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Este volumen recoge estudios en los que se
analiza la producción textil medieval con un
carácter transversal, teniendo al Mediterráneo
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producción con los ambientes cortesanos, de culto
y domésticos en los que estas piezas desempeñaron
variadas funciones. Gracias a su portabilidad y a la
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tejidos tuvieron un notable impacto en otras
prácticas artísticas, trascendiendo en el tiempo y
en el espacio. Estos factores impulsaron también
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publicación, en la que la península ibérica tiene un
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Los tejidos suntuosos constituyeron una de las producciones artísticas más estimadas en los
siglos medievales, y el Mediterráneo supuso un espacio propicio para la circulación de piezas de
distintas tradiciones y centros manufactureros textiles. En ellas se conjugaba lo particular y lo
global, como resultado de contactos a gran escala que determinaron una cultura material y visual
compartida sujeta a la innovación tecnológica. Son, por ello, dignas de especial consideración en
los debates actuales de disciplinas como la historia del arte. Los estudios aquí recogidos aportan
nuevos datos y enfoques para continuar revisando creaciones de compleja caracterización,
intrincada fortuna y merecido conocimiento.

Imágenes de cubierta: 

Fragmentos de tejidos procedentes del relicario 
de santa Librada de la catedral de Sigüenza. 
Catedral de Sigüenza.
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LA producción textil dio origen a una de las primeras tecnologías de la hu-
manidad, cuyos complejos procesos técnicos siempre se relacionaron con
la creación de artefactos sofisticados. Estos artilugios permitieron confeccio-

nar, entre otros productos, piezas distinguidas por su perfección y su belleza, en tanto
en cuanto la decoración constituía un valor añadido. Por ello, en el estudio de los tejidos
suntuosos hay que aplicar múltiples enfoques, ya sean miradas técnicas que competen
a las cuestiones inherentes a su materialidad y confección, como el análisis de materias
primas y técnicas textiles; miradas estéticas, atentas al gusto por el color, las particula-
ridades de la composición y la creatividad del diseño; y miradas sociales que fijan su
interés en la función de los tejidos, su valor económico y la fascinación que despertaron
en sus propietarios. Hasta la mecanización de la producción como consecuencia de la
revolución industrial, los tejidos artísticos formaron parte de la creación suntuaria al
alcance de unos pocos que los adquirieron por diversas vías. El comercio fue la funda-
mental, no limitado únicamente a las manufacturas, sino extendido también a las ma-
terias primas más exclusivas, ya fueran fibras o colorantes. La comercialización de estas
piezas, de fácil transporte, facilitó la difusión de modelos decorativos y de técnicas tex-
tiles dando lugar a una globalización de la producción. Este fenómeno, puesto de relieve
en recientes proyectos, monografías y exposiciones que han focalizado su interés en la
Edad Moderna, también se constata cuando se analizan los tejidos del período medieval,
en el que se centran las aportaciones de este libro. El ámbito mediterráneo proporciona
un excepcional escenario para indagar en las cuestiones enunciadas desde una perspec-
tiva de larga duración, en un marco en el que la península ibérica ocupó un muy des-
tacado lugar. Lejos de ser un agente separador, el Mediterráneo supuso un nexo por
donde fluyeron mercancías, técnicas e ideas que conectaban con espacios ulteriores y
que posibilitaron –sin obviar las singularidades territoriales y los ritmos evolutivos– una
cultura textil compartida en amplios términos crono-espaciales.

