñopalacio dedicado a la caza, cuya

dataciónsesitúaenel s. VIII si seadmiteque las imágenesde reyessituadosenla nave

derechacorrespondenal españolDon Rodrigo,al bizantinoKaisar,al sasánidaChosroes

y aNegus,de Abisinia’02 (segúnlas inscripcionessituadasa su lado, y en la actualidad

arrancadasy depositadasen el Museode Berlín).

En su interior, ademásde un salónde recepcionesque culminaen la imagendel

califa entronizado’03,contieneun baño con sus distintas estanciascomo el máximo

exponentede refinamiento localizado en medio del desierto.Todas sus paredesse

encuentrandecoradascon temas paganosde placer: la caza de onagros,juegosde

atletas,el baño en el harem...todoello presididopor la imagen sedentedel califa,

acompañadapor susdosvisires(Fotos77, 78y79).

Estas representacionesnos llevan a reconsiderarel tratamientode los seres

ammadosy la figurahumanaen el arte islámico.Mucho seha escritosobreestetema,

asuntoque si en la decoraciónde los palaciosdel desiertocalifaleses importante,no lo

serámenoscuandosetrate,másadelante,de las pinturasde La Alhambra:

SegúnAI-Azraql, autorde la más antiguahistoriade La Meca, cuandoMahoma

llegó aeselugarsagradoseencontróconun círculo de 360 ídolos(uno porcadadíadel

año lunar), que derribó. Dentro de la Kaaba, se mostrabanpinturasmuralesen sus

paredes con escenasde Abraham entre otras, que mandó destruir excepto una

representaciónde la Virgen con el Niño. Estahistoria tradicionalilustra el significado

de lo quesellamala “iconoclastiamusulmana

101 Llevadaa cabopor el Institutode Estudiosárabes(Granada).En ella, el arquitectoAntonio Almagro

ha podido reconstruirtodo el sistema hidráulico. El agua se traía por medio de cañeríasdesdeuna

distanciadevarioskilómetroscruzandoel desierto.

102 CRESWELL, K.A., 1979,opuscit, p. 123.

103 ErrINGHAUSEN, R., 1962, opus cit, p.30 :“... un ftesqueavec un personnageassissur un tróne,

entouréd’un halo, flanquéde deuxassistantsrépreséntéA la fa9ondu Pantocratorbyzantin.Plusbasque

lui, unescéneacuatique uneembarcationavecdesgrandsmonstreset un oiseauacuatique.La zonebleu

entourantle trónerépresentaitsansdoutele cid..”
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Es ya por todos conocidoque el Corán, aunqueno tiene pinturas,no prohibe

expresamentela representaciónde los seresanimados,másque en la levealusiónde la

sima quinta: “Oh creyentes!El vino> los juegosde azar,las estatuasy la suenede las

flechasson abominaciones..”.Sin embargo,en la tradiciónde los hadicesexisteuna
~O4.

seriedecondenaciones

-Semaldicela idolatría

-Se dice: “Los artistas,los hacedoresde imágenes>seráncastigadosel díadel

juicio con unasentenciade Dios que les impondrála imposible tareade resucitarsus

obras”.Es decir,seráncondenadosporunpecadode orgullo al querersemejarsea Dios,

único creador(así es recogido en el Corán). Los fabricantesde imágenesson “los

peores”entrelos hombres;poseeresasimágenesesunafalta tangravecomoteneren la

casaun perro, anñnalimpuroy despreciable.

-Seprohibeel usode telasy almohadonesconfiguras

Muchosde los teólogosislámicossí hancondenadoexpresamentelas imágenes,

como Nawawi del s. XIII que prohibetener en las casasimágenes“que produzcan

sombra”;Ben Daqiqal-Id basaesaprohibiciónen sunecesidaddurantelos comienzos

del Islamparaevitar la idolatría, la uniónconlas imágenesquecambian,mientrasDios

esel únicoser inalterable.

También en estasposturasinfluyen factoreshistóricos: los grupos étnicosde

ascendenciasemítica teníantradiciones como “No harásimagen tallada, ni ninguna

representaciónde cosasque estánarriba en el cielo, aquí abajo en la tierra, o en las

aguasdebajode la tierra” (Exodo XX, 4). Por otro lado, en los tiemposde Mahomala

sociedadárabeeramuy rudimentaria,representara alguieneraposeerlo.Por último, el

Profeta,que se considerabaa sí mismo una personacorriente, no necesitabade una

iconografiacentradaensupersonaparalaexpansióndel Islam.

Este tipo de representaciones>además,dependíande varios factores.Uno de

ellos erael factor social,se considerabacompletamentediferentela decoraciónde un

104 MASSINGNON, L., en “Los métodosde realizaciónartísticade los pueblosdel Islam”, Revistade

Occidente,1932, pp.255-261,los recoge.
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edificio público que e] de unacasaprivada,y dentrode ella, los diversosespacios,su

zonapública,dondelos invitadosteníanacceso,o el harén,prohibido a todapersona

extrafla.Nuncasepodríaencontrarestetipo de decoraciónen un edificio religioso, en

cambioel lugarde los bañospodríaadmitirunaornamentaciónmáslicenciosa.

No tenemosqueolvidar tampocoel papeldel promotorde la obray, en casode

los musulmanes,su actitud haciala ortodoxiareligiosa: en el s. VIII, seconocenlas

decoracionescon figuras humanasde los palaciosdel desiertosirio-jordano y ciertas

monedascon efigies (al gusto clásico)de los tibios Omeya.Del califato omeyahispano

pocasrepresentacioneshumanasy de animalesnos han llegado, sin embargo,debían

existir ya que en las excavacionesde Madinat al-Zabrao al-Aniiriya, han aparecido

distintosfragmentosde figuras,unacabezade león y de pájaros,animalesen metal,etc;

recrearanla animalísticaen objetosde lujo como tarrosdemarfil, pebeterosde metaly

platosconaves.

Los Abbasidas(sunitascomo los anteriores)van a tenersu residenciareal en

Samarra(s. IX), cuyasruinasaparecendecoradasnuevamentecon hombresy animales.

Los Fatimíesde Egipto hacencasoomiso a los hadicescitados,e inclusomuestranun

especialgusto por estetipo de omamentación’05.Los nazarísde Granadaque también
106tendránestasrepresentacionesestabanoccidentalizadospor influenciade sus vecinos

Entreelloshabíatratadistasmusulmanesquedefendíanla licitud de las representaciones

animadascomo Qurtubi (m. 1273), Pérésnos cuenta como vivían “rodeados de

imágenesfigurativas que, si bien estabanexcluidasde los monumentosreligiosos, se

encontrabanabundantesen los edificios públicosy en las habitacionesparticulares”’07.

lOS Comosepuedever en el inventarioque Makrizi noshacede laspertenenciasdel califaal-Moustansir

Bíllab.

‘~ La defensadel usodc las imágeneses defendida,mástardepor IBN JALDUN, uno de los espíritus

máslibres de sustiempos.En susProlegómenos(II, 50),noscuenta,al hablarde las monedasquenunca

han llevado imágenes(error, por otra parte)porque“las figurasestabanprohibidaspor la ley religiosa”,

en sutiempoya losmusulmaneslas representabanpor contaminacióncristiana.

107 PÉRÉs,H., Lapoésieandalouseenarabeclassique,Paris 1937,p. 327.
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El poío opuestolo representanlos fanáticosalmorávides,nómadassaharianos,o los

austeros almohades,montañerosdel Atlas, de los que no se conoce ninguna

representaciónde seresanimados;el arteberéberignorabalas imágenes,no pudoejercer

ningunainfluenciaafavor de suempleo.

E] reino Omeyade Siria será transportadoy recreadoen Españapor la etnia

árabe,cuyainfluenciaen estepaísse ve acrecentadapor la elevaciónal poderde Abd-

al-Ramán1. No olvidemos que los árabes de Siria son numerososen el sur de la

PenínsulaIbérica en estostiempos’08, y que el suenode esosexilados era haceren

Andalucía una nueva Siria. De los fragmentos de sepulcrosantiguos que van

apareciendoen Madinatal-Zabray del reaprovechamientode capitelesclásicosen las

mezquitas,sepuedededucirque los musulmaneshispanos,y entreellos sus soberanos,

hallabantangrato el arteclásico’09 quereencuentranen la tradiciónhispana,como sus

predecesoresasiáticosde tradiciónmediterránea.

El decorarcon pintura morterosaplicadospara la buenaconservaciónde la

estructuraarquitectónica,no es algo extraño para la Penínsulay que trajeranlos

invasoresde lejanastierras, sino que refleja unacontinuidadde las tradicioneslocales

que sobrevivieron a las visicitudes del cambio político. Ejemplo de esos muros

decoradosno son raros en las construccionesromanasde Mérida, Gijón (termasde

CampoValdés)o villas comola de la Almenara(Valladolid).

El arte hispano,en relación con la construccióny su ornamentaciónbajo la

dominaciónvisigodasehabíaempobrecidopero no desaparecido;conel nuevoimpulso,

‘~ Se conoce,por ejemplo,quesonrepartidospor las ciudadesmusulmanasdesdesusguarnicionessirias.

Así a Elvira irán los de Damasco,a los de Emésea Sevilla, los de Qinnersin(cercade Alepo) a Jaén

(IDRISI, apudMAR9AIS,G., Arts etMétiersGraphiques,ParIs1954,p. 131.

109 Paraun recorridode recopilaciónde modelosen el arteislámicover KUHNEL, E., “Lo antiguo y lo

oriental como fuentedel arte hispánico.islámico”,AI-Mulk 4,1964-65,Pp 5-21. También, del mismo

autor“Oriente y Occidenteen elArte medieval”,AEAXV 1942,pp.92-98.
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que reavivaantiguastécnicas,seprodujoun singulardesenvolvimientoque lleva a un

granesplendor.Si la implantaciónde unanuevareligión exigeun cambiode estructura

en el edificio creadoparatal fin, en la ornamentaciónsepuedenseguirutilizando las

viejastradiciones”0

TorresBalbásnosponeen relaciónla costumbrede decorarlas partesbajasde

las habitacionescon zócalospintadoscon antecedentesdel Oriente asiático y el arte

helenístico”’.No hay que irse tan lejos: Conocemosla tradiciónromanade enlucir las

paredescon mortero de cal y arenaqueennoblececon decoraciónpintada,otorgando

unadistincióndetratamientoalaspartesbajaso zócalos(menostrabajadosen lascasas

romanas,por ser zona que iría cubiertapor el mobiliario y por ser la zonaque más

pudiera sufrir la agresiónhumanay la más fácil de reponer”2). Esta tradición se

prolongaen la Españahispano-romanabajo la dominaciónvisigoda.Pocostestimonios

noshan quedadode esostiempostardo romanos,entreellos secuentala villa romana

del Torrexónde Veranescon “paredesdecoradascon estucossobre los que se intuyó

unadecoraciónde motivosvegetalesestilizados””3, o las termasromanasde Campo

Valdés(Gijón)”4.

““ MAR~AIS, O., L Architecturemusulmaned’Occident,ParIs1954,p. 181 : “Mais si le culte islamique

a imposéde nouveílesordonnancesarehitecturales,il a laissé le champlibre A la main-d’oeuvrelocale

pour l’enrichissementsuperficiel des édifices. C’est dans le décorque noustrouvons les tracesde la

traditionwisighotique...”.

TORRES BALBÁS, L., 1982, opus cit, p. 395 :“...este sistema de decoraciónmural cuyos

antecedentesse encuentranen el Orienteasiático...”.En realidadno cita ningiTh ejemplo.En la zonadel

Oriente próximo (Siria, Libia, Jordania,etc) no existen este tipo de ornamentación.Pero hemos

encontradozócalossemejantes,aunqueya del XI al XIII en Nishapur,ciudadde Irán, quemásadelante

citaremos.

112 inclusoen algunoscasos,como en la villa de Casale,Villa Annerina, en Sicilia, se restringea una

línea o zonarellena plana roja, de almagre,en el exterior, exactamenteigual que encontramosen la

AlcazabadeMálagay tantosotros lugaresdedecoraciónsencilla.

“‘ Descritassuspinturasen OLMO, L., Villa RomanaenTorrexónde Veranes,Gijón, 1992.
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Contamoscon un ejemploexcepcionalpor la gransemejanzaqueguardacon el

zócalohispano-musulmán;en la provincia de Soria, la torre de Vildé, dondesobreun

mortero de cal y arenaseextiendeunadecoraciónmuy sencillade línearoja formando

hexágonosquenosrecuerdael “tirar cintas>’ islámicoy mudéjar”5(Foto 80).

Así, por tanto y en resumen>el arte hispano-musulmán,sobre todo en sus

comienzosen el arte califal, es todo un procesode fusión de elementosvisigodos,

romano-ibéricos,romano-sirios>bizantinosy árabes,pero con una base muy fuerte

clásicadetradición local que sevaamanifestar,sobretodo,en suornamentaciónII6~

Expuestotodo lo anterior es lógico, por tanto, que los primeros temasque

encontramosen la pinturamuralislámicaandalusíseaneminentementeclásicos.

A la esperade nuevosdescubrimientos,los monumentosen que podemosbasar

el estudio de la pintura mural califal son escasos, lo que limita y falsea

discriminatoriamentelos resultados.Por ejemplo,no contamosconningún ejemplode

figuraciónde seresvivos salvounacabezaenMadinatal-Zabra,y sin embargo,esmuy

probablequeexistieran.

Esta aseveraciónno es gratuita, viene apoyada en varias razones:por la

influencia del arte omeya sirio, que, como se ha visto, presenta suficientes

ornamentacionescon estostemas;por las obras animalísticasen otrasartes con que

contamosde esteperiodo;y por los vestigiosde decoraciónconfigura humanaque van

“~ EstudiadosenALVARGÓNZALEZ, C., Termasromanasde Campode Valdés,Gijón, 1965 ; y FDEZ

OCHOA, C., TermasromanosdecampoValdés,Giuón 1997.

“~ Estemonumentose encuentraen claras“víasde extinción”en la actualidad.

1k SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., España.Enigmahistórico, 1973, 1, pp. 140-157: “Todos (los mejores

conocedoresdel Islam español)han defendidola amplia recepciónpor los muslimesespañolesde la

tradición cultural de la Españaanterior al Islam. Gómez Moreno, Lambert y Torres Balbás han

demostradoel seguro engarcedel arte hispano-musulmáncon el arte hispano-romanoe hispano-

visigodo”.
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a perduraren los reinosde taifas,susherederosen el arte.comoen la fuentehalladaen

Játiva”7,el castilloaragonésde Balaguer>o el palacioal-Dar as-Sugra,enMurcia.

2-Córdoba

Los lugaresdondeaparecedecoraciónmural en la épocacalifal sonvariadosy

entreellos, se encuentrael exterior del edificio, donde tradicionalmentese siguen

pintando fingidos despiecesde sillares. Así se encontrabanmuros exterioresde los

alminarescalifales,comolo demuestrael haberencontradorestosde policromía(ocrey

almagre)118en el de Abd al-RabmanIII en la mezquitade Córdobao en el quehoy es

torre-campanariode San Juan”9 de la misma capital andaluza,dondeexistía un

despieceenblancoy rojo.

En la fortalezadeAl-Vacar, del siglo IX, cercanaa Córdoba,todassusparedes

exterioresestánrealizadascon cajonesde tapial de arcilla, guijarros y cal (con una

buenísimacarbonataciónquehapermitidosumantenimientoatravésdel tiempo).Sobre

ese muro> enlucidocon mortero de cal y arena,su policromíaexterior se componede

unadecoracióntradicional de sillares simulados,el fondo es ocre y las lineas que

marcanel despiece,superpuestas,simplementecal, todo ello con un dibujo grabado

previoque marcabalas líneasde esadecoración(Fotos81 y 82).

De semejanteépocason las fortalezasdeBañosde la Encinay las Navasde

Tolosa. La primera, que segúnlápidade mármolconservadaen el MuseoArqueológico

“~ Estudiadapor BARiRUCAND, M.,ArquitecturaislámicaenAndalucía,1992,p. 130.

“ En la restauraciónde la torre campanariode la mezquita,realizadaen los 90 por los arquitectos

conservadoresdel monumento,dondese dejó al descubiertopartedel antiguo alminar, precisamentese

hanutilizadoestosdoscoloresparadiferenciarlas fábricasdeeseantiguoy delmásnuevo.

“~ Aunqueposterior,comentaraquí las distintasposturasacercade la decoraciónexteriorde la Giralda:

paraTorres Balbás(Ars HispaniaeIV, 1949, p. 56) “cuestacreerque la maravillosaperfecciónde su

fábricade ladrillo rosado,tan fmay entonada,fuesea quedarocultatrasun revestido”.
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Nacional datade 986, presentaun curioso enlucido dondese ha marcadoun dibujo

grabadocondistintasornamentaciones:líneassimulandograndessillares,picadode la

superficie,inclusotemasflorales’20(jbtos83y 84).. Estaomamentación,simplementede

línea grabadamuysimple sobree] morterofrescodebia sermás con~ienteque lo que

podamosimaginar:esdetectadaen varias viviendasde excavacionesarqueológicasen

Sevilla (por ejemplo en San Clementeo en el palacio del conde Ibarra, dondelas

incisionesestán en un mortero con almagra),y aún subsisteen algunazona de la

AlcazabadeMálaga.

MezquitadeCórdoba

Los restospictóricos islámicos que sepuedencontemplaren la actualidaden

ella, datanya de las reformasemprendidaspor Abd al-R.abmán111 (95 1-958),aunqueel

oratoriooriginal, másantiguo,tenía“el interiorenlucidoy pintadofigurandoun aparejo

de sillares de piedra” y, respectoa los modillones de rollo se ornamentabancon

“decoraciónde hojasplanassobreun fondo rehundidoy pintadode rojo”’21.

En la intervenciónde Abd al-RabmánIII se levantael alminar de la mezquita

(cuyaestampaoriginal podemosver endosescudossobrerelieveenpiedrasituadosen

la puertade SantaCatalinadel mismo monumento)>de planta cuadraday, segúnlos

restosencontrados,color almagraen su mortero exterior.El Idrisi nos lo describecon

mayor decoración;“...rev¿tue, á partir du sol jusq’au sonimet de la tour, de beaux

omements,produitsdesdiversarts de la dorure,de l’écritureet de la peinture”’22

Construido con grandessillares a sogay tizón, constabade dos cuerpos

independientescadauno con escaleraque giraban alrededor de un machóncentral

¡20 Paramayordetalleen losmorterosdeestasdosfotalezas,así comosu analíticaquímica,verFERRER,

A., “DecoracióndemurosdecastilloscalifalesdeAndalucíaoriental”,Atrio 8/9(1996),pp.3-18.

“‘ Historia generalde Españay América, t. III “El fallido intento de un estadohispánicomusulmán”,

Madrid 1988,p. 552.

‘~ IDRISI, opuscit, p. 261.
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rectangular,dividiéndosepor pilastrasen tramos casi cuadrados’23.Estos tramos se

cubríanconboveditasdecorativase independientes.

La Única boveditaconservadaesde medio cañónprolongadoen herradura,y la

corta transversalmentepor la mitad un arco igual. Está decoradacon una sencilla

ornamentacióngeométrica(muy en relacióncon los diseñosde taraceade laspuertasde

la mezquita,de las que luego hablaremos),de color rojo sobreel blancodel mortero

(Fig. 14d y Foto 85). SegúnTorresBalbás,“se ha supuestoqueestapequeñabóvedaera

casoexcepcional(¿?) y que las restantesdesaparecidasseríande arista,escalonadas,a

juzgar por la escalerade la tone del Carpio (Córdoba)> réplica, sin duda, del gran

alminar cordobés,construidapor el maestremoro en 1325. Las bóvedasestaban

pintadasen almagra, con sencillosdibujos geométricos”’24.De la misma opinión es

GómezMoreno parael que“las escalerasinterioressecubríanconbovedillasde aristas

escalonadasentrearcosde herradura,hechotodo ello conmaterialenlucidoy pintado de

blanco y rojo formandodibujos geométricosen bóvedasy lunetosy destacandola

alternanciade dovelastípicas”~25.

El gran artífice de la omainentaciónque hoy día podemoscontemplaren la

mezquitaesAl-Hakam 11(962-966),hijo del anteriorcalifa citado, autor del muro de

quiblay el mihrabal ampliarla mezquitahaciael sur, derribandoel muromeridionalde

la anterior.El conjunto ofrecíaun resultadomuy cuidadorespectoal color (fustesde

marmol casi negroveteadosen blanco,otros jaspeadosde brecharosada;mármolesy

‘23 Ya Ambrosio de Morales nos habla de esta peculiaridad de las dos escalerasdel minarete

(AneigiledadesdeEspaña,p. 120-125“quenuncamasseveenhastaqueestanriba”.

124 TORRES BALBÁS, L., Españamusulmana,Institucionesy vida social e intelectuaL Historia de

EspañadeMenéndezPidal, Y Madrid 1957,p. 468. En la torre del Carpio,en la actualidad,no queda

decoraciónen las bóvedasde la escalera,pero en las paredesde éstasí se puedendescubrirrestosde

dibujopreparatoriograbado(circulos,porejemplo).

¡25 GÓMEzMORENO,M., Arte árabeespañolhastalosalmohades,AntHispaniaeIii, Madrid 1951,p.

80.
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mosaicosde múltiples colores,techosde maderapolicromados126 capitelesy yeserías

concolor,dovelasdoradas...)y la luz (paralo queseabrieroncuatronuevaslinternas).

Lo que quedanos da una idea muy reducidade su colorido (Foto 86) y la

opulenciacromáticaqueseveríaacentuadaporel brillo de sus dorados,el rojo y azulde

los relieves de sus yesos y sus techumbrescompletamentedecoradas...Así nos lo

describeTorresBalbás’27: “...La decoraciónde relievesepintó de rojo y azul, el fondo

de los atauriques,del primercolor, y del otro el de las inscripciones.En las parteslisas

secundariaspintosesobree] enlucidode yesouna decoraciónfingida. En los arcosde

dovelaslisas, la pintura remedabalos atauriquesde las de relieve, sobrefondo rojo o

azul, alternando.Las basasy capitelesde las columnaspequeñasestaríandorados.”.

GómezMoreno llamala atenciónhaciala decoraciónque aúnsepuedeobservaren las

zonas planasde los costadosde los cimacios interiores con modillones> con temas

floralessobrefondo rojo.

Parala realizaciónde esaornamentaciónsebuscaronlos materialesmásricos:

marmolespolicromos’2’ y labrados,ágatas;mosaicosde vidrio, para los que según

¡26 IDRISI ( Descriptiondel’Afrique et l’Espagne,liad, deDOZY, R., et alii, reed.1968,p.2S8),del que

se suponequenacióhaciael 1100>nos lo describe:” ...lespeinturessontpoint semblablesles unesaux

autres,mais chaqueplafond formeun tout completsousle rapportdel omementsqui sont du meilleur

goútet descouleurslesplus brillants. On y aemployéen effect le rougede cinabre,le blancde céruse,le

bleu lapis, l’oxyde rougede plomb (minium). le vert de gris, lenoii d’antimoine; le tout réjouit la vueet

attirelime á causede la puretédesdessins,de lavarietéet del’heureusecombinasiondescouleurs”.

‘27 TORMES BALBÁS, L., 1957, opuscit, p. 569. Tambiénnosmencionala decoraciónpolicromade la

MezquitaHERNÁNDEZ JIMÉNEZ,E., Madinatal-Zafra, Granada1985,Pp. 152-153.

“‘ “El zócalode la fachadadel mirhaby la cornisaestánhechosde mármol blancoy con la litinade sus

artíficesNasry Bedr, siervosdel califa; Fatahy Taric, citadosen el Salón Rico de MedinaAzharaen

955”.(p.85, “Arte árabe”, Ars Hispaniae, GÓMEZ MORENO, M.,), “Guia Artística de Córdoba’,

RAMIREZ DE ARELLANO, R.,afladc. p. 10 que fueron prestadosa Hixani 11 por el emperador

bizantinoConstantinoPorfirogénito(mosaico=foseifesa)en 964 o 965, y trabajaronbajo las órdenesdel

maestroMotamahidIbn-Abderramán.
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Ibn’Idhari AI-Hakam II escribióal emperadorbizantinoNicéforo Focaspidiéndoleun

hábil mosaísta129.Los enviadosvolvieroncon el especialistay 320 quintalesde cubosde

vidrio, de coloresy con oro en su interior, regalo del emperador;junto a aquel

trabajaronservidores del califa que llegaron a ser tan hábiles como el primero. El

tratamientode ladecoraciónfloral esoriental.

Estasdecoracionesmásricas no impiden la hipótesisde que existiera pintura

mural en zonasde importanciasecundaria,como Nieto Cumplido nos cuenta que

han sido desprovistoslos paramentosa partir, sobre todo, de las restauraciones

decimonónicas..Félix HernándezGiménez constató.. .la pervivencia de restos de

consideraciónde estucadocondibujo geométricorojoy blanco”.

En ciertaspequefiasesquinasde la línea de impostade la cúpula del propio

mihrab,junto al arranquede los mocárabes,aún se puede adivinarun trazo vegetal

realizadocon color rojo (Foto 87). TorresBalbásnos muestrauna foto de otro resto

descubiertopor Félix Hernándezen la eliminaciónde capasde cal en e] muro de la

quibla, pintado en unapilastraconcolumnaadosada,y desaparecidoen la actualidad.

“Era un dibujo floral con trazosnegros,dentro de otro geométrico,con coloresrojo y

amarillo.Parecíaaúnde tradiciónclásica”’30(fig. 14c).Los dosejemplos,el existenteen

la actualidady el fotografiado,semejantes,recuerdana la descripciónemitidapor este

especialistay recogida aquí anteriormente,donde describe pinturas fingidas que

imitabanrelieves.Tambiénnos hablade decoraciónpintadaen la quibla el Idrisi que

nos dice: “la surface meme du mirhab est revétue d’omements et des peintures

vanees”’3’

Un fragmentoinexistentehoy en díanos cita TorresBalbáscomolocalizadoen

I29 TORRESBALBAS, L., 1957,ibidem,p. 561.

¡30 TORRESBALBÁS, L., 1957, ibidem, p. 569 y figura376.

“‘ IDRISI, opuscit, p- 259-260.
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132

el muro de quibla en la Mezquita de Córdoba, inmediato al ángulo sudoeste

seguramentecorrespondecon los zócaloscitados por Ramírezde Arellano, Gómez

Moreno‘~ y Nieto Cumplido. En la fotografiaque reproducese puedeapreciarel típico

entrelazode ocho. De él tambiénnoshablaOrtí Belmonte,citandoa GómezMoreno:

“Subsistendecoracionesal fresco, los zócaloscon atauriquey lazo se revelan como

posteriores,y en efectoconstanpinturashechasen 11 35”134, De aceptarestadatación,en

vez de la de Torres Balbás nos encontraríamoscon una obra almorávide, aunque

tampocohaysuficienteselementosdejuicio comoparano fecharloscomocalifales.

Ya en el exterior,en el muro de quibla, existentambiéndos restosimportantes

enlos pañosde los pilaresdondeseadosanlas columnasquesirvende separaciónentre

la portadadel mirhaby las laterales.A modode zócalo,decorandosde las carasde esos

pilarescon temafloral, naturalistacomolos mosaicos,muy sencillo y policromo, tan

conjuntadocromáticamentecon el resto de la ornamentaciónque a menudopasan

desapercibidas(Fotos88, 89, 9Oy91).

En el de la derecha(Fig. 14b), el temarepresentado>es la hojacentrada,abierta,

de palmetaque se repite en sentido vertical. La hoja, en color blanco y línea roja,

destacaentre los colores interiores> dondealterna el amarillo y el azul, y el fondo

generalde almagra,rojo. En la parteizquierda(Fig. 14a), la hoja o flor estáde perfil,

unavez en el bordederecho,otra en el izquierdo.Semueve,viva, formandovolutasy

arcos,entrefondosde los mismostrescolores.

‘32 TORRESBALSAS, L., 1942, opusck p. 413,AHí dice :“ ...obraprobabledelsiglo XTV”.

“‘ Sus citas tampocosonconcordantes:RAM!REZ DE ARELLANO, R., Guía artística de Córdoba,

Sevilla]896,”...Todoslos espacioslisos de este lugar estabanpintadoscon bellas laboresque aún se

adviertencasi destruidaspor las repetidascapasde cal, pero las pinturas quehay en el zócalono son

musulmanas,sinocristianasdel s. XIV, cuandoJorgeFernándezde Montemayorconvirtió aquellugar en

capilla “. GÓMEZ MORENO, M., “Arte árabe’,Ars Hispaniae,p. 136.”... subsistendecoracionesal

frescoen los zócaloscon atauriquey lazoque se revelancomo posteriores,y en efectoconstanpinturas

hechasaquíen 1135.”.

~ ORTI BELMONTE, M.A. La catedral-Antigna Mezquitay SantuariosCordobeses,Córdoba1970,p.

26.
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Pocaimportanciasehadadohastaahoraa los temasdecorativosde las puertas

de la mezquita,cuatroen cadacostado,tímpanos,fajasde alfiz, fondo de arcosciegos,

siempreen rojo y blanco y realizadosen tiempos de Al-Hakam II y Almanzor. Sin

embargo,la técnicaempleadaesoriginal y casiúnica,taraceade piedracalizadondese

labrandibujosrehundidosy rellenosconladrillo cocido,en algunoscasos,en otros, de

unapastaformadapormortero de cal, caolíny polvo de ladrillo. Eseempleodel ladrillo

determinalas formasy los colores,contemplándosesólo el uso de dos, blancoy rojo,

queaunquemuy simplessondegranefectividad(Fotos92y 93).

Su importanciaresideenquevana serlos mismosmotivosqueencontremos

endecoracionesmuralespictóricas“~ esaimportanciaseveacrecentadasi tenemosen

cuentalosescasostestimoniospictóricosconlosque contamosdeestaépoca.

Los motivosutilizadosson geométricosmuy sencillos>ajedrezados,cuadrados,

esvásticas,zig-zags,grecas,todos ellosclásicos,que nosaparecenen laspropiaspiedras

esculpidasdel palaciode MadinatAl-Zahra,y en susenlucidosdecorativos.Laspuertas

exteriores,salvo la de SanEstebanhansufrido grandesrestauraciones(muchasde ellas

debidasa VelázquezBosco), pero es de suponerque repitieranmotivos originales;

tambiéncontamosconlas de la zonaoccidentalen el interior de la mezquita,quefueron

ocultasconla ampliaciónde Almanzory ahoraestánal descubierto(Figs. 14ey f, 15 y

16).

Madinatal-Zahra

LevantadaporAbd-al-RahmanIII entrelos años936y 961,Madinatal-Zabra,a

5 kms de la capitalcordobesa,entraen la leyendade la manode escritoresmusulmanes

al-Maqari, compiladorárabede los siglos XVI-XVII, nos cuentaque : “Duranteel

reinado de Abdu-r-rahmánseis mil bloquesde piedra, grandesy pequeflosfueron

usadoscadadía, excluyendolos no cortadosusadosparael pavimentoy así.El número

ver, por ejemplo, en la lámina 9 la gran semejanzaque existe entre el motivo ornamentalde la

cupulilla del alminar d), unade estastaraceasde las puertase) y un fragmentofotografiadopor Félix

HernándezenMadinatal-Zabralámina 12 a).
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de bestiasde cargaempleadasa diario paraacarreode materialesdeconstrucciónfue de

mil cuatrocientos,algunosdicenmás,alrededorde cuatrocientoscamellosdel sultán,y

mil mulas alquiladasparala ocasiónarazónde tresmil mithkalspormes.En el edificio

mil cien cargasde cal y yesoeran usadoscadatres días. El númerode columnas,

grandesy pequeñas,soportanteso soportadasempleadasen el edificio sobrepasanlas

cuatromil; otros dicenqueexcedíantrescientossesenta.Muchasveníande Roma,diez

y nuevedel reino de los Francos,ciento cuarentafueronregaladaspor el emperadorde

Constantinopla,mil y trece, las de color rosay verde, fuerontraídasdeCartago,Túnez,

Isfakis (Sfax) y otros lugaresde Africa, el resto fueron extraídasde los dominios

andaluces,como por ejemploel mármolblancode Tarragonay de Almeríael mármol

jaspeadode Raya,y así.He oido de Ibn Dahín, que sabíapor el hijo de uno de los

arquitectosempleadospor An-Nassirque las personasencargadasparael transportede

los mármolesdesdeAfrica erantres, llamadosAbdullah el inspectorde los trabajos,

HasanIbn Mohammedy Ah Ja’far, nativo de Alejandría, ademásde Ibn Yunis el

marino,y que An-Nassirlespagabaporcadabloqueo pilar de mármol, fueragrandeo

pequeño,quetransportabanhastaCórdoba,diezdinaresde oro. Sé de buenatintaque el

costede cadabloquede mármol, fuera grandeo pequeño,encontradoen las montañas

de Al-Andalus fuetambiénalrededorde la mencionadasumamásarriba,y finalmente,

fuerepetidopor la autoridadde uno de los sirvientesdel palacioquela sumatotal de los

gastosde la erecciónde Az-Zahraalcanzabacadaañotrescientosmil dinaresdurantelos

veinticinco años en que fue construidobajo An-Nassir, nominalmentedesdeel año

trescientosveinticinco, la épocade sucomienzo,hastael trescientoscincuenta,la data

de la muertedel califa; y quehaciendola computacióntotal conqueel sultánproveyó

sumaquincebeyt-mal.El númerode puertasen el palaciode Az-Zabraeraquince mil,

contandocadahoja como una, y estabanrecubiertascadaunacon placasde hierro o

hojasde cobre.HastaaquíIbn Hayyén”’36.

“6A1-MAKKARI, Mohammedandynastiesin Spain,traduccióny notascriticasdeGAYANGOS>P.,vol.

1, Londres1710.p. 235.
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Destruida a principios del siglo XI por tropasberéberes>fue el gran suello

esplendorosoy efimeroal mismotiempo,cuyoshallazgossirven comohito de datación

del arte musulmán. El lugar de su ubicación fue olvidado durantemucho tiempo,

llamado “Córdoba la Vieja”, era donde ubicabaAmbrosio de Morales la ciudad

romana’37. Las excavacionesempezaronen 1910 con VelázquezHosco’38 (con un

preludiode Pedrode Madrazoen 1854)y aúnhoy en díano hanterminado(foto 94).

De su ornamentacióncontamoscon numerososejemplos,ya que la técnica

constructiva se organizabapor medio de placas de areniscao mármol labradasy

colocadassobresillaresde piedrade peor calidad.Esossillaresfueronreaprovechados

en otrasconstrucciones,y el mármolmuchasvecespulverizadoy llevadoal horno para

la obtenciónde cal, pero se ha conservadogran partede los relievesrealizadosen
139

aremsca
La pinturamural, que guarnecíadirectamentela piedra de construcciónno ha

corrido la mismasuerte,por lo queenla actualidadestáengranparteperdida.Estamala

conservaciónse debe, no ya a los morteros, ricos en cal (a veceshidraulica) con

espesoresde hasta10 cms, sino al deteriorode la areniscadel propiomuro constitutivo

‘“MORALES, A., Antiguedadesde España,MDXXV, p.I 14- Córdobala Vieja:”.. .Y pruebaseel ayer

edificadode nuevoMarcelotoda la ciudad, y en el sitio deCordobala Vieja y por muchasrazones.Lo

primero, todo el sitio es perfectamentecuadrado,assi que se vee, como lo esquadraronpor cordelcon

muchocuydado

¡38 VelázquezBosco también es el autorde las excavacionesde la villa musulmanaen que éí creyó

reconocerLa Alamiriya. Allí encontrótambién “..las paredes...guamecidasde estucocon un zócalo de

0,50metrosde altura,de color rojo confranjashorizontalesblancas,y en algunospuntoscondecoración

pintadae inscripciones...Dela mismaclasede estucoy de color rojo estabaguarnecidoel estanque,lo

que todavíaalcanzóa ver PedroDíazdeRivasen losde MedinaAzzhara,estucoquetenía en aquelpor

objeto,ademásde decorarlo,el de evitarlas filtracionespor las juntasde lacanteríay por las grietasde la

rocanatural, en parteutilizada...“(VELÁZQUEZ BOSCO>R., MedinaAzzahray la Alimiriya, Madrid

1912,p. 30-31.
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de la edificación y su urbanismodispuestoen terrazascon un mal funcionamiento

reológico. Esamala conservaciónfue detectadaen multitud de ocasionesmientrasla

ciudadpalaciegafuehabitada,seobservanclavosde sujeciónde enlucidosbufados,y en

algunaspartesexistenhastatresestratosde decoracióniguales,repuestounosobreotro

cuandoel inferior estabaen mal estado,comoun tratamientonormalde mantenimiento

(Foto 95,).

El color eraun elementoesencialen el artedecorativocalifal. Si esecolor no se

conseguíapor los propios materiales(mármolesde distintoscolorescomoel morado,

revestimientosde mosaico,techosde maderapolicromaday dorada,taraceade ladrillo),

sedecorabacon policromía:La silleríade las torrescubriasecon un enlucidode cal y

arenaen dondeseimitabansillarescon despiecede sogay tizón acolor> muchosde los

paramentosdel caminode rondabajoaúnpresentaestaornamentaciónen susmuros : un

doblellageadoenrojo sobreblancosimulaesossillaresasogay tizón (Foto 96).

En sus bañossus bóvedasse cubríantotalmentecon rojo almagra’40, en los

cimaciosdel SalónRico aún sepodíandescubrirtrazasde decoracióngeométricaa la

almagra,en los de la mezquita,los restoseranrojos y azules.ParaTorresBalbás,las

parteslisas irían igualmentedecoradascon pinturade motivosarquitectónicosfingidos>

paraPavónMaldonado,quedaríanencolor deestucoblancopara“...conñrmar>unavez

másel equilibrio quesiemprepusoel musulmánoccidentalentrelas partesdecoradasy

ampliassuperficieslisas de colorblanco”’4’

“‘ Precisamenteestemonumentopresentaun curiosoproblemaparasurestauración,tiene la piel pero le

falta el esqueleto.Como soluciones,ahí estála anastilosisefectuadaen el SalónRico, en la actualidad

cuestionada.

~ VALLEJO TRIANO, A., “EJ bailo próximo al Salónde Abd al-RahmánIII”, Cuadernosde Madinat

al-Zabra 2, 1987,p.l4S.

‘~‘ PAVÓN MALDONADO, B., Memoriade la excavaciónde la Mezquitade Medinatal-Zabra, Madrid

1966,p. 122.
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Nos inclinamosmáspor la primerahipótesisenunciadaya que, comopruebade

esadecoraciónexhaustivaespacial> aún se conservanrestos de pintura con dibujos

geométricosen las paredesde la canaleta que discurreparalela a los lugares de

habitaciónjunto al SalónRico, es decir, se extendíahastaen las zonasde unamínima

importancia(Foto 97).

Los zócalosde los paramentoserande diversotipo: simplementede mármol,o

rematadosporunacenefapintada,enrojo de 8 cmscomo nosdescribeFélix Hernández;

o en estucocon unazonatotalmenteroja, de 56 a60 cmsde alto, quefinalizabaen una

bandablancay otraroja, cadaunade 6 cmsde altura(de estetipo aún subsistenvarios

ejemplosen lashabitacionescercanasal SalónRico y otraszonas).Es un elementomuy

repetidoen interioresde salas,a partir de estezócalo la pared se enlucíacon simple

estucoblanco,enunazonadondelashuellasdejadaspor el techo sepuedeconstatarsu

alturasiendode másde 3 ms (Fotos93y99).

Tambiénexistíanotras zonasparietalesde decoraciónpintadamás elaborada:

Los temasutilizadoscoincidencon los que decoran,en labra, los relievesesculpidoso

los empleadosenlos pavimentos’42(Foto 100).

Los suelospresentabanen multitud de ocasionesel último estratocon pigmento

rojo.

Entre la ornamentaciónde Madinat Al Zabra,setratedel materialde quesetrate,

de la mismamaneraque ocurríaen la Mezquitade Córdoba,podemosdistinguir dos

temáticas recurrentes, que suelen manifestarse por separado, sin mezcíarse

(acompañadosen ocasionespor franjas epigráficas).En repetidasocasionestienen

vinculación con un origen clásico; como el ejemplo que nos muestra Kubisch’43

comparandoel motivo d) de la Figura 17 con losmosaicosconservadosen el suelodel

‘42 Estamismaobservaciónla encontramosen KUBISCH, N., “La decoracióngeométricadel SalónRico

deMadinatal-Zabra”,El SalóndeAbdal-RahmanIII, Córdoba1995,p. 70.

‘~‘ KUBISCH, N., 1995,Opuscit,p. 72.
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baño de Jirbatal-MaI~ar, fechadosen el segundocuarto del siglo VIII, obra omeya

oriental.

Por un lado,temasfloralesde grandesroleos,esculpidosen la piedra(que en la

mayoríade los casosse tratan simplementede placadosque recubríanla estructura

arquitectónica)congranprofundidad,utilizando el trépanocomofieles herederosde los

relievestardo romanosdel Asia Menor, ejemplo de ello lo tenemosen la ciudad de

Gerasa).

Ese tema geométricoestá presenteen restos de pintura mural como en los

fragmentosde la partetraserade la puertade la plaza,junto a la casadel visir (Casade

Chafar),hoy día depositadosen el IPHE de Madrid, o los quepermanecen“in situ”

correspondiendosu emplazamientoal lateral de una escalera:Se trata de un dibujo

geométricomuy clásico,simétricorespectoaun eje central(FotoslOly 102)..

Por otro, el tema geométricoes recurrenteen muy diferentesmaterialesy

espacios:

-en los suelos formadospor baldosasde barro cocido con incrustacionesde

caliza amarillenta(cuando no eran de mármol simplementeblanco, o con tierra y

almagreapisonadaen las casasmáshumildes)

-en los relieves esculpidosen las placas pétreasde las paredes,y cuyos

fragmentosseextiendencubriendolas grandesterrazasabiertasdelantedel SalónRico

-en los pocosrestosde pinturamural quehastanosotroshanllegado:Semejante

a estos motivos son los fragmentosde pintura mural, rojo sobre color mortero,que

reproducen Torres Balbás y Pavón’44 en el área del Pórtico (Fig. 1 7b y c,

respectivamente).Reducidassus dimensionespor una falta de conservación,fueron

restauradosen 1987. Tambiénde esteestilo fueron los que recogeVelázquezBosco’45

en el caminode ronda,a basede cuadrados,hexágonosy rectángulos(Figs. 17d y e,

Fotos 103 y 104); protegidode la intemperiepor el propioarco ha llegadoa nuestros

“~ TORRES BAIBÁS, L., 1957,opuscit, p.712, Fig 547, PAVÓN MALDONADO> B., Memoriade la

excavaciónde la mezquitadeMedinatal Zabra,Madrid, 1966,p. 120.

VELÁZQUEZ BOSCO ; R.,MedinatharayAlamiri~a,Madrid 1912, Lám.XXIII.
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días. Tambiénquedaotro restoen el camino de rondaalto, sobre unajambade una

puertaqueseconservamuyalterado(Fig. 1 7ay Foto 105)146.

De todos ellos> un testimoniointeresantey prácticamentedesaparecidoen la

actualidad,es el recogidopor Félix Hernándezen el intradósdel arco de ingresoal

pasadizoentrelasdosterrazaselevadas,setrata,sobreel morterodel fondo de un dibujo

lineal, sencillo,peroya condivisión de espaciosy un entrelazo muy simple.Es decir,

el embrión de lo quedespuéssedefinirá comozócaloalmorávide(Fig Pb y Foto

106).

Esteinicio del uso del lazoy entrelazoen el arte califal> por otra parteherencia

del mundo clásico147 aunque desarrollado con un concepto distinto, lo destaca

igualmenteFernández-Puertas.Su artículo,en dondeanaliza el arte Omeyaoriental,

basándoseen los ejemplosde los palaciosde Jirbatal-Mafyar y qasral-Hayr-al-Garbi,

proponeque en la realizaciónde su ornamentaciónse atienena: “ 1) unasreglas

inalterables,2)un sistemaproporcionalfijo, 3) unoscánonesfijos quele dicta la propia

disciplinade la geometría.Si se atienea estostresprincipios> el artistapuedeampliar y

desarrollarsusideasconstantemente”148.Propuestaque compartimosplenamente,como

quedóexpuestoal describir las característicasdel arte musulmánen lo que atañíaa la

pinturadecorativa.

‘~ Estosmotivos decorativosestánfotografiadosy recogidosen TORRES BALBÁS, L. Historia de

España,U’. Españamusulmana,Madrid 1957 : Fig a) en p.7l3,Figb) en p. 712, Fig d) enp. 402-403y

dibujo259 (p.461).Fig e) en p. 712 y dibujo260 (p. 461).La denominaciónde su localización,un tanto

confusa,correspondea los epígrafesutilizadosen esetratado.En cuantoa la c) correspondea PAVÓN

MALDONADO, B., Memoria de ¡a excavaciónde la Mezquita de Medinat-aI-Zahra,Madrid 1966,

p.l20, sinquecite su localización.

~ Estemotivo estárecogidoen muchosmosaicosmosaicosromanosy bizantinos.Por citar algo más

próximo a Madinat al-Zabra,en el propio Museo Arqueológicode Córdobase encuentrauna cancela

visigoda(¿o tardo-romana?), cuyo motivo decorativo estáconstituidopor una estrellade seis puntas

cuyosladosestánformadospor cintasentrelazadas,exactamenteigual alas islámicasposteriores.

‘~‘ FERflÁNDEZ-PUERTAS,A., “Lazo omeyaoriental: 1. Seriehexagonal”,Homenajealprofesor] M”

FórneasBesteiro,Granada1995,pp. 1083-1102.
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Tambiénexistíatemasfigurativos.Aunque esteesun punto que nadie discute,

dado el hallazgo de variadasfiguras de arte mueble encontradastambiénhay que

destacarla omamentaciónmural aparecidaen el camino de ronda, y donde se

representabala cabeza de un guerrero, reproducida por Félix Hernández.

Desgraciadamenteenla actualidadsóloquedala huelladedóndeseencontraba.

En la realizaciónde todasestaspinturas,hechasde manerasimple y rápida, el

alarife ha trazado primeramentelas líneas con dibujo inciso, para luego rellenar las

zonasconcoloralmagra,todo ello sobreel morterofresco.

Cerca de Madinat al-Zabra se encuentranlas minas que VelazquezBosco

atribuyó ala casade campoconocidacomoMuniat Alamíriya ~ En ellaencuentralas

paredes“guarnecidasde estuco,con un zócalo de 0,50 m de altura, de color rojo con

fajashorizontalesblancasy en algunospuntoscon decoraciónpintadao inscripciones,

de las quesólo quedanpequeñosfragmentos...”(p. 30)

Alcázaresde los califas Omeyasen Córdoba

Han sido prácticamentedesaparecidoso mermadospara constituir el Palacio

Arzobispal,el seminarioy los Alcázarescristianos,dondea duraspenasnospodemos

imaginarsu extensiónoriginal, desdesuslindes conla Mezquita(hastadondeel califa

pasaríaatravésde un pasadizocubierto)hastael llamadoCampoSantode los Mártires,

dondeteníasusbaños.De todo ello sólo quedanlas ruinasde esosbaños,excavadosen

1902 por RafaelRamírezArellano. La dificultad de la atribuciónde lo encontradoen

esa excavación, actualmenteprácticamenteperdido> estriba en la continuidad de

habitaciónde esoslugaresdesdeel periodocalifal hastala tomade Córdobapor manos

cnstianas.

Allí encontró estancias“pintadas con dibujos en rojo”~5o.Los fragmentos

contenidosen el MuseoArqueológico(que no rebasanla docena),ademásde ser eso,

‘~9 VELÁZQUEZ ROSCO,R., MedinaAzzahraylaAlamiriya,Madrid 1912.

~ RAMIREZ DE ARELLANO, R., “Las excavacionesen el Alcázar de Córdoba”, Al-Andalus 13

(19O5),pp.123-133.
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simplesfragmentossincomposiciónposible,presentanlíneasrojasqueforman dibujos

de entrelazos,muy semejantesa la decoraciónmural aparecidaen el patio del Yeso de

los Alcázaresde Sevilla,de dataciónyadel siglo XII.

Para redundaren esadatación, el investigadoren otras dependenciastambién

encontró fragmentos de decoración en yeso y un arco “de periodo netamente

almohade.”.Esta decoraciónestabapolicromadacon diversos colores:naranja, azul,

verdey rojo. Basándoseen la decoraciónepigráilcade esosyesos,Ocañadacomofecha

topeel 1171151.

Por todo ello nos inclinamosa pensarque pesea serestosAlcázaresde origen

califal, los fragmentosde ornamentaciónencontradosen la excavaciónpertenecena un

períodoposterior>al almorávideo almohade(Fotos107 a 112).

Inclusoexistenalgunos(n0 934,946,Fotos ll3y 114))queya introducenmayor

colorido, como los zócalos nazaritas de la Alhambra. Podrían considerarsesus

antecedentes:además del uso de otros colores (amarillo), los motivos de la

ornamentaciónsevanreduciendoen tamaño,pero sin embargo,su técnicasiguesiendo

el fresco.

3-Madinat Ilvira

De los orígenesde MadinatIlvira seconocela dataciónde sumezquitahacia

718-719,por lo que la ciudadseríaunade las sedesislámicasfimdadaen susprimeros

tiempos.La ciudad,antañocapital de la región, fue destruidapor el fuego y saqueada

por los berberiscosen 1010> trasladadossushabitantesa Granada,susruinasquedaron

desiertas.No se conservaronsusmuros pero las excavacionesrealizadasen el siglo

pasadoaportaronobjetosy restosconservadosen el Museo Arqueológicode Granada.

Tanto sus yeserías como restos de policromía parietal respondena esquemas

‘~‘ OCAÑA JIMÉNEZ> M., “Panorámicasobreel artealmohadeen España”,Cuadernosde laAlbambra

26(I990),p.101.
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geométricoso floralesmuy sencillos,mostrandouna interpretacióndel artecalifal de

finalesdel s.X.

Paraconocersudecoraciónlo mejor esacudiral propioGómezMoreno que, en

1875> nos la describeasí: “algunosque visitaron aquellossitiosvieron que los suelos

estabancubiertospor losas de piedrafranca, y otros pintadosde color rojo, por lo

mismoqueunaanchacenefaquedecorabala parteinferior de las paredes,varias de las

cualesconservabantodavíaadornostalladosen escayolao solamentepintadasen rojo y

amarilloquedestacabandel blancode la pared.”’52

Se han conservadomuchosde los restos de su ornamentaciónen el Museo

Arqueológicode Granada,y dos de ellos (Figs. 1 Sa y j) pudimoscontemplarlosen la

exposiciónorganizadaen el Palacio de Carlos V en La Alhambra en 1995; “Arte

islámicoenGranada:Propuestaparaun Museode La Alhambra”. El quellevabaporN0

Registro 920, de 30,5 x 29 cms, presentabauna decoracióna base de círculos

concéntricosy cuadriláteros;el otro, de N0 Registro 967> de 24,5 x 18>2 cms se

componíade triángulos formandodiábolos. En ambosse podía observarel dibujo

preparatorioinciso> realizadoa compáso conregla, segúnlos casos,y la alternanciadel

color rojo y el fondo del mortero.La técnicade su realización,comentadapor Manuel

Casamarcomo: “sobreunacapade yesoblancomásbastose extendióotra delgadade

yeso fino teñido en fresco.... raspandoel estuco rojo... aparece el yeso blanco

subyacentey se obtieneunapolicromíamuy elementaly bella...” nos pareceerrónea,

pensamosqueunavezmásnosencontramosanteun morteroa la cal’53

Los motivos que presentaesta decoración,geométricosen su mayoría‘5~ son

eminentementetradicionalesy clásicos,hastatal punto queha servido de testimonioa

152 GÓMEZ MORENO, M., MedinaElvira, Granada1988,p. 9.

‘~‘ A la esperade resultadosanalíticosque se van a incluir en otra tesis doctoralde la universidadde

Granada,por ello no sehanpodidoestudiarlas muestrasparaestetrabajo.

‘~ Publicadospor TORRESRALBAS; L :, Opuscii, 1957,p. 713.
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Kiinhel pararatificar las fuentesdel arteislámico’55. En susartículos,presentaejemplos

conel mismo motivo decorativoqueMadinat Ilvira de circunferenciasintersecadascon

un botón en el centro: estucossasánidasde] s.VI que se encuentranen el Museo de

Berlín, una cenefaesculpidaen piedra de San Juande Baños(661) y en Cabezade

Griego,un sarcófagomerovingiode SantaAlghiberta,en Juarre(Francia)del 665, una

cancelade mármoldel siglo VI de Mértola...Es un esquemadecorativoque seremonta

al s. 1 a. de C. y nos apareceen múltiples mosaicosde villas romanashispanas:en el

atrio de TorreLlauder(Mataró),en La Quintanilla(Murcia), en la Villa de los Cipreses

o en la Villa de Pacs(Penedés,Barcelona),en la de Aigoros (Elche), en Almenarade

Adaja

(Valladolid), en Villajoyosa(Alicante)> etc; o en pinturasmuralescomolas de Pronto

de Troiaen Bocade Lagoa(Lisboa)delsiglo IV.

En cuantoa la técnicaempleadaen la pinturacalifal, una vez estudiadoslos

escasostestimoniosque existenen la actualidady analizadaslas distintas muestras

tomadasde Madinatal-Zabray de fragmentosdepositadosen el MuseoArqueológicode

Córdoba(ver esquemasanalíticoscorrespondientesen el Anexo, n0 25 a) y b); 46-

1,2,3,4,5,y6), se puedeconcluiren que la técnicautilizadaen la pinturacalifal era

unatécnicaal fresco,con morterode cal y arenacon distintos estratos(en varios

fragmentosdel Campo Santo de los Mártires se podían apreciar tres diferentes).

Policromía en rojo almagre y dibujo preparatorio previo inciso, con ayuda de

compásy regla.

‘“KUNHEL, E.> “Orientey OccidenteenelArte medieval”AEA 1942,y. del mismoautor“Lo antiguoy

lo orientalcomo fuentedel arte hispano-islámico”,Al Mulk, 1965. Tambiénen TORRESBALBAS, L.,

“Precedentesde la decoraciónmural hispano-musulmana”,Al-AndalusXY,1955, p. 406.
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CAP.IiX.-PINTIJRA DE LOS PRIMEROSTAIFAS

La incapacidadde los últimos reyescordobesesdela dinastíamarwaníunidaala

injerenciacadavez máspotentede los jefecillos beréberesy esclavosen la política y

vidapúblicadel califatoprovocanla desmembraciónde ésteen diversosreinosdetaifas

y el destierrodel último califa omeya,al-Mu’tadd, el 30 de noviembrede 1036. Caída

vertiginosapor otra partesi recordamosel saqueode Santiagoen 1004 dirigido por

Almanzor.Unanubede pequeñosestados,todos independientes,vanareclamarsuparte

en la herenciadel califatoOmeya.

Épocade cambios, que se extiendehastalos añosúltimos del siglo XI 156, se

conocecomola épocade los pequeñosreyeso de turbulencias(fitna). Siempresetrató

de estados-ciudad,algunos minúsculos,casi siempre con regímenesmonárquicos,

destacandolos de Toledo, Sevilla (con la dinastía abadí a la que perteneceráal-

Mu’tadid), Badajoz,Valencia,Zaragoza(con la familiade los BanuHud) y Murcia

En el arte, sin embargo,la tradición califal cordobesaseguiráimponiendosus

características157,y porun sentido de competenciay demostraciónde poderva atenerun

papel importanteel mecenazgopersonalizado,lo que propició la erecciónde suntuosas

mansionesy el descubrimientode recursostécnicos(comoel reloj de aguatoledano).Se

fortifican las ciudades,eligiendo el método de la wbiyci con esquinasy marcos de

puertasde piedrapara elevary construir sus murallas(entre las que destacanlas de

Niebla)

156 En 1091 los almorávidesocuparonCórdobay Sevilla, en 1094 se apoderande Badajozy en 1102 de

Valencia.Toledono pudoserreconquistada.

‘57 Sin embargo,no setratade un arteinmóvil, ni decadente,sino en desarrolloy con sutilesdiferencias

entezonas.Paraabundarmásen el tema,verBORRAS,O., “El artehispanomusulmánenla épocadelas

primerastaifas”, La arquitecturadel Islam Occidental, Madrid 1995. También ROBINSON, C., “Las

artesen los reinosde taifas”,Al-Andalus, lasartes islámicasen Espafla,Madrid 1992, pp.49-63.

C. RALLO :Pintura muralenCastilla 234



1-El castillode Balaguery la Aljaferla

Dando por comentadala Casa del Temple de Toledo (de la queno podemos

asegurarsu datación),tresson los grandespalaciostaifas quenos presentandecoración

pictórica;el castillodeBalaguery la propiaAljaiferia en Zaragoza,y el deal-Mu’tamid

en Sevilla.

En su decoraciónhay que destacardos importantesdatos: en cuanto a la

estilística,existenmotivos antropomórficosy faunísticos;en cuantoa la técnica,

estáncoexistiendodosdistintas.

Refiriéndonosal primer tema,destacarque esaexistenciaconfirma la sospecha

de quela utilizaciónde la figura humanao animalísticaen la pinturacalifal omeyano se

debióperderenEspañabajo el dominiomusulmán,comoyaapuntábamosmásarriba.

En cuantoal segundo,sedebeprimero comentarque los fragmentosque han

llegadohastanosotrosprovienende distintosespaciosdelpalacio.Y asícorrespondena

dos técnicasde ejecucióndiferentes.Los alarifes,grandesconocedoresde las distintas

posibilidades,susventajase inconvenientes,siguenutilizando la técnicadel frescopara

suszócalos:partebajade las paredes,zonafrágil parael mantenimientoporel continuo

rocede pasode la vida cotidiana,necesitaestarrealizadaen unatécnicaduradera.Allí,

los motivos decorativosdebenser sencillos y expresivos(entrelazos,estrellas),con

reducidapaletade color,con reducidotiempo de ejecuciónparapoderser realizadosal

fresco.

Encambio,en zonassituadasenpartede techumbreo arcos(intradós,adarajaso

superficiesplanasde mocárabes),la cualidad másapreciadaes su mínimo peso, sin

importar que su fragilidad seamayorya queno sonzonasfácilmenteaccesibles.Estas

zonas están pintadasen seco sobre mortero de yeso, pudiendo en cambio permitir

dibujosmáselaborados,másdetallistasy conunapaletade color másamplia.

Esees el casode los fragmentosde pintura(dosarcospolilobuladosdecoradosy

40 fragmentospictóricosmás)encontradospor Ewert enlas excavacionesdelcastillo de
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Balaguer’~.Estecastilío,que sesuponeconstruidopor Yusufal-Muzaifarde la estirpe

de los BanuHud paradefendera Léridahaciala mitaddel s. XI, combinacaracteresde

fortalezay palacio.Los motivosencontrados,exceptuandoalgunasbandasde arcoy un

motivo de entrelazo son motivos vegetales. Aún podemosver palmetas centrales

incluidasenroleos(semejantesalas de la Mezquita)y afrotipo de hojas,sin dígitos.

El propio arqueólogonos describe la técnica empleadaen los fragmentos

recuperados:

Se componende varias capasde yeso (dos o tres), siendolas superioresde

menor espesormás finas de granulometríay más blancas’59. Sobre la última, y ya

habiendoobtenidounasuperficielisa, seextiendeun enjalbeblancouniforme,a veces

sustituidopor un calornaranjao rojo, al que sesuperponeotro estratode color azul en

tresde lasmuestras.Entotal existencinco variedadesde tono de fondo: azul,rojo, ocre,

blancoy violeta.El fondo másabundantede la decoraciónes,por tanto,rojo cinabrioo

azulcobalto(imposiblede utilizar entécnicade fresco).

Sobre él se desarrollanlos motivos vegetalesen ocre,negro,e incluso verde

(otro color incompatiblecon la técnicadel fresco).Seha observadodibujo preparatorio

realizadoconalmagray, enalgúncaso,grabado.

Abu Cha’farAhmadal-Muqtadir tendríaun largo reinadoen Zaragozay dejaría

en suciudadel recuerdode la construccióndel Alcázaral quedió sunombrey llamó “a]

Cha’fariyya” (mencionadoasí en 1109por Ibn Adari), esdecir, la Aljaferia. El palacio

musulmán,al caerZaragozaen manoscristianasen 1118, siguió siendoresidenciareal,

sufriendosucesivasmodificaciones’60.

158 EWERT, C., Hallazgosislámicosen Balaguery la Aliafería de Zaragoza,Madrid 1979,para su

técnicaver pp.217-221.

“‘ En el fragmentoBAL/ SMII.O1, las trescapasde dentroa afueratienen30-40mm, 7-8 mm y 1,5 mm,

respectivamente.

‘~ Paraabundarsobreel temaverBORRÁS,O., Lospalaciosaragoneses,Zaragoza1991,PP. 17-45.
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Así, del palacioislámicosólo seconserva,en la actualidad,un pequeflooratorio

y fragmentosde la ornamentaciónenel Museo.En esemirhab,cuyacúpulatVe arrasada

por los ReyesCatólicos,de preciosistadecoracióntalladaen yeso, sepuedendistinguir

pinturasmurales,en granparterehechas,que enriquecenlos paramentosde los paneles

angularesquecierranlas zonasaltasde la galería(Foto 115).

De imposibleacceso,sólopuedensercontempladasaciertadistancia.Borrásnos

reproduceunade ellasformadapor cintasentrelazadasformandohexágonoscuyo centro

lo ocupauna flor de seispétalos’6’ a la maneraclásica.En general,se tratade dibujos

geométricos,en rojo y negro,muy sencillosy planos,quesehanvisto relacionadoscon

motivoscerámicos’62.En nuestraopinión y debido a la solución de continuidadque

presentan,podríanverserelacionadoscon mayor acierto con temáticaparatejidos o,

algunode ellos, con los motivosdesarrolladosy ya comentadosen las taraceasde las

puertasde la Mezquitade Córdoba.Todo ello entendidoconla suficienteprevención

que inspira la contemplaciónde un monumentomuy intervenidotanto en el s. XIX

comoenel XX (por ejemplo,sesabequela techumbreoriginal no seha conservado)’63.

SegúnEwert, que realizó los estudiosde este monumentoen paralelocon la

reconstrucciónllevadaacabo por el arquitectoFranciscoIñiguezAlmech a partir de

1985, el parentescoentre la omamentaciónde Balaguery la A]jafería es estrecho,y

llegaa suponerquelos dosmonumentosfueronrealizadosporel mismotaller.

161 BORRÁS. O., Arte mudéjararagonés,t. 1, Zaragoza,1985,p. 95.

162 ALVARO ZAMORA, Ms i, “Consideracionesacercade la presenciade cerámicaen la Aljaferia de

Zaragozay suempleocomo decoraciónenla arquitecturamusulmanade loss. XI y XII”, Artigrama6-7,

1989-99,PP. 145-171.

163 BASSET, H., TERRASSE,H., en Sanctuairesaforteressesalmohades,ParIs 1952, p. 338 nos

comentanen su nota (1): “Notre ami D. JoaquinM’ de Navascuésa retrouvéá ¡‘oratoirede 1’Aljaferia

quelquesrestesde peinturesurendiut. Le rélevéd’un fragrnentencorevisible, qu’il a bien voulu nous

communiquer,montreun rinceanet unepalmetrésprochedestypes floraux de la Kotobiya”. Ya nadade

esoexiste.
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2-El palaciodeaI-Mu’tamid en Sevilla

En cuantoal tercero,el famosopalacioqueal-Mu’tamid construyeraen Sevilla,

contiguoal Dar-al-Imara, al-Qasral-murabak,seencuentraimbricadoen la zonade

los palaciosdel rey Don Pedro y los actualesAlcázares.Se escribieronpoemascon

descripcionesentusiasmadasdel citado palacio,entreellas, unosversosde Ibn Hamdis

permitensuponerque la cúpulade la salaprincipal sedecorabaconfiguras’TM. Recientes

excavacionesen el Patio de la Montería(1998) estánponiendoal descubiertopartede

los dos alcázaressuperpuestos,el taifa de al-Mu’tamid del siglo AXI, arrasadopor los

almohades,en el nivel inferior. De las publicacionesde esasexcavacionesvan a poder

ponerseen claromuchasde las teoríasde esefabulososedificio, que estáapareciendo

condimensionesextraordinarias.

En cuantoa la decoraciónpictórica abbaditaque decorabasus paredes,se ha

extraídoun importanteejemplo,un fragmentode un zócalode unaalberca.Compuesto

de dosparamentosy un suelo,éstepresentasuúltima capateñidaconrojo almagre.En

suparteizquierda,dondeel colorblancodel morteroocupasuparteprincipal,doscintas

seentrelazancon nudo circularen supartebaja.En supartederecha,la decoraciónes

mascomplicada:dosfranjasverticalesde doblecintaseentrelazanenrectoy concurvas

formandoun motivo centralde curvay contracurva,enrojo sobreblanco(Foto 116’>. En

estazonaexistesuperposiciónde dosestratosde decoración,la inferior esabasede una

simple espigaincisa (como se encontrabay hemoscomentadoanteriormenteen el

castillodeBañosde la Encina).

Otro pequeñofragmento presentaescrituracúfica y franja de perlas blancas

sobrefondo negroFoto 117).

~ “el sol allí es comounapaletaquesirve a las manosdel artistaparasusrepresentacionesfiguradas,en

variedadde formas.Estasfiguras,aún imnáviles,parecendotadasde movimiento,peroni pies ni manos

cambianrealmente”apudGUERREROLOVILLO, J., AI-Qasral-Murabak El Alcázar de la bendición.

Sevilla 1974,PP.98-99
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Portanto,e insistiendoen las aseveracionesprecedentes,la laceriaapareceen la

ornamentacióntaifacomoaparecíaen la califal, sin queconstituyaunaaportaciónnueva

almorávide.

Tambiénsedatade estaépocataifa la construcciónde un jardínsobreel que se

levantóel patiodel cruceroalmohade.,del quehablaremosa sudebidotiempo.

CAP. X-PINTURA ALMORÁVIDE Y ALMOHADE

“Si no existiera al-Andalus, no se hablaría siquiera de Berbería, ni se le

reconoceríamérito alguno,,.“ (Al-Saqundi/65

Tras el desmembramientodel califato cordobés y la decadenciade los

numerososreinos de taifas, víctimas de sus propias rencillas internas, la España

musulmana,por un singulartruequede papeles,se convertiráen vasalladel mismo

Magrib que, cien añosanteshabía logradp tenerestrechamentevigilado y sujeto, la

unidadpolíticavendráde Africa. Es precisamenteal-Mu’tamid de Sevilla,antela caída

de Toledo, el que llamaráen suayudaaYusuf-ibnTashufma la cabezade los “hombres

velados”, los beréberesalmorávidesque avanzabandesdeel Senegalhastael norte del

Atlas, y que decidieronquedarseen la Península.El nombre“almorávide” deriva de “al-

murabitun”,esdecirel hombredel Ribat, conceptoqueseasociaala guerrasanta,fruto

de la renovaciónreligiosaque estabasufriendoel Islamoccidental,derivandohaciaun

malikismoriguroso.

A los andalucesles parecieronbárbarosfanatizados;al contrario,el esplendorde

la culturaandaluzales impresionóde manerarápiday persistente.

165 AI-SAQUNDI (trad,<r GÓMEZ, E., Elogio delIslamespañol,Madrid 1934,p. 6).
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Menosdecincuentaañosmástarde,los propios almorávidessehabíandividido

en reinos de taifas, frágiles frente al avancecristiano: en 1118 caeZaragozafrente

Alfonso 1 deAragón,Alfonso VII penetraprofundamentehastaAndalucía..

En el noroesteafricano surge otra potencia, también de base religiosa: los

almohades,derivado de al-muwahhidun,“los que reconocenla unidad de Dios”.

ConquistadaMarruecos,en una campañade 1161 Abu Ya’qub Yusuf convirtió al-

Andalusen unaprovinciadelimperio almohade,y asívaa persistirhastala tomade las

principalesciudadespor reyescristianos(Córdoba1236, Valencia 1238, Sevilla 1248,

Murcia 1266), quedandoreducidoel reino islámicoen la Penínsulaal reino nazaríde

Granada.

1-El arte pictórico, ¿continuacióno ruptura?

Sehadichoque conun nuevoconceptoreligioso los almohadestraenun nuevo

concepto de arte que se puede distinguir por su austeridady su tendenciaa la

abstracción,planificandociudadesenterasen clarasubordinacióncon la arquitecturadc

la mezquita ‘t El arte beréberque ignorabalas imágenes,del queno seconoce

ninguna representaciónhumana,no pudo ejercer ninguna influencia a favor de su

empleo; tanto los almorávidescomo los almohades,con gran revalorizaciónde los

aspectosreligiosos,tenderána lageometrizaciónmásaustera.

Juntoa esostemasgeométricos,seutilizan la epigrafia y la decoraciónfloral: la

palmasimple (que en un procesoya iniciado en el s. X va derivandodel acanto),hoja

alargadaque emergede una copa; la doble, que opone dos lóbulos divergentesy

distintamentecurvados;la palmeta,semejantea una concha; todas ellas con o sin

‘~ Una crónicadel s. XIV, Razdal-Qirtas, de Ibn Abi Zar, cuentaque cuandoabd al-Mu’min, entró

vencedoren Fés,lagentetemiópor ladecoraciónde sumezquitaal- Qarawiyyin,ysededicóa cubrircon

papel las esculturaspolicromas,para que los almohadespudieranelevar sus plegariasen un mirhab

blancoy puro.
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digitaciones; los cálices sucesivos; las piñas; están presentesen la decoración.

Decoraciónen dondenadarepresentaunaforma real.

Sin embargo,el periodo de arteque aquí vamosa tratarno debeconsiderarse

comounarupturahacialo realizadoen periodo califal o taifa, sino másbien se debe

encuadrardentro de un proceso de desenvolvimientodel arte islámico hispánico,

procesoenel influirá, lógicamente,la personalidadde cadapueblo.

Es de sentidocomúnque los pueblosberéberessesintieraninfluidos porun arte

formadoy admiradoporlo que representabael opulentocalifato de Occidente167(en las

propiasexcavacionesde los palaciosalmorávidesde Marrakechseencontróun capitel

omeyadel s. X, la Kutubiyatuvo como modelo el alminarde Córdoba).Ibn Jaldúnlo

expresabaasí: “Graciasa los habitantesde al-Andalus, la dinastíaalmohadetuvo una

granculturasedentaria”.

Testimonios existen de esa “colaboración” entre los alarifes andalusíes,

herederosde la tradición califal y el reino magrebí: En el 1160 dos arquitectos

andalusíesfueronenviadosaAbd al-Mu’minparadirigir obrasenGibraltar, AhmadIbn

Basso,“príncipede los alarifes”segúnIbn Saibal-Sala,desdeSevilla(dondeinterviene

en obras del Alcázar, la mezquitay el palacio de la Buhayra)y al-Ha» Ya’is de

Málaga.Este último, “excelentegeómetra”’68,seráautor de la maqsurade la aljama

mayorde Marrakech(Terrasseve a estealarifecomoautorde la Kutubiya’69). En 1209

167 OCAÑA, M., “Panorámicasobreel artealmohadeenEspaña”,Cuadernosde la Alhambra26 0990,

p. 91 nos dice :“ unanuevadocumentaciónproporcionadapor las crónicanárabesviene a garantizarnos

que los almorávidesfúcron losprimerosen emplearmanode obraandalusíen las edificacionesde sus

palaciosy mezquitasde allendeel Estrecho,y que los almohadeshan de ser consideradoscomomeros

continuadoresde tal política”.

168 recordaraquí la granimportanciade la geometríaparalos autoresde los zócalospolicromados,y de

queno existíanalarifesdedicadosexclusivamentea la pintura, sino éstase considerabaun todocon la

arquitectura(ver Cap. II de estetrabajo).

‘~‘ TORRESBALBÁS, L., “Arquitectos andalucesdelas épocasalmorávidey almohade”,A 1-AndalusXI,

1942,p.213.
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Ibn Said al-Magribi, nacidoen Alcalá la Real (Jaén),estáconstruyendoen Túnez,y a

principios del siglo XIV los monarcasde Tremecénescribíanal nazaríIsmail 1 en

solicitud de obrerosy artíficespara la construcciónde hermosospalacios.Ibn Jaldún

nos lo cuenta:“Dedicó aestasobrasmillaresde obreros,carpinteros,cerrajeros,pintores

y de otrosoficios , todosellosprisionerosde guerracristianos”’70.

Abandonadala tesis de Dozy acercadel carácterdemoledorde los almorávides

respectoalas culturasanteriores,ahorase entiende,comoMarQaisya enuncióen 1929,

que los almorávidesactuaronde cadenatransmisoraentre al-Andalus y el pueblo

beréber.

En conclusión,y volvemosa insistir en el mismo punto, las basesparaesearte

almorávide o almohadeya existían en la Córdobacalifal. Sin negar cabida a la

invención,al feliz hallazgofortuito o a la imaginación,la basede todaproducciónesel

resultadode unaselecciónde elementospreexistentesy unacombinaciónde ellos178

según el gusto de cada momento y de cada promotor, que desarrollaráunos

conocimientosprevios por la vía que mejor se correspondacon su actitud vital o

anímica.

2-Marrakech

Respectoal artealmorávide,y en concretoa la pinturaobjeto de esteestudio,es

de gran importanciaconsiderarlos hallazgosefectuadosen la ciudad de Marrakech,

capital delimperio:

Si en el año1058 los almorávidesseasientanen la ciudadde Agmat,en 1069,el

amir Abu Bakr ibn Umarparteparafimdarunanuevaciudady seinstalaenla ra/iba de

Marrakech.Si aquel emir eligió el emplazamiento,en realidad la fundaciónsedebea

170 IBN JALDUN HistoiredesBerbéres III, París1934,p. 480.

Por ejemplo, recordemoslos entrelazosy dibujos geométricostan característicosde los zócalos

almorávides,ya existíaesadecoraciónenMadinatAI-Zahracomo se comentóanteriormente.
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Yusuf ibn Tashufin’72.Allí se levantansusmurallasde tapial y cal viva, las primeras

casasconstruidasen ladrillo ; sucolory el delmorterode protecciónrealizadoconarena

de las tierras circundantes,dotana la ciudadde su tono rojizo característico.Allí van

naciendolos barriosdondese asientanlos embrionesde las futuras corporacionesya

conocidasen el siglo XII, los alfareros,ladrilleros, poceros,leñadores,fabricantesde

cal....

Dos centrosse van a configurar desdeel nacimiento de esta ciudad Qsar al-

hayar, con sus institucionesde gobierno y palaciosprivados,y el barrio residencial

alrededorde la mezquitay la medina.En el primeroYusufibn Tashufin construyó su

fortalezajunto a la actual mezquitaKutubiya. Entre susrumas,quese componíande

varias dependenciascircundadaspormurallasy dondeesfamososupatio de crucero,se

encontrabaunaalbercaorientadahaciael este,junto a lo quepudo serunade las puertas

de entradaal recinto. Como en la actualidadno quedanrestos de estaspinturas,

seguiremosla publicaciónde susdescubridores,JacquesMeunié y Henri Terrasseen

1948y losdibujosefectuadosporM. Ch. Allain’74:

Lo primeroqueles chocófue el contrasteentrelas murallas,de gruesaspiedrasy

dimensionesquecomponíanel murode la fortaleza(de 3 ms de espesor),y la finura de

esta fuente, realizadaen ladrillo y totalmenterecubiertade mortero (de cal, arenay

ladrillo cocido, lo quele dotabade propiedadeshidraúlicas),ligeramenteteñidoen ocre

y ornamentadacon pintura al almagre. La fuente consistía en una porción de

circunferenciarodeadapor andenesdonde se encontrabancuatro pilares de forma

trapezoidaly colunmasadosadas.Por la parte de atrásun quinto pilar rectangular

enlazabael conjuntoa la muralla.Todoslos pilaresteníanen su centroun nicho poco

872 Así noslo cuentaLEÓN EL AFRICANO (Descripcióngeneraldel Africa, Trad. ynotasde FANJUL,

5., Barcelona-Madrid1995,p. 104): “...comenzósu construcciónJosé,hijo deTesfm, el alIo 424 de la

Hegira...

‘73 DEVERIIIU?N, G., Marrakechdesoriginesá 1912. Rabat1959,p. 135.

‘74 MEUNIÉ, J., TERRASSE,H., DEVERDUN, G., Recherchesarchéologiquesá Marrakech, Paris

1952.En estapublicaciónse dacuentade laaparicióndeun capitelomeyaenestaciudad.
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profundo (12 cms), parasus descubridoresesospilares derivabande una influencia

claramenteoriental,anterioral s. XII, y estabancompletamenterevestidosde un revoco

de cal, alisado “en dess”’”. La decoración, realizadacon trazos largos, se ajusta

exactamentea cada dimensión de muro y “permite toda la importancia de cada

motivo....launidadde tono refuerzaaúnmásla impresiónde vigor. Todos los paneles

sondiferentesy librementetratados”

Ladataciónquedanaestadecoraciónesla almorávide(yaatribuibleaYusufo a

suhijo Ah), baséndose(teniendoen cuenta,en primer lugar, quela construcciónesde

esa época) en que no puede ser almohadepor “rehuir sistemáticamentela forma

estrelladay añadidosflorales”. Esta afirmación es un poco gratuita, ciertamenteal

utilizar tanto la línearectacomola curvay contracurvalas formaspoligonalescentrales

podríanparecermáspétalosde floreso medallonespolilobuladosqueestrellas,pero el

principio compositivo es el mismo. Por otro lado, como vimos anteriormente,ya

existíanformas poligonalesy entrelazosen la decoracióncalifal de Madinatal-Zabrao

la Mezquitade Córdobaa cuya pinturadel alininar recuerdatanto uno de los motivos

aquíreproducidos(Fig. 1 9a),por lo quepuedeserperfectamentealmorávide.

Para Triki, “esta tradición de pintura sobre enlucido...ha permanecidohasta

nuestrosdíasenMarrakechbajo el nombrede Tadelakt“I76~

175 Paralos arqueólogosse tratadeun morterode cal al quesele han incorporadojabón y aceite.Como

estaespecificacióntécnicano estábasadaen ninguna analítica,suponemosque esta deducciónviene

determinadaporel satinadodela superficie.Comoanteriormentehemosaclaradola técnicadela pintura

mural al fresco, tal como Vitrubio la describey estáefectuadaen Pompeya,permite un pulido en un

determinadomomentoqueeslo queproporciona,ademásdeunasuperiordureza,un aspectobruñido, sin

ningunaadicióndematerialesextraflosa lacaly polvodemármol.

176 TRIKI, H., “Marrakech: Retrato histórico de una Metrópolis medieval, Siglos XI-XII”, La

arquitecturadel Islam Occidental,Madrid 1995,p.96.Durantemis distintasestanciasen Marrakechno he

podido confinnar estaaseveración,sin embargootra afirmación semejanteacercade esapervivencia

tradicional de estetipo de pintura,hemosencontradoen BASSET,H., LEVI PROVENCAL, E., Chella,

Paris 1922, p. 283: “ L’on trouve encoreaujourd’hui des dessinsde méme allure (refiriéndose al

mmaretede la Chella),peintsen rouge, envert ou en bleu vif, dansles maisonsmarocains,surtoutdans

les maisonsaiséesde lacampagne”.
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Conlos almohades,la ciudadseensanchay seenriquece.Abd al-Mu’min (bajo

el que caeríala Marrakechalmorávideen 1145)en 1147decideconstruirunaimportante

mezquitasobreel emplazamientodelpalacioalmorávide(la primeraKutubiya),el resto

de aquellaconstrucciónfue ocupadapor viviendasde altosfuncionariosdel estado.En

menosde diez años,unanuevamezquitaseconstruyejunto a la primeracompartiendo

el alminar(segúnel texto de 1190de Istibsar).No seconoceexactamentequiénmandó

construir la torre nl cuándo,solamenteexiste una referenciaa ella en Sa‘adat al-

Abadiya:“En 591 (1195)...el célebresultánYaqb al-Mansursobreelevóel minarete177”

Estáconstruidode piedrasimplementedesbastada,utilizando paraello la mejor

piedra de la región, un gresesquistoso,muy duro, que dificilinente permite la talla.

Haciaarriba, los sillarescadavez sonmásirregulares,rellenandolas juntasconpiedra

máspequeña.Subsisteen algunaparterestosde enlucidocon falso despiecede sillares

pintadoenun tono másclaro.

Esealminarofrecea la vistaunavariedadde decoracionesquecombinaarcosde

lambrequín,arcos festoneadosy redes de lazos esculpidos,todo ello paralograr un

juegode sombras,hábilmentecontroladoqueesla verdaderaomamentaciónde la torre.

Los arcos nuncaestánutilizados como elementosaislados,geminadoso agrupados,

forman,con los encuadramientosrectangulares,vastospanelesdecorativos,muchosde

ellos cegados,utilizados meramentecomo elementosdecorativos(Figs. 20 y 21). La

composiciónseva complicandocadavez másen altura(comoocurríaen el alminar de

Córdoba, tal como nos lo muestrael relieve de la puertade SantaCatalinaen la

Mezquita),no sólo a nivel de elementosen relieve sino tambiénrespectoa lo pictórico,

lo queconsigueun efectode ensanchamientoquevacompensandola altura,ala vez que

dala impresiónde movimientoascensional.

Es en esosarcos,entreel vanodel arcode herraduray sualfiz, o entreaquely el

arcopolilobulado superpuesto,o en el propio arco cegado,dondesevan a utilizar las

superficiesplanasparaunadecoraciónpintada.Porqueno erasolamentela decoración

‘77ApudBASSET,H., TERRASSE,H., Sanctuairesetforteressesalmohades,Paris 1932,p. 312.
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en relieve lo que constituía el ornato del alininar. En él, la pintura y la escultura

constituíanen clarasimbiosisel complementode la arquitectura.

Los elementospintadossobreel enlucido, a veces,seajustabana la cerámica,

que coronabaincluso el minarete,para mayor enriquecimiento.Un tono constituíala

basede la paleta ornamental,el almagre,color rojo utilizado comofondo paralos

motivosreservadosen el color blanquecinodel mortero.En cambio,los coloresde los

frisosde cerámicaeranel ocre,el amarillo,el gris, el moradoy el azul, convirtiendoal

alminarenun bello ejemplode la arquitecturapolicroma.

Existen tres clasesde motivos decorativos,el epigráfico,el geométricoy el

El primero, en caracterescúficos, se componeúnicamentede cortaseulogias,

poco variadas.Las inscripcionessiempreestántratadascomoelementodecorativo, lo

quehacedificil su interpretación,encontrándose,sin embargo,dosdistintasgrafias.

La decoraciónpintadageométricaacompañay destacala decoraciónesculpida.

Por un lado, en los paramentosgrandes,convirtiendo las piedras ni desbastadasen

sillares perfectamentetallados,dovelasde arcos perfectamenteigualesy radialmente

colocadas;por otro compone,en la carasudoestedospanelesde fondo de arcostumidos

de herraduracegados,a modo de falsa celosía.Uno de ellos se componea basede

motivos en forma de “1”, el otro es algo máscomplicadoa basede entrelazoscon

crucesmuy marcados,pero recuerdatambiénlos motivos de taraceade ladrillo que

vimosenla mezquitade Córdoba.

ParaBassety Terrassetodoslos esquemascompositivosde los motivosflorales,

que significativamenterepiten motivos del minbar de esta mezquita, realizado en

Córdobaentre 1106 y 1140, derivan del árbol de la vida: en todos ellos los tallos se

separande unocentral,quehacede eje de simetríade cadaconjunto.Muchasvecesesos

tallos forman roleosen torno a las hojas. La purezade las curvasy la riquezade las

~ En 1997 en viaje de visita a Marrakechse estabarestaurandoel exteriorde la Kutubiyay existíaun

andamiocircundandola torre. La existenciadeestaspinturassepodíaconstar,aunquealgo másperdidas

quelas descritasen los manualescitados.

C. RALLO :Pin¡uramuralenCastilla 250



hojas879, entre las que domina la palma (adorno por excelenciade la decoración

almohade),másabundantela simple que la doble, la simétrica que la asimétrica,sin

digitaciones,consiguenun granefectode equilibrioy perfección.

Precisamenteesa fórmula de integración de los motivos decorativos,para

algunosespecialistas’80es la gran novedadde la decoraciónalmohade,pero, hay que

insistirestacombinaciónyaaparecíaen la Córdobacalifal.

Existeun dibujo preparatoriopintadosobreel primermorteroy bajo la capadel

morterodecorado’81,amodode sinopia. El usode un dibujo preparatorioentrecapasde

mortero, utilizado profusamenteen las decoracionesreligiosasmedievales,puede

obedecera dos razones:a una distribución de espaciosen una pared de grandes

dimensiones(el ejemplomásclaropudieranser los paramentosde las iglesiasrumanas

dondeel artistateníaque representarmuchasescenasdiferentes con un cierto orden

iconográfico)o presentarel efectofinal al promotorparaquecomprendierael conjunto

y lo aprobara.En el casode la Kutubiyay por razonesobvias(la pequeñadimensiónde

los espaciosadecorar),nos inclinamospor el segundorazonamiento.

Semejantea la Kutubiya, el minarete de Sidi bu Medine presentatambién

algunosrestosde decoraciónde ahnagra’82.

“~ La distinción entretallos y hojasva a caracterizaral arte hispano-magrebífrente al egipcio-siriaco.

Parapoderestudiar la decoracióndel minbar, ver BLOOM, J.M. et alii, Le minbar de la mosquée

Kutubbiya,Madrid 1998.

880 De ser así el barrio de la Alcazabade Málaga, donde la epigrafla se mezcla con la decoración

geométrica,no perteneceríaa la mitad del s. XII como apuntabaOcafla (OCANA, M., Zócalos

hispanomusulmanesdel siglo XII”, AI-AndalusX, 1945)sinosedaya almohade.

‘8’BASSET,H.,TERRASSE,H.,1932,opuscii, p.33O.

882 MARCAIS, O., Manueld’art musulman,Paris 1927,p. 593.
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3-El reinodeINi- Mardanis

Si hemoshabladode los dos principalesmonumentosmagrebíes,respectoa la

Península,hay quedecirque, en primer lugar,en los testimoniosartísticoshispanosde

estaépocano secuentancon suficientesdatosparadistinguircon seguridadentrearte
183

almorávideo almohade,enmuchoscasos
Sin embargo,y aunquetradicionalmentesevienehablandode la rigidez artística

de los almorávides,en los pocos ejemplosque tenemosde su arte (mínimostambién

debidoal pocotiempo que permanecieronen España,así en Sevilla todo se atribuyea

los almohades),especialistashandetectadomayordelicadezaqueen la etapaalmohade.

En estesentido,y hablandode yeseríasse pronunciaNavarroPalazón:“El yesotallado

que ornamentabalos edificios de la época almorávidemuestraen su exquisitez y

profusión un arte inminentementeligado a la tradición de los primeros taifas...Sin

embargo, la irrupción del movimiento almohadeen el Magreb y al-Andalus tuvo

repercusionesen el mundoartístico,comenzóla difusiónde un nuevoestilo decorativo

basadoen la simplificación de los viejos temasy la condenade todo lujo superfluo,

acordeconla doctrinade los unitariospredicadapor al~Madhi~~8M

El reino taifa almorávidede Murcia, Sarq-al Andalus, fue el único que supo

resistir la invasión almohadepor algún tiempo, duranteel mandatode un insigne

personaje Abd Allah Ibn Sa’dIbn Mardanis(1147-1172),llamadoel ReyLobo por los

cronistas cristianos, vasallo de Alfonso VII. De aquí el carácter singular de sus

construcciones,único especfmenseguro de la expresiónartística almorávide en la

Península.De estaépoca se cuentacon dos monumentospalatinos:el Castillejo de

183 PÉREZ HIGUERA, ‘U., “El Arte” Almorávidesy almohades,Tomo VIII de la H0 de Españade

MenéndezPidal, Madrid 1997,p. 635. “En sentidoestrictocabeinclusodiscutir la existenciade un arte

almorávidecon caracterespropiosquepermitandistinguirlodel posterioralmohade”.

‘84 NAVARRO PALAZÓN, J. CasasyPalaciosenAl-Andalus,siglosXlIy XIII, Madrid 1995,p. 28.
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Monteagudoy el primerpalacioencontradoen el conventode SantaClara de la ciudad

de Murcia,el Dar as-Sugra.

Su singularidadno sólo estribaen esaperduraciónde elementosalmorávides,

sino en una innovaciónque si, estilísticamenteimplica delicadezay refinamiento,

técnicamentese relacionaconunaestudiadaaplicaciónde los materiales.Todo ello es

achacableporpartede especialistas185a una influenciasiciliana. Quizáslos precedentes

los podamosencontraramáscerca,ya estascarcterísticasestabanpresentesen el palacio

de Balaguer(estudiadoenel anteriorcapítulo).

El CastillejodeMonteagudo,de siluetaimponenteescomparableconel Menar

de la Kalaade los Beni Hamniad;fue excavadoporAndrésSobejanoen la campañade

1924-25.En 1933 TorresBalbáslo dáa conoceridentificándoloconel palaciode recreo

de Ibn Mardanis,QasrIbn Sa’d. Ibn Sahibal-Salanoscuentasudestrucciónen 171 por

los almohades.Es importanteretenerestosdatos ya que nos encontramosante una

decoraciónpintada que se puede datar, con un espaciode tiempo determinado.

Desgraciadamenteen 1945, el propietariode la finca transformóla fortalezaen un gran

depósitoparariego de su explotaciónagrícola,estehechoy la pocaprevisión parasu

protecciónfrentea la intemperie,aceleraronla total desapariciónde esaornamentación.

Erguidosobreun montículo,amuralladoconun avancede torrecillascuadradas,

su fábricaesdehormigónfraguadoentredos líneasde piedra,de simplemampostería,o

ladrillo. De la decoraciónpintadaquedió aconocerTorresBalbássolamentesubsisteun

fragmentoen el MuseoArqueológicode Murcia’86, los calcosqueefectuóCayetanode

Mergelína (Fig, 22) y un conjuntode fotos, realizadaspor Sobejano,en el Archivo del

“‘ NAVARRO PALAZÓN, J., “La DarAs-SugradeMurcia,un palacioandalusídel siglo XII”, Co/loque

internationaldArchéologieilamique,El Cairo 1993,p.I 18-119.

186 dondeexisteotro fragmento,muy semejante,encontradoen unacasade la ciudad,sin documentación

alguna.
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Museode Murcia (de las cualessolamenteunaestestimoniode la disposiciónoriginal

de las pinturas’87).

Las pinturasseencontrabanen los dossalonesprincipalesdel palacio(de once

metrosde largo) y suspórticos,que ocupabanlos testerosde un granpatio de crucero

(con arrietesdeun metrodeprofundidad).

Por las fotos mencionadasy la recomposiciónque TorresBalbás hizo de esas

pinturaspodemosafirmar que nos encontramosanteun conjunto de zócalospintados

contodaslas característicasya desarrolladasde estetipo de decoración:tratamientodel

espacio como una relación entre el todo y las partes, compartimentaciónde la

composiciónen paños rectangulares,uso exclusivo de motivos geométricosdonde

coexistenlíneas rectasy cunas,monocromatismoen rojo sobreblanco,expresividad,

funcionamientocomounacelosíaen el muro que agrandala perspectivade la sala,

valoraciónde los motivosde estrellas(enestecasode seisy ochopuntas)...

Los distintospañosde cadaparedseencuentranenmarcadospor doblecinta que

seentrecruzay seuneconel diseñoprincipal,dondesemezclanlas lineasrectasconlas

curvas. Paratrazarel dibujo se recurrió a un diseñopreparatoriograbado,es decir, al

desarrollogeométricodel dibujo al que luego sele iba a anexionarel color, efectuado

“in situ”, sin dibujo previo,yaqueel módulode la composiciónerala propiadimensión

parietal. Sutécnica(ver anexode analítica,esquema49) correspondea la de la pintura

al fresco.

El exterior del palacioseprotegíacon unacapade enlucido de variosestratos.

Allí y aprovechandocuandoel mortero estabaaún fresco,en el torreóndenominadon0

9, existenunosmotivosincisosquerepresentandos estrellasde ochopuntas

El 1985tuvo lugar la excavaciónenel salónnortedelconventode SantaClara la

Real en Murcia, dondeestabaubicado el palacio del emir almohadeal-Mutawakkil

(1228-1238). Al destruir el palacio anterior, de mayores dimensionesy cuidada

decoración,estejefe utilizó, de maneradesordenada,el materialdel anteriorpalacio

comorellenoparaedificarsuresidencia.

NAVARRO PALAZÓN,1995,opuscii, p. 92.
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Ese palacio anterior seríael Dar as-Sugramencionadoen fuentes árabesen

1145188.

Entre los escombrosrecogidos,de los cualeses imposibleconocersuubicación

original, se encuentrantres tipos de materiales de omamentaciónarquitectónica:

yeserías,con relieves de gran profundidad; pintura mural decorandoadarajasque

formabanpartedeunacúpulade mocárabes’89,y fragmentosde morteropintado.

Comofácilmentese puedecomprender,ademásde las yeseríasquedecorarían

frisos altos, dintelesde puertasy vanos (Foto 119), la decoraciónmural pintadase

corresponde,unavez mása dostipos de técnicasdiferentescomoocurríaen Balaguer,

dependiendode la funciónquedesempeflaradentrode la ornamentacióngeneral:

Laspinturasque formabanpartede unacúpulade mocárabes(deacuerdoconlas

formasencontradas)estánrealizadassobreladrillostrabadosconyeso(Foto 120),quizás

con armazónde madera.Sobreellos seextendíandos estratosde yeso, con los que se

completabanlas formasplanas,esféricasy puntiagudasde las adarajas.

Sobreel yeso,. composicionesdotadasde graciaexcepcional,conutilización de

gamaextensade coloresy, cumpliendoel objetivodeseadode evitar, en lo posible,un

pesoexcesivoal pensarque se tratade unabóveda,estánrealizadasen unatécnicade

seco. Se tratade un temple,dondelos coloresmásabundantessonel rojo, el amarillo,

el negro, verde y azul. Los motivos representados,enmarcadospor sartade perlas

188 Apud NAVARRO PALAZÓN, 1., y JIMENEZ, P., “Arquitectura mardasiní”,La arquitectura del

Islam occidental,Madrid 1995, p.125. El textomencionadohablade la entradadel jefe almohadeIbn

Iyad en Murcia, yendoal Alcázar mayor (al-Qsaral-Kabir), mientraslbn Tahir seretiró a la residencia

Menor(Dar as-Sugra).

Puedepareceruna datacióntempranaparauna cúpulade mocárabes.En la zonanorteafricana,los

ejemplaresmásantiguossondel siglo XI y pertenecenal Palaciodel Mar, Darel-Bahardela Qal’ a delos

banu Hammad.(BEYLIÉ, L., La Kalaa des Beni Hammad, ParIsl9O9, Pp. 56-57. En Irán existían

adarajaspintadascon motivos vegetalesy cabezasde aves (todo dentro de un conjunto con los

paramentosigualmentepintados)enNishapur(situadoentreTeherány Kabul) de la segundamitadde ese

siglo (WILKINSON, Ch.,Nishapur,NuevaYork 1987).Del siglo XII aparecendatadasya las adarajas

pintadascon figurashumanasde al-Fustat(antiguacapitalde Egipto), que sepuedenveren el Museode

ArteIslámicode El Cairo (Foto 118).
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blancassobrefondo negro(Foto ¡21), sonvegetales,geométricosy figurados,entrelos

quedestacanno menosde cuatro antropomorfos.Entre elloshay quedestacar,por su

buen estadode conservacióny delicadezaen su ejecuciónla figura femenina190de un

músicoconun instrumentode viento (mizmar)(Fotos 122 y 123), que seha puestoen

relacióncon los músicos,flautistasy tañedoresde laúd representadosen la techumbre

de la CapillaPalatinade Palermo(Fotos124y125).Estasrepresentacionesencúpulasy

techos se han interpretadocomo una alegoríade la armoníamusical que según la

tradición pitagóricay platónicadeterminael movimientode los planetasy las esferas

celestes’9’

Laspinturassehan conservadograciasa queestabancubiertaspor unacapade

enlucido, explicado por sus descubridorespor un encubrimiento intencionado,con

motivo de la conquistade Murcia paraevitarel furor iconoclastade la doctrinaunitaria

conquistadora,ocultación192inútil ya que fue abandonadoel palacioy destruidopoco

tiempo más tarde. Podríanexistir otrasrazonesde sentido técnico.Dado el material

soporte en que estánrealizadas,y la localizaciónen que se suponensituadas(una

cúpula), con queexistiera la más mínima penetraciónde agua(muy probableen un

periodo de cincuentaaños) se habríanproducido sales de sulfatosque alteraríanel

conjunto.La solución más inmediatay económicaseríarepintarel conjunto con un

color plano. Es la misma solución que encontramosen las yeseríasen donde, por

En comparaciónconfigurasfemeninasen el arteislámicohispano,contamoscon las representaciones

en la cerámicade Madinat Ilvira (reproducidasen GÓMEZ MORENO, M., Ars HispaniaeIII, 1951,p.

312-313.Sonmuy diferentesestilisticamente,estasestánrepresentadastodasde perfil y sonmástoscas

en comparacióncon lamurciana,detrescuartos.

‘~‘ Acercade estaspinturas,su técnica,iconograflae interpretación,contamosconun brillante trabajo.

NAVARRO PALAZÓN, J., “La Dar As-sugra de Murcia”, Col/oque International d’Archéologie

Islamique,El Cairo 1993,PP.97-139.

‘~ Ocultaciónparalelaa la producidaen la decoraciónde lamezquitaQarawiyin antesdeque las tropas

almohadestomaronFésen 1145,anteel temordeagraviopor partede éstas.
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mantenimiento,seadoptanindistintamentedossoluciones,o repintarrepetidamentecon

el mismocolorde la ornamentación,o unificartodo al blanco’93.

En cuantoal tercertipo de materialesencontrados,pintura de entrelazos,de

mayoresdimensionesquelasde las pinturascomentadas,debieronperteneceral zócalo

del palacio.Por ello, y parahacerlosmás duraderos,estánrealizadossobremortero de

cal y arenaenvariosestratos(enalgunosfragmentossedescubrenhastatres)y, segúnel

examenvisual y analítico(ver el Anexo, esquemas50-1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) realizadosal

fresco.Dadoel tamañode estosfragmentos,muy desmenuzadospor la caída,el escaso

númerode conservadosy el desordencon que fueron depositadosen el relleno, es

imposiblerecomponerla composiciónpictórica(Fotos126y¡27).

4- El Alcázarsevillano

Comoen la épocataifa citábamos,en el famosopalacioqueal-Mu’tamid (foto

128), de la familia de los abbadíes,construyeraen Sevilla,contiguoal Dar-al-Imara,al-

QasraJ-niurabak”tse levantóel patio del cruceroalmohade,sobreel jardín original

(Fotos 129y 130).

Localizadoen la plazade la Contratación,estepalacio,denominadoel Alcázar

Viejo en épocacristiana, fue casade huéspedesnotables:Muhammad1 de Granada

cuandofue a las exequiasdel rey FemandoIII estuvoallí, MuhammadV durantesu

exilio, Ibn Jaldouncuandofue embajadoren la cortedel rey Pedro1, los hijos de Ibn

Mardanis,etc.

Redescubiertoen 1973 por Rafael ManzanoManos, su estructurarespondeal

jardín islámicoqueperduraráen Marruecos:De unazonacentralconfuenteo albercade

‘~ Ver RALLO, C., Informederestauraciónde lasyeseríasde ¡aSinagogadel Trdnsito, Toledo,ICR.BC,

1989,

‘~ NAVAGERO, A., ViajeporEspaha(1524-26), Turner,Madrid, 1983, noshablade estosAlcázaresp.

35; “está el Alcázar, que es un palacioque he de los reyes moros, muy bello y rico, labrado a la

morisca
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agua se disponencuatro canales(cuatro ríos que simbolizan el Paraísooriental, la

yanna.y que tantainfluencia tuvo en los claustrosmedievales193)a manerade crucero,

que dividen el conjunto en cuatro porcionesiguales. En cadauna de ellas, cuatro

jardinesde árbolesfrutales,a un nivel másbajo, ofrecensus frutos y fraganciaa la

alturadel paseantequedeambulepor los andenes.El hedonismoy refinamientode este

tipo de jardinesrefleja el nivel de la cortesevillanadesdetiemposde al-Mu’tainid. Es

aceptadoque “el cruceroesunjardíndel siglo XII, sobrepuestoa otro másantiguodel

siglo Xl quepertenecíaal Qasral-murabak”1~

Desde un punto de vista de ornamentaciónpintada,estaobra constituye un

conjunto excepcional, destacadapor numerososespecialistas’97Aunque toda su

decoraciónse imputa a la reforma almohadeexisten dos momentosdistintos de

ornamentaciónclaramentediferenciadosy recogidosen la arquitecturapor Manzano

~ En la literaturahispánicaya tenemosla descripciónde un vergelcon cuatrodos en paralelocon el

Paraísoen Los milagros de NuestraSeñora de GÓNZALO de BERCEO (estudio de DUTION, B.,

Londonl97l,p.Sl): “Semejaestiprado/egualdeParaíso,

en qui Diosta grandgracia,!tangrandbendiciónmiso;

el quecrió tal cosa!maestroheanviso,

omneqe y morasse/nunquaperdriéel viso

Lasquatrofuentesclaras!qedel pradomanavan,

los quatroevangelios!essosignificavan,

ca losevangelistas!quatroqe losdictaban

quandolosescrivién!conella sefablavan.

‘~ BARRUCAND, M., opusc¡t, p. 131.

‘~‘ Entre los especialistasextranjeros,sirva como ejemplo DICKIE, J., “The Islamic gardenin Spain”,

The ls/anacgarden,Washington1976,PP.89-105. Esteautorachacala omamentaciónpintada,queno

por el desconocimientode otros ejemplosdebieraser tan infrecuente,a la visión colorista que podía

suponeren el invierno (sin teneren cuenta que los árboles,entre los que se encontrabacomo más

abundanteel naranjo,no sonsólode verano).
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Manos~ En un primer momento“...los almohadesutilizarían el palacio y su patio

ajardinadoen su forma originaria, decorandosus paratas, rampasy niveles con

pinturas”.Más tarde,“poco después,en losúltimos añosdelsiglo XII, o enlos primeros

del siglo XIII, los hijos de Ibn-Mardanís,llevarona cabouna transformacióntotal del

edificio, reconstruyendototalmenteel patio y su jardín, al que se le recrecieronsus
‘1

andenes...
A nivel arquitectónicosedescubrendosestructurassuperpuestas,la primeracon

los cuatrojardinesa bajonivel, nivel quesecorrespondecon lasalbercasalargadascon

rampasparalelasa los pórticoslaterales.Así quedabadividido el jardín en suscuatro

partes,con un gransentidode placery relajamientoquerecuerdamásal espíritude al-

Mu’tamid quea los austerosalmohades.Sobreestaestructura,al recrecerlos andenesa

un nivel másalto, y para reforzar esa configuración tripartita se han trazadounas

albercascruciformesque desembocanen otra circularcentral,dondesesitúaunafuente,

y quedividen losandenescentralesprimitivos (resultandoen la actualidadincómodos).

Respectivamentea estos dos momentos constructivos,existen dos tipos de

decoraciónmuy diferentes que denotan un sentido diferente del gusto artístico. El

primero corresponderíaa las albercasen rampalateralesy los cuatrojardineshundidos,

el segundoala albercacircularcentraly suscuatrocanales.

Pero volviendo a nuestrorazonamientoanterior, sobre el matiz de distinción

entrealmorávidey almohade199¿Nopodríapertenecercadadecoracióna un momento

distinto200?.

MANZANO MARTOS, R., “Casasy palaciosen la Sevilla almohade.Susantecedenteshispánicos”.

CasasypalaciosdeAl-Andalus,siglosXIIyXIIJ, Madrid 1995,p.348.

‘~ Existe grandiscusiónacercade restoshalladosen Sevilla. Por ejemplo,en el casode la murallaLévi

Proven9alla juzgaalmorávidemientrasqueTorresBalbásla identifica comoalmohade.Es M. Valor el

quenosexponeel tema,comentandoqueen las excavacionesdel trozo de laMacarenase detectaronlos

dosestratospero“nunca hansidopublicadosesossupuestosmaterialesalmorávidesquesonciertamente

interesantes,teniendoen cuentaquehoy por hoy lo almorávidees un verdaderoenigmaenal-Andalus”

(“Las defensasurbanasy palatinas”,El últimosiglo delaSevillaislámica, 1995,p. 56).
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Hay que señalar que los dos tipos diferentes de ornamentaciónno son

consecuenciade dos ambientesde utilización diferente(ambospertenecena albercas),

no existe otra explicacióna su divergenciaque habersido concebidasy realizadasen

dosmomentosdiversos.

A un primer tiempo correspondenlas puertecillas fmgidas, con dos hojas

enchapadascon clavosy alguazasque decoranlos arrietes (Fotos 13! y 132). Están

situadasen el interior de arquillosapuntadosciegosa montacaballoen lasenjutas.Sus

coloresson de tonos ocres y sus herrajesy división de puertasen negro. También

pertenecientesa este momento, son las pinturas que decoran los paramentosde las

albercaslateralesque describenarquillos tuznidos polilobuladosque se entrecruzan,

sobre columnillas con capitel de dos volutas y cimacio (Fig. 9). La decoracióncon

arquitecturade arquillos ya aparecíaen coranesegipcios del siglo VIII (El Cairo,

Biblioteca de Jedive).Los arquillos del Patio de la Contrataciónsepodría imputar al

gusto amin salvo en ciertosdetallesestilísticoscomo las pequeñasvolutas quedecoran

el perfil de los arcos,pertenecientesarasgoshastaahoradefinidoscomoalmohades.Sin

embargo, los capiteles aquí representadosguardan un gran parentescocon los

pertenecientesal minaretede la Kalaa,muy simples,con la única decoraciónde dos

pequeñasvolutas lateralesque arrancandesdeabajo201. Los fústes están decorados

imitando un tronco de palmera,recordandola técnica ancestralde construcciónde

columnasen Africa (Fotos133y 134).

En las albercascruciformesy la central,sin embargo,el dibujo es muchomás

vigoroso,simple, expresivo,pero menoscuidadoy hedonista.Ademásseutilizan los

coloresconesesentidomonocromoquecaracterizaráa losalmohades,alniagrasobreel

tono del mortero.La albercacentralnospresentaun motivo de sebkaenriquecidopor un

200 Sevilla cae en poderalmohadeen 1147, aunqueno serácapitalalmohadehastala muertede Pm-

Mardanisen 1172.

20~ BEYLIÉ, L., La Kalaa des Beni Hammad, ParIs 1909. Este capitel, pertenecienteal alminar, está

representadoen lap. 82 por un esquemadeMargais.Recordemosque la ¡Calan, la grancapital algeriana,

fue abandonadaen 1090.
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motivo centralfloral (quetienesuantecedenteen laspalmasde la Kutubiya) (Figs23a,

y Fig 20c, respectivamente,Foto 136), la palmaalmohade,mientrasque las lateralesse

adornancon un motivo muy simple, de doble peine entrecruzado,que se interpreta

comosímboloy representacióndel aguay que seha encontradoen antiguasalfombras

orientalesenlaszonasdondeinteresarepresentarla vibracióndel aguade los ríosen los

jardines(Fig. 23 b y Foto ¡37)

Los dostipos de decoraciónhansido realizadosconla mismatécnica’02,descrita

en la memoriade restauración’03:“consistenteen unaargamasade cal, arenamuy gruesa

(a vecesel grano estabaconstituidopor piedrecitasde hasta2 mm) y fibra vegetal.A

continuaciónde eseprimermortero,cuyo espesormedio esde doscentímetrosy medio,

seaplicóotro de las mismascaracterísticasperosin fibra vegetaly reduciendoel tamaño

del grano, con un grosor de un centímetro aproximadamente....para, depositar el

pigmento,utilizandocomovehículoel agua,cuandotodavíaestabafresco....seapoyaban

así mismo en incisionespreviasefectuadasen el mortero aún húmedo(todavía son

visibles lasmarcasdel compáso cintrel utilizadasparamarcarlos arcos)....Los colores

utilizadossonel negrovegetal,unrojo queerahematites,ocrey un anaranjado”

Un tercervestigio de pinturaislámicaexisteen los Alcázaressevillanos,setrata

de un fragmentodezócalolocalizadoen el interior de la saladel Patiodel Yeso,quese

conservaen su posiblelugar original, “iii situ”. El Patio del Yeso,citado por Rodrigo

Caro en sus“Anales de Sevilla”, redescubiertoy publicadopor Tubino en los últimos

añosdel siglo pasado,restauradoya por el Marquésde la VegaInclánen 1915,ha sido

restauradoy reexploradopor el arquitectoManzanoMartosen los años 1969 y 1971,

añosenlos que sedescubrióel fragmentoaludido.

Destacaen el patio del yeso la única fachadaque ha llegado intacta hasta

nosotrosde unacasaalmohade,con arcocentralde lambrequinesy arqueríaconcelosía

desebka.SegúnIonesBalbástodo el patio estabapolicromado:en algunasde sus

202 Ver Anexo de Analítica,esqueman0 26.

203 ABAD, 3., MARTINEZ, 5., “Recuperaciónde las pinturasalmohades”,E/jardín musumánde ¡a

antiguacasadela ContratacióndeSevilla, Sevilla 1992, p. 16
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dovelas de yeso se veían leves restos de palmas blancas rebordeadasde negro

destacandosobrefondoocre;en otra, seadivinabaunaredde rombosde color siena;en

el arquillo de la ventanasituadaencimaalternabandovelaspintadasde ocrey siena204.

En cuanto al fragmento de zócalo, que se encontrabaoculto por un muro

transversal,queal ser suprimidohoy se puedever, estáconstituidopor un temade

entrelazos en almagrecon predominio de la línea recta, y podríapertenecer,como

indicaPérezHiguera,aunaépocaaúnanterior,al Alcázar almorávide205.El zócalo se

prolongabaenun pavimentodetierrapisadarojo continuo(Fotos138y 139).

A semejanza de los zócalos dibujados por Mergelina del Castillejo de

Monteagudoy de los del palaciode Yusufen Manakechlas terminacionesde las cintas,

cuandocambiande dirección,seprolonganen unaespeciede espina,que cerrándose

conla de la cinta adyacenteformaunosojetescuyo objetivoesenriquecerla decoración.

Este detalle indica una influencia directade lo almorávideen estefragmento,lo que

vendríaa ratificar lo expuestopor PérezHiguera.Sumorterode cal y arenay su técnica

al frescoesratificadapor la analítica(verAnexo,esquema28).

También existenrestosde decoraciónpintadaen las enjuntasde unapuertadc

las casasquepertenecíanal Alcázary fueronestudiadasporRafaelManzanoen 1963.

Recientesexcavacionesen el Patio de la Montería (1998) estánponiendo al

descubiertoparte de los dos alcázaressuperpuestos,el taifa, de al-Mutamid, y el

almohade..A destacarque ya en los zócalostaifas apareceel entrelazo,el nudode cinta

enlazadaen círculo (la que se creía tradicional almohade)y los suelos teñidosde

almagra.

En 1971 se restauraronlos bañosárabesde la ciudad de Jaén,por encargoal

arquitectoLuis BergesRoldán,englobadosy distorsionadosentrelas dependenciasdel

204 TORRESBALBÁS, L., ArsHispaniaeIV. 1949,p. 56

205 PÉREZHIGUERA, T., 1997, opuscit, p. 372.
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PalaciodeVillar-dompardo,y en esaintervenciónaparecieronalgunosfragmentosde

sudecoraciónpintada,queserespetaron.

Ya Ambrosio de Moralesdacuentade unosbañospróximosa la Magdalena,que

calificó de romanosbasándoseen unainscripciónlatinaalusivaaunastermas206,en una

zona muy pobladaen el Jaénmusulmán.El deánde Mazastambién los nombraal

describirel palacioqueedificó sobreellosFemandode Torresy Portugal:“ La casala

fundó sobreunos bañosantiguosdel tiempo de los moros, cubiertoscon unabóveda

muy fuerte, sostenidapor arcos de ladrillo que forman muchasestanciaso piezas

separadas,contres o másrespiraderoso lucamas,cadaunapor la clave”.

Supuestamenteconstruidosen el siglo XI como¿¿ammanpúblico de 500 metros

cuadrados,y seguramenteredecoradosen el siglo XII, debemoscomentarsuspmturas

murales en este apanado,aunque,antesde que se restaureny descubranlas zonas

ocultas bajo enlucidos, en la actualidad tienen escasaentidad (Foto 140). En la

publicaciónde la intervenciónsenosdescribe,en primer lugar,un círculo contemade

estrellay decoraciónfloral central.Estadecoración,querepitemotivosde decoraciónde

fondo de objetoscerámicoscalifalesaparecidosen Madinatal-Zahra207,en realidad,no

aparececomoelementoúnico, sino como componentede unadecoraciónde lazo que

estaríadecorandola cúpulacentral del caldarium, el fragmentosesitúa en unade las

pechinas(Foto 141).

Asimismo las paredesdel vestidory tepidariumestabanenlucidasy pintadasen

rojo sobreel fondo del mortero,comotestimonianlos restosen la paredde la largasala

transversalque constituyeel vestíbuloo al-bayt-al-mas¡ai,másvisibles en la alaniade

la derecha. El motivo decorativo representaunas arquerías,de tamaño mediano,

206 PAVÓN MALDONADO, B., “Jaénmedieval. Arte y arqueología.Arabe y mudéjar” Al-Qantara .5.

1984,p. 330.

207 estáreproducido,en la serieV-2 en la p.I50, correspondienteal artículode ESCUDEROMIRANDA,

1., “La cerámicadecoradaen “verde y manganeso”de Madinat al-Zabra” Cuadernosde Madinat al-

Za/ira 2,Córdoba1988-90.
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semejantesen todo, salvo en el color, en estecasomonocromo208(Fig. 10, Fotos 142 y

143),alas quedecoranel Patiodel Crucerode los Alcázaressevillanos.

Los capitelesdelas columnasdelbaño,de los quedestacaPavónsupeculiaridad

de habersido labradosen el mánnolex-profesoparaestemonumento(igual queocurre

en los bañosde la Alhambray el de la Plazade los Mártires de Córdoba).sonde orden

compuestoy conunasolafila de hojasen el cesto,esdecir, almohades.Sin embargo,

los capitelesrepresentadosen las columnasde las pinturasya son semejantesa los

nazarís(son idénticosa los quese puedenver en el Peinadorde la Reinabajo), con

hojastipo meandroen el cesto,planteandoasí la hipótesisde que esta decoraciónse

correspondea unaetapaposteriora la arquitecturade los baños,y haciendoreflexionar

acercade la transicióndel artealmohadehaciael nazarí209.

El mortero utilizado en esta ornamentaciónes de cal y arena. Existe dibujo

preparatoriograbadoy la técnicaes,presumiblementeafresco210.

208 Dada la caótica historia de estemonumentono podemostener la absolutacertezade que fueran

monocromas,unavezconocidosuparaleloen Sevillay Belyunes.Hay querecordar,y paraello tenemos

el ejemplo extraordinariode Pompeyaque tanto el pigmentoocre como el rojizo (albero y almagra,

respectivamente)sonóxidosdehierroy que,a altastemperaturas,el primerose transformaenel segundo,

dandoun resultadomonocromoen rojos, como es estecaso.Esperemosque la eliminaciónde revocos

queactualmentecubrenpinturasnosayudena comprenderel problema.

209 Jaéncaeenpodercristianoen 1246,antesdela formacióndel reinonazarídeGranada.

210 VerAnexosde Analítica, Esqueman0 71.
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CAP.XL-PINTURA NÁZARI

Granada esel Damasco21’de al-Andalus,pasto de los ojos, elevaciónde las

almas(al-Saqundi).

Tras el desmembramientodel imperio almohadeen la Penínsulaa partir de la

batallade las Navasde Tolosa, Muhammadibn Yusuf ibn Nasr, conocido comoal-

Mimar, señorde ~ona, reinodesgajadodel de Murcia,seinstaló en 1237en Granada,

capital del reino zirí del siglo XI. Como vasallo del rey castellano,el reino nazarita

comprendíadesdeTarifa hastaAlinería, incluyendoMálaga,modificándosesuslímites

segúnlas circunstanciasde cadamomento.

Mientras,en Marruecosse imponeunanuevaetnia beréber,los meriniesque a

mediadosdel sigloXIII conquistanTaza,Fez, Meknes,Salé,y por último, Marrakech,

que aunqueintentaronen numerosasocasionesintroducirseen España,fueronfrenados

enla derrotadel Salado(1340).

En España,las relacionesentre cristianosy musulmanesno sólo se van a

mantener sino intensificar mediante el comercio (donde participaban catalanes,

florentinos,genoveses,venecianos),sobretodo en tiempo de Muhanimady, amigo y

aliadode Pedro1 de Castilla.La poblaciónpropiamenteislámicaseva a acrecentara

expensasde la inmigración de musulmanesvenidos de zonasconquistadaspor los

cristianosal reino de Granadapormotivosreligiosos.

El reino nazarita destacarápor el refinamiento de su corte y el gran legado

artístico que ha llegado hastanuestrosdías. No puede ser meracoincidenciaque el

211 A causade estasrepetidascomparacionesentreDamascoy Granada,Torres Balbás se planteélas

basesrealesde su similitud o diferencia.Fruto de ello fue su trabajo“Damascoy Granada”,A/-Andalus

VI (1941), pp. 461-469,dondellega a la conclusiónquesituadasambasen semejantelocalizacióncon

igual altitud respecto el nivel del mar y parecido urbanismo,gozaban efectivamentede grandes

semejanzas.
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fundadorde la dinastía,al Nasr,provinieradel reinode Murcia,quehabíaalcanzadoun

grannivel de aculturación,enpartedebidaalos intercambioscristianos212.

Conocerásu épocade máximo esplendorbajo los reyesYusuf 1 (1333-54)y

MuhainmadV (1354-59, destierroen Fés, 1362-1390), su hijo; en una épocade

expansióneconómicay comercialy, como consecuenciade ello, de brillantez artística,

lo que dotó al reino de Granadade merecidafama. En estaépocaprecisamente,existe

un claro paralelismoentrelas cortes castellanay nazarí: las luchasintestinasde ambos

reyes con sus hermanosbastardos,asesinatosdinásticos que harán “de la Granada

moribundaun escenariode la tragediagriega”213 y que terminaráncon unaestirpeen

Castilla; conestrechasrelacionesde amistadentresusreyes(Pedro1, segúnel canciller

Pedro López de Ayala, matarácon su propia mano al usurpadorMuhaminadVI en

Tablada,y le prestarásin pedir nadaa cambio, tresmil dinerosa MuhamadV para

empezara reinar)...

Paraun acercamientoa esacorte nazarí contamoscon el testimoniode tres

grandespersonajes:el viajero Hm Jaldún,quenoscuentasobresusestanciasenGranada

(dondeva a pedir, sin éxito, que sufamiliapuedavenir al-Andalus);Ibn Jatib,poetay

primerministro en la cortegranadinade los doscitadosreyes, que seexilarátambiéna

Marruecos214,vivirá enSaléy acabarásus díashuido aFésy sentenciadoamuertepor

MuhammadY (1375); y el poetaIbn Zamrak,poeta,alumno del anteriory su sucesor

212(9 GÓMEZ,E., nosrecuerdaen Cincopoetasandaluces,Madrid 1994,p. 275 hastadóndellegabaesa

aculturación,expresadaen documentosde Alfonso X dondeal rey nazarí se le llama Don Aboabdille

Abenasar,al deMurcia Don MabomatAbenAbenhut,y al deNiebla Don Abenmahfot.

213 GARCÍA GÓMEZ,E., Ibn Zamralc elpoetade/aAlhambra,Granada1975,p. 22-23.

214 Paraesteperiodode tiempohistórico es sumamenteinteresanteleersuscartas,recogidasen REMIRO,

O., “ConespondenciadiplomáticaentreGranaday Fez”El Defensor,Granada1916.
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en cargos,que nos deleitarácon sus versosescritosen los yesosde la Alhambra (m.

1393)215.

Las luchasintestinasde la familia realnazarí,unidasaunavoluntadfirme de los

reyes castellanospor solucionar el problema musulmán en España,tienen como

consecuenciaqueelúltimo rey nazarí,Boabdil debaabandonarGranadaen 1492.

La Alhambra,palacionazarípor excelencia,dondevamosa ver reflejadotodo

el artehispano-musulmánfmal, seedificó sobreuna fortalezaanteriorqueexistíaen la

colina de la Sabika’16. Los palacios, formadospor diferenteselementosfuncionales,

superpuestosy yuxtapuestos,sefundíanconel conjuntode laciudadeladondeexistíala

partepropiamentedefensiva(Alcazaba,murallas y torres), las casasde la guarnicióny

de altos funcionarios,bellos jardines periféricos (El Panal, Generalife). “En suma,

constituíaun conjuntoautosuficiente,de qubbas,jardinesy estanques,armoniosamente

entrelazados”’17(Fotos144y 145).

Todos los reyesde la dinastíanazarícontribuyerona su engrandecimiento,pero

los másdestacadosfueronYusuf 1 y MuhammadY que construyeronlas Puertasde las

Armas, de la Justiciay de los Siete Suelos, las torres del Candil, de la Cautiva,de

Machucay de Comares,el Mexuary el CuartoDorado,así como el conjunto de los

215 Tantoel segundocomoel tercerosenoshantrasmitido,parcialmente,poral-Maqqari(m. 1041-1632),

en susobrasAzharal-riyad (monumentalbiografladel qadí Iyad de Ceuta),y Najh a/-ttb, biografíade

Ibn Jatib.

216 SegúnAbd Allá, el último zirí granadino,el judío SamuelIbn al-Nagrila, visir del rey Badis hizo

construir esa fortalezapararefugiarseen ella con su familia en 1052 (LEVI PROVENgAL, E., “Les

mémoiresde Abd Allá, demierroi ziride de Grenade”,Al-AndabaIIíy IV, 1935-39.Recogidotambién

en GRABAR, O., La AlhambraIconografla, formasy valores. Madrid 1984, p.34. Sin embargo,las

primerasnoticiasdeestafortalezaya sondel siglo XII, en la luchade los musulmanesespaflolescontra

los almorávides(ApudTorresBalbás,L., “La Alhambrade Granadaantesdel siglo XIII”, AI-Andalus V,

l94O,p. 155).

“‘LADERO QUESADA, M.A., Granada,Madrid 1969, pÁ.3.
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Arrayanes,el primero;mientrasque al segundoseatribuyeel conjuntodel Patiode los

Leonesy muchasde las ornamentacionespalatinas.

Tras la conquista, fue precisamentela admiración de los mismos Reyes

Católicos por el monumento, donde hacen su “casa real”’18, llevando incluso

especialistasdesdeotros lugares”9pararestaurarlo,o el habilitarlo comoresidenciapor

su sucesorCarlos1 (a pesarde la inclusión de su controvertido“palacio”), lo quehizo

posibleque laAlhambrapervivierahastanuestrosdías,

Ante el absentismoreal y de la aristocracia,en los siglos XVII y XVIII la

residenciaeshabitadaporlos másvariopintospersonajes,para,entiemposde IsabelII,

iniciarsela limpiezay restauracióndel monumento.Esarestauracióncomenzó,en un

primer momento,con una gran cargade romanticismo(de lo que son testimonio los

doradosy coloresde los baños),mástarde con la purificaciónde Cendoya,y, sobre

todo, ya en estesiglo, con el inteligente equilibrio del arquitectoy director Torres

Balbás.

El actual estado de la Alhambra puededarnos una imagen erróneade su

contemplaciónoriginal. Si los efectosarquitectónicossehanevocadocon máso menos

acierto,no esposibleimaginarel color, y conél la luz quede él sereflejara,másque a

partir de suszócalosdealicatados,imageninsuficienteparadarnosideade la policromia

que sedesarrollaríaen los distintoselementosde ornamentación’20(Fotos 146 y 147).

2)8 VerTORRESBALBÁS, L., “Los ReyesCatólicosenGranada”,Al-Andalus16(1951),Pp. 185-205.

‘~‘ Así lo demuestrala cartade FemandoelCatólicopidiendomoroszaragozanosqueestabantrabajando

en la Aljaíferfa paratrabajaren la Alhambra(DE LA TORREY EL CERRO,A., “Moros zaragozanos

en obrasde la Aljaiferia y de la Alhambra”,Anuario del CuerpoFacultativo deArchivos, Bibliotecasy

Museos,Madrid 1935,pp. 249-255).

220 Curiosamente,literatos insigneshanmencionadolas pinturas muralesde la Alhambraen susescritos.

Así GÓNGORA,L. de, (Obras,<’ManuscruoChacin) en Homenajea DámasoAlonso, Málaga 1991),

p.319:”XCJVAGranada,

1 a verde la fuerte Alhambra/Los edificios reales,!En dosquartosdivididos!DeLeones i Comares:!

Do estanlas salasmanchadas!De la mal venidasangre!De los no menos valientes!Que gallardos

Bencerrajes!Tías quadrasespaciosas!Do las damas,i galanes!Occupabana susReies/Con suszambras
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Mención especial habría que hacer a la utilización del elemento “agua~~, que

contribuiría, ademásde con su aportaciónsonoray de elementovivo, moviente, a

realzaresoscoloresy esasluces,reflejándolosinfinitamente...

La organización de la decoración del palacio, según se menciona

tradicionalmente”’se ‘a segúnunaestructuramuy simple: en la partebaja

alicatados,en la partealta yeserías,en medioun paramentoliso deyeso,o todo lo más

agramilado,donde se tenderíantapices y brocados y en los techos, bóvedasde

mocérabesen yesoo armadurasde madera.Peroexistenotroselementosdedecoración

polícromaademásde la de susalicatados,pocasvecestenidaen cuenta,la desusyesos

y la de suspinturas.

En sus yeserías.-A propósito del color que debería tener su ornamentación

mural de ataurique, hay que comentar, en primer lugar, que el color rojo de su

susbailes.! 1 aveersushermosasfuentes,!1 susprofundosestanques!Quelos veranossonleche,!1 los

inviernos crystales.! 1 su quarto de las frutas! Fresco,vistoso ¡ notable,!Injuria de los pinzeles!De

Apelles i de Tiamntes./ Dondetan bien las fingidas/Imitan las naturales,! Que no ai hombre a quien

no burlen,! Ni paxaro aquien no engallen,! Se debereferir a las pinturas del Peinador alto de

la Reina,yadecarácterrenacentista.

CASTELAR en la “Visión de Oriente” (FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., Granada en la literatura

románticaespañola),Discursoleído el dia9 deDiciembrede 1951,en la recepciónen laRealAcademia

Espaflola,Pp.43-44,.”...pasaronal Patiodelos Leones,al bosquede ligerascolumnas,sostenesde arcos

queparecenprontosa doblarse,como las hojasde los árboles,al menorsoplodel aire quepasapor ¡os

intersticiosde su graciosoy transparentealicatado.El árabe,pálido como la muerte,se apoyéen una

columnapacapodercontinuaraquellavisita. Porfm, cuandopenetróen las estanciasy alzó los ojos a las

bóvedascompuestasdeestalactitasempapadasen coloresbrillantísimos,y leyó las leyendasmísticaso

guerrerasqueesmaltanlas paredessemejantesa visionesorientales,y se detuvo en aquel camarín

mcomparablequese llama MiradordeLindaraja

ZORRILLA, J.,Granada,ti, LitografíadeLos Huérfanos,Madrid 1895,p.l67:

“Los muros trabajados!Con ricos arabescos!Y flores y estucados!Prodigiosdel cincel,! Los

gabinetesfrescos!Que adornan escrituras! Divinas, miniaturas! Del oriental pinzel!

221 GRABAR, 0., 1984,opusCII, p. 187.
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nombre222,no podría derivar en absolutodel color absurdo que están tomandosus

yeseríasen la actualidad.Suciasdel polvo arcillosodel entorno(quedesdibujasu labra)

sevenreparadasunay otra vez conlo queesllamadoel “agua-barro”,es decir, especie

deengobepreparadoconaguay barrodiluido, aplicadoapincel, queemulandoel polvo

rojizo queel tiempodepositasobrela labra,disimulasusfaltasy encubreel colorblanco

de nuevasyeseríasdereposición,falsificándolascomoantiguas(Foto 148).

Nada más lejos de la realidadoriginal: las yeserías,dondese mezclantemas

epigráficos,con vegetalesy geométricos,seríancolor yesofino, es decir, blanco,y en

vezde la gamaapagaday suavede tonosactual,presentaríatan fuertescontrastescomo

los alicatados,congrandesplieguede policromíadondeabundaríael rojo, azul,negroy

verde,inclusocondetallesdeoro.

Por lo queconocemos”3,en su estadooriginal laspartesplanas,paralelasa la

superficie vertical de la pared,permanecíanen blanco salvo algunalínea que haría

destacarlos contornoso el nervio central;los fondosdel atauriquey suslateralesserían

laszonaspolicromadasparacontribuir aljuegodedistintosplanos,ayudandoal relieve.

Borrás nos lo describeasí: “Al ser muy reducida cadamasa de color, el efecto

cromático es de fragmentaciónpuntillista como minadasde átomos, sin llegar a

producir impresiónde pesadezo monotonía,reflejandoel conceptode la naturalezapor

partedel Islam””4.

En las bóvedasde yeso, tanto las muqarnascomo las partesplanasen casode

relieve de estrellas,tendríadecoraciónpolícromaen esaszonas,como testimonianlos

restosconservadosen la bovedillalateralde la terrazade la Torre de las Damas(Fotos

¡SOy151).

222 aI-Hamraquieredecir“la Roja”

223 Estadescripciónesposiblegraciasa las recientementeaparecidasyeseríasdel palaciode Tordesillas

(Foto 149), emparedadas,en óptimo estadode conservacióny coetáneascon la residenciapalatina

granadina.

~ BORRAS,G., ElIslam, deCórdobaalmudéjar,Madrid 1997,p. 150.
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Entonces¿de dónde le venía el nombre de “la roja”?. Conocemosalgunos

revestimientosen exterioresen dondeseha realizadoun despiecefingido de ladrillos en

rojo, si así estabanrevestidostodos los paramentosde la Alhambra, seríamotivo más

que suficiente para recibir ese apelativo, ya que vista desde lejos resultaríatoda
“5

bermeja
Esosparamentospintados,de la maneramencionadao de otra distinta, nos

aparecenlocalizadosen diversoslugaresde la Alhambraque a continuaciónvamosa

exponer:

1-Revestimientosparietalesexteriores

Tradicionalmentese creeque el arte musulmán,y en especial,el granadinose

desentiendedel exterior de susedificios, siguiendola normageneralde la arquitectura

islámica,concentradaen los interiores.Los murosexterioressepresentandesnudos,sin

relievesni ornatosescultóricos,pero ello no quiere decir que no presentaranunos

revestimientosde protección,excusaparaintroducircolor o algunadecoración,ya fuera

fingidao no, en susfachadas.

En el interior de la casitadel Panal, anexionadaa la Tonede las Damas,se

encuentra un paramento decorado con composición pictórica de elementos de

representaciónfigurada,de la que hablaremosmás adelante.Pero lo que ahoranos

interesaesque bajoel morterode esadecoración,con enlucidosuperficialdeyeso,se

encuentraotromortero decorado,felizmenteconservadoporestaroculto.Del restode la

decoraciónexteriorde esatoneno persistemásque algunastrazas.

225 BERMÚDEZ LÓPEZ, J., en “La Alhambra”, La Arquitecturadel Islam Occidental, 1995, p. 211

exponela teoriade haberderivadoel nombredel fundadorde la dinastía.Muhamniadal-Ahmar el Rojo.

Tambiéncomorojanosla describela poesía deZorrilla, Granada, Opus cit, p.lO2: “Diademaconque se

cifle! Tu Granada,sonsusbrillos! Del colorenquese tille! Roja elalbala purpurear;!Tus diamantesson

palacios!Engastadosen castillos!De murallasdetopacios!Quedeslumbranal mirar.
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Esapintura,realizadasobremorterodecal y arena,presumiblementeal fresco”6,

representaunashiladasde ladrillo rojocontendelesenblanco,trazadospreviamentecon

reglay punzón.Estadecoraciónseextiendepor debajode las paredeslateralesde la

casitadel Partal (comprobadopor un agujeroen el muro) lo queviene a ratificar que

correspondeal primitivo revestimientoexteriorde la Torrede lasDamas,construcción

atribuidaal reinadode Ismail (1314-1325)por la semejanzade susyeseríasy cerámica

conotros delGeneralife(Fotos152y53).

En un cierto momento esa decoraciónes interrumpida por una franja con

epigrafiapintadaenblancosobreun fondo rojo, amododetiraz.

Conla mismatemáticaseenfoscabanlas casasde la medinasituadaen el interior

de la AlhambrasegúnFernández-Puertasy susmurosestabanrematadospor alerosde

maderapolicromos”7.

En la Torre delVino, entradaa la Alcazaba,persistenunasdecoracionessobre

morterode distintastemáticas.En su paramentoexternoorientadohaciael palaciode

CarlosY, un fragmentonosmuestraun desplieguede unasencillasebkarealizadacon

trazorojo, dondelos arcosseentrecruzan(Fotos154y 155).En el interior, un curiosos

dibujo a basede flechasintercaladastambiénrealizadoenalmagrey blanco,condibujo

preparatoriograbado,recuerdael ritmo del agua (Foto 156 y 157). El mismodibujo

estabaen la fachadadelMaristánde Granada’28,obrarehabilitadaporMuhammadV.

226 El pigmentono sediluye conagua, la analíticademuestraqueestamoshablandodeun morterode cal

y arena(Anexo de Aanlldca, esqueman0 3 a) y b). Los análisisde todo el conjunto,sin publicar, losha

realizadoCarolinaCardelí

227FERNÁNrOEZPIJERTASA., “La casanazaríenla Alhambra”Casasy palaciosdeal-Andalus,1995,

p. 271

228 En la pintura de caballeteconservadaen el Museo Arqueológicode la ciudad estáreproducidala

portadadel Hospitalde Locos,edificadopor Muhammady, antesde que se procedieraa su derriboen

1843, con su partesuperior decoradacon motivos geométricossemejantesa los de las puertasde la

MezquitadeCórdoba,el dintel con un complicadodespiece,y lasjambasconel dibujocitado.Al tratarse

deunapinturade caballete,no podemossabersi el motivo estátratadoconalicatadocerámicoo pintado.

Sin embargo,otro dato nosinducea creerestaúltimahipótesisya queen la p. 107 de G GRANADOS,
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Si esasdecoracionesal almagre,o el falsoaparejode ladrillo, queserepiteenel

BañuelodelAlbaicín, podríahaberproporcionadoa la zonapalatinael apelativode “la

roja”, lasmurallasquecircundabanel perímetrode la ciudadno teníanesemismocolor:

En la Puertade Elvira semantienenrestosde su aparejooriginal, en él se finge un

despiecede sillaresen colorocre, de esemismocolor sonlos restosde enlucidoexterior

de la tone de SanJuande los Reyesenla propiaGranada.

Del mismo tiempo, otro tipo de paramentoexteriorpintado lo presentala torre

deArchez(Málaga)másdetallista.Suornamentaciónestápintadaentrelos espaciosde

unasebkarealizadaconel relievede ladrillo. Estemonumentotiene la peculiaridadde

ser el único alminarmusulmánhispanocon pinturasexteriores,junto a otros africanos

(Kutubiya, que conserva restos significativos de decoración,Sidid-Bu-Medina en

Tremecén)y no seríael único de la zona, ya que la vecinatone de Salarespresenta

semejanteornamentaciónexterior en realzadode ladrillo, pero ya desaparecidala

policromía.La decoraciónde Airchezessencillade trazos,aúnrústica:sobreel mortero

del recubrimientoexterior, con almagresedibujaron lineassimplesgruesasque van

representandoformas simplificadasde lo que podríanser los frutos de la tierra; los

nísperos,las granadas;en los vanosciegosde los arcosapuntadosde herradurade su

cuerposuperior,lapinturafigura enrejadosgeométricos’29(Fotos158, IS9y 160).

J.A. y SALVATIERRA, V., “Un edificio rehabilitado en el s. XIV”, Homenaje a Manuel Ocaña,

Córdoba1990,nosdice :“..Se haefectuado(en 1988)un picadosistemáticode los muros,a pesardeque

el Sr. arquitectosabiaperfectamentequeenel Maristánhabía pinturamural...”

229 Pocabibliografla existesobreestemonumentoparasu importanciacomo documentohistórico único.

Se puedecitaraquí el articulode AGUILAR, Iv? D., “Dos alminaresmalagueños:Archezy Salares”,en

Obra dispersa, Málaga 1995, pp.3-6. En el tratadode la misma autora, AGUILAR, M D., Málaga

Mudéjar,Málaga1979,p. 50, asimila los dibujos ornamentalesde Archezconel árbol de la vida, quizás

recordandola intenpretaciónde la decoraciónde la Kutubiyarealizadapor BASSET,recogidaen el Cap.

X deestaTesis.
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2-Ornamentaciónenbóvedas

Aún al exterior, lasbóvedasde las distintastorresde defensa(veintidósentotal),

situadasen la muralla230 han sido lugares también resguardados.Así, presentan

decoraciónde ladrillos fingidos’31, la Torre de la Justicia, la de la Rauda, la de las

Annas, la del Vino y la de las Infantas. Las tongadasde los ladrillos se ordenan

concéntricamente,comohubierancorrespondidoaunaconstrucciónreal.

La PuertadeArmas,primitiva entradaprincipal ala Alcazaba,situadaentrela

PuertaVieja de la Alcazabay la de la Justicia,puertade doblerecodo(Fotosl6ly 162),

constade varias cúpulasy bóvedas.La primerade ellas, segúnllegáramosdel exterior

por el caminoque subiríadesdeel puentedel Cadí sobre el Darro, esunacúpula de

dieciséisgallonesde aristaviva sobretrompas.La decoraciónde ladrillos fmgidos se

remataporunadoblecadenetaen la líneade cornisa(Fotosl63y 164).

De allí sepasaauna bóvedade espejo(la generadaporun arco tumido cortada

en supartealtaporunasuperficieplana)dondeapareceen el remateplanoun trenzadoy

undibujo centralgeométricomuy simple (Fotosl6Sy166).

A continuaciónexiste otra gallonadade planta cuadrada(seis gallones), en

blanco,tambiéncon restosdepolicromíay unacenefasuperioren sus paramentoscon

motivo amorfoencolor blancoy negro(Foto 167).

Porúltimo, la estanciaque comunicacon el caminohaciael recintode Machuca

y el Mexuar,correspondea otrabóvedatumidacon decoraciónmuy perdidade ladrillos

fingidos,distinguiéndosela zonacentraldondesesitúanenformadeespiga(Foto 168).

La torre de la Rauda(cuyo nombreestá discutido, ya que en realidadno

cumplíala función de puertade cementerio,sino que pertenecíaal antiguo Alcázarde

230 TorresBalbás,L en “Las bóvedasgallonadasde laAlhambra”, Al-AndalusII, 1934,noscomentaque

las salas y galeríasde las viviendas palatinasfueron cubiertas con techos y armadurasde madera,

mientrasenla partemilitar el empleodebóvedasfue general.

23! Insistir de nuevo que el tipo de decoracióncon elementosde material arquitectónicofmgido es

atemporal,porcomúnen ornamentacióndedistintasculturas.
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Abu- il-Walid Ismail) sólo cuentacon decoraciónsimple de ladrillos en su bóvedade

gallonessobretrompas,escomola hermanapobrede la Torrede las Annas(Foto 169).

También muy simple, de cuatro plementos y decoración de ladrillos casi

desaparecida,es la de la bóvedade laTorredelVino (Foto 170).

En cambio,en el vestíbulo de la Torrede las Infantas,última torre de la

muralla septentrionalde la Alhambra’32, se estructurangraciosamentelos ladrillos

circunscribiéndose alrededor de ocho mocérabes simétricamente dispuestos

(combinando bovedillas y semibovedillas de arista); entre los baquetonesque

desciendenadosadosal muro quedanrestosde pinturillas contemasde escudoscon la

bandade MuhainmadY, muy mal conservadas(Foto 171).

Toda la plantasegundade esta Torre conservaen sus bóvedasdecoraciónde

ladrillo fingido, muchasveces ocultadebajo del enlucido actual (pero que se puede

adivinarpor las catasefectuadas).La másvisible es la de la alanla derechade la zona

que vuelca sobre la cuesta de los Chinos: Bóveda tumida (2,80 x lm,

aproximadamente)que remata en suparteinferior en doscintasconnudos,el ladrillo

pintadoseestructuraenhiladasparalelas,ensuparteplanala decoraciónesvegetal’33.

La Torre de la Justicia,puertapordondeen la actualidadsepuedesubir a la

Alhambra y accesooriginal de la ciudad,es otra puertaen recodo,y por ello, tiene

vanostramos,cuyasbóvedas(dos de ellas de espejo)estabanornamentadasde igual

manera,peroenla actualidaden muy mal estadode conservación(Fotos¡72y 173).En

algunade susparedessepuededescubrirhastadosornamentacionessuperpuestascon la

mismadecoraciónde ladrillos fingidos (Foto 174),pruebaqueestetipo de decoración

eratradicional,objetode mantenimientoal pasarlos añosy, portanto,atemporal.

232 “El detenidoestudiode las inscripcionesde la tonede las Infantas...por don Luis Seco de Lucena

fundanientaen formaal parecerdefinitiva la atribuciónde su decoradoa MuhammadVII (1392-1408)”

Apud TORRES BALBÁS, L., “Cronologíade las construccionesde la casareal de la Alhambra” Al-

AndalusXXIV, 1959,p. 408.

233 El interior de estatonees datadopor GRABAR, 0, 1984, opuscit, p. 41,como pertenecienteal siglo

XV.
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Aunqueaparentementelos coloresde los ladrillos fingidos van del granateal

negro pasandopor el marrón , es posible que en origen fueran todos de color rojo,

habiéndoseproducidounaalteracióndel colorporsutécnicaal fresco,y la agresiónde

unashumedadesde condensación,circunstanciamuy frecuenteen las partesaltasde

bóvedassinventilaciónsuperior.

De semejantemaneraestabadecoradala bóvedavaídadel Arco del Cristo en la

Alcazabamalagueña,“...ensuclave quedabanvestigiosdeunaruedade lazopintadaa

la almagra,el restofingíaundespiezode dovelasdepiedra...“‘~.

Más original dentrode la Alhambraesla decoraciónde la Torre de los Picos,

llamadaasí por sus gárgolaso canalespara descargarel agua,que simulan picos

saliendoen su coronación(Fow 175). Torre que por su smgularidadha provocado

distintashipótesissobresucronología235. existiríauna torre primitiva sobrela que se

elevólaactualconMuhanimadIII o Yusuf1. A MuhanimadY seatribuyela plantaalta

con cubiertas,bóvedade nerviosaboceladosy ventanasde piedrade arcos geminados

separadospor una coluninita, todo dentro de un esquemaya gótico. De planta

rectangular,su bóvedaapoyasobrepilastrasde ladrillo, detrás de las cualesexisten

distintosenlucidos,lo que le hacesuponera Bermúdezque la bóvedaoriginal seríade

236
espejo

La decoración, tachada por algunos especialistas de “cristiana”’37,

confundiéndolae identificándolaconlas repercusionesqueestapinturava ateneren el

campode la pinturamudéjar,seextiendepor los plementos(Foto 176).

~‘ TORRESBALBÁS, L., La Alcazabay la CatedraldeMálaga, 1960,p. 28.

235 E incluso en la literaturaromántica.Zorrilla le dedicaunosversos:“ La Torre allí de los Picos! se

elevacuyoscimientos!defiendeencantamiento!deun sabioconjurador”.

“‘ BERMUDEZLÓPEZ, J.,“Conservacióny Restauraciónde laspinturasmuralesde laPuertadeArmas

y Torrede los Picos”, Cuadernos delaAlhambra26, 1991,p.352.
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En cadauno de ellos sedesarrollaunadecoraciónenmarcadapor una faja con

motivo de flores cuatrilobuladasque tan característicasvan a ser del tiempo de

MuhanunadV (y de las cualeshablaremosenel temade los zócalos).

Esadecoración,repetidade dos en dos plementos,se puedeconsiderarde gran

originalidadparala pinturamural del momento(Fig. 25), originalidadenpartedebidaa

queno contamosconotro ejemplode semejantescaracterísticas’38,en partepor el éxito

que tuvo en las composicionesposterioresde pintura “de lo morisco” (castillo de

Villalba de Barros,monasteriode SanIsidoro,monasteriode la Rábida).

Se trata de grandescomposicionesgeométricascirculares, con motivos de

entrelazo.En las albanegasque las rodean,pimientillos,motivosfloralesdehojasquese

retuercensobre sí mismas,temaque serepite en muchasocasionesen la cerámicade

decoraciónarquitectónica,comoen las puertasde Meknes o en la de la Justiciade la

propiaAlhambra,o en yeseríacomoen lasde la próximatorre de la (labia.Si en estas

albanegassólo se utiliza el almagrepara el fondo (los motivosvegetalesestánen el

color del mortero),el restode la composiciónestárealizadoatodo color (dentrode lo

permitido por la técnica del fresco): rojo, amarillo, blanco, negro y azul (éste,

excepcionalmenteal seco)(Fotos177,178,179,180y 181).

Lostemascentralesestánformadospor cintasqueforman el propiocírculo y se

van entrelazandoalrededorde un núcleo,unaestrella,máspatenteen uno de ellos,

minimizadaen el otro.. Estos motivos, cerradosen sí mismos,podríanderivar de los

desarrolladosentextiles(Pendónarrebatadoen lasNavasde Tolosa,enel monasteriode

lasHuelgasde Burgos,Foto 182) o encubiertasdeencuadernacionesen cuero

237 Entre ellos GALLEGO BURIN, A., La Alhambra !963, p. 166 “Bien fuera todo estoreformadoen

tiempo de losReyesCatólicosu obrade un arquitectocristiano,de un cautivo o de un converso,como

algunossuponen,AI-Jatib ya contabaque obreroscristinosestuvierontrabajandoen la Alhambra en

1365-1366”.

Sin embargosí existenantecedentesclásicossemejantes.Precisamenteen el MuseoArqueológicode

la ciudadde Granada,existeunaplaquetacerámicade techo(su utilidad se definepor susentalladuras

laterales),clasificadacomo“tardo-romano”(s. V al VII), connúmeroderegistro9149,quepresentauna

decoraciónde la mismalíneaestética,,se tratadeun círculoornamentadointeriormentecontriangulillos,

el efectoconseguidoesmuysemejante.
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Figura 25.- Ornamefltatiófl de la bóvedade la Torre de los Picos (Alhambra,

Granada)
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(Coranescomoel frontispicio del realizadoen Valenciaen el 1182d. C. queseconserva

en la Bibliotecade la Universidadde Istambul).Susimbologíaesclaramentereligiosa:

el círculo, imagenperfectapor naturalezaviene a simbolizarla “unidad del Ser”, es

decir, el Ser supremo,el Dios, el perfectoequilibrio, el Poder...239Es el sñnbolomás

puro de la manifestaciónde la realidaddivina, reforzadopor estardibujadomediante

unaúnicacinta entrelazada,sin principio ni fin, perfectamentecerradaen sí misma,y

quesin embargoposeeirradiacionesdelcentrohacialos lados.

La técnicade ejecuciónde estaspinturas es la siguiente: las bóvedasestán

construidascon ladrillos, material elegido por su ligereza,sobreellos se extiendeuna

capade morterode cal y arena240,de aproximadamente20 mm de espesor;encimade

ella seencuentraun revocode cal de 4 mm, dondeseha realizadola pinturaal fresco

salvoalgunosretoquesposterioresal secoentonosazules(con aglutinanteorgánico).

Resumiendo,tanto en paramentosexteriores como en bóvedasde puertas

tambiéna la intemperie,los alarifes nazaríes,conocedoresde la pinturaal fresco de

tradiciónromanae islámicay susventajasde resistenciafrente a otrosprocedimientos,

recubren sus paramentoscon revocos de cal y arena que permiten realizar sus

decoracionesen estatécmca.

3-Zócalospintados

La mayoríade los paramentosdel palacio de la Alhambra se encuentran

revestidosde alicatados.Sin embargo,existen zócalospintadosdentro de estancias

239 ‘tel símbolomáspuro de la manifestaciónde la realidaddivina (al-haqiqa) que en todaspartes,en

cadasery en cadacosmos,esel centro, sin queningúnser, ningunacosapuedapretenderser él sólo su
imagen,de modo que serefleja de centroen centroinfinitamente.” (BUCKHARDT, T., La civilización

hispano-árabe,Madrid 1977,p. 223.

20 AGUILAR et ALlí, “Conservacióny Restauraciónde las pinturasmuralesde la Puertade Armas y

Torrede losPicos”, Cuadernosdela Alhambra,n026,Patronatode laAlhambra,Granada1991,p353.
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reservadaspara una vida domésticae íntima, atribuidos al segundo reinado de

MuhammadY (1364-1391).Obrapreciosista,sensual,másrealizadaparael recreoy

goce personal,es una pinturarealizadacuidadosay minuciosamente.Reservadapara

espaciospequeñosy devida doméstica,no por ello teníamenosvalor parael mecenas

islámico que el recubrimiento de alicatados,sino todo lo contrario. Es la que se

correspondeplenamenteconlas novedadesquevaapresentarla pinturamural nazarí.

Antes depasaraestudiarsuricay variadacolecciónde pinturasornamentalesen

zócalosseimponehacerunapequeñareflexiónsobreellas.

Es en estaépocacuandose produce,respectoa la pinturamural utilizadacomo

ornamentación,un gran cambio en varios sentidos’41. Cambio del que queremos

clarificar, en primer lugar su significado, en segundo,las posiblesexplicacioneso

motivacionesque lo producen. Y es que, a pesarde que somosde la opinión que

cualquier expresión artística tiene sus precedentesen creacionespasadas que

desarrollarásegúnlas exigenciasy personalidadde sus promotores,el compararun

zócalode decoraciónalmohadeconuno nazarísuponeun gran salto en su concepción

estética,empleode materialesy efectoresultante.

Describamosesasdiferencias:

A)-Su temática.

Por supuestoen la pinturamural nazaríhaymuchostemasque, provenientesde

tiemposclásicos,se seguiránutilizando, comoel simple motivo de materialesfmgidos

de la arquitectura,punto común y tradicional de distintas expresionesculturales,

atemporal y sin límites geográficos,como ya hemosvisto en los revestimientos

exteriores.Sin embargo,el elementoelegido parasuszócalospintadosva a sufrir una

241 Estasinnovacionesintroducidasen la oniamentaciónanterior,queen los alicatados,enparaleloconla

exposiciónque aquí hacemosrespectoa las pinturas,ante nuevasexigenciasy propuestasdecorativas

responde con distintas soluciones técnicas, en este caso, los panelespor moldeo, no ha sido

suficientementedestacadapor los especialistas.Inclusoparaalgunospasacompletamentedesapercibida

(veásecomoejemplode estaúltimaposturaGARCÍA GÓMEZ,E., Ibn Zamrak elpoetade laAlhambra,

Granada1975,p. 12: “No hallaéste(el artenazarita)ningunasoluciónrealmentenueva...
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transformación.Se continuaoptandopor la solución geométrica,abstracta,pero con

distintosrasgosdiferenciadores:

La elecciónseinclina haciala lineacuna,potenciándolasobrela línea

rectay la estrella,quea vecesincluso desaparecen.Muchasde esaslíneascurvas,aún

geométricas,evocanformas florales.

Los motivos sonde reducidasdimensiones,repetidosmuchasveces

en el mismopanel.Esasdimensiones,quesin embargosiguendeterminadaspor el área

disponiblea decorar, y esefino entrelazode formascurvaslogranun resultadoa veces

semejantea rosáceas,cuyostrazos llegana serprácticamentecaligráficos,realizadosa

puntade pincel. Sebuscaunaunidadde composiciónlo suficientementepequeñapara

resultardiscreta,y lo bastantesimplecomoparaprestarsea todotipo de modificaciones

de crecimientolineal. Ya no son simplesmotivossobreun fondo, sinoqueconstituyen

un todo integrado,definiblepor su estructurainternamatemática..

Se superponenvariastemáticasdiferentesaunquede igual ritmo, con

lo que la superposiciónes equilibrada y perfecta. A este hecho ayuda la distinta

importanciadadaa las diferentestemáticas,unamásgruesa(aunquetambiénfina en

comparaciónconlos trazosalmohades),de líneascurvas,serpenteante,viva, de rasgos

caligráficos,decolor rojo almagre;otramuy delicada,de composiciónclásica,de trazo

fmisimo realizadoconinstrumentode escritura,conresultadoscromáticosde color rosa.

Estasegundatemática,se ve complementadapor una tercera,de color verdeo azul, a

vecesdesaparecidapor la malaconservaciónde la obra.

El conjuntova enmarcadoporcenefasde variosmotivosqueayudanacompletar

el cálculo de la dimensióntotal y de la pareda decorar. De esosmotivos, algunos

semejantesa rasgoscaligráficos,el central estáconstituidopor unaflor cuatripétalade

lados curvos,realizadasiemprecon una mismaplantilla, que se ha utilizado en los

distintoszócalos,y quepodríasuponerseidentificatoriade la épocade MuhammadY242.

242 Estacenefaademásde en estoszócalosnazarisapareceen la pinturade los zócalosdel palacio de

Tordesillas,en los palaciosde Belyunes,en el Cuarto Realde SantoDomingo y en la torre de los Picos

de la propiaAI-Aharnbra.
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El equilibrio alcanzadopor el conjunto y las pequeñasdimensionesde sus

motivos contrarrestanla complicación y posible confúsión de los dos temas

superpuestos,con lo que la miradadescansacuandoseparaenel paramentodecorado.

Ese aparente“honor vacui” es “un intento positivo de dar significación a todas las

partesde la superficie”’43

Lapaletaseenriquece,no sevaautilizar sólo la almagra.Sin abandonar

ésta,va a estarpresenteel ocre,el negro,y el verdey azulbrillantestan amadosen la

estéticanazarí.

¿A qué sondebidosestoscambios?‘“. Comonuncaha sidoestudiadala pintura

mural hispanomusulmanaen su conjunto, nadie los ha detectadoy, aún menos

explicado.Por tanto, lo que aquí seva a exponerva a seruna hipótesisbasadaen el

sentidocomún. Primer dato a teneren cuenta, los zócalospintadosnazaríssólo son

conocidosen residenciaspalaciegas.Dentrodeellas,aparecenen las salasmásíntimas

de esaresidencia.En las salasde aparato,de representación,estánreemplazadospor

bellísimosy coloristasalicatados.Más deslumbrantes,másresistentespero también...

másfríos.

La pintura, elaboradasobre mortero levementeteñido en tonosanaranjadoso

rosasesmáscálida. Sudibujo recuerdaclaramentea los tejidosorientales’45(Foto 183),

inclusounadelicadacenefarodeasuperímetro.El realizarestalaborconpinturaenvez

‘~3 GRABAR, 0., 1984 opuscit,p. 194.

244 Estacuestiónes eternaen las innovacionesartísticas,inquietudrecogidabrillantementeen el artículo

deBONY, J., “The genesisof gotbicart : Accidentor necessity?“ AustralianJournalofArt, 11, 1980.Pp.

17-3 1.

245 A semejantesconclusiones, por la vía del análisis léxico y respectoal ataurique,llega GARCÍA

GÓMEZ, E., Poemasárabes en los murosyfuentesde la Alhambra,Madrid 1996, p. 45, dondenos

dice:” La metáforacomún,casi lexicalizada,parael atauriquees quepareceuna tela de brocadoo tisú

(“wasi ) y que hacerloescomo“bordar” o “recamar”.. Tambiénseusala comparacióncon los tejidos

demanufacturareal (“tiraz”) y con laspinturaso dibujos De la mismaforma, BERMUDEZ PAREJA,

1., en el prólogoa “La Ahambra”,Formay color 10, dice: “Las decoracionesde estucoestándispuestas

detal formaqueparecentejidosde sedao reproducirtapices,..”.
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de contelasbordadasen sedatienevarias ventajas,los suavescoloresde los teñidos

en los textilesdesaparecencon un excesode luzcomoseríausualen el clima granadino

incluso en interiores.La pintura, ademásde resultarmáseconómicaes, sin lugar a

dudas,más resistentea la luz y al roce diario de las personasque, reclinadassobre

cojinesen el suelo,apoyansusespaldasy cabezasen la pared.

Sin embargo,aunquesereconocieranlas ventajasde la utilizaciónde los zócalos

pintadossobreel usode las telas,no por ello se iba a renunciaral refinamientopropio

de la corte. Los dibujosde loszócalosalmorávidesy almohades,realizadosrápidapero

torpemente,expresivospero brutalesa los ojosde los elegantesy refinadosnazaríes,no

eran los adecuadosparasus palacios.Ellos necesitabanmáscuidadoen su ejecución,

masfinura en su trazado,máscolorismo en el conjunto. Esatendenciahaciael placer

por los tapicestambiénla veremosreflejada,másadelanteen la azulejería,constatada

por un ejemploexcepcionalconel que contamos:el azulejo Fortuny.Curiosamente,y

sin desarrollarel tema,porexigenciasestilísticas,seproducentambiénavancestécnicos

en la azulejería: la introducción del morado data de la mitad del siglo XIV, con

Muhammady aparecela técnicadecuerdaseca..•246

Coincidentemente,algo semejanteocurre en la pintura mural. Al cambio de

gusto,dedemandadel cliente,sedebencorresponderunosmediostécnicosdistintosque

resuelvanesademanda.Y todo estovaainfluir decisivamenteen:

2)-Su técnicade ejecución.

Parapoder lograr el efecto que persiguen,lo primero que necesitanes más

tiempo en la elaboraciónde su trabajo.Por otro lado, parapoderutilizar los colores

verdey azul contoda su brillantez, no esaconsejableutilizar la cal que reaccionacon

estoscoloresdandounresultadomarrón,lejanoal colordeseado.

Otro factor distinto va a influir a la horade decidir la técnica,la familiarización,

cadavezmayorcon las técnicasempleadasenel territorio cristiano.Lasrelacionesentre

ambosreinosde muchossiglosde vecinaje,la inmigraciónde muchosmusulmanesque

246 ARLENSTIEL-ENGEL, E.,Arte árabe,Barcelona1932, 2 ed.,p.87.
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hanconocidootrasmanerasde trabajar,el intercambiode artistas,en unapalabra, la

contaminación,queva aaportarla aperturade otrasvíasde conocimiento.

Dato ñnportantea no olvidar es el origen del reino nazarí, en realidad,

prolongacióndel reinode Murcia.No olvidemosqueallí, en el Palaciode Dar-al-Sugra,

coexistenya dostécnicasde pinturamural, la del secoy la del fresco(temaestudiadoen

el capítulodePinturaAlmorávide).

Así la soluciónmássencillapasapor abandonarla técnicadel fresco,aglutinar

los pigmentoscon algúntipo de cola o gomaarábigaquefavorezcasu adhesióna la

superficie.

Estatécnica,al poderserealizarunavez el mortero último estáseco (ya que el

adhesivode los pigmentoses independientedel propio mortero)permiteal pintor todo

el tiempo que necesitepara la elaboraciónde su obra. Y utilizar los pigmentosque

desee.Inconvenientes,es más frágil que la pinturaal fresco, pero esoesun factor a

valorarmástarde,enel futuro247.Además,paralograrunaperfecciónenel detallismode

sus motivos, una vez tienen la estructuracióngeneral del dibujo definida, se van a

ayudarcon plantillas(seguramenteen algúnmaterialfino comoel papel o la badana248

paraevitarun bordegrueso)parasureproducción,amodo de trepa.La hipótesisde este

~ Grabar,0. 1984, opuscit, p. 168 tambiénse cuestionasobrela fragilidadde los materialesempleados

en la construcciónde la propiaAI-Ahambra. A esterespectodice: “ ... la elecciónestámuy de acuerdo

conuna prácticamuy frecuente,aunqueno exclusiva,de la arquitecturaislámica.Muchosmonumentos

se construían rápidamente,ya fuera porque la inseguridaddel poder hacia dificil que llegaran a

terminarselos programasde construcciónexcesivamentelargoso porquelos proyectostendíana sermás

personalesmás quedinásticosy no se pensabani se esperabaque sobreviviesena su inspirador.No es

necesarioatribuir profundossignificadosfilosóficos o religiososa estapreferencia...”Lamismaopinión

nos la da BAGUE, E, y PETIT, J., Barcelona1956, p.I 11: “Como todos los orientales,los nazaries

construyeronsusresidenciasparael goceexclusivode los quedebíanhabitaríasy, cuandomás, de sus

inmediatossucesores...elpalacioestabadestinadoa unaexistenciaefimera”.

248 de la mismamaneraque se siguetrabajandoen Marruecosparala labrademotivos iguales enmadera

(verfoto deMeknes).
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uso vienerespaldadapor la observacióndelos trazospintadosdel entrelazo,todosellos

tienenun cortedondeel dibujo recortadode la plantilla, seuniríaconla superficietotal.

Que esa técnica es recién adquirida, que no está dentro de las corrientes

tradicionales del alarife nos lo está demostrandola detecciónde una serie de

incongruenciasde realizaciónde esasobras.

10-Sóloestácompuestaconyeso,concal o conmezcladelos dos la últimacapa

de mortero o enlucido,muy fina. Las demás,las interiores,las ejecutaráel alarife con

mortero de cal y arena,lo que ya no seríanecesario(y de hecho,las pinturasde esta

épocade Castilla,de temareligioso,realizadasal seco,presentantodossusestratosde

morterode yeso),ya queesacircunstanciasóloes imprescindibleen casode unapintura

al fresco’49.Sin embargo,el poco grosordel estratofmal y la composicióndel mortero

de cal interiorha contribuidoa unaligeracarbonataciónsuperficial,lo quehaayudadoa

sumantenimiento.

20-Tienedibujo grabado,correspondientea lasprimeraslíneasde la composición

trazadasconreglay compáscuandoel último mortero estabaaún fresco. Innecesario,

pero la costumbretradicionalde la pinturaal fresco que exigíaun trabajo continuado,

rápido,avecesimpidepensarqueno esnecesariotantainmediatezenunaobrarealizada

al seco.Estedibujo grabadoaltemao convive segúnlos casos,condibujo preparatorio

de la composiciónpintadoapuntade pincel fino, conpinturade color rojizo.

‘~ Esasecuenciaestratigráficay composiciónde materialesestáratificadapor la analíticarealizadahasta

ahora:MEDINA FLOREZ, V., “Estudio comparativode algunoszócalospintadosnazarleslocalizados

en diversosedificios de Granada”,Cuadernosde la Alhambra28, 1992, pp.231-251y otros del mismo

autorsobreel mismo temaenla Bibliografla. Sin embargoen GARRIDO, C. “Estudio de la estructurade

las muestrasanalizadasen el Patiodel Harón” Cuadernosde la Alhambra25, 1990,pp.211-212 y G~

BUENO,A., y MEDINA FLÓREZ, V : “Estudio materialy técnicadeejecuciónde los zócalospintados

del CuartoReal de SantoDomingo de Granada”; Qurtuba2, (1997),Pp. 87-105: el último revocoes

identificado tambiéncomode cal (en el primerosólo cal, en la segundaconadición de calcita), y los

aglutinantesparalos colorescomotemplesdecolay gomaarábiga(p. 103).La diferenciano tienemayor

importancia,puestoque seguimoshablandode una técnicaal seco,novedadcomo destacamosen la

pintura muralmusulmana,quehastaentoncessiemprehabíatrabajadoal fresco.
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C) Zócalosen la Alhambra

Espaciosquenosmuestrenestetipo de zócalospintadossonel Patio del Harén,

el retretede la Salade la Barca,la partebajadel Peinadorde la Reinay paramentosde

la cisternadel Patiode los Leones.

El PatiodelHarén(Figs.26 y 27), conaccesodesdela salade losAbencerrajes,

se componede un pequeñopatio (Foto 184), intimista, decoradocon dos pánicosde

tres arcos y parejade finas coluninillas con fuste de mármol y capiteles,algunosde

marmol negro, reutilizadosde siglos anteriores.Su verdaderautilidad no se conoce,

peronadie delexteriortieneaccesovisual a él. Fuealojamientodel CondedeNassauen

1526y, en mal estadodeconservación,incluidoenel “Plan Generalde Conservaciónde

la Alhambra” redactadopor el arquitectoVelázquezBosco y consolidadopor Torres

Balbásen 1923;suspinturasfueronrestauradasporúltimavezen 1988.

Las paredesquecierran los pórticos se encuentranornamentadascon zócalos

policromos,de altura máxima 1,08 m, con tres composicionesdiferentes(pórtico este,

pórticooeste,nichosur),mejorconservadoslos delpórticoeste’50(Fotos185 hasta 191).

La cenefaquecierrael conjunto(ver enFig. 34b)vaa serunaconstantedel artepintado

nazarí,comúna todoslos zócalosen esteapartadoestudiados,flor cuatripétalaformada

por la intersecciónde arcoscircularesde igual radioqueformanlos pétalosen forma de

triángulosde ladoscurvos(Foto 192). Comonovedaden estoszócalosaparecentemas

zoomorfos,el león rampanteen azul en uno de ellos (pared de la puertade acceso,

pórtico este)’5’ (Foto 193), donde la composición se desarrollamedianteoctógonos

sobrelos que sesuperponenotro diseñode lazosde ochode aparienciafloral.

250 EJ pánico oestedabaa ¡ma habitación que se eflminó para construir el palacio de Carlos y.

Seguramenteestademolición y el pasodeltiempo sin protecciónposteriordelmuro frente a los cambios

climáticosy la ¡luvia hancontribuidoasu mal mantenimiento.

25’ Citadopor PAVÓN MALDONADO, B., opuscit, y SECODE LUCENA, L., La Alhambracómofuey

cómoes, Granada1936,p. 192, dondenombrael Patiodel Haréncomo“Patio del Chamnáno Cuartode

las Odaliscas”.
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Durantela restauraciónde las pinturas,serealizó la analíticacorrespondiente252

dandocomoresultados,quevienenaratificar lo hastaahoraexpuesto,lo siguiente:

El soportede la paredesladrillo unidoconargamasade cal y arena..Sobreél se

extiendenvarios estratosde mortero de ca! y arena,el más interior (20-25 mm de

espesor),conadicionesde elementosorgánicoscomopaja,arenade naturalezaarcillosa,

e impurezas(intencionadaso no) de yesoEl siguientede la mismacomposición(de 10

mm), se rematacon varias capasde cal (1 o 2 mm). Los pigmentosson adheridos

mediantecola de origen animal. Existe una carbonataciónnatural superficial253 que

englobaalgunode los pigmentosde la primeraretículade la composicióniconológica,

lo queha contribuidoasumantenimiento.

Los colores utilizados son: para el azul, el lapislázuli y algo de azurita

(compuestode cobre, pintado con toda seguridadal seco porque si no se hubiera

alterado);parael rojo, hematitesroja, esdecir, almagre,óxido de hierro; el negroesde

origenorgánicoy el blancocarbonatode calcio o de plomo254.

El retretede la Salade la Barca(Fig, 28) esunapequeñahabitación,fonnada

por tres pequeñoscubículos, a la que se accededesdela Sala de la Barca. Para

Bermúdezserviríaparael servicioprivadodelrey quetendríasualojamientoen aquella.

Su decoración(en total 2 rn2 conservados),que se extiendepor las dosparedesde la

habitaciónintermediaque no tiene letrina, es la másrefinadade todo el conjunto de

zócalospintados. La altura del zócalo alcanzael 1,20 m y tiene dos composiciones

diferentes:la de la derechaconsuperposiciónde unalaceriade ochocon octógonosy

252 GARRIDO, C., “El estudio de la estructurade las muestrasanalizadasen el patio del Harén”,

CuadernosdelaAlhambra25, 1990,pp. 205, 211-212.

253 producidapor las capasinterioresal serhumedecidasen la aplicacióndel enlucidoúltimo.

254 En cambioel blancodebió seraplicadoen fresco,eseblanco deplomo, el albayalde,se haalteradoy

sepresentacomomanchasnegras,de acuerdoa lo querecogeCENNINI, C., en su Tratado de lapintura

<1437, capLIX, encd. dc ¡979,p. SO) : “ ...se le sueleusaren el muro,peroguárdatede ello porquecon

el tiemposevuelvenegro”.
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estrellas,y medallonesde ocho y diezy seisdondealternanpuntascon lóbulos (Fotos

194,195 y 196).

La del paramentofrontal, aún másdelicada, nos ofrece una composiciónde

medallonesde cuatrolóbulos unidosconcírculosa la que sesuperponelazosde cuatro

con disquillos lobuladosen susenlacesy greca en verde. Por su buenaconservación

(Figs. 29 y 30) podemosen ella estudiarmuy bien su técnicade realización.Unavez

trazadoslos ejesde sucomposición,conreglao cuerday dibujo grabado,se situarían

loscentrosde los círculos.Seguidamenteserealizaría,ya acolor almagra,conayudade

compáso cuerdala primeratemática,la mássimple, ]a casi caligráfica,aquí compuesta

porlos medallonesde cuatrolóbulos.Cadamotivo tienedoblelínea, entreellasa“vuela

pluma” setrazaríandetallesde relleno. Situadoel dibujo, seutilizaríanplantillas, dos

complementariasparano mezclarlos colores:unaparael entrelazo,otraparael azulque

la complementa.

Entre los temaspresentesenamboszócalos,destacael motivo de treshojasy el

del medallón con cuatro cintas anudadassemejantesa cabezasde serpientes,que

apareceráen sitios tandistantescomo Rabato el monasteriode santaClarade Moguer.

Porencimade los zócalosuna cintaazul,quede vez en cuandoseanuda,cierra

el conjunto.

El peinadorde laReinao dela Estufaesunatoneincluidadentrodel conjunto

palaciegoa la que se accededesdeel jardín de Lindaraja o Daraxa. Construidaen

tiempos de Yusuf 1, la decoraciónde su puertade ingreso,en yeso, nosmuestrala

inscripción:” Al feliz retomode Abu-AbdaJlahal-Gani bi-llah”, es decir, alude a la

vuelta del exilio de MuhammadV (1362)255, quien enriqueció la tone con su

ornamentación.

Su partealta fue remodeladaen tiempos de Carlos V, pero su partebaja fue

conservadacon la ornamentaciónmusulmana.Entreestahay quedestacarunos

~ TORRESBALBÁS, L., La Alhambray el Generaftfe,Madrid (sin fecha),p. 80 También,“La torredel

pemadorde la reina”, Obra dispersa1985, del mismo autor. PAVÓN MALDONDO, B., “La torre de

Abu-l-Hayyayde la Alhambrao del Peinadorde la Reina”,Actasdelas II JornadasdeCultura Arabee

islámica, 1980,pp.429-441.
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bellísimosazulejos,los únicosque subsistenen el palacioconreflejo dorado256situados

enel zócalode 20 cms de los balconesLa decoraciónde los zócalosseextiendeen su

vestíbuloy escalerade acceso,y las zonasentrepilaresque formanlos vanosal exterior

(tres acadalado,salvo la paredoesteque,al corresponderseendimensionescon la del

este que tiene la puerta de entrada, posee cuatro). Particular belleza tienen las

composicionesenlasjambaslateralesde los vanos,quesonlas únicasqueserepiten,en

ellasabundael azul (Foto 199).

En la zonaalta de la escalerade accesola decoraciónesmássimple (Fig. 31),

conun sólo temacircularqueestárodeadopor medallonesde diezy seis lóbulos, en su

interior se inscribe el lema “baraka”, es decir, “bendición”251. Otro tema a basede

estrellasdecorala zonainferior (Fotos200, 201, 20.2y 203)

La sala es la que peor estado de conservaciónpresentarespectoa todas las

decoracionesmuralesde zócalosde la Alhambra(Figs. 32 y 33 y Fotos204, 2OSy206).

Abierta a las inclemenciasdel tiempo en todaslas direcciones,seencuentraen

peorescondicionesque en origen ya queentoncessus vanosestañanprotegidospor

ajimeceso celosías.Es de destacarla paredorientadahaciala sierra,pordondearrecia

la lluvia, queya no conservadecoración.Esadegradaciónde la decoracióna causadel

clima es selectivo,y así en zonassólo permanecela primeratramade dibujo realizado,

el únicocarbonatado(Foto 207).

Encambio,enlos lateralesde lasjambasde los vanos,quenormalmentehabrían

perdidola decoración,pennanecegraciasa queestuvieronmuchotiempoemparedados,

hastala restauraciónde IonesBalbás258en1929.

256 semejantesa losdel CuartoRealde SantoDomingo.

257 La distinta orientacióno ¡a’, uso desigual de las dos puertasha propiciado el desigualestadode

conservacióndeestosdoszócalosgemelos,enunodeelloshadesaparecidoel colorazul

253 Veánsefotos de cuandoestabansinreabrir los vanosen TORRESBALBÁS, L., 1985, opuscit, Lam.

VII y IX.
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1

VM.

Figura 32.- Zócalos dc la Torre del Peinador de la Reina (Alhambra, Granada),

según P. Maldonado
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Tambiénexisteun fragmentopequeñoy en mal estadode conservaciónen un

paramentoque en la actualidadforma parte de la cisternao aljibe del Patio de los

Leones.Descubiertoen 1994, sóloquedade estadecoraciónun pequeñofragmento(0,5

m2), tandeterioradoqueyano presentacasicolores.Sobretodo en el dibujo superpuesto

tan característicode estaépoca,handesaparecidosusverdesy azules.Sin embargo,es

inconfundiblela flor cuatripétalade la cenefaparaafirmar quesetratade otro ejemplo

de lasmismascaracterísticas.Posiblementeen el tiempoen queestaestanciasedecoró

no estuvieradedicadaacisterna259(Fotos.208y 209).

Otros fragmentosde las mismascaracterísticasseencuentranen el Museode la

Alhambra, procedentesde las excavacionesde la galería de Machucay entre el

escombroquerellenabalamazmorrainmediataa laPuertadel Vino.

D) OtroszócalosenGranada

TorresBalbásnoshabla de otros ejemplos:“En las excavacionesque dirigí el

año 1934 en las ruinasdel palaciode la Daralosa(Daral-arusa),en lo alto del Ceno

del Sol, en cuya falda estáel Generalife,aparecieronrestosde zócaloscon pinturas

decoradas(Fig. 34a), con coloresrojo y verde. Hizo copiasD. Rafael Latorre, que se

conservanen el archivode planosde la Alhambra.”260. Estosfragmentosdel “Palaciode

la Esposa”estánrecogidosen el MuseoArqueológicode la Alhambra,hoy Museo de

Arte Hispanomusulmán.En el año 1933, con motivo de plantarunospinos enel ceno,

aparecieronrestosde estepalacio,la “casade la esposa”,del queseteníannoticiaspor

“~ Antonio Orihuela,buenconocedorde la Alhambra,piensaque probablementedeberianexistir algún

retretemásen el palacio.Posiblementeestaera la ubicaciónde mio de ellos. En cuantoa la composición

de susmorteros,verAnexodeAnalítica, Esqueman0 70.

260 TORRES BALBAS, L., “Los zócalos Opus cli, p. 134-137.Del mismo autor, “Dar al-Arusa”, en

Al-AndalusXIII (1948),Pp. 191-195.Su dibujo estárecogidoen PAVÓN MALDONADO, B., Estudios

sobrela Alhambra,Granada1977,p. 188.
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el viaje de A.ndrésNavajero en l524~152626íy la descripciónde susruinasde Luis de

Mármol. En algunoszócalosde sushabitacioneshabíarestosde decoraciónpintada.

Datadoenun periodoanteriorala Alhambranazaríseencuentraen Granadaotro

importantemonumento,rico por su decoración262.Nos referirnosal CuartoReal de

SantoDomingo,residenciapalaciegade un personajesin identificarhastael momento.

Situadoenel arrabalde los alfareros,el cuerpoprincipal estáconstituidoporunaqubba

de elevadasproporcionescon alanías laterales..Precisamenteen la alcobadel lado

izquierdobajounosmorteros,esdondeaparecióun zócalode parecidascaracterísticasa

los de la Alhambra (Foto 210). La existenciade estoszócalosya se conocíanpor

fragmentosencontradosen el interior del edificio, hoy en el Museo de la Alhambra

(Foto 211), perofuerade su lugarcorrespondiente,y con la creenciageneralde queya

no quedabaningúnresto“in situ”.

Estadecoraciónde refinadaslaboresconcírculosy estrellasbordeadospor cintas

curvasentrelazadasformandorosáceasy estrellas,con la consabidacenefade flor

cuatrilobulada (Fotos 212 y 213), tiene de particular circunscribir un escudo

pertenecienteya a la familia nazarí:estácruzadopor unabandade color. Estabanda,

queseincluyeen el escudodel rey castellano,esadoptadacomoenseñaporMuhammad

V, cambiandolas cabezasde dragonestenantes263por el lema de los reyesnazaríes

~ Punto47:” . . .ahoraestátodo en ruinasy sólo seven algunostrozosdel camino,losestanqucasinagua

y algunasmatasde arrayánquedespuésde cortadasbrotan de antiguasraíces...De las minasde tantos

sitios amenosse infiere que los reyesmorosno carecíande nadaquepudieracontribuira susplaceresy a

suvida alegre.”.

262 Acercade la discusiónsobresu dataciónsepuedeconsultarOÓMEZ.MORENO,M., “Granadaen el

siglo XIII”, Cuadernosde La Alhambra 2,1966, Pp. 27-30. No existe documentaciónrelativa, la

discusiónsebasaen estilísticade yeseríasy alicatados.

263 símbolosde la fortalezay el valor, segúnCABALLERO-INFANTE, F., y GESTOSOy PÉREZ, J.,

Blasonesdela Banda, Sevilla 1896,p. 22.
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“Sólo Dios es vencedor”.Sin embargo,en estecaso,en el interior de la bandalo que

estarepresentadoesun sable,no identificadahastaahorasuprocedencia.

El salóntienetreshuecosquesecorrespondenconlas ventanashaciael exterior.

En lasparedesde los doshuecoslateralestambiénexistíanzócalospintadospero de tan

mala facturaque se suponíanrecreacionesdel siglo pasado(como algunosalicatados

realizadosen yeso,o algún friso de yeseríasfalso en el mismo momento)2M.En una

recienteintervenciónen laquetoméparte,sehapodidoconstatarque bajorepintesy un

barnizmal aplicadoexisten,casi completos,dos de los cuatrozócalosoriginales(Foto

215).

Susdecoracionessonigualesentre sí y muy semejantesa la de la alcoba, salvo

queno tienenheráldicaninguna,y se correspondenconlos fragmentosconocidospor

GómezMoreno y depositadosen el Museode Arte Musulmánde la Alhambra,por lo

queestospodríanperteneceralos dosdesaparecidos.

En ellas sepuedendistinguir muchosdetallesde suejecución:líneasde cuerda

en rojo dividiendopreviamenteel espacio(Foto 216), círculos grabadosen el mortero

(Foto 217).

E) Zócalos semejantesfueradeGranada

La mismadecoraciónque va a ser la característicanazarípara los zócalos,de

motivo pequeño,realizadoconplantilla, de ladoscurvosy efectocaligráfico,sepresenta

similar en zonasdel Norte de Africa, así comoen algunaszonasde AI-Andalus. Sin

embargo,comoestáejecutadacon la utilización del color rojo (a vecestambiénocre,

peronuncaazulo verde)y entécnicade fresco,podríaconsiderarseun pasointermedio

entreel zócalode entrelazoalmohadey el propiamentenazarí,siendoun antecedentede

éste.Los motivos son prácticamentesiemprelos mismos.La evoluciónque sepodría

seguira partir de los zócalosalmohadesya la veíamosen los fragmentosdel Campo

Santode los Mártires (Córdoba)(Fotos¡13 y 114), realizadosa fresco y trazadasu

“~ El propio TORRESBALBÁS, L., “Los zócalospintados...”opuscit, p. 131, los dapor destruidosen

1931.
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composición“in situ”, yapresentanrasgosestilísticossemejantesalos zócalosde la Al-

Abmbra: disminucióndel tamañode los motivos, adiciónde color amarillo, tendenciaa

la líneacurva.

Un paso más hacia la definitiva estética nazarí estaría constituido por

ornamentacionesque se ha encontrado en varias zonas del Africa del Norte.

Básicamenteconsisteen una distribución geométricade pequeñosmotivos curvos

entrelazadoscon digitaciones(signos que parecencaligráficos) a base de cenefas,

círculos y palmas, marcando con un gran espacio el entrecruce.El dibujo está

previamentegrabadoen el mortero fresco;y lo que le va a distinguir del propiamente

nazarí es el uso de un solo color, el rojo almagre, sobre un mortero ligeramente

coloreado, la técnica,el fresco:y la composición,mássimpleque la de los zócalosde la

Alhambra,sin superposiciónde temas.

Por estastrescaracterísticasseríalógico deducirquesurealizaciónsedesarrolla

en unaetapaintermediaentreel artepropiamentenazarí,y la pervivenciadel almohade,

esdecir, afinalesdel siglo XIII, principiosdel siglo XIV.

En primer lugar, ese tipo de decoración,se nos presentanada máspasarel

estrecho,en las ruinas de Belyunes o Bullones. En la costanorte del Marruecos

mediterráneo,hoy prácticamentedeshabitada,existíannumerosospobladoscosteros

entreun frondosoarbolado,cantadospor poetascomoAI-Jatib por lo placenterode su

paisaje265

265(385)¡PorDios! En Bunyunuslas casasseasemejan

a las estrenasquebrillan enmediodelas oscurastinieblas

El aireessaludabley nadiese sienteenfenno

a no serlamismabrisaqueen verdad

notemeenabsolutoala enfermedad

Uno delosprodigiosqueallí sucedenesqueel viento

del norteal ir a visitarleva andandosobreelagua

IBN AI-JATIB , Libro de la magia y de la poesía, trad. CONTINENTE FERREW J.M., Instituto

Hispano-árabede Cultura,Madrid 1981,p. 113.
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A unosochokilómetrosde Ceuta,en un valle rodeadopor montañas,de caraal

mar sobreterrazas,se encontrabala al-munyapalatinade Belyunes.Susorígenesnos

son desconocidos,su monte vecino recibe el nombre de jabal-Musa, lo que hace

suponera especialistasy tratadistasislámicosque de supuertosalió Musa ibn-Nusayr

parala expediciónde conquistade España,Almanzorconstruyóallí unaresidenciaregia

entrejardines,protegidade los ataquesmarítimospor unafortaleza;en el siglo XIII era

famosacomolugar de recreocercanoa la ciudadde Ceuta,con numerososarroyosy

jardines266.El siglo XIV parecehabersido el demayorvitalidadparala viíía, reflejo de

la de Ceuta, ciudad industrial y de comerciomarítimo, cuyos personajesde cierta

categoríaposeíanvillas lujosas de descansoen el apanadolugar de Belyunes,

comparadoconel Paraíso.De esaépocadisponemosde unadescripciónde ambasde

Muhammadal-Ansari; los dos lugaresven cortadosu florecimiento por la conquista

portuguesaen 1415, cuandoel rey D. Juanconcedeel valle de “Bulhoes” al caballero

JuanPereira. También apareceen la narración de Luis de Mármol267y de León el

Afiicano268conel nombrede “VilIones”.

Paradamosideade la magnificenciadel lugarbastemencionarquehabíaciento

veintiséis baños,diez y nueve mezquitas,veinticinco tiendasy diez y seis hornos.

Protegíala poblaciónunamurallacontorresfuertesy unaalcazaba,

Respectoa la decoraciónde las mansiones,ya fue comentadapor el cronista

Zurara,en suobrade 1458-1463,“allí teníanlos musulmanessuscasasde campocon

~ ApudTORRES BALBÁS, L., “Las minasde Belyuneso Bullones” Tamuda5, 1957. Allí se citan,

afinnandolo expuestola obradeRIBERA, J.,1926; testimoniosdel Idrisí (segúnDOZY, Descr¡»tionde

1 ‘Afrique et de 1 ‘Espagnepar Idrisi, 1866); de Ibn Hawqal (según la versión francesade LEVI

PROVENCAL, E., de La Españamusulmana,1950).MásBibliografía sobreeste lugar: CRESSIER,1’.,

“Themarinidgardenof Belyounesh”.Tire gardenisacity. Tirecity isagarden.Roma1986,pp. 53-57.

267 DescripcióngeneraldeAfrica, 1573,t. III, fol. 128.

268 LEÓN EL AFRICANO (DescripcióngeneraldelAfrica, trad.y notasFANJUL, 5., Madrid-Barcelona

1995, p.177) confunde su toponimia: “Fuera de la ciudadmisma vénse hermosasfincas con casas

espléndidas,sobretodoenun sitio que,porabundanteenvitledos, llamanVihones..”.
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huertasy jardines encantadores,entre abundantestorres y hermosasconstrucciones.

pintadaspararealzarsubelleza..”269

En la actualidadno sólo han desaparecidolos vergeles, sino prácticamente

tambiénlasruinas,desconocidashastapor los propioshabitantesdel lugar. Los ladrillos

de sus muros y bóvedashan sido reaprovechados,y sólo destacanvarias torres

defensivasconstruidascon una fábrica muy semejantea la toledana,verdugadasde

ladrillo secombinanconaparejo;susbóvedaserande ladrillo de medio cañón,de arista

o de espejo.característicasde la épocamarinímarroquíy nazaríhispana.

En las cercaniasde las torressesituabael núcleoresidencialde la partealta, el

testimonio de sus paredesno sobresaleapenasdel suelo. Sin embargo,retirando la

vegetaciónherbáceaque las oculta, esde gran emocióncomprobarcómo persistela

decoraciónmural. A pesarde su azarosahistoria, a pesarde estarexpuestasa duras

condiciones climáticas, estas pinturas, realizadasen buen fresco (ver analítica

correspondiente,esquemas48 a) y b)), con variosestratosde mortero, hanperdurado

durantesiglos.

Los temasde sus composicionesson muy semejantesa los de la Alhambra,

motivos pequeflos,de imitación de tapicesrealizadosen sedas.En la partemáscercana

al mar un nuevomotivo nosva a sorprender.Se trataestavez del zócalocompuestopor

columnillascon arcosentrecruzadosque hemosvisto en el Patio del crucerode la Casa

de la Contrataciónsevillano,o los bañosdel Palaciode Villadompardoen Jaén,motivo

del que sóloconocíamosestosdosejemplosdatadosen épocaalmohade,y quenosharía

sospecharde unadataciónanteriora la Alhambrapara la ejecuciónde estadecoración.

Esto, unido a la existenciade los otros motivos decorativossemejantesal Cuarto del

Harén, nos llevaría a suponer la villa de Belyunescomo un antecedentedirecto de

aquella,unaobraqueenlazaríala decoraciónde los Alcázaressevillanosalmohadescon

el Palacionazarí(Fotos2I9y 220).

Sin embargo, como la ornamentaciónde estas villas no tiene por qué

correspondera una misma época y los dos motivos están situados en posibles

~‘Apud TORRESBALBÁS, L., 1957,opuscit, p. 283-284.
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residenciasdistintasa lo que se añadeno contarconmásejemplos,no sepuedehacer

unaaseveraciónpositiva.

Más cerca de la playa, en una terrazaa nivel inferior, existía otro núcleo

residencial270compuestopor unahabitaciónrectangularcon dosalcobas,precedidade

un pórticoy un granpatio con albercaenmedio.Los zócalosde la casacorrespondena

trestipos diferentes,todos ellosa la almagra:en la habitacióncentral, el mássencillo,

unafranja de 40 cms de altura del color del morterorematadacon cintasen rojo; las

paredesdel pórtico queprecedea lahabitaciónbajase adornancontemageométricode

losanges;en el pasillo de la rampael temaesel anteriormentedescritocomo el más

característicodel artenazan.

Esa misma ornamentaciónes la que decorabael exterior del minaretede la

ChelladeRabat.Se tratade un monumentoftmerario,concebidocomofortalezaen las

afreras de la ciudad que creó la dinastía meriní para sus enterramientosreales,

conociéndosecomoprimero,en 1284, el de Omm el-izz, mujer,madrey abuelade los

tressultanesenterradosconella (los dosúltimosasesinados),pertenecientesa la familia

de los Banu-A112’1.El recinto fue terminadoen 1339 con Abu il-Hassan,que restauró,

agrandóy embellecióel santuario.El alminar,construidoen estaépocaesde pequeñas

proporciones(2,46 de lado, y 8,92de altura),y en la actualidad,haperdido su linterna.

De construcciónde ladrillo serevisteconpiedra,amediaalturaunacenefade cerámica

verdeforma una ligera cornisa;justo en su arranque,existíanunosrestosde mortero

rosado(aproximadamentede 20 x 20 cms) condecoraciónfloral de rosáceas(Fig. 34b).

Los centroscirculareshabíansido trazadoscon ayudade compásy las líneas trazadas

conregla, todoello habíadejadosuimprontaen el morterofresco.

‘70 Nos la describePAVÓN MALDONADO, B., “Arte hispanomusulmánen Ceutay Tetuán“ Cuadernos

dela Alhambra6(1970),pp. 69-107.

271 Másampliamentedetalladoen BASSET,H., LEVI PROVENCAL. E., Chella, ParIs1922.
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Otrosfragmentossemejantesseencontrabanen el interior de unapequeñacase

deTíemecén,y entradaal Museode la ciudad272;entrelos materialesproporcionados

en las excavacionesdel sótano de la P Ruiz 9, en Ceuta273(la Sebtamusulmana,

llamadaasí por estardeificadaen unapenínsulacerradaal mar por todaspartessalvo

por poniente, que tenía el taller real Dar al-Tiraz que vestíaa los príncipescon

suntuososbrocadosenel s. XII), y enelexteriordelalminardeTleinecéndeal-Abbad,

conpalmasy cintasentrelazadasy líneasrabadasconcuerdadivisoriasde los espacios.

F) Otrostiposdezócalos

Diferente a los zócalos aquí descritos existe uno que ornamentaun muro

incluidoen el testerosuroestedel Mexuardel palacionazarí.Medio oculto porel muro

actual,esdificil repararenestaminuciosalabordepinturacaligráfica.

En primerlugar, chocaqueeselúnicozócaloen queno sehautilizado paranada

el rojo almagra.Es un zócaloalto (aproximadamente1,50 m), sumorteroestáteñidoen

amarillo,y estárematadoporunacintanegraconnudo. El tercio inferiorde la zonatotal

estásin decoración,enlos otrosdosseextiendentresfranjas,lacentralde triple tamaño

que las otras dos, aparentementeiguales.Dibujados los trazosmuy finos con línea

negra,sus motivos que llenan todo el espaciosebasanen hojasque forman roleosy

epigrafia.Las dosfranjassuperiorescombinanlos coloresblancoy amarillo, la última

blancoy azul (Foto221).

272 MARQAIS, O., L’architecturemusulmaned’Occiden4París1954,p. 337 En otro libro deMARCAIS,

W., y MARQAIS, O.,Les monumentsarabesen Tiemecén,Paris 1903, noshablade otrosejemplosde

pinturamuralen la ciudadmuy vinculadosconGranada,Sidi Bhaimy Sidi BouMedina, ambosdatados

a mediadosdelsiglo XIV. En esetiemporeinabaelcalifa Abu HammuMusa11(753/1352,788/1381),de

la familia abd-al-wadí,amigo personalde MuhamadV (con intercambiode embajadasy suntuosos

regalos) y nacidoduranteel exilio de suspadresen lapropiaAlhambra(apudARlÉ , R., El reino nasrí

de Granada,Madrid 1992,p. 52-53).

273 POSSAC,C., “Datosparala arqueologíamusulmanadeCeuta”,HesperisTamuda1(1960),p. 162.
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La sala del Mexuar sufrió grandestransformacionesen tiempos de los Reyes

Católicos274,a lo que seunela dificultad de inspecciónde estefragmento,por lo que es

dificil determinar la datación de este zócalo. No coincide en absoluto con las

característicasde los zócalos que hemos visto de Muhaminad y, seguramente

correspondeatiemposanteriores.

A vecesla decoraciónde los zócalospintadosse reducía a unasimple línea de

color”5, zonade simpíealmagra276,con o sin adornode cintasen suparte superior.O

simplementedel color del morterocon un limite alto decintasbicoloresentrelazadasy

remates florales y epigráficos. Es lo que Torres Balbás define como “...un

procedimiento más rápido y sencillo de señalar zócalos...en los monumentos

granadinos”277De estamodalidadconocemoscuatroejemploslocalizadosen: la Casade

los Girones,la escalerala torrede lasDamasen la Alhambra.Casade Zafra,Corral del

Carbón278.Empezaremosporesteúltimo en ordencronológico.

274 El Mexuar, edificio administrativo,”..,fue unacámarade gruesosmuros, con espaciocentral como

patiocubiertoque tuvounasegundaplantaconcelosíasquele permitía al reyobservary ofr sinservisto;

másarriba existíauna linternadesdela quedescendíacasi la única luz de la sala, salaqueen su parte

centralpresentaaúncuatrocolumnasy ampliospaliosde yeseríacon frisosde inscripciones”(PAREJA,

E., Elarte enel surdeAl-Andalus, Sevilla 1988,p. 374).

273 Ya vimos estadecoraciónen Medinaal-Zabra,persistiendola tradiciónromanaquesepuedever, por

ejemplo,enel exteriorde los edificiosde PiazzaArmerina(Sicilia).

FERNÁNDEZ-PUERTAS,A., “La casanazaríen la Alhambra”, Casasy Palacios de al-Andalus,

1995, p. 274 y 278. En la primerapáginaseremitea una cita de AI-Jadiddondedescribe“pintadoslos

murosconarcilla roja”.

277 TORRESBALBÁS, L., “Los zócalospintados...”.1982, opuscli, p.137.

278 TORRES BALBÁS, L., ibidem, p. 407, nos hablade dos localizacionesdondeya no existen,el

Generalifey la CasaRealde la Alhambra.
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La Casade ¡os Gironesera un edificio de cierta categoríalevantadoen el

arrabal de en la misma Granada,en la segundamitad del siglo XIII. aunquemuy

transformadadespuésde la conquista.RestauradoporTorresBalbásen 1930, esfamoso

porsuspeculiaresyeserías,suplantasegundacontieneun salónquecaesobreel patio.

En él, y a unaalturaqueno erala original (la casahasufridovariasreformasendonde

se ha cambiado la cota del suelo) se puedendescubrir dos decoraciones,ambas

realizadasa secosobremorterode yeso279

La másprimitiva, de la que sólo seve un fragmentopordesprendimientode la

capasuperior, mantienetodo su colorido, de maneraque incluso parecehabersido

realizadahacepoco tíempo.Esto es debidoa dos razones,su protecciónactual por la

capasuperior de enlucido, y al hecho de que esteenlucido superior fue aplicado,

seguramentepor un cambiode gusto,casi inmediatamentedespuésde la realizacióndel

primitivo por lo que no estáensuciadasusuperficieni alteradosu color, lo que acerca

en el tiempoa ambasdecoraciones.El motivo representamotivos floralesen forma de

sebka, ennegroy rojo sobreel fondo blancodel yeso,semejantesmotivoslos vamosa

encontrar,realizadosen otros colores,en unacenefadecorativade la Casadel Partal

(Fotos222y223, en comparacióncon 241).

Por encimade él se desarrollaotra decoraciónmuy diferente, en apariencia,

tambiénpicadapararecibirun nuevorevoco.Unalíneamarcalaalturadel zócalo280y, a

intervalos iguales, se enriquececon motivos circularescon labor de atauriqueen su

interior y rematepiriforme, trazadosacompáscondibujo preparatoriograbado,amodo

de yamur. Sobre esos motivos existen inscripciones cursivas, utilizadas como

decoración que repiten fórmulas piadosas: “Salvación perpetua, Gloria eterna,

Bendición...”

279 La Analítica(ver anexos,esquemas44 a)y b)) lo confirma,así comoel hechode quesuspigmentosse

diluyen con agua.

280 GÓMEZ MORENO, lvi., “Granadaen el s. XIII”, Cuadernosde la Alhambra2, Granada1966. p. 35,

se cuestionasi ese espacioreservadosin decoración,desdeal suelo hastala cinta pintada no sería

destinadoa colgartelas“a juzgarpor losclavillosenél salpicadosordenadamente”.
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Sin embargo,la diferenciaentrelos motivosdelos dosestratosno estangrande,

y, en parte, viene motivadapor su diferenteestadode conservación.Fijándonoscon

detalleen el motivo de los medallonesveremosque en su parte inferior englobael

motivo repetitivode la decoraciónmásantigua,por lo que éstapodríaformar partede

unaornamentacióncuyosrematessecorrespondieranconlos visiblesactualmente,pero

que fue ocultadapor cambio de gusto. En cuanto al color, en que tambiéndifieren,

deberíacomprobarsepor analíticael de la decoraciónvisible, muy alteradoen la

actualidad,ya que comparandola decoraciónactual con la representadaen dibujosdel

Museode Arte Islámico, el rojo sehaalteradoanegro(Fotos224y 225).

En la CasadeZafra,casaislámicasituadaen el Albaicín y pertenecienteen la

actualidada un conventode monjas,existendosdecoracionessuperpuestasque,aunque

repitenel mismomotivo decorativo,adicionantemasepigráficos.La decoraciónpintada

de zócaloseextiendeen la parteinteriordel pórticoy en el salónprincipal (Fotos226y

227). Como datocurioso,añadirqueenestacasaexisteotro tipo dedecoraciónpintada:

en la caraanteriorde las enjutasde los arcos,visible desdeel patio, sedesarrollauna

ornamentaciónde yesería,muy simple,fingidapor mediode unagrisalla(Foto 228); en

la caraposterior,medallonescon inscripcióncúfica sobrefondo rojo (Foto 229).Este

tipo de decoraciónde yeseríafmgida se correspondecon los últimos momentosdel

reinadonazarí,finalesdel siglo XV, a causaprobablementedel empobrecimientoy la

decadenciade esos tiempos,como método más rápido y económico. Fue frecuente

entoncestallar en cadaalbanegaun motivo único aislado,casi siempreunaestrella,y

pintarel resto.

El Corral del Carbón,situadoen el centrode Granada,eraun antiguofunduq

musulmánurbanodatadoen la primeramitad del siglo XIV (GómezMoreno, Torres

Balbás),dedicadomásadelantea casade vecinos(Foto 230). A travésde un gran arco

con decoraciónde yeseríasen su pórtico, se entraa un gran patio dondeabrenlas

distintashabitaciones,muchasde ellascon restosde zócalopintado.Fué restauradopor

TorresBalbásen 1929, el cual dice: “al limpiar los murosinterioresde las habitaciones

seencontraronrestosde las cintashorizontalespintadasde negroy bermellónque,como
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envarios lugaresde la Alhambra,separanel zócalodel restodel muro.28t”Laspinturas

hansido restauradaspor la facultadde BellasArtes de Granadaen 1990.

La Torrede las Damas,pertenecienteal recinto de la Alhambra, seencuentra

situadafiera delrecintopalacial,junto a lascasitasdelPanal.Arrendadasporla Corona

a particularesapartir de la conquista,y declaradaen estadode ruina,sevendió a censo

enel siglo XIX, pasandoa manosprivadas,sufriendounagranreformaen 1837. Como

resumen,sedestruyeroncuatroarcoslaterales,el alero, semodificaronlasarmadurasy

seabrieronbuhardillasenlas cubiertas,ademásde otroshuecosy balcones.

Más esquemáticase nos presentala decoraciónde los tres últimos lugares

citados, ya atribuible a momentosposterioresa Muhammady, tiempos de mayor

decadenciay empobrecimiento,en comparacióncon la de la Casade los Girones.En

ellosserepitelacomposicióndedoscintas,unade colornegro,otradecolor rojo282,que

van recorriendohorizontalmente(o paralelamentea la inclinaciónde la escaleraen el

casodela Torrede las Damas)el paramento.Devezencuandoseentrecruzanformando

nudoso entrelazosmáscomplicadoscon adornospirifomes(Foto 231). Sólo en la Casa

deZafraaparecenelementosepigráficos.

Es importante destacar que, pese a la gran similitud entre las tres

ornamentacionesde referencia,difieren ligeramenteen tamaño. De lo que se puede

deducirque, comotodala ornamentaciónenestetrabajoestudiada,no fueronrealizados

medianteplantillas,sino “in sim” y teniendocomo módulo,esdecir,comomedidapara

sudistribución,laspropiasdimensionesdel paramento.

Si estoszócalos,posterioresen datación,difieren del de la Casade los Girones

en menor minuciosidad en su realización, a nivel técnico presentanlas mismas

características:sobreun morterode cal, arenay yeso,seha extendidounafina capade

yesoaglutinadocon proteínadondeel color seríaaplicadoal temple. Los pigmentos

281 TORRESBALBÁS, L., “Las albóndigasmusulmanasy el Corral del Carbónde Granada”,Al-Andalus

XI, 1946,p. 466.

282 Al estarestecolor muchasvecesalteradopor la humedadde condensación,nos aparececomootro

negrono tanprofundo.
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empleadossonel negrode humo, de naturalezaorgánicay el almagre;el aglutinante,

posiblementecolaanimal.283

284

Es deciresunatécnicaal seco

Unavezhemosconsideradola ornamentaciónmural pintadade la Alhambrade

sus zócalos,paramentosexterioresy bóvedas(Fig 35),hay que destacardosobras,que

por su importancia y originalidad merecen que se les considerepor separado.

Curiosamentesetratade dospinturasde composicionescon figurashumanas,pero son

cadauna de ellas producto divergentede un promotor muy distinto: las pinturas

aparecidasenunacasitadel Panal,representantede unavivienda de las másmodestas

queen el recinto de La Alhambraexisten,seríanrealizadasparadeleitede su dueño,de

maneramáso menosintrascendente;sin embargo,el otro conjunto,el de la Salade la

Justiciadel Patio de los Leonesestáubicadoen un lugar especialdentro del propio

palacio, privilegiado, voluntariamenteelegido para una cierta lectura iconográfica.

Tambiénsoncontrapuestossustemas,el uno, de lavidaposiblede sudueño;el otro con

gran carga simbólica donde todo está dispuesto según un orden pre-establecido.

Igualmentedivergenen sus atribucionesen cuantoa sus promotores,el primero es

anónimo,el segundolleva laheráldicade MuhanimadV.

283 CAPITÁN L., et alii “Estudio comparativode algunos zócalospintadosnazarles localizadosen

diversosedificiosdeGranada”,CuadernosdejaAlhambra26, 1992,Pp.231-251

284 TORRES BALBÁS, L., “Los zócalospintados...”,p.132dice, erróneamente“pintado al fresco” (en

referenciaal dela Casade losGirones)
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Figura 35.-. Mapa de distribución de ornamentaciónpintada en la Alhambra
313

(Granada) — a) Enparamentosexteriores — b) Enparamentosinteriores

c) En bóvedas - d) Enzócalos



u

Figura 35.- Mapa de distribución de ornaunentaciónpintada en la Alhambra

(Granada) a) En paramentosexteriores __ b)En paramentosinteriores

c) Enbóvedas d) Enzócalos
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4-Casadel Partal

El 22 de Abril de 1908 fúe descubiertaporel arquitectoModestoCendoyauna

ornamentaciónde pinturamural,bajounacapadeenlucidolevantadoparacomprobarla

solidezdel edificio, en unapequeñahabitaciónde 2,39 de anchopor2,25 de alto de la

casitadel Partal (Foto 152), conocidadesdeentoncescomo “Casa de las Pinturas”,

“Casasárabesdel Partal” o “Casade Villoslada”, adyacentea laTorre de las Damasy

que pertenecióen el siglo XVI al capitánD. Alvaro de Luna. A raíz seguidade su

descubrimiento,D. Manuel GómezMoreno, presidentede la “Comisión Especialde

Conservacióny Restauraciónde la Alhambrade Granada”emitió un informe parala

RealAcademiade BellasArtes de SanFernando(Fotos23Z 233, .234y 235).Suestado

de conservaciónera lastimoso, ya que habíansido picadaspara recibir el último

enlucido,porun lado,y lahabitaciónhabíaservidode cocina(cuyo testimoniosepuede

descubriren el ángulonorte),por otro285.

Mucho se ha escrito sobreestaspinturas,intentaremosdar a esteestudiouna

estructuraciónclara, sistematizandolo conocidohastaahora.

A)-Composieión.-La pintura se extiendepor tres de las cuatroparedesde la

pequeñahabitación(Fotos 238, 239, 240, 241 y 242). La pared orientadahacia el

noresteestáentanmal estadode conservaciónquesepuededecirqueno aportanadaal

conjunto.En las orientadasal noroestey al sudeste,ladecoraciónseestructuraenzonas

paralelassuperpuestasdesdela alturadel techo(menosde tresmetros),queestácubierto

conunartesonadode maderapolicromada,hastael suelo,de la siguientemanera(Fotos

243y244):

285 Convendríadestacaresteestadode mal estadode conservación,ya que prácticamentetodas las

reproduccionesde estaspinturas en los libros se refieren a los dibujos realizadospor Isidro Mann y

depositadosenel Museode Arte Hispano-musulmánde la Alhambra,no a las pinturasreales(Fotos236

a), b)yc), 237a), b), e).
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-Cenefade rematecon motivo de palmainvertida, en blancoy azul, el mismo

quevimosapareceren la casade los Girones(7-8cms)

-Bandadecomposiciónfigurativa(19 cms)

-Doblebandade composiciónfigurativa(40cms)

-Bandadecomposiciónfigurativa(29cms)

-Cenefade cerramientoconcartuchosepigráficoslobulados,en su interior letras

en oro sobrefondo negro(3,5 cms). Las frasesrepresentadasson las tradicionalesde

bendición“La Gloria eterna,la felicidadpermanente,la bendición”286

-Las separacionesde cadaespacioestánrealizadasmediantelistel compuestopor

doscintas,muy fmas,de oro queseentrelazanaintervalos(1 cm).

-Bajo lo conservadoen la actualidad,se extendíaen un zócalo blanco, una

decoraciónde ramitasverdes,sobreun zocalillo de color rojo oscuro,que se perdió

entre1917y 1923,en un periodoqueestacasaestuvosin tejadoy medioarruinada287

Las bandascentralessonlas quetienenverdaderamenteinterés,figurillas de 11 a

13 cms de altura cuandovan caminandoa pié, y de 13 a 18 las que van montadas,

forman un largo desfile que se desarrollaa lo largo de toda la habitaciónordenadode

cuatroniveles.Es unacomposicióncontonosplanos,sin claro-oscuros,conperspectiva

cristalina y sin referenciasprácticamenteal entorno. No hay línea del suelo, y

simplementese pueden apreciarun contexto al exterior, rural, por la referencia

esquemáticade árboles (tres en la parednoroeste,arriba, al comienzo,que podrían

tratarsede un ciprés,unpino y un laurel); y un ambienteinteriorde viaje, las tiendas(en

la zonabajade las dosparedes)(Fotos¿4.3y 245).

En cuanto a las figuras (Foto 246), el artista es hábil y rápido, cuida la

proporcióny dignidadde los personajes,permitiéndoseescorzoscuandoson necesarios

comopor ejemploen el caso de personajessentados,y logrando perfectamenteuna

diferenciación de las fisonomías, con gran percepción retratística, pudiéndose

286 GÓMEZ MORENO M., “Pinturasde moros en el Panal (Alhambra)” CuadernosdeLa Alhambra 6,

1970,p. 157.

27TORRESBALBÁS, L., “Los zócalos opuscd,p. 406,apud GOMEZMORENO.
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288

individualizarfácilmentecadapersonaje . Respectoa los animales,abundael caballo,

un caballo que presentapocavariación de modelos, todos ellos marchandoal paso

(salvolos situadosencimade la puerta,quevanal galope);tambiénsepuedendistinguir

doscamellos,variosperrillosde distintoscoloresy tresleonesenposiciónde ataque289.

Las figuras que representanguerreros pertenecena distintas tropas y van

vestidosdemaneradistinta: los arquerosvistenaljubascon mangascortas,cinturones,

zarigileyasy turbantes.Los ballesteros,los portadoresde espadasy adargasllevan

mallassobreel pechoy cascosque a vecestienenalmófar paraproteccióndel cuello.

Los cascosson puntiagudos;entre sus armas se distinguenlos “arcos árabes” (los

personajesque los llevanportan turbante),las ballestas,sables,lanzaslargas,escudos

redondos.

Entre las banderas,cadaunaal frentede un escuadrón,hayzarpadasconcírculos

(diez,distribuidosencinco filas), semejantesa la de los benimerinesen la batalladel

Salado (hoy en la catedral de Toledo), otra con dibujo de entrelazosformando

hexágonosy un pendónrojo triangular;las monturasvan cubiertasconmantasde tela

estampadade varioscolores.290

288 Paralaacentuacióndecadapersonalidadutiliza un recursotradicionalentrelos pintoresdeminiaturas,

agrandarlos ojos (foto 247). Abundanlas cabezasde trescuartos,y la mirada ladeada,aunquetambién

haycabezasdeperfil..

289 MOLINA FAJARDO, E., “Cazaen el recintode la Alhambra” Cuadernosdela Alhambra 3, Granada

1967,tiene la teoríaqueno sonleonesrampantes,sinoosospardos..

290 Paramayordetalleen las armasver PÉREZHIGUERA, T., Objetose imágenesde al-Andalus,1994,

pp. 104-116 Allí se reproduceel documentodonde, en el siglo XIII, Ibn Said comparaal caballero

andalusícon el magrebí:”El caballerode AI-Andalus va cubiertocon unacotade mallay si setratade

alguiende importanciay poder,su cabalgaduratambién lleva cota,sostienefirmementecon unamano

una lanzagruesay larga,y en la otraun escudodelamismamaneraqueloscristianosportanlos cualesal

combate.En cuantoa los caballerosmagrebiessólolosnobleso importantesposeencotasde mallas,y no

combatencon escudoo lanzaslargasy gruesas,sino con sablesy lanzasligeras, sus escudosestán

fabricadosenel Magrebconla piel del antílopey hechosa pruebade los golpesde espada,lanzay de la

mayoríade las flechas.Los caballerosoriginariosdel Magrebson,sobresusmonturas,másdueñosde sus

movimientosque los caballerosandalusíes,éstos,enefecto,se encuentranentorpecidosporel pesode sus
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B)-Técnica

Por el tamañode las figuras de estadecoracióny e] preciosismoy detallecon

que están realizadas, se ha querido relacionarsu autor con los iluminadores de

miniaturas,comparándolasconlas iluminacionesde manuscritosárabesdel siglo XIII,

procedentesde Mesopotamia,en especiallas difundidas por el arte de la escuela

Selyuqui.Del artehispano-musulmánde la miniaturacontamosconun buenejemploen

la Historia de los amoresde Rayady Riyad, de la Biblioteca Vaticana, con catorce

ilustraciones.Fue publicado por el profesorNykJ en 1941 en edición de la Hispanic

Society of América, y comentadasdespuéspor Monneret de Villard en la revista

florentinaBibliópolis. Sedatael manuscritoen el siglo XIV, peropor las arquitecturas

representadasse identifica al-Andalus como su país de origen. Presentamuchas

característicasafines con las pinturas del Partal: ausenciatotal de perspectiva,

representacionesmuy semejantesdelciprésy el laurel, importanciade las figuras,estilo

narrativo,rostrosde tres cuartos,etc.

Tampocola técnicade las pinturasdel Panaldifiere muchode la utilizadapor

los iluminadoresde su tiempo:

Parala preparacióndel muro,seaplicaronvariascapasde morterosobreel muro

de ladrillo. El más interno, correspondientea la decoraciónde fingido despiecede

ladrillos, esun mortero de cal y arena.Sobreél sehanextendidovariossubstratosde

mortero de cal y yeso, cuidandoque la granulometríafúera cadavez más fina, para

terminarlocon un enlucidode yesomuy refmadoy con aditivo de cola orgánica,para

lograr unasuperficiefinal especialmentepuliday con un brillo satinado,consiguiendo

que su color y su textura fuera muy semejantea la de los manuscritosde ese

tiempo,quetambiénsepreparabanconunaimprimación,muy fina de yesoy cola.

escudos,sus lanzasy sus cotas de mallas, y no puedenmoversea gusto. Ademásdebencuidar de

mantenerseen su silla y fonnar,con su caballoun verdaderobloqueacorazado..”Precisamente,basada

enestepasaje,la especialistave una influenciacadavezmásfuerte del armamentoandalusídel Nortede

Africa.
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Sobre esasuperficie, muy lisa, fue trazadoel dibujo preparatoriocon líneas

negrasmuy fmas29T.Las figuras, los caballos,las tiendas,eraalgo que el artistaestaba

acostumbradoa ejecutary lo repite una y otra vez sin ningún titubeo. Solamenteal

enfrentarsea la figura del león, no sabecómoresolverla.Entoncesacudea recursos

técnicos, el estarcido o “spolvero”: copia en un papel un animal semejante

(seguramentede algunaheráldica),agujereasu perímetroy, colocadosobre la pared,

taponaconpolvo de grafito (Foto 248). Estatécnicaaúnno estámuy elaboradacuando

sehaempleadoaqui y contrastael tamañode los puntosconla finura y eleganciade las

líneas del dibujo292. Sobre la pared, bajo la pintura del león, se descubrenaún esos

puntosnegrosde este“truco”, repetidoen todos los leones.Pruebade que el artistaera

de procedenciahispana,no conocíamuy bienesosanimalesy no habíatenidonecesidad

anteriormentede representarlo(no estaba acostumbradoa decorar una heráldica

castellana,porejemplo).También,parahacerlos círculosde las banderas,todosiguales,

recurrea otro recurso,el grabadoen la superficieconun mismopatróno molde (Foto

249).

Los oros,en lámina, bruñidos,fueronadheridosala paredal mordienteo sobre

unacamade bol (foto 245). Los colores,al temple,estáncompuestospor: el negrode

carbonoo “negro humo”, los rojos utilizadospuedenser tanto bermellón (cinabrio, es

decir, sulfurode mercurio) comominio (compuestode plomo),el verdees la malaquita

(compuestode cobre), el azul el azul ultramarmolido de lapislázuli,y el blanco es el

propioyeso.

No contamosconmuchostratadosa los quenospodamosreferir parael arte de

la iluminación hispano-musulmana,pero nos podemosremitir al formulario técnico

escritoen 1262 por AbrahambenJudahibn Hayyim en lenguaportuguesay caracteres

291 GÓMEZ MORENO,M., 1970, opuscli, p. 78,noshablade calcosparallevarel dibujoa la paredde

uno preparatorio.Peroeso no es posibleparala totalidaddel dibujo, porquehubieraquedadoalgúntipo

de huellaademásde la delos leones.

29~ Segúnespecialistasen pinturamural, la técnicadel estarcidoparala transposiciónde motivos en los

paramentosno se generalizaen temasfigurativos hastamediadosdel siglo XV (MORA, P. et alii

Conservationin wallpaintigs, 1986, p. 145-146).
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hebraicos , aunquesecreeversióngalaicadel siglo XV, o a suparalelocristianopero

muy semejanteL ‘art d ‘enluminner, ¡rallé dii XIVsiécle,publicadopor Dimier enParís,

1927294.Los dosdanlas recetasparaprepararlos coloresantesmencionados.Recetasde

alquimia,quecontienentodala parafernaliaprecisaparaenfatizarla profesión.

Porejemplo,el primero,enel Cap.XV noscomentacomosehaceel bermellón:

“Toma cinco libras de fugitivo, estoes azogue,y ponlo en unaredomao taza

grandevidriada.

Toma una libra de piedra de azufrebien menuday echadel polvo del azufre,

poco a poco, sobre el mercurio hasta que esté bien incorporado, removiéndolo

constantementeconunapatade perro con supiel y con sulana,hastaque sevuelvael

fuego comoceniza.

Despuésde que así fresemortificado (apagado)déjaloen dosollas nuevasque

estánhechascomoredomas,anchasde abajo y estrechasde arriba,y queno quedepor

cerrarde ellassinoun pequefioagujeropordondesalgael humo.

Pondráslas ollas sobreel fuego en sushornillas.Úntalasbien con barro y pon

unatazaencimade los agujeros.Cuandovieresque saleel humobermellóny no huele,

metedentrodel agujerounavarilla delgada,y si cosaalgunasepegasea la varilla, retira

lasollasdel fuegoy déjaloenfriar.

Despuésde queestéfrío, quiebralas ollasy hallarásel bermellónhecho...”

O paraprepararel lapislázuli, llamadoentoncesAzul de Acre

“Paratemplarel azul,tomaazulde Acre y muélelobienconla coladade vides295

293 Publicadopor ESPINOSA,M. A., “O livro de como sefazenas coresde Abrahambar Yehudahibn

Hayyim”, Cuadernosdearte 27(1966),pp.7-22.

294 Publicadoy comentadopor GUERRIER!,G., en el ApéndiceQp. 601-617)deAtti dellCongressode

Studiedella MiniaturaItaliana, Leo OlschkiEditore,Firenze1978.

295 especiede lejía, soluciónalcalina queservíaparablanquearla ropay que se preparapasandoagua

calientepor unacapade cenizas,en estecaso,devides.
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levemente.Recógeloen unavieira o conchay lávalocon aquellacoladade las vides y

muélelootra vez levementecon un pocode sosa.Escribelo quequisieres,o ilumina, o

pintao retallaunaporcióndeclarade huevocongomaperoqueno quededeun díapara

otro conella, quesetornaránegro”

Másdirectoesel segundotexto:

“De los coloresartificialesy supreparación:el negro

El negroesun color que se hacede muchasmaneras.En primer lugar, y más

comúnmenteseobtienemuy fácil del carbónde los sarmientosde las vides, es decir,

quemandolos sarmientosde las vides, de las cuales se haceel vino: cuando están

ardiendoseañadepocoapocoun pocode agua,sedejaapagary seseparael carbónde

las cenizas.Se hacetambiénde otro modo, cogeuna cazuelalimpia de cobre o de

cerámicabarnizaday metedebajounacandeladeceraencendida,demodoquesuhumo

se depositeen el fondo de la cazuela,recogeconcuidado el negroqueha formadoel

humo,meteotravez la candelay obténcuantotú quieras.”

C)-Interpretación

La lecturade estaobraesincompleta,no sóloporsumal estadode conservación,

sino por faltar partesdel conjunto (lateralesy bandainferior de la paredsudeste).Si

consideramosque es un documentomusulmánse debe leer de derechaa izquierda:

precisamentedondedeberácomenzaresalecturaha desaparecidola zona(paredsudeste

derecha).A partir de aid, tres filas superpuestasde guerreros(llevan cascos,armasy

banderasV~avanzanhacia la izquierda. El perfecto orden se ve interrumpidopor el

ataquede un león (bandacentral),un personajeestácaídoen el suelo,los doscaballeros

quele precedíansevuelvensobresucaballo (lo que confirmaque estánsentados“a la

morisca”, esdecir, a la jineta, conestribocorto y dobladaslas piernas,que les permite

todaclasede movimientos)parasocorrerle.

296 estaobra de pintura constituye un documentofundamentalpara el estudio del armamentode su

tiempo.
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Quizásla escenamásimportanteestásituadaal finalizaresapared,es la llegada

de] cuerpode tropasaseistiendasformadasporricastelas.En su interior sedesarrollan

animadasconversaciones,las figurasvantocadasconturbantesy marlotas.En estazona

y para acentuarel momento dramático de la escenalas dos bandascentralesse

desdoblany dan cabidaa hastacuatro bandassuperpuestasde animales,con sillas

decoradascon atauriquesy letras arábigas297.En paralelocon esta composición,en la

zonasuperiorsevenescenasde la cazadel león.

La lecturasedeberíacontinuarporel ladoderechodelparamentoopuesto,donde

continúan,en la partebaja,las tiendas.Lasbandasde soldadossedirigentambiénhacia

ellas.

Las interpretacionessobreestaspinturashan sido variadas,la coincidenciade

unabanderaconlas enseñaspersonalesde los reyesbenimerineshizo pensara Gómez

Moreno que estefragmentopudierarepresentarel cortejo de un personajede la familia

benimerin;distintapropuestahaceGallegoBurin quedice “..perootrosestimanqueeste

desfile esel deunacaravanade peregrinacióna la Meca,llevandoel velo sagrado”,de

la mismaopiniónesPareja298.

El conjunto es una composiciónde figuras con una distribución en zonas

paralelasa modo de las obras egipcias,sirias y persas,lo que lleva a pensaren una

narración.

Al promotorle interesabalas historiasde los hombres,quizássupropiahistoriaa

lo ]argo de susvida, ¿señaun comerciantequeviajabaen caravanapor paíseslejanos?

¿Habríatenido allí oportunidadde conocerlos leonesde Africa, vivir los momentosde

unacacería,y presenciaro serel protagonistade unaescenade ataquede éstos2 ¿Había

vivido en tiendasduranteel transcursode esosviajes 7 ¿Intervinoen batallas?¿Está

297 Paraabundarmás en las descripcionesseremite a GÓMEZ MORENO, M., Opus cii, 1970. En la

actualidadno esposiblepercibir tantocomonosdescribeensu articulo

29S GÓMEZ MORENO, opuscii, 1970; GALLEGO BURIN, A., La Alhambra, Madrid 1963, p. 165;

PAREJA. E., El artedela Reconquisía,Sevilla 1982,pp. 384-387.
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representandounavictoria dondehabríatomadoparte,cómode ello nosestáhablando

el laurel (símbolodeltriunfo) y el ciprés(quesignificala eternidadenel dominio)?

No existeningunaescenade intimidadcasera,son“escenasgloriosas”(vividaso

no) del promotorqueencargóla obra. Recordemosla importanciaquela “fama” alcanzó

en la EdadMedia299.Ante estaspinturasel anfitrión contaríasushazañasa susinvitados

y familiares,emulandolas historiasde los “cuentacuentos”enla plazade Marrakech.

D).Cronologíay atribución

El estarsuperpuestassobreel revocoprimitivo de la Torre (recordandoque su

construcciónestáatribuidaaIsmail, 1314-1325),enbuenestadode conservación,indica

quelasdosdecoracionesno estándistanciadaspor un largoespaciode tiempo. Por ello

se podrían datar a mediadosel siglo X1V30% lo que coincidiría, también con la

correspondenciadeldibujo de la cenefaconel de la Casade los Girones.

Sin embargo,Mehrez30’ retardaesta fecha a la segundamitad del siglo XIV,

basándoseen la descripciónde Ibn al-Jatib: “...usabanen lo antiguo las annasque

estabantambiénen uso entrelos Rumiessusvecinosy adversarios”,interpretandolo

antiguocomola primeramitad del siglo XIV, y el “ahora”, la segundamitad dondeel

299 “Aquí yacemuertoel hombre,quevivo quedasunombre”,le diceFemandoGonzáleza NuñoLaynez

(DON JUAN MANUEL, El CondeLucanor,ed. SIRES,O., Barcelona1994,p. 72-73).Tambiénp. 287,

ejemploXLIX : “Peroseyendoestascosasguardadas,todo lo quepudierdesfacerpor levarvuestrahonra

etvuestroestadoadelante,tengoquelo debedesfaceretesbienque lo fagades,..”,y p. 348 :“...nuncapor

vicio nin por folganzadexaredesde fazertalescosasporque,aundesquevos murierdes,siempreviva la

famade vuestrosfechos”.

Ver también LTDA DE MALKIEL, R., La idea de la fama en la Edad Media castellana,

Méjico.Madrid.BuenosAires, 1983.

300 somosde la mismaopinión queGÓMEZMORENO, M., “Pinturasdemorosenel Partal (Alhambra),

Cuadernosdela Alhambra6, 1970,Pp. 155-156.

~ MEHREZ, O.,Laspinturasmuralesmusulmanasenel PanaldelaAlhambra,Madrid 1951.
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musulmán“vuelve la vistaa sucontextocultural”302. Sinembargo,Ibn Said (m. 1274 ó

1286), ya nos decíaen el siglo XIII:”... .Los sultanesy las tropassuelenadoptar]os

trajes de los cristianossus vecinos: sus armasson iguales, y lo mismo sus capas,.

Asimismo son idénticas sus banderas,sus sillas de montar y su manerade hacer la

guerracon escudosy lanzaslargasparaalancear.No conocenlas mazasni los arcos

árabes,antesbienempleanlos arcosde los cristianos“, por lo quelo lógico esadelantar

las fechasde Mebrez.En estemismo sentido,parael especialistade armasmedievales

Soler, esosdos términos“antiguamente”y “ahora” se refierena otros dos momentos

distintos,el primero a11255-1310,el segundoa 1310-1350,lo que concordaríacon la

dataciónpropuestapor GómezMoreno.De acuerdoconesteúltimo técnico,los cascos

puntiagudos,las adargas,las espadasmetas,las lanzas,los arcosy las ballestas,así

comola mazaconnudoprovistode navajas,todosellosrepresentadosen la pintura, se

correspondenala épocade primeramitaddel siglo XIV.

No existe ningún testimonioque contradigaque está obra fue realizadapor

manosmusulmanas,en basea sus paralelosen miniaturasde igual procedencia,sin

representaciónde sueloni perspectiva;por la representaciónesquemáticade los árboles;

por el tipo de suspersonajesde razasemita;por la perspectivajerárquicaqueutiliza al

dar un tamaño ligeramentemayor a los personajesimportantes.Su autor seria un

hispano-musulmánque entendería,o conoceríala miniaturaselyuqui, aunquefuerade

manerainconsciente,ya que esteestilo estaríaarraigadoen el reino granadinodesde

algún tiempo atrás(como ocurría con la cerámicade la que se ha encontradola

influenciade la técnicaselyuquien la nazaríde los siglosXIII y XIV).

302 SOLER, A., La evolucióndel armamentomedievalMadrid 1993,p. 194.
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5.-La Salade los Reyes

Quedapor comentarlas pinturassituadasen los techosde la llamadaSalade los

Reyes,de Justiciao del Tribunalde la Alhambra303.Situadaen unade las alasdel Patio

de los Leones,estassalas(puestosqueconstituyentresespaciosconun ámbitocomún)

serestaurarondespuésdela conquistapor los ReyesCatólicosy hasta1618 seutilizaron

como capilla del palacio (Fotos 250 y 251). No sólo se puedenconsiderarlas más

significativas pinturasnazarís,hablandodesdeun punto de vista cualitativo, sino que

son las que más interés han despertadoentre los especialistas,con muy distintas

propuestasacercade surealización,origene interpretación.

En cuanto a lo que a nosotrosatañe,para empezar,es cuestionablesi son

realmentepinturamural y debenserconsideradasdentro de esteestudio.Situadasenlas

trescámarasdel testerodel Patiode los Leones, con accesopor trespórticoscontriples

arcosde mocárabesdecoradosconromboscaladosy sostenidospor finas columnas,las

pinturasornamentanlas cúpulasrealizadasenmaderay recubiertasde cuero.Al no estar

realizadasen el propio muro, sino sobreun soporte,sepodría considerarpintura de

caballeteo similar. Pero,si consideramosque su localizaciónson las cúpulasde esas

habitaciones,sepuedeconsiderarpinturamural,y por tantocomotal lo vamosatratar.

La contemplación de estos techos así decoradostrae a la memoria la

consideraciónde Ibn Jaldún,tras la visita a España:“Un pueblovecino de otro, que le

superaconsiderablemente,no puedemenosque copiarley remedarloen gran manera.

Esto pasahoy díaentrelos Andalucespor susrelacionesconlos Gallegos,siendode ver

en cuantose les asemejanen los trajes y atavio, usos y costumbres,llegandohastael

extremode ponerimágenesy simulacrosen las paredesde suscasas,en susedificiosy

303 Se hapreferido el titulo propuestoporqueasí era llamadadesdelos tiemposde la conquista,así en la

noticiamásantiguaquetenemosde ella,deLalaing. Las demásdenominacionesaparecena partirde que

en la Academiaselevantaransusplanos,bautizándolacomo“Salaen formade Tribunal”.
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aposentos.Quiénobserveestoconojosde sabiduría,no podrámenosde estimarlacomo

indicios deextranjerasuperioridady predominio.Peroel imperioperteneceaDios”304.

A)-Composición

En las tres cúpulas se desarrollandos tipos de temas muy diferentes,en la

central,queestáen líneadirectaconla Fuentede los Leones,serepresentaun grupode

diez personajescon vestidosislámicos sentadosen asamblea (Foto 253).No tienen

ningunareferenciaespacial,salvoel escañoy los cojinessobrelos quereposan.

A amboslados, las dos bóvedaslateralesestánornamentadascon numerosas

narracionesde corte galante,diversos personajeshablan, combateno cazan en un

paisajeformadopor árboles,fuentes,castillos,y pobladode animalesy plantas(Fotos

2SZy254).

A pesarde la diferenciade temas,una seriede rasgosestilísticosles unen:un

incipienteclaro-oscurosugierelos volúmenes(enplieguesy cabellos)(Foto 255),una

tentativadeperspectiva,caballera,noshacever los distintosplanosde las arquitecturas

(Foto 256),acentuadospordistintostonos,en las figuras, el diferentetamañonosmarca

las distanciaso la importanciade los personajes.Unalíneanegraperfila las figuras. El

paisajenos introduce en la narración,contextualizándolacon la línea de sueloy con

árbolesmássugeridosquepintados(como enlas miniaturasiluminadas).

Los edificiosson los característicosde tierrascristianas,los castillossemejanlos

italianos (Foto 257), no siguenmodelosandalusiscomo ocurríaen las miniaturasde

Riyady Bayad.

Existe unaperfectacoordinaciónde colores,conpocasvariacionesconsiguenun

perfectoequilibrio. Los fondosde las bóvedaslateralessonazuloscuro,comosi todo se

desarrollaradurantela noche;en la central es dorado,neutro, abstracto,trascendente

(Foto 253).

‘~ Apud SIMONET, E. 3., influencia del elementoindígenaen la cultura de losmoros del Reinode

Granada,Tánger1896,p. 56.
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Las composicionesestán regidaspor el principio de la simetría. Ya en su

disposicióngeneral,contemassemejantesen las bóvedaslaterales;ya en el interior de

cadauna de las bóvedas:en la central, los diez personajessedistribuyencon igual

importanciarespectoal espaciototal de la elipse,patentizandoquetodos ellosgozande

igual categoría(tresencadaladomayorde la elipse,dosencadaextremo).Mediantela

expresiónde sus manosy susactitudes,van cerrandola composición,relacionándose

cadauno conel personajequetiene a su lado, y pudiéndoseencuadrarcadauno en un

triángulo3%Tambiénlos temasdispuestosen las bóvedaslateralestienenun cierto orden

y simetríaqueiremosviendo.

Existen multitud de animales:liebres,conejos,zorros, peros,caballos,gamo,

osos, leones,jabalíes,incluso monos, aves tanto de coral (gallo, paloma), como de

presa(azor o halcón, famososlos que se criabanen Niebla), como acuáticas&atos,

grulla) y otras(buitre,urraca,tórtola,jilguero,etc) (Foto 258).

Es interesantecomentarlas vestiduras,generalmentelujosas,que aparecenen las

pinturas(Foto 259). Los personajescentralesestánvestidoscon pañosde colores (lo

usual en la Granadadel siglo XIV segúnAl-Jatib), entre los queprevaleceel blanco,

realzadoy complementadoporel rojo y el azul.Llevan diferentestipos de vestimentas:

cuatrode ellos llevanla garnacha,prendacristiana,holgada,por la quesesacabanlos

brazos,a vecescon pequeñacapucha,y que se abrochabacon dos lenglietasen el

escote306.Bajo ella,o la capaquellevanlos demás,sepercibentúnicasmusulmanas.

En las bóvedaslateraleshay caballerosmusulmanesy cristianos,los primeros

vanvestidosde manerasemejantea la descrita,bajo la túnicadeljinetemoroquecazael

ciervo lleva el sarawil, calzonesde lienzo (Foto 260).

Las únicas damasson las cristianas.Así, no existe ningunamujer musulmana

que se cubrieracon la a/malafa, especiede tela blancade lino, algodóno sedaque

recubríala cabezay la carade maneraquesóloaparecieranlos ojos. Sin embargo,las

305 PIQUERO,M.A. La pinturagótica toledanaanteriora 1450,Toledo 1984, p. 350.

‘~ BERNIS, C., “Las pinturasdela Salade los Reyesde la Alhambra”, Cuadernosde ¡a Alhambra 18,

1982,p. 33.
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damasde estaspinturas,llevan las uñaspintadasde rojo a la maneramusulmana(Foto

26J)~~~ aunquesusvestidos,comolos de los personajescristianos,corespondena la

épocaen el occidenteeuropeo.

Para Bernis, las vestimentascristianas son decisivaspara su datación en el

último tercio del siglo XIV, ya que entremezclanmodelosque desaparecenen esta

época(mangasconun ensanchamientocolgandode los codos,botonadurasquerecorren

los vestidos y las mangas,vestidosfemeninosamplios) con otros innovadoresque

aparecentambién entonces(jaqueta o chaquetacorta masculina.,melenacorta sin

flequillo, vestidosajustados,Foto 262). Ademásexisteun modelo de vestido (el de la

damaconel leónencadenado,Foto 261)queessolamentetípicode España,presenteen

las decoracionesde los techosde Silos y en la estatuafunerariade la reinaLeonor,

esposade Carlosel Noble, en la catedralde Pamplona.Los vestidosde mangaanchay

botonaduraen la mangaceñiday sobreel pecho,son semejantesa los que aparecenen

pinturasde techumbres,como Curiel de Ajos (Valladolid), SantaMaría de Ralbases

(Burgos)(Foto 263»Teruely Silos.

Las piedras preciosaseran numerosasen las familias musulmanasde alta

nobleza,pero aquí los personajesmasculinospor todo adorno personalsólo llevan las

empuñadurasde las espadas.Las doncellasde las bóvedaslateralessí llevan collares,

pendientesy adornosen el pelo,susmantossonde armiño.

Los caballosvanricamenteenjaezados,unosconmonturay espuelas&or ello el

caballeroque lo montava con las piernasestiradas)y otros sin ella, al estilo musulmán

(siendo montadoa la jineta). Entre las armas que portan, espadasy lanzas,arcosy

ballestas,destacanlas ricasempuñadurasde lasespadasdeceremoniade los personajes

centralesy un escudodaraqa (Foto 264), realizadoen cuero, con forma de riñón que

3O~ De estehechocuriososepuedecitar, ademásde la referenciaanterior,a un espectadorde excepción

ANDRES NAVAGERO (Viajepor España,(1524-26)Madrid 1983, p.58-59): “...se tillen las uñascon
alcohol,que es de color rojo TambiénMENENDEZ PIDAL, O., La Españadel siglo XIII leida en

imágenes,Madrid, 1986, p.lO3:” En otrasocasioneslos miniaturistastestimonianel pintadorojo vivo de

las uflas de manosy pies y en esoscasossiempreen mujeresmoras(Libro de los Juegos,fol. 48 r,

derecha)”.
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Solerdataa partir del siglo XIII (ya que apareceen Las Cantigas),que lleva el jinete

musulmán.

En cuanto a los temas,brevementecitaremosque en la bóvedadel extremo

norte, los másabundantesson los relativosa la caza.Lasescenasseencuadranen una

composiciónquetienecomocentrosde simetríadosfuentes,situadasen el eje menorde

la elipse.Al lado de la primera,hexagonal,unadamay un doncelconversancadauno a

cadalado de la fuente;a su derechaun caballeromusulmánatacaa un jabalí, quesus

criadoscarganunavez muerto sobreunamula. A su izquierda,un caballerocristiano

atacacon lanzaa un leóny otro de la mismamaneracazaun oso. En el otro eje, otra

fuente, sobreel que se sitúaun pabellónconpersonasdentro.A su izquierda,el mismo

caballeromoroofreceel jabalí a unacristianaacompañadapor damas,situadasjunto a

la segundafuente(símbolo de la fidelidad en el perro que la preside,foto 257); a la

derechala damaconsudoncellarecibela ofrendadel oso cazadodel caballerocristiano.

Contemplándoloen su totalidad, todas las escenasseenlazan,el tema general es la

competitividaden la caza de dos caballeros,uno musulmány otro cristiano, cuyos

trofeosofrecenaunadamacristiana.

El relatoquenos presentala bóvedade la estanciasur, paraM8 AngelesPiquero

continuaciónde la anterior,esel siguiente:en el eje,unadamay un caballerojueganal

ajedrez,los mismospersonajesanteriores,dondela dama ya se ha decidido por el

cristiano. A amboslados, escenasde caza,a su izquierdaun caballero cristiano es

atacadoporun león ; vecinoa él otrojineteacaballomataun osoconsuespada(los dos

animalessimbolizaríanel valor y la fuerza). A la derecha,un caballeromoro clava su

lanzaenun ciervoal quepersigueun lebrel.

En el otro eje se encuentraun castillo, a su izquierda,unadamalleva atadode

una cadenaun león mientrases apresadapor un salvaje al que atacaun caballero

cristianolanzaen ristre. En la torreprincipal del castillo seasomaunadama,las manos

unidasimplorando,a sus pies se desarrollaun duelo entre un caballeromoro y un

cristiano con cota de mallas, el primero atraviesacon la lanza al segundo.Escena

culminante,dondeterminala narracióncon la muertedel caballerocristiano.
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Es másdificil comprenderun hilo conductoren estabóveda,pareceque sehan

utilizado temasde rellenocomunesen la iconografiade amorcortésdeesetiempo.

Es posible que los principalespersonajesde una y otra escenapuedanser los

mismos, tanto el caballero musulmán,como el cristiano y la dama; representando

distintosepisodiosdondelos doscaballeroscompitenpor el amorde la damay su final

esel combateamuerte,siendoel vencedorel moro.

Por un lado, seha emparentadoestaspinturascon lasquedecoranel Palaciode

los Papas,enAvignon,y porotro, conunainfluenciaitalianizante308.Lasdospropuestas

tienensupartede razón,habidacuentaqueel Palaciode los Papasfue decoradopor la

escuelade SimoneMartinA (muerto en esacortepapal en 1344) el origen es el mismo.

Susmodelossepuedensuponerquederivaríande las miniaturasque seextendíanpor el

Occidenteen aquel tiempo, son escenascorrientesde temasde amor cortésde las que

daremosla interpretaciónmásadelante,y que se repetíanen cajasde marfiles,datadas

hacia1350,recogidasenel artículode JerrilynDodds.

B)-Téenica

La mejor descripciónde la técnicade realizaciónde estaspinturasla tenemosen

el libro de BérmudezPareja,Pinturassobrepiel en la Alhambrade Granada’~:

Lastressalasestáncubiertasmediantetechosabovedadosrealizadoscontablas

de 12 a 28 cmsde largo y 7 de grueso,de maderade peralejo.La elecciónde estetipo

demadera,álamoespecialqueabundaen esazona,no es aleatoria,es unamaderaligera

y carece de resma, las variaciones climáticas le afectan poco, tres cualidades

301 GÓMEZ MORENO,M., Guíade Granada, 1882,p. 77. Lo razonapor los trajes, aunqueencuentra

estaobra desegundafila encomparaciónconlas italianasdeestaépoca

‘~ Granada1987, Pp. 49-65. Está basado,en gran parte, en la obra de CONTRERAS, R., Estudio

descr¡ptivodelos monumentosárabesdeGranada,Sevillay Córdoba,Madrid 1885,Pp. 257-259,donde

recogelo visto durantela restauraciónde 1871.

C. RALLO :Pintura muralenCastilla 330



importantesparaformar partede unabóvedaa la intemperie;por otra partees fácil de

labrarconazuelaparalograr las piezasque componenesaselipsoideso casquetes.

Las diferentestablas estánensambladascon clavos de hierro estañadospara

evitar su oxidación,como se utilizaron en las puertasde la Alhambra y en tablas

cristianas.Lastablasde 7 cmsde grosor,colocadaslongitudinalmente,estánreforzadas

por su partetraseracon costillastambiénde peralejo, y el conjunto, reforzadoen el

reversocon unacapade yeso, sepegabaa la superficiede los murosconesemismo

material(Foto 265).

En susuperficiecóncavaseforró el soporteconfragmentosde piel de camero,la

parteexteriorhaciala madera,conbordesestafilados.Se aplicómedianteun engrudode

harinade trigo, aprovechandola elasticidadque le daala piel la última fasede curtido,

complementándoseesta fijación con la adición de estaquitasde cañade bambú que

hacíanel oficio de cuñaspara ayudara la tensiónde la piel, sin tenerqueperforaría,

compensandosumayoro menorintroducciónlos cambiosclimáticos.

Como preparaciónse aplicaron varias capasde yeso blanco y agua de cola

animal310,y conesamismapreparaciónserealizaronalgunosdetallesenrelievecomoel

tapizadotraslas grandesfiguras del techo central. El gruesopan de oro utilizado en el

fondo de esabóvedaseaplicósobreunacapade bol, mientrasque los pequeñosdetalles

fuerondoradosapincel, con oroenpolvo.

Aún sepuededescubrirla técnicadelestarcidoparatrasponerlos temasdesdeun

dibujo preparatorioa la obra,como en la existenciade puntosen el tablerode ajedrez.

Despuésseaplicaronlos coloresutilizandoel huevocomoaglutinante.

310 Bermúdezproponequea estamezclase le añadió,siguiendounarecetade CenninoCennini, algo de

yemade huevo,paracontranestarlos efectosde la humedad;a ello se deberla,segtiesteespecialista,

que cuando se caeun fragmentolo hicieraen estratos.Porexperiencia,conocemosqueestehechopuede

ser causade unamalaadherenciaentrelas distintas capas,por falta de aglutinanteu otra razón, no

necesariamenteporla queapuntaPareja.

De cualquier modo es lamentableque unas pinturasde esta importancia no hayanrecibido mayor

atencióncientíficahastahoy día,lo quenos evitarlamuchasespeculaciones.
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La definición de la técnicautilizada en la realización de estaspinturas es

sumamenteimportanteporqueen ella basanla atribucióndel origen de suscreadores

especialistasque han estudiadoel tema: Jerrilyn Dodds, por ejemplo, llega a la

conclusiónque setratade artistasislámicos,entreotros datos,por la técnicautilizada.

Lacomparaconla técnicaempleadaen la Cúpulade la Roca,dondela pinturaseejecuta

sobre unapreparaciónaplicadaa un material orgánico,en estecasofibrasde palma311,

sobre planchasde madera. Sin embargo,en este caso, el material orgánico es de

naturalezavegetal,muchomáselásticoy muchomássemejantea la técnicade las tablas

pintadascristianasdonde, en variadasocasiones,entrela maderay la preparaciónde

yesoo carbonatocálcico, se extendíaunatela de arpillera o estopa312,paraamortiguar

los movimientosde la madera.En cambio,en el caso de las bóvedasde la Salade la

Justicia, el material intermedio,el cuero, en vez de amortiguarlos movimientosde la

madera, tiene suficiente rigidez en tiempo seco para actuar negativamenteen la

conservaciónde la pintura. Incluso se puedellegar a deducirqueha sido una técnica

erróneadetrabajo.

Mejor pensadaestabala técnicade los cordobanesy guadamecíes,basadaen un

simpleteñidode la piel (ademásde labrado,repujado,etc),paraintroducir la policromía

en ellos. Tanto los cordobanescomo los guadamecíes(que se diferencianpor ser el

primero de piel de cabra, y el segundode camero)necesitabande una serie de

operacionesparasertrabajados,y de gran espacioparael desarrollode esasfunciones:

primero las pielesseexponíanal sol, despuésse introducíanen albercasllenasde agua

donde permanecíanvarios días y eran maceradascon los pies. En otras albercas

“‘ DODDS, J., “The paintings in te Salade Justiciaof the Alhambra:Iconographyandlconology” Art

Bullegin lxi, n02, 1979,pp. 188.

“‘ CENNINO CENNINI, Tratado de la pintura, Barcelona1979,p. 85-86 “Habiendoya encoladola

tabla, toma una tela de lino...eligetu mejor cola..” PACHECO,F., El arte de la pintura, 1956, p. 21:

“mas.,las tablasusabanlos viejos despuésde enervadas,ponerlesun lienzo delgadopegadoencimacon

colamásfuertey aparejaríasde yesogruesoy mate,y despuésde muybien lijadas,pintarlasal temple”.

lgua¡menteCALVO, A., La restauracióndela pintura sobretabla, Castellón1995, p. 96-97.
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permanecíanconcal apagadaduranteun parde meses,paraprevio lavado,trabajarlasde

nuevocon los piescon excrementode paloma y, mástardecon unapastade higos

macerados313.

La técnicade la utilización del cuero concarácterdecorativofue introducidaen

Españapor los árabes,procedentedel oasisde Ghadamés(de dondele vieneel nombre),

siendola Córdobacalifal uno de los principalescentrosproductores.En tiempos de

Carlomagnoseutilizabael término de cordobánparadesignarobras fabricadasen al-

Andalus.Más adelante,Málagaera famosapor suproducciónde vainasde espadas,el

guadamacísetrabajabaen el barrio de la Axarqulade Córdoba,y las encuadernaciones

fueronobjetode manufacturaenmúltipleslugares,tantomusulmanescomocristianos

La decoraciónde interioresa basede guadameciesseutilizó en la EdadMedia,

tanto en ambientesislámicos como cristianos, para sustitución en verano de las

alfombrasy tapices.Comoejemplo,senombranen el inventariode JuanII. Ambrosio

de Morales,en 1575 nos dice al hablar de Córdoba; “Las badanassirvenpara los

guadamecíes,que se labrantantasen Córdoba,que en ningunapartede Españahay

competencia,y tantos,quea todaEuropay a las Indiasseproveede allí estahazienda.

Ello da a la ciudadhazienday da tambiénunahermosavista por las principalescalles

della. Porquecomosecanal sol los cuerosya labradosy pintados,fijados en grandes

tablasparaque seenjuguen,haceun bel mirar aquellotapizadocontanto resplandory

diversidad”314.

Sin embargo,en la técnicatradicionalde los cordobanesy guadamecíesno entra

paranadael estratointermedio entre el cuero y la pintura, a base de yeso y cola,

llamadopreparación.Es en susaplicacionespictóricasen dondelo vamosa encontrar.

Excepcionalmente,el monje Teófilo nos habla de otro uso en “mantelesde cuero

blanqueadosconyesoy pulimentados”315.

~ TORRES BALBÁS, L., nosdescribela técnicaqueél vió aúnenMarruecosen “tenerlaen el secano

dela Alhambra”, AI-Andalus3, 1935,pp.434-437.

~ Apud AGUILÓ, M.. 1’. “Cordobanesy guadamecles”,Historia de Artes aplicadase industriales en

España,Madrid ¡982,p.331.
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Dadala fragilidaddel material,pocasobraspictóricasde estascaracterísticashan

llegado hastanosotros. Pero precisamentelas conservadas,a excepción de estas

decoracionesde la Salade la Justiciaenla Alhambra,sonobrasplenamentecristianas:

El Museode Vich poseeunabuenacolecciónde ellas, comola obra de Pedro

Senade 1360,o el retablode Rubióde Luis Borrasáde 1400y los de SantaClaraVieja

del mismoautorde 1414.

El retrato sobre cuero fue especialmentetratado en Valencia, incluso por

afamadospintores. Se empleó en la serie de retratosde obispos de la Catedralde

Valencia,obrade la manodeJuandekanes,enlos escudosdel Museode BellasArtes

de Castellóy en el retablo del monasteriode las Gordillas (hoy en el Museode Artes

Decorativasde Madrid)

Entre todasesasobras unade ellas estácercanaa nosotros,el arcade San

Isidro, localizadaenla Catedralde la Almudenade Madrid. En estecasosetratadeuna

cajade pino revestidaconpergamino.En losdoscasos(estearcay el techode la Salade

los Reyes)el material orgánicoestá pegadocon harina de trigo, y cola natural. El

material animal, presumiblemente,fue mojado para aprovecharla elasticidadhasta

adaptarloa la forma de madera,sin la utilización de clavosni astillasquehicieranel

efectode cuñas(quizás debidoa su menordimensiónrespectoal techo estudiado).La

preparación,de yeso y cola, era muy gruesay fue aplicada en distintos estratos.

También presenta “pastillaje” (relieve realizado con el mismo material de la

preparación)en las cenefasdecorativasy tiene un dibujo grabadoa punzón,que se

correspondecon las líneas generalesy que nos está hablandode un dibujo previo

preparatorioo calco.

Los pigmentosfueronaplicadoscon ligante de huevo,utilizado en su totalidad.

Los colores empleadosson: Blancode plomo (albayalde),para el rojo, el minio (de

plomo)y el bermellón(sulfuro de mercurio),el azul esazurita,y el pardo,tierraparda

(óxidosde hierro).

“~ THiEOPHILO, DiversarumArtium, Dover1971,p 326.
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La similitud de la técnica, coincidenteen muchosaspectospodríasugerir un

enlaceentrelos creadoresde estapiezay los del techo del Patio de los Leones.Sin

embargo,estamoshablandode unatécnicaque seríacomúnenel siglo XIV, sobretodo,

segúnlos ejemploscitados,entierrascristianas.

No sólo existen paralelismostécnicosentre las dos obras. También los hay

estilísticos:la manerade tratar los árbolesen el arca,las líneasnegrasbordeandolas

figuras, el modo de resolverlos caballosy los óvalosde las caras,relacionadosconlos

queaparecenen miniaturasislámicas,es idénticacon esesincretismocaracterísticodel

...arte popular?. También se aprecian notas islámicas en el arca como en las

arquitecturasdondeexistenventanasde tres arcosligeramentede herraduray en las

hojasde la cenefaqueson palmasdigitadas.Con estassugerenciasse abreuna nueva

ventanade paralelismos,aconfirmarconla apariciónfutura de nuevoselementos.

Todoello confmnaqueestetipo de trabajoeracomúnen la Españacristianadel

siglo XIV, que no era privativo de al-Andalus, incluso que la técnica podría

corresponder,estudiandolos casosconocidos,másaartíficescristianosqueislámicos.

C)-Atr¡bucíóny cronología

El patio de los leonesseconsidera,todo enconjunto,obrade MuhanimadV. En

las alcobasde los extremosy en los ábacosde los pórticos figuran inscripcionesde

invocacióna la divinidad y salutaciónaMuhanimadV. Pararatificar estaatribución,en

laspropiaspinturasexistendistintoselementosde apoyo,escudosen los doslateralesde

la bóveda central, escudos encima de las puertas y ventanas de los edificios

representadosen las bóvedaslaterales.

No es el simple escudode la Banda,en sus extremosestánaún las cabezasde

dragonesde Pedro1, y eseescudoessostenidopordos leonesen la bóvedaprincipal316.

316 Para PAVÓN MALDONADO, B., “Arte, símboloy emblemasde laEspaflamusulmana”,Al-Qantara

6 (1985), p. 422, son“leonesguardianeso custodiosnazaries,parientesde los de piedradel Panalo de

los aludidos en los poemasepigráficosde las paredesalambreflas””. El león vigila, es guardiánen la

guen~ay lapaz,y suactitudesheráldica,Mar9aisreconocesucarácterprofilácticoo mágico.
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Los coloresutilizadospor el monarcaislámico eranlos del rey castellano,su amigo y

colaborador,Pedro 1, del queeravasallo desde1350, dorado sobre fondo bermejotm.

Recordemosque los ejércitosde la Banda ayudarona MuhanimadV a recuperarsu

tronofrente a los del usurpadorMuhammadVI. El que seutilice conlos dragantesnos

lleva apensarquela realizaciónde estetecho estámuy próximaala reinstauraciónen el

tronode MuhammadV, 1362,por quemástardehabrándesaparecidoestossímbolos318,

y en cambio se incluirá el lema nazarí “sólo Dios es vencedor” en la banday se

cambiaránsus colores.

Estadataciónen que los especialistasactualescoincidenno seha planteadosin

discusión,hace tiempo se pensabaque era obra de épocamás tardía. Así Eguilaz

Yanguas319las dalade tiemposde Muley Hacen,padrede Boabdil basándoseen el tipo

de edificaciones,quepara61 correspondena unaarquitecturagóticaconcaracteresmuy

marcadosdel sigloXV.

Más dificil esdeterminarsuautoría.No ya concretarel nombredel artista,dato

consideradopoco menosque imposible de conocer,sino su procedencia.Existen dos

corrientes:la hipótesisde si setratade un musulmáno de un cristiano

~ Con Alfonso Xl, que en 1330-32 instituyó la Orden de la Vanda o del torneo e de la justa, erade

color prieto (negro) sobreblanco(CABALLERO-iNFANTE, GESTOSO,J., Acercadel sign~cadode

losBlasonesdela Banda,Sevilla 1896,p. 21.

318 Para PAVÓN MALDONADO, B., “Escudosy reyes en el Cuarto de los Leones”,AI-Andalus35,

1970,pp. 180-197,y “Notassobre el escudo de la Ordende la Banda en los palaciosde Don Pedroy de

Muhammad y”, Al-Andalus 37, 1972, pp. 229-232, sus fechas son 1366-1369, ya que deben

contsponderal momentoenqueMuhammadV unesusfuerzasa las de D. Pedro,y antesdela muertede

éste(1369). Segúnsu tesis,la última fechaestájustificada,la primerano estasuficientementerazonada

¿Porquése terminande construirlos alcázaressevillanosen 1366?Es másel propioespecialistaañade

másadelante(p. 188) “el nuevoescudonazaríde la bandasirve parasaberquéedificios se levantarona

partirdel ano1362”.

319EOUILAZ YANGUAS,L., Én¿desur¡aspeinruresde¡‘Alhambra, Granada1896,y. 38.
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La que defiendesu procedenciamusulmanatiene su máximo exponenteen

Contreras320,Gudiol las clasificade “pintura morisca” enArs Hispaniae (aunquesin

embargoañadequesutécnicaessemejanteala preparaciónde tablascristianasdel siglo

XIV) y Dodds,comovimosal escribirsobresutécnica.

Por lo contrario,el quedesdeel principio seinclinó por suprocedenciacristiana

esGómezMoreno321.De la mismaopinión es TorresBalbásque atribuyela obra a un

italiano322,Calvertpiensaque setratade un francéscautivo323,Mar9ais,PostRathfony

Berteaux los secundan.Para Pavón Maldonado“Sólo artistasmudéjaresde Toledo

pudieron estamparen las espadas,correasy cojines, motivos florales y geométricos

similaresa los de los edificiostoledanos”324.A lo queañade“Aún predominandoen las

pinturastemasy técnicascristianashay que destacarla maneracon que es tratado el

banco dondese sientanlos musulmanes.Tiras negrasverticalesse cruzancon otras

horizontalesparaformar unacuadrículapreparadacon un mstrumentopunzante” Es

decir, serefiereal realcede cienoselementosconrelieveen lapreparación,lo quecomo

ya estácomprobadoenel capítuloanterior,seutilizabatambiénenobrascristianas.

Lasfiguraspresentanelementosislámicoscomolasuñaspintadas,en cambiolos

edificiossonde territorio cristiano.¿Suautoreracristianocontaminadopor costumbres

nazaríes,o por lo contrario,eramusulmánquecopiabamodeloseuropeos?.

En resumen,existeunacombinaciónde elementoscristianose islámicos,lo que

conlíevaa conclusionesde contaminaciónartística,es decir, una islamizacióndel arte

320 CONTRERAS,R., EstudiodescriptivodeMonumentosárabes...,Madrid 1885, pp.254-6O.

32! GÓMEZ MORENO,M., Guía deGranada, Granada1882,Pp. 72-79.

322 TORRESHALBÁS, L., LaAlhambrayelGeneral¿fe, Granada(sin fecha),p. 113.

323 CALVERT, A., TheAlhambra,London 1906,p. 40.

324 PAVÓN MALDONADO, B.,Arte toledanoislámicoy mudéjar,Madrid 1973,p. 252.
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occidentalcristianoo, al contrario,expresióngráficade la realidadhispánicadeaquellos

momentos325.

Cuandohablábamosde las coincidenciasexistentesentreel Ascade SanIsidro y

estaspinturas, sondatos a los que no hay quedar mayor importanciaya que: ambos

estánrealizadosen unaépocadondeen España,por la costumbredevariossiglos

deapreciaciónestéticadelartecristianoy musulmáncompartida,las obrasdearte

ofrecen variedadde motivos de asi¡nilación,sin queello nos indique un origen

clarode susartífices326.

Dificil esdeterminarel origende los autores327,peroquizáslo másimportanteen

unaobraseael deseodel promotor.Aquellos trabajaronparaun mecenasque, siendo

islámico, teníagustossemejantesa la corte francesao sicilianadel momento,es decir,

un monarcaculturizado que conocía el arte occidentalcristiano, y, a semejanzade

aquellascortesqueríaemularlas representacionescaballerescasdelmomento.Todo ello

dentrode un mensajemásprofundo.

Que ¡te el promotormusulmánno es discutible, no sólo por su localización

dentrode la Alhambra,sinopor la novedadtemáticaque suponeel introducirdentrode

la iconografiadel amorcortésoccidentalal caballeromusulmáncapazde competircon

el cristianoy aún de vencerle,en combatesingular.Sin embargo,frente a estavictoria

del noble islámico sobre el cristiano, las escenasparecensugerirun triunfo encubierto

del cristianosobreel musulmán,el primero es el quegalanteaa la damaen la fuente,

325 Pordistintoscaminosllegaa semejantesconclusionesCASTRO,A. La realidadhistóricade España,

México 1962, en su capitulo VI, “AI-Andalus comouna circunstanciaconstitutivade la vida espaflola”,

dondejustifica diversospersonajesde lahistoriaespañola(SanJuande la Cruz,SantaTeresa,etc), como

inexplicablessin la islamización.

326 En esemismomomento,en Granada,enel rabaldeBibaxnazdaestabalaalhóndigade los italianos,y

sobreel campodeAbunechedexistíanposadasdecatalanes..

327 Si dificil es determinarel origende los autores,imposiblees ponerlesnombres,por la falta de datos

documentalesde artistastrabajandoen estaépocaa causade la desapariciónde todos los archivos

islámicosde Granada.Esta lagunaescomúnen estaépoca:se dicequeMacrisi, muertoen 1442,hizo un

catálogodelospintoresdeDamas,Bagdady el Cairo, tambiéndesaparecido.
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conellajuegaal ajedrez,inclusoparecesermásmeritoriala cazadeun osoquela de un

jabalí según El Libro de la Montería de Alfonso )U328 ¿El duelo dondevence el

musulmánfue impuestopor el queencargala obra,mientrasque en la resoluciónde las

otrasescenasno intervino por considerarlasde menor importancia?¿Seaprovechóde

estascircunstanciasel pintor y expresósussimpatíasasíhaciael cristiano?

Comomásarribahemosvisto, el que encargóestaobrafue MuhammadV, tema

aceptadodesdequesehaestablecidoel reconocimientodel escudo.Al-Jatib contabaque

obreroscristianosestuvierontrabajandoen la Alhambraen l365~1366329,¿pudieraser

obra suya?¿O por el contrario sus autoresfueronmusulmanesde su corteque en su

destierro,comootro tipo de sirvientes(médicosy poetas)pasarona la cortede Pedro1

paravolver conel monarcamusulmánen 1362?

D)-Interpretación

Habríaque comentaren primer lugar el uso de la figura humanaen la pintura

musulmana.Comoel temaya fue debidamentedebatidoen el capítulodedicadoa los

inicios del arte califal, solamentequerríamosinsistir en el gusto de ciertas estirpes

musulmanashacia la representaciónicónica en sus residencias,como la de los

nazaritas330o los persas.A esterespectocomentar,por casidesconocido,el manuscrito

328 BERNIS, C., “Las pinturasde la Salade los Reyesde La Alhambra,CuadernosdeLa AlhambraJ8~

Granada1982,p. 25.

329 De la mismaopinión esGUINARD, P, que lo atribuyea (Pintura espafiola, Barcelona1972,p. 50):

pintorescristianosproporcionadospor Pedro1”.

330 No son solamentelas pinturasde las Salasde los Reyeslas quepresentanfigurashumanasen esta

época.Entre los azulejosquedecorabanel suelo de la tonedel Peinadorde laReina,hoy conservadosen

elMuseode la Alhambra,destacanalgunosde los conservadosconparejadefigurascontrajedeépoca.

EGUILAZ, L., (“Las pinturasde la Alhambra”, Boletíndel centroArtísticode Granada“, 1888,vol. III,

65-pp.ISI-153)nosproporcionadosejemplosmás:en el cuentodel “Cambistade Bagdadde Las mily

una noches,sedescribe“...pinturasquedecorabanla casaquerepresentabana dosreyesenguerra...”.Así

mismo,enAnalectesde al-Maqari, 1, p. 367 sehablaque en la Aljama de Córdobase pintaron“los siete
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de D. Garcíade Silva y Figueroa,embajadorespañolde FelipeIII en Persia,de 1617331,

dondedescribecasasen aquel país :“.. .Por lo alto tienevidrieras por donde le entrala

luz, y ansien ellas como en los aposentosqueestánen aquel andar,muchasfigurasde

mujeres pintadas,las más dellas tocadasy vestidasa lo italiano, con lazos de los

cabellosy flores muy adornadaslas cabezas....(hablandode otro ediflcio)..queno tenía

más que un aposentopequeño,y un retretepintadode obra muy antiguaen que había

cazas y banquetescon los bailes de mujeres como ellos ordinariamente los

acostumbran....(y de otro más)todaslas paredesdesdeel suelohastadiezpiesen alto

conmuchaslaboresen oro, y en muchosquadrospequeñosque la mesmalabor rexaba

en las paredes,habíamuy hermosaspinturas, sin comparaciónmejoresque las que

comúnmentehay en Persia;laspinturaseranmujeres,banquetesy garrafasde vino...”.

Creo queestetexto vale másque la mejor razonadademostracióndel iconismo de la

pinturamusulmana....

Respectoal temaque nos ocupa, comenzandopor la bóvedacentral, la más

importantesin lugar a dudas,nos encontramoscon diez personajes.La cuestiónes a

quiénrepresentanesosdiezpersonajes.

El primero en citar estas figuras como retrato de los reyes granadinosde la

dinastíanazarífue Lalaing (1501),al decimosque“en el techode estahabitaciónestán

pintadosal vivo todos los reyesde Granadadesdelargo tiempo”332.TambiénHurtadode

Mendozaen su Guerra de Granada, libro 10 (“La rebeliónde los moriscos”) dice, al

hablarde Yusufqueedificó la Alhambraque“acrecentarondiezreyes sucesoressuyos,

durmientesde Efesoy el cuervode Noé”. ParodiandoaIbn .JaIdúnen lospalaciosde Constantinopla(s.

IV al X) se acostumbrabaa representaren sus paredes,en mosaicoo pintura, las victorias de los

emperadoresreinantesy ladesusantepasados.

“~ recogidopor RL&ÑO, F., en su “Discurso de recepciónen la Academiade San Femando”,Madrid

1885.

332 recogidoenG MERCADAL, J.,Espaflavistapor losextranjeros,Madrid 1924 ?, p.262.
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cuyosretratosseven en unasala;algunosde ellos conocidosen nuestrotiempo por los

ancianosde la tierra”.

Esta identificación de los personajescomo reyes granadinoscuentacon el

beneplácitode GómezMoreno333.

Pero,basadosprincipalmenteen el usodel turbanteen esospersonajes,cuestión

que veremos seguidamente,también se ha dicho de estos diez personajespuedan

representarun consejoárabeo mexuax934,o noblesqueestánsiendoinvestidoscon la

Ordende la Banda335.

En cuantoala cuestióndel usodelturbante,diremosquetodos ellos lo llevan. El

problemaradicaen queIbn Said (1274-1286)nos habladel poco uso que sehacíadel

turbanteen suépoca:“Tampocolo empleabaIbn al-Ahmar,encuyo poderestáahorala

mayor parte de al-Andalus.Los sultanesy las tropassuelenadoptarlos trajes de los

cristianossusvecinos:susarmassoniguales,y lo mismosuscapastanto las de escarlata

comolas otras”336. ParaArié, en la épocade MuhammadV era“signo distinguidode

cadíesy juristas,pero yano erausadopor los musulmanesen generaldesdeel siglo XIII

(aunquesuusosevolvió aimponernuevamenteen el siglo XV)337.

El planteamientoasí expresadolleva a la consecuenciade que los personajes

aquí representadosno serían reyes, sino cadíeso juristas, hombres de letras. Sin

embargo,sí admiteque “echabansobresushombrosunaespeciede velo que los altos

dignatariosenrollabanalrededor de la cabeza338”,e incluso en otro de sus estudios

~“ GÓMEZ MORENO, M., Opuscii, 1882,p. 74.

“‘ CONTRERAS, R., Estudio descriptivode los monumentosárabes... 1885, p. 254. De la misma

opinión PIQUERO, W ANGELES, 1984,opuscd, p. 351.

~“ PAVÓN MALDONADO, B., Artetoledano, islámicoymude7ar,1973,Pp249-266.

~‘ ApudTORRESDELGADO, C., El antiguoreino nazaríde Granada, Granada1974,p. 130, citando

un testimoniode Ibn Said, del siglo XIII.

337 ARlE, R.,Elreino nasrídeGranada,Madrid 1992,p.252.
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reconoceque por influenciamagrebí,se utilizó durantetoda la Granadanazarita33t,y

que los miniaturistascristianosrepresentabana sus contemporáneosmusulmanescon

turbante340

ParaBernis, lo que llevanen la cabezasí esunaespeciede turbantecompuesto

por un bonetey dostocas(Foto 267), y el error de pensarque ya no estabaen uso más

que “para cadíesy juristas”, provienede unamalatraduccióndel nombreimmna usado

por Ibn Saide Ibn al-Jatib, traducidoal castellanocomo turbante,cuandoparaella ese

nombresóloserefiereaunaclaseespecialde esaprenda341.

Como vemos, las opiniones se contradiceny complementan.Hay un hecho

observableen las propias pinturas que nadie ha destacadosuficientemente:en las

bóvedaslaterales,cuandoquierenrepresentaral noble caballeromusulmán,de cierta

alcurnia, siemprele colocanel turbantea la cabezao un pañohaciendounaserie de

nudosen la parte perimetral,exactoa muchospintadossobrelas cabezasde los diez

personajes.Y no quierenrepresentarcon ello un sabio o un cadí. De ello podemos

deducir que en aquella épocaera costumbrellevar turbante,por lo menosen las

personasde ciertadignidad.

Comodato negativoparasu identificacióncomosabios,estánlasespadas,cuyo

mango se encuentraricamente adornadocon filigranas grabadas(Foto 259). No era

~ Se basaen MARgAIS, G. Le coutumemusulmand’Alger, ParIs 1930,p. 80, quelo describeasí :“ le

voile qui constitue proprementle turban (imama)enveloppeentitrementle bonnet large et aplati qui

embottela téte, forme unecouronneen boudinspiralé A hauteurdu front, descendsur les oreilleset la

nuque,passesousle mentonet s’étalesurles épaules”.

~ “Vers la fin du XIlle siécle, introduit A nouveaupar les soldatsde l’armée maghrébinedont les

souverainsnasridesde Grenadesollicitérent l’appui contre les Chrétiensd’Espagne,le turban devait se

mamtenirjusqu’aula chutedu royaumemusulmangrenadin(ARlÉ, R., Examendesminiatureshispano-

musulman,Leiden 1969,p. 18.

“~ ARlÉ, R., “Le costumedesmusulmansd’Espagne”,Arabica 12, 1965,p.248.

~ BERNIS, C., 1982,opuscit, p. 35.
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habitual, en hombresde cienciasllevar armas. Por otro lado, todos tienen la misma

dignidad,ninguno tiene mayorprotocolo, comoocurriríaen un Mexuar. Recordemos

que en el tiempo de MuhamadY precisamentesedecorael Salónde Embajadoresdel

Alcázar de Sevilla con la serie icónica de sus reyes,y estacostumbrese podríahaber

trasmitidoaterritorio islámico342.

Sin embargo,si suponemosque son los diez reyesde Granada,y exceptuamos

los dosusurpadores,Ismail II y MuhammadVI el Bermejo,sólosecuentanocho, hasta

MuhanunadY, o diezhastaMuhanimadVII. Pero,no obstantelos escudosde la banda

que aparecenapuntanhaciael primero,ya queaúnconservanlos dragantescastellanos.

Por otro lado,estarepresentaciónde la dinastíanazaríesmuy importantecomoagente

publicitario de la legitimacióndel poderparaMuhannnadY precisamente,que había

recuperadoel tronodespuésde la usurpación.

Un indicio másnos inclinanhaciala propuestade la identificacióncomoreyes:

El nombrede MuhammadVI el Bermejo(pariente lejano de MuhammadY) y el del

fundadorde la dinastíaAlhamar,el Rojo, noshacesuponerunatendenciaenla familiaa

tener cabellos rojizos, lo que si se tiene en cuenta que dos de los personajes

representadostiene estecolor de cabello, puedeconfirmar la atribuciónde las pinturas

comola de los reyes.M8 AngelesPiqueroatañeestecolor a la costumbremedievalde

teflirse temporalmente,como distintivo, la barba con productosvegetales343.Para

342 EGUILAZ, L., 1888, opscit, 64, p. 141 nos da comoreferenciala Misión historial de Marruecos,de

fray franciscode San Juandel Puerto. Cap. II, Libro IV, p. 37 (sin fecha), dondese relata cómo el

emperadorde Marruecos,habiendoapresadoa fray Matías y otrosfrailes les enseñasu Alcazabadonde

habla“unos cuadrosde muy sutiles pincelesdondeestabanretratadosaquellosantecesoressuyosmás

sefialadosenproezas...”.

~ Paraobtenerel color rojo utilizabanel alcatán,parael negro, la alhefia (CONTRERAS,R., Estudio

descriptivode losmonumentosárabesde Granada,Sevilla y Córdoba, Madrid 1885,p. 202 Citadopor

PIQUERO,Má.A. 1984,opusci4 p. 351. Ya el barónde Rosthmital,en suviaje por la Espafladel siglo

XV, noshablade los cautivos infieles de Oporto,que“tienen las barbaspintadasde modoquenuncase

destiflen” (recogidoenFABIÉ, A.M. Viajespor España,Madrid 1879,p. 113).
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EguilazYanguas,el color rojo de variosde los vestidoserael símbolodel poder “el

color distintivo delos BeniNasr”344.

De ser cierta esta identificación, y teniendoen cuentalos escudoslaterales,

estaríanrepresentadoslos diez reyesde GranadanazaríeshastaMuhanmadY, o no

necesariamentesi esunarepresentaciónabstractade la dinastía345,dondeel númerodiez

no pasaríade ser un númeromágico,librementeelegidopor el artistaen función del

espacioa decorar.El promotor de la obra, estaríasituado en el centro, igual a sus

antecesoresen rango, sedistingueporel gestode mostramossuespadacomosímbolo

de supoder.

En cuanto a la simbología de las bóvedas laterales, en primer lugar

estudiaremosalgunasde estasescenas,escenasque, sacadasde las representaciones

coetáneasde amorcortesano,se repetiránabundantementeen la iconografiacristiana.

Pocosejemplosde la literaturamusulmanasobreel temadel amorcortéshan llegadoa

nuestrasmanos346.Sin embargocomotestimoniode su existencia,GarcíaGómeznos

habla de uno de ellos, denominado“Jardín de los Amantes” de Ibn Qayyim al-

Chanziyya,obra oriental no difundidapor España,pero quesepodría identificar con

“La Florestade los amantes”,libro arábigonombradoen la relaciónde la librería de

Isabella Católica,actualmentedesaparecidoo no identificado.

~ EGUILAZ VANGUAS, L., Étudesurlespeinturesdel ‘Alhambra, Granada1892,p. 23.

~ DODDS,J opuscit, p. 196.

346 EGUILAZ YANGUAS; L., (El ¡¡<¿ditA de¡<¿ princesaZoraida, Granada1892),nosda a conocer,con

un gran sentidoromántico novecentistaun “Códice aljamiadode ciento tres hojas de papel cebtl y

caracteresarábigo andaluces”,halladoen Mesones(Zamora),“copia de otro anteriorya que comienza

“..dice el narrador”,donde se narra una historia de amor que transcurreen la corte de Juan II (el

historiadorsuponíaestasbóvedasde tiempo de Muley Hacem, padre de Boabdil) entre la hija del

emperadorde Tartana,Zoraida,el hijo del rey nazanl Sidi Sud, Abulhassam,y el caballerocristiano

ParlanAceja. Se describenmomentosde caza, de reunionesjunto a la fuente, de lancesy todotermina

(jafortunadamente!)con la muertedel último y la boda de los dosprimeros. Casualmentejunto a este

escritoveniaunaláminacopiadelos techosdela Alhambra.
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Esasrepresentacionesiconográficasqueexaltanel triunfo del amor,sevalen,no

pocasvecesde símbolosde] repertorio del romancerofronterizo en época de paz,

recogidosmástardepor el repertoriohumanista

La fuente.-En los dosejemplosrepresentadosen las bóvedas,las fuentesestán

constituidaspor platos de característicascristianas,lasmusulmanas(de las quecuenta

con buenosejemplaresen al Alhambra) teníanunagran tazasituadaa un nivel de

rodilla, en dondelas personaspodíandisfrutar de sus ornatosal sentarsea nivel del

suelo. En cambio en estas fuentes la taza se encuentraa nivel de cintura y están

compuestasporvariospisosdiferentes.

En la bóvedasituadaa la izquierdadel eje central, aparecendos fuentes que

puedentenersignificadosdistintos.Unade ellas,dondeestánen animadaconversación

un doncely unadama,puederepresentarla Fuentede la Vida, dondelasparejasjóvenes

reconquistanel sentidode la vida y se abandonanal amory al placer..Normalmentese

enclavala fuente en un paisajecon árboles,en relación con e] Paraísoterrenal (Foto

268). La fuentedel Amor o la Vida apareceyaen mosaicoscristianostardo-romanos,y

escomplementodel amor cortéscomo lugar idóneoparacitas.Es un tematípico de la

iconografiafrancesa,provenientede la novelasobreel temagermánicode la leyendade

TristAn e Isolda (novelacuyo primer texto data de 1 155-6O)~~’. Esta fuente dondela

damay el doncel se encuentrantambiénestárecogidaen la literaturamusulmana,en la

Historia del Abencerrajey la hermosaJarifa, cuandoAbindarraezencuentraaJarifaen

la fuente, “componiendosu hermosacabe9a,y llenos de turbacióny amor sevieron

reflejadosene] agua348”.

~‘ Tristán ve reflejadala imagendel rey, mientrasconversaconIseojuntoa la fuente:”. .A sonpied une

source vive: l’eau s’épandait d’abord en une large nappe,claire et calme, endoseparun perron de

marbre..”(p. 65, BÉRDIER,J.,Le romande Tristan elIseut,ParIs,1929).

~ LÓPEZ ESTRADA, F., Estudio de “El Abencerrajey la hermosaJarifa “, (versión de D. Antonio

Villegas 1565), Madrid 1957,p. 322.
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La otra frente349,dondepequeñasfiguras seestánbañandodesnudas,sepodría

reconocercomo la Fuentede la EternaJuventud(Foto 265)~~~. Es un temaalegórico

tradicional,que se basaen leyendasde corteclásico,como la de Junoquese bañaba

para conservarintacto el vigor del cuerpo,o la de Júpiter que convirtió a la ninfa

Juventaenfrentedondequiensebañabaen ellarejuvenecía351.

En ambosejemplosde la Salade la Justicia,de la frente salentrescañoscon

cabezasde león (símbolo nuevamentedel poder), y están coronadaspor un perro.

(símbolo de la fidelidad). El hechode salir el aguapor la bocade un animal es algo

comúnen las fuentesmusulmanas,recordemosla propiade los Leones,o los animales

de Medinaal-Zabra.

El ajedrez.-De origenindio, fue introducidoen al-Andalusen el siglo IX, y de

allí pasóa los reinoscristianos352.Esunode losjuegosrecurrentesen la EdadMedia,ya

~ Estafuente, así como el temadel salvajele lleva a CONTRERAS,R., (“La sala“del solio” en el

Alcázar de Segovia”,AEAXIV (1940), p. 268-269)a establecerparalelismosentrela decoraciónde la

Sala de Justiciade la Alhambra y la salaque Enrique III “el de las Mercedes”mandaedificar en el

AlcázardeSegovia.

~ Estafuentede laJuventudcongentebañándosela podemosadmiraren losmarfiles decorados,como

los inventariadospor KOECHLIN, R., (Les ivoiresgothiquesfrangais,ParIs1924),connúmeros1118 B

y 1151. Mayor información iconográficasobreel tema se puedeencontraren MATEO GÓMEZ, 1.,

JerónimoBosco,Parls-NuevaYork 1988,Pp.259-261.

“‘ La fuentede la Eterna Juventudaparecemuchasvecesen la literaturacristiana.Entreella, el viaje de

Juande Mandeville,m. 1372,dondenosrelata:”Juntoa unaselvaestabala ciudadde Polombe,y junto a

estaciudad,unamontaña,delaquetomasunombrelaciudad.Al piéde lamontañahayunafluentenoble

y hermosa;el saborde suaguaesdulcey olorosa,comosi la formarandiversasmanerasdeespeciería.El

aguacambiacon las horasdel día; es otro su sabory su olor. El que bebede esaaguaen cantidad

suficiente,sanade susenfermedades,ya no se enfermay es siemprejoven..”, <¿¡md GANDIA, E. de.,

Historia critica delos mitos, Madrid, 1929,p. 50.

352 En el 1010 ya se cita un juegopertenecientea Armengol, condede Urgel (PÉREZHIGUERA, T.,

Objetose imágenesdeal-Andalus, Madrid 1994,p. 138).
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nombradoen 1212en el concilío de Paríscomo “los vicios que sedebíancombatir”353.

Alfonso X le dedicatodo un libro, lleno de bellísimasminiaturas.Suutilizaciónno sólo

eraprivativo de los reinoscristianos,sino que seconoceque AI-Mu’tamid de Sevilla

poseíaun juegocuyaspiezaserande ébanoconincrustacionesde oro. El tematambién

es recurrenteen la leyendade TristAn e Isolda(TristAnjuegaa los juegoscortesescomo

el ajedrez,las damasy los dados354).Segúnel libro del caballeroCifar, las cualidades

que másse apreciabanen un caballero eransobresaliren el arte de la caza,lanzara

tablado,en el juegodel ajedrezy de tablasy la posesiónde un lenguajecortesanoapto

parala conversaciónconlas damas.

El juego entre una dama y un doncel se prestabaen la vida galante al

intercambiode los secretosdel amor,al coloquioqueintroduceal juegoamoroso.Estas

alegorías,quedespuésrecogeráel mundorenacentistaestábrillantementereflejadoen el

Tratadode Luis Ramírezde Lucena,de principiosdel siglo XVI, Repeticiónde amores

y Libro deAjedrez’55.

Está abundantementerepresentadoen los relieves de marfil, aunqueallí el

tablerode ajedrezsiempreseverá de perfil356, lo que no ocurreen la tradiciónhispana

de las miniaturasde Alfonso X, ni enel tablerorepresentadoen estetecho.

En la escenadel ajedrez (Foto 269) la dama lleva un tocadoquerecuerdael

momentode El Abencerrajey la hermosaJarifa donde:“. ..e bolviendo las manosa

unosjazmines...mezclándolosconarrayanes,hizo unahermosaguirnalda,y poniéndola

sobresucabe~a..

~ VAN MARIE, R., Jconographiede1‘art profaneau MoyenAge~ á la Renaissance,ParIs1971.

p. 21 deLo leyendade TristóneIseo, BibliotecaUniversal,Madrid,1995

~‘“ Reeditadoen 1953en JoyasBibliográficas.

356 Marfilesnúmerosde inventario1049,1053,1046,de KOECHLIN. Allí laparejasiemprese encuentra

bajounatiendade campaña.

~ OpuscH, p. 324.
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El castillo del amor.- Habitadopor parejasde enamoradosque asomanpor

puertasy ventanas,fue unarepresentaciónfavoritade los artistasdel XIV paradecorar

marfilesy esmaltes.El castillo representabala alegoríade]corazónde la damaquedebe

conquistarel amante,inexpugnablecomola tonedel homenajede la fortaleza.Aparece

por primeravez en el Psalteriode Peterborough,del siglo XIII. y en Le roman de la

rose358 (último cuarto del siglo XIII), donde cadaelementodel castillo es analizado

comoimagende unapartedel amor,destacandoen lugarprincipal los celosdel amante.

Así, enEl Abencerrajey la hermosaJarifa, le dice la jovena suamante:“ Yo os

mandévenira estemi castilloasermi prisionero,comoyo lo soy vuestra”359.

Es curiosoque siemprepresenteesospersonajesasomándose(Fotos 269, 256),

el público quepuedetestimoniarlos acontecimientosque sedesarrollanal pié de su

residencia.Así lo vemosen los marfiles del inventario de Koechlin números1005,

1108, 1028, etc.

El salvaje.-La figura del salvaje,temapreferidopor la iconografiaprofanade

los paísesdel norte (catedralde Colonia, 1325, por ejemplo),que pudotenerun origen

mítico en la antigUedady del que tenemosel estudiodel profesor Azcárate360,esun

personajequeapareceen la pinturagóticaen relacióncon las narracionesde viajes a

35GUIILAUME DE LORRJS,en versióndeALVAR, C., Barcelona,1985,p. 243.

Precisamente,dentrode la literaturahispana, un poemade JorgeManriquetiene esadenominación,“El

Castillo del Amor...La fortalezanombrada!estáen los altos alcores!de una cuesta!sobreuna pella

tajada!ma9i9atodade amores!muy bien puesta,1 y tiene dosbaluartes!haciael caboqueha sentido!el

olvidar!...EI muro tienede amor/lasalmenas,delealtad]la barrera,/cualnuncatuvoamador!ni menosla

voluntad] de tal manera;!la puerta,de un tal desseo/que,aunqueestédel todoentrada!y encendida,!si

propongoqueos veo, ¡ luego la tengocobrada!y socorrida.!Las cavasestáncavadas!en medio de un

cora9onImuy leal! y despuéstodaschapadas!de serviciosy afición ! muy desigual!de una fe firme la

puente! levadiza, con cadena! de razón, !razon que nunca consiente!passarhermosuraagena! ni

afición/....MANRIQUE, J.,Poesía,cd.BELTRÁN, V., Barcelona1993,p.69.

“~ Opuscix., p. 331.

“~AZCÁRATE, J. W., “El temaiconográficodel salvaje”,AEALVI (1948),pp.8l-99.

C. RALLO :Pinxura muralenCastilla 348



tierrasexóticas, identificadas,mástardecon el descubrimientodel nuevomundo.Casi

siempreserepresentaporun hombrecubiertode pelo,de aspectoterroríficoqueaparece

por primera vez en Españaen la decoraciónde cajas de marfil del siglo 2(1V361,

orfebrería,orlade manuscritosy tapices.

En el siglo XIV apareceel salvaje siempreen relación con el rapto de una

doncella362,y porello Azcáratebasasu interpretaciónen Loomisquelo relacionaconel

poema de Enyas el Salvaje. Esta narración, basadaen la ingratitud femenina en

contraposicióncon la fidelidad del perro, podría aclarar la escenadel techo de la

Alhambradondeel salvajeagarrapor la manoala doncella,sustituyendoel penopor un

león363 (Foto 261).

Lafigura de la damaencadenada,no a un león sinoa un dragón,en unaescena

junto a un castillo dondeun caballeroacudea su rescate,esunamanerafrecuentede

representarla leyendade SanJorge.Ejemplo de ello lo encontramosentrelas distintas

escenaspintadaspor JuanaDíezenToro.

Loomis tambiénnoshablade unapiezadel Duquede Anjou de 1364-65donde

existendos escenas,en la primeraun caballeromataaun salvajequelleva unadoncella

conla espada;en la segunda,unadamallevaencadenadoun león. Ese león “civilizado,

361 Estaes la hipótesisde Azcérate.Madrigal (MADRIGAL, J.A., “El omemui feo” ¿Primeraaparición

de la figura del salvaje en la iconografiaespañola?“, AEA 222 (1983), pp. 154-160,se planteasi la

representaciónde la viñetac) de la CantigaAlfonsí 47,no seriaya unarepresentacióndeun salvaje.

362 KOECHLIN, marfilesnúmeros1214, 1285, 1290,etc

363 GOYRI de MENÉNDEZ PIDAL, M., dedicaun articulo a “Leonesdomésticos”(Clavileflo 9, (1951)’

Pp. 16-18). En él noshablade la ‘extrañamoda” de los reyeshispanosa tenerestasfieras enpalacios,

comoJaime II de Aragón, Enrique IV, JuanII, etc. Quizásen estesentido,sustituyendoal perro, esté

representadoen estaescena.El temadel “león reverente”esun tematradicionalde la literaturaespañola,

apareciendoya la épocaclásica,y, en laPenínsula,en el Mio Cid (BANDERA, C., “El sueñodel Cid en

el episodiodel león”, El Poemadel Mio Cid: PoesíaHistoria y mito, Madrid 1969,Pp. 82-113), como

“civilizado, mesurado,humilde, zalamero,avergonzado,etc, enpresenciadeun personajeextraordinario,

en acatamientoy testimoniode sucarisma,numen,gracia,virtud o cualidadsobrehumana,divina”.
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mesurado, humilde, zalamero, avergonzado,etc, en presencia de un personaje

extraordinario,en acatamientoy testimonio de su carisma,numen,gracia, virtud o

cualidadsobrehumana,dívína~IU.En la Alhambrasehanfúndidolas dosescenas.

El salvajetambiénse utiliza, tradicionalmente,comocontrapuntopara ensalzar

la bellezade la dama que lo acompafla(de ahí que el salvaje siempre rapte a una

doncella, bella y pura), como representantedel estadoincivilizado, en general,y la

lujuria, en panicular. El rescatede la dama aquí puedesignificar “el rescatede los

peligrosdel mundo”365.

Dosprecedentesdel salvajede la Salade los Reyes,en el tiempo,aparecenen la

iconografiahispana,en unayeseríadel Alcázardel rey Don Pedroen Sevilla, y en el

castillodeAlcafliz.

Escenasde caza.El duelo.- La caza erauno de los pasatiemposfavoritos de

esta época de la sociedad elegante, en ella tiene gran protagonismo el halcón

amaestrado366,bastaráconrecordarla decoracióndelPalaciode los Papasen Aviflón.

La importanciade estedivertimentoen la Alhambranazaríestárecogidaen el

artículo de Molina Fajardo367.La caza es el punto de partidade la aventuracortés,

metáforadel cortejoamoroso,ejemplode ello lo tenemosen la literaturatradicional368.

3~GARC1-GÓMEZ,M., Mio Cid Estudiosdeendocritica,BARCELONA, 1975,?.173.

365 Paraverbibliografíaliterariaacercade la antítesisentrela damay el salvaje,y su significado.sepuede

consultarRALLO, A., AntoniodeGuevaraensucontextorenacentista,Madrid 1979,p. 136;La Diana

de Monxemayc.r,del mismo autor, Madrid 1991,p.185-186;GÓMEZ-TABANERA, J. M., “La conseja

del hombresalvajeen la tradiciónpopular de la PenínsulaIbérica” , Homenajea Julio Caro Baroja,,

Madrid 1978,pp.471-509.

“~ KOECHILII4, marfiles números1149, 1038 (con halcón). En la 1290 despuésde la cazaofrecenla

piezaa la dama.

367 MOLII4A FAJARDO,E., “Caza en el recintode la Alhambra”, Cuadernosdela Alhambra 3 (1967),

pp. 31-53.

“~ Por ejemplo, en GIL VICENTE (SENEBRE, R., p. 625 de Homenajea Pedro SainzRodríguez,

Madrid 1986):” Halcónquesevuela!congaitaa porfia,! Cazarlaquería!y no la recela!
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Los tratadistasmedievalesquehablandela caza(DonJuanManuel,AlfonsoXI,

el monterode JuanII, Juande Sahagún,el cancillerPedroLópezde Ayala) coincidenen

afirmar queel noble ejerciciode la cazasirve al caballerocomopreparaciónpara la

guerra,manteniendoal cuerpoy al espírituágiles(Fotos270y 271).

Junto a escenasde caza, es común que se representenduelos. La sociedad

medieval, con sus idealesde vida caballeresca,imponia que sus actividadesfueran

asociadascon el ejercicio de las armas,la caza, en tiempos de paz, el duelo369, en

tiemposde guerra.

Tanto un temacomootro tienenmuchasrepresentacionesen la Espaftacristiana

(por ejemploen capitelescomo los de SantaMaría de Nieva, Segovia),o en lo poco

conocidomusulmán(pinturasdel Panal).

Duelosentreun caballeromusulmány otro cristianotambiéntiene precedentes

dentrode la iconografiacristiana, desdeel capitel de Estellacon la escenadel combate

singularentreRoldány el giganteFerragut,decoracióndela Torrede Hércules,alfarjes

comoel de Teruel, Balbaseso Lebeña,etc, llegandoa simbolizarel combateentreel

bien y el mal.

Lo innovadorde la escenade la Salade los Reyeses que aquíprecisamente,al

contrariode las escenashastaahoraconocidas,quienresultavencedores el caballero

musulmán,testimonio inequívocode la procedenciadel mecenasen este caso (Foto

272). La muerte en el duelo representado,muerte simbólica, viene a representarla

preferenciaenel serviciodel amorhaciael caballeromusulmán.

El personajedel caballeromusulmánno esfrecuenteen la iconografiamedieval.

Sin embargola institución de la caballeríaen el mundo musulmán,con un cierto

carácterreligioso, es en el mundo islámico anteriora la de Europa.El caballeroárabe,

faris o Jata, se distinguepor el valor, á fidelidad, el amor a la verdad,la protección

La cazade amor!esde altanería!trabajosdedía! denoche,dolor.

Tambiénen LARA GARRIDO, J., Luis Barahonade Soto. Las lágrimasdeAngélica, Madrid 1981,p.

572 dondese citan asimismofuentesclásicas:Dido y Eneas,Eutinichosy Rhodope,etc; y asimismoel

libro deZULAIKA, J.,Caza,símboloyEros, Madrid 1992,quetrasponeel temaa momentosactuales.

~ Inventariodemarfilesde KOECHLIN, número1285.
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concedidaa los desvalidos,la generosidad,la veneracióna lasmujeres,y la liberalidad;

estambiénpoeta370.

El caballero representadoen esta pintura responde a la descripción de

Abendarraez:“Vieron venir por do ellos ivan un gentil moro en un hermososcaballo

ruano; él eragrandede cuerpoy hermosode rostroy parescíamuy bien acavallo. Traía

vestidaunamarlotacarmesíy un albornozde damascodel mismo color, todo bordado

con oro y plata...Traíaunadargay unacimitarra, y eb la cabeqaunatoca tunezíque,

dándolemuchasvueltasporella, le servíadehermosuray defensadesupersona”371.

La función de la dama.-Existe una contraposiciónentrelas tres bóvedas,no

sólo por la manerade plantearsustemas,unosnarrativos,éstemásestático,sinopor los

personajesque las componen.En la central, dedicado a lo trascendente(a lo que

contribuye el color dorado del techo sin duda), sólo están presentespersonajes

masculinos.En las laterales,la mujer estárepresentadaampliamente.

A partir del siglo XII sehaproducidoen el mundocristianooccidentalunacierta

exaltaciónde lo femenino,conresonanciasreligiosas(la exaltaciónde Maria comienza

en esta época),tanto en el arte como en la literatura.Estehechova a ser el origen de

figuras como Eloísa o Leonor de Aquitania, contrapuntosnecesariosdel caballero

medieval”2.Todoslos temasiconográficosdescritossevan a interrelacionaren el arte,

así la Virgen es representadacomo un castillo en el famoso San Salvadorde Cora

(Istambul).

En estaspinturas,como en otrosejemplosde estetiempo, la mujer es sujeto de

homenaje,ala queseofrecenlos trofeosde caza(Foto 267),conquiensegalanteajunto

a la ffiente (Foto268),antela que seadoptaunaposturade sumisión,conquiensejuega

GALMÉS deFUENTES,A., Épica árabey épicacastellana,Barcelona,1977.

“‘ ElAbencerrajeyla hermosaJarÑ, opuscix, p. 314.

372 “es el poder masculinoquien otorga a las damasuna importancia que no hubierantenido hasta

entonces”,GARCÍA GUAL, C., El redescubrimientodelasensibilidaddelsiglo XII, Akal, Madrid 1997,

p. 15.
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al ajedrez(Foto 269),quiencontemplalos lancesdesdela ventanade sucastillo373 (Foto

261)...Todo ello es un canto al amor cortés sublimado. Y para su representaciónse

cuentacon escenasya tipificadas“TristAn e Isolda” o “El caballerode la carreta” de

Chrétiende Troyes,etc.

El lenguajede las manos.-Tanto en estasbóvedascomoen la central,tiene

gran importanciala posturaen que estándibujadaslas manos.Es un lenguajeparlante

quenosestáindicandocuandolospersonajeshablanentreellos(manoinclinadahaciael

interlocutor) (Fotos 257, 266), cuando se aceptauna ofrenda(mano señalandoésta)

(Foto 258),o cuandosesuplica(con lasmanosunidas)(Foto 261). Incluso haymanos

queseñalanllamandola atencióndel espectadorhaciaotro personaje.Esto no es algo

nuevo, sino recursocomún tanto en las miniaturasislámicascomo en la iconografia

religiosaoccidental.

Una vez se han expuestola posible significación de los elementosde estas

bóvedaspor separados,es importanteenlazarla interpretaciónde estaspartescomo

pertenecientesa un conjunto,y la significaciónde esteconjunto374.M~ AngelesPiquero

introduce la probable identificación de estasbóvedascon el Paraíso,llamando la

atenciónsobrelos elementossimbólicosque apuntanhaciaesetema:el jardín, el agua,

lospájarosy todaclasede animales(Fotos 257, 261, 265, etc). Es la representacióndel

“~ “los hombresmirana la mujercon nuevosojos y ensalzana la mujer, misteriosay deseable,que los

mira” RUIZ DOMENECH, J.E., La mujer que mira, Barcelona1989. Representaciónpintada de las

mujeresmirando desdeel castillo la tenemosen la Crónica Troyana, escrita e historiadapor Nicolás

Gómezen 1350,pertenecióa Isabel la Católicay seconservaen de la Biblioteca del monasteriode El

Escorial.

~ En realidad,los elementospor separadosontemasrepetidosen su época.Comoejemplopodríamos

considerarla iconografíade los capitelesdel claustro de SantaMaría de Nieva (Segovia), fechados

duranteel reinadode EnriqueIII y CatalinadeLáncaster(de losquepresentasusescudos).Allí aparece

la cazadel oso (capiteles7B y 33A), la del león (7A y 79B), e inclusoun lance singular(69A) entreun

cristiano y un musulmán,dondemuere ésteúltimo (consecuenciade pertenecerestaornamentacióna

territorio cristiano)..
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Paraísomusulmánque puedenalcanzartambiénlos cristianos375.Y así asignael valor

iconográfico a cadaelemento; las mariposasseña la encamacióndel alma en sus

peregrinacioneshaciael Paraíso,las aveslas propiasalmasya enel Paraíso376

Otros especialistassimplementeven unaescenificacióndel amor cortés,con

escenasde modarepresentadasmuchasvecesen miniaturaso marfiles.

Unaidentificaciónno excluyea la otra, paraexpresaruna idea(aspectoformal),

puedenser utilizadasvías de expresiónde uso popularizadoen aquellaépoca(aspecto

materialde la obra).

Peroademás,paraunasignificativay completainterpretaciónde unaobrade arte

no sepuedeconsiderarcomoun elementoseparado,independiente,sino como partede

un contextoal quepertenece,y hay que teneren cuentael ambientedondese íntegra.

Estas pinturas ocupan un lugar importante,preeminentedentro del Cuarto de los

Leones.El lugardondeestánestasrepresentacionesestáintencionadamenteelegido,no

pudieronhacerseporel meroplacerde sucontemplación.

Considerandoel conjuntoarquitectónicoal quepertenecenen primer lugary su

significación, hay que precisarque resultamuy dificil imaginar que clasede vida

transcurríaen la mayorpartede los edificiosde la Alhambra,y aunqueespecialistashan

dado diversas fimciones para las distintas partes, falta muchadocumentación(por

ejemploun libro de ceremonias)paraquepudiéramosimaginarcómofuncionabala vida

palacial.

El Patio de los Leones,construidotodo en una misma época,muestraen su

distribución una coherenciaque no puede correspondersino a una estructuración

meditada,”...setrataen realidadde un conjuntomuy complicadoen el que el todo y las

partessehallanrelacionadosentresí de forma nadacomún...”377.Suaccesosemioculto

‘“ “Dios introduciráa quienescreeny hacenobraspias en unosjardinesen que correnpor debajolos

ños...” deJ Corán,apudPIQUERO,M. A.,1984opusci!, p. 361.

376 PIQUERO,M.A., ibidem, p. 366.

‘“GRABAR, La Alhambra,1984,p.l64.
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nos estáhablandode un caráctermásprivado y restringido que el del Patio de los

Arrayanes.Suunidadformal es sucolor, todo el conjuntodestacapor sudecoraciónen

oro y azul, símbolode los coloresde la Alhambra,de ello GarcíaGómezcita variados

ejemplos378

Tampoco se puede considerar la ornamentaciónde las bóvedascomo un

conjuntode elementosaislados,interpretandolasescenasde la fuente,de la caza,etc,

buscandosus individuales fuentesiconográficassin considerarel todo; y no hay que

olvidar la relaciónde las tres cúpulasentre sí y con su contexto. Es decir, hay que

estableceruna relaciónentrelos temasinternosde la decoraciónen cadacúpula,una

relaciónde las cúpulasentresí,y unarelaciónde esascúpulasconel restodel edificio,

lo que sepodría llamar “distintos nivelesde interpretacióniconográfica”, lo que es

tanusualenel arteislámico3”.

Comenzandode fueraa adentro,la másacertadainterpretacióniconográficade

esteconjuntonos la proporcionaGrabarcuya teoríaesver el Patiode los Leonescomo

un conjunto de salas con significado cosmográfico,con fórmulas matemáticasque

representanel universo.Estahipótesissebasaen las propiascúpulasde Dos Hermanas

y Abencerrajes,así como en el poemade Ibn-Zamraklabradoen susparedesde yeso.

ParaGrabar,“la Alhambraenterano esmásqueunareuniónde mansionescelestiales,

quecasipor definiciónnuncapuedensermásqueilusionessobrela tierra”380

En este sentido,y aunqueestandode acuerdo con el caráctercosmológico

atribuidoal Patiode los Leonesno podamosdefinir exactamentelas funcioneso destino

de laspinturasdela Salade la Justicia,éstascumplensu funcióniconográfica:

Primeramente,la localizaciónelegidapara la representaciónde estasescenas

pictóricases la propiacúpula de las salas,desdedonde,como ocurríaen el Salónde

378 GARCÍA GÓMEZ,E., Foco deantigualuzsobrelaAlhambra, Madrid 1988,p 63.

“‘ Hacemosnuestraestaexpresiónutilizadapor ErrINGHAUSEN, R., y GRABAR, O., en Arte y

Arquitecturadel Islam. 650-1250,Madrid 1987,p. 65.

380 GRABAR, 0., 1984, opuscit, p.200.
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Comares,“lo mismoqueDios....presideel conjuntode los cielosy la tierrael sultán(en

este caso MuhammadV)...desdesu solio, presidíael concierto de los pueblosa él

sometidosy representabael poderdeDios en su reino”38’

En segundolugar, es relevantela forma elípticade estostechos,derivacióndel

círculo, formaperfecta,representantede lo eterno,delo trascendente,de la divinidad.

En tercer lugar, las composicionesrepresentadas.Aunque las tres cúpulas

presentandiferentesescenas,suscualidadesformalessonsimilares,la semejanzade las

dos laterales tiene como objetivo dar al conjunto armonía y equilibrio. La

contraposición de su movimiento frente la estaticidadde la central, sirve para

enfatizaría,la valoraciónde planteamientode ellas es distinta. Sin embargo,las tres

comciden en una representacióncenital del firmamento, que es el eje de las tres

composiciones.Un cielo plagadode estrellas,queenla central,comomáximaexpresión

del lujo y poder, de lo abstractoy permanente,son azules sobre fondo dorado,

mientrasqueen las laterales,sonamarillassobrefondo rojo.

Este cielo seencuentrasituado,inmóvil, espectadorindiferente,por encimade

distintas escenasdiversas de la vida cotidiana, en las cúpulas laterales. La vida

transcurrebajo e] cielo, ningúnpersonajecontemplalasestrellas.Es el destinoquetodo

lo preside. Sin embargo,es una vida amable (“el concierto de los pueblosa él

sometidos”),los árbolesconpájarosnosestánemulandoel Paraíso.

En la cúpulamásimportante,la central,en cambio,el cielo y lasestrellasforman

partede la composicióngeneral; los personajeslas están viendo, incluso las están

señalandocon ¡a mano.El poemade Ibn-Zamraknos puedeabrir caminopara ideas

paralelas:

“PorMuhaniniad,mi rey, aparmepongo

de lo másnoblequeseráo ha sido.

Obrasublime,la Fortunaquiere

queatodo monumentosobrepase

¿Cuántorecreoaquíparalos ojos1

381 así describeCabanelasal hablardel simbolismo político-religiosodel techodel Salón de Comares

(CABANELAS, D., El techodel SalóndeComaresenla Alhambra,Granada1988, p.83).
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Susanhelosel nobleaquírenueva.

LasPléyadesle sirvendeamuleto

la brisa le defiendeconsumagia.

Escenaslaterales,vida cotidiana subliminada,mundana,de ambientecortés

palacial.Escenacentral,vida trascendente,atemporal,basadaen el saber,en el estudio

de la astrología,de la magia,pero tambiénen el poderde la dinastíarepresentantedel

terrenalen AI-Andalus.

Unanuevainterpretación,muchomássugerenteno tantopor nuevasino además

porquevendríaa engarzarlas tresescenasvamosa proponeraquí,de acuerdocon ese

sentidocosmológico,peroa la vez con el carácternarrativo que seadivina en las dos

escenas]atera]es.

¿Quémejor forma de ensalzarel poderterrenoque lleva a la sublimaciónque

unaparábola,un cuentodedicadoa enfatizarel sabertotal comomediode salvación,de

ascensiónal poder,de víade sublimación?El marcopictóriconos estáhablandodeesos

cuentosorientalesdondepor medio de un hilo narrativoo escenacentral,nos enlaza

multitud de escenasvario pintas, llenasde personajesdiversos,que efectúandistintas

hazañasy queestánrepresentadasen las escenaslaterales.¿Y quecuentopodríaseréste

sinouno tradicionaly porel mundomusulmánmuy conocidocomoesel Sendebar982

Chauvin383nos resumee] Sendebarcomo la historia de un rey que, deseando

tenerun hijo herederole predicenel infortunio si no se separade él. Y cuandotiene

siete años, el rey se decidea entregarloa aquel que designendiez sabios...Todos

decidennombrara Sendebar.... “Sendebarlo introduceenunasaladonde,en los muros,

382 EJ Sendebar,anónimoes tanto atribuido a un origenindio (BENFEY), como persa(PERRY, que lo

dataen el s. VI), o hebreo(MORRJSEPSTEIN). Ninguno de los ochotextosconservadospareceserel

original, siendoel primero la primitiva traduccióncastellanaconservadaen la Real AcademiaEspañola,

copiadoen el siglo XV.

383 CHAUVIN, y., Ribliographiedesouvragesarabes,fasc. VIII , Liege 1904,apud MENÉNDEZ y

PELAYO,Origenesde¡a novela,EditoraNacional,Madrid 1943,pp.4246.
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seencuentranescritasenseñanzascondensadas,despuésle enseñaa montara caballoy a

tirar flechas”

En la versióndenominada“El Libro de los engañose los asayamientosde las

mugeres”,comentadapor varios autores,el nombredel sabio es Qendubete3M..Allí,

“§~endubetetomóde la manoal niño . . .e fiz fazerun granpalaqiofermosode muy gran

guisae escrivio por las paredestodos los saberesque l’avia de mostrare de aprender,

todaslas estrellas...”

Más adelante,condenadoel príncipe a morir por su padre que no le ha

reconocido,los visires“obtienendíaa día el aplazamientode la ejecucióncontándole

cuentossobrelaastuciade las mujeres”.

Esta interpretación,en dondela escenacentral seríanlos diez sabioseligiendo

con el dedo a Sendebar(¿quepor qué no podríarepresentarincluso al califa, cuya

responsabilidadestrasmitir el sabersupremo?¿Quiénconmásderechoque Muhammad

V podríaaspirara serel “jefe de los sabios”?),complementadapor escenasde la vida

cotidiana, que sirvan como enseñanzaa la vez que como advertenciasobre las

veleidades de la mujer385, no tiene por qué ser contradictoria con la versión

anteriormenteexpuesta,al contrario,por mediodel cuentosepuedecontextualizaren la

realidadnazarí.

En conclusión, y una vez se han revisado los ejemplos que existen en la

actualidad,hay que destacarla gran importancia que tuvo la pintura mural en la

omamentaciónde la viviendapalatinaen la épocanazarí. Sorprendepensarque esa

314 Para M C, LACARRA, Sendebar,1989, p. 68, de acuerdocon Campbelly Benfey, estosdistintos

nombresderivandel sánscritoSiddhapati,quesignifíca“jefe delos sabios”.

~ Curiosamenteexisten algunospasajesquepodríanrelacionarsecon ciertas representacionesde esas

escenas:EJ león encadenadopor la damanosevoca“La huelladel león” (cuento1”), como símbolode la

honestidadde la mujerfrente a la propuestade adulteriodel rey. Hay otroscuentosdondenoshablade

gentequeestáen la terraza,dediablos(¿elsalvaje?),de fuentesmágicasy de monosquedesdeun árbol

arrojanhigosajabalíes....
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civilización que tan florecientese nospresentaen el siglo XIV, con grandesansiasde

buscarnuevasvías de expresión,de utilizar nuevosprocedimientosque mejor se

acomodarana sus necesidades,prácticamentedesaparecea nivel artístico en el siglo

)(V386. Sin embargo,la graninfluenciaque tuvo, y el reflejo del prestigioy admiración

con que seobservabadesdeotros lugaresestabrillante “explosión” artísticava avenir

reflejado en las obras cristianaspictóricasdel siglo XV, sobretodo en la zona del

antiguoAndalus.

La pinturamural de la Alhambra,dondeseadmiransusyeserías,susalicatadoso

techos,constituyeun capítuloprácticamentedesconocido,ya por la conservaciónde

sólopartede lo que existió (lo que nos lleva aun conocimientofragmentariodel tema),

ya por localizarseen zonasque,hoy por hoy, no estápermitido el accesodel público en

general.Sin embargo,esafalta de accesibilidadpropiciasumal estadodeconservación,

y, a la larga, su desaparición,por lo que seríanecesariofacilitar su restauración,su

difusión y suconocimientocomo parteintegrantee indispensableparala comprensión

de los ambientesnazaries.

386 A semejantesconclusionesllega GARCÍA GÓMEZ, E., Ibn Zamrak el poeta de la Alhambra,

Granada,1975, p. 139, respectoa la poesíaarábigoandaluza,al decirque con 1km Zamrak “agoniza

cansadadesiglos” estaexpresiónartística.
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