Este volumen es el resultado del congreso internacional del mismo título celebrado
entre el 25 y el 27 de septiembre de 2018 en el Museo del Traje–CIPE de Madrid, y
forma parte de los resultados del proyecto de investigación I+D del Programa Estatal
del Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (convocatoria de
2014) titulado «Las manufacturas textiles andalusíes: caracterización y estudio inter-
disciplinar» (HAR2014-54918-P). El objetivo que animó dicha reunión fue avanzar
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en el conocimiento de los múltiples factores que rodearon a la producción textil en el
Mediterráneo desde la Antigüedad Tardía hasta los inicios de la Edad Moderna, así
como en las implicaciones que en la contemporaneidad han tenido las prácticas de
coleccionismo y los procedimientos analíticos en el estudio de estos tejidos. De igual
modo, se planteó como un foro donde se pudieran compartir y contrastar con otros
especialistas y público interesado los avances derivados del citado proyecto de inves-
tigación. Con esta intención, los capítulos que conforman esta obra aportan riqueza
y variedad metodológica desde el punto de vista técnico, histórico-artístico y social,
dando como resultado un volumen en el que se abordan los distintos aspectos de la
producción textil y su devenir en un amplio marco geográfico y cronológico.

La publicación se ha organizado en cinco secciones que articulan las diferentes
aportaciones. La primera parte versa sobre la producción textil, la circulación de las
piezas y sus usos en el espacio mediterráneo. Presta atención tanto a los centros de
creación como a las vías de diseminación de manufacturas propias y foráneas, al éxito
de determinados materiales y productos, y a las cambiantes funciones desempeñadas
por los tejidos. Laura Rodríguez ejemplifica la dimensión internacional de la producción
textil medieval con la confluencia de tejidos de procedencia diversa en instituciones
hispanas que aún las albergan y que evidencian la difusión de técnicas y repertorios
mencionada. El innegable protagonismo de la sericultura se advierte en las contribu-
ciones sobre casos italianos de Mariarosaria Salerno y Claudia Cundari, quienes ana-
lizan la producción y comercio de seda en Calabria y Sicilia entre los ss. X y XIII y su
impacto artístico, y de Sarah Procopio, que revisa el éxito de la seda calabresa entre
finales de la Edad Media y la temprana Edad Moderna. Los usos de los tejidos tanto
en épocas históricas como en recreaciones más recientes se imbrican con la difusión
transmediterránea de técnicas y repertorios en los estudios de Ludovica Rosati y Ni-
kolaos Vryzidis. La primera examina una pieza del Palazzo Madama de Turín como
ejemplo de koiné artística y del condicionamiento del coleccionismo decimonónico
en su comprensión, mientras que el segundo valora el uso de tejidos en la encuader-
nación de manuscritos litúrgicos de la cristiandad oriental y su potencial para el es-
tudio de la indumentaria bizantina tardía. La contribución de Mouna Mazri sobre el
centro textil de Constantina y su continuidad desde época medieval completa, con
un caso de estudio norteafricano, los escenarios mediterráneos de producción y cir-
culación de tejidos –desde Iberia a los Balcanes–, del resto de capítulos.

La segunda sección se organiza en torno al consumo textil en las cortes bajome-
dievales desde consideraciones económicas y del estatus de las manufacturas en el en-
torno áulico. Los datos extraídos de las fuentes nos hacen cobrar conciencia de la alta
estima de estos bienes, de los vaivenes del gusto, y del cuantioso volumen adquirido

Laura Rodríguez Peinado, Francisco de Asís García García
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año a año por las élites. A partir de nuevas evidencias materiales, María Barrigón nos
introduce en los usos de los tejidos en la corte castellana del s. XIII a través de la co-
lección de Las Huelgas de Burgos. Avanzando en cronología, Mª Paz Moral y Emi-
liano Fernández de Pinedo ponderan el gasto en tejidos de las casas reales de Aragón
y de Castilla durante los ss. XIV y XV mediante catas documentales de algunos reinados,
con especial atención a las fibras consumidas. Chiara Buss analiza el fastuoso regalo
de 880 prendas de lana y seda con motivo de cuatro matrimonios de los Gonzaga en
1340 con una reflexión terminológica sobre los tejidos y sus tintes y la estratificación
social que revelan. La jerarquización que se desprende de las pautas de consumo textil
también se pone de relieve en el análisis que realizan Nadia Fernández de Pinedo y
Mª Paz Moral de las cuentas de los últimos años de la Casa de Isabel la Católica.

El tercer bloque del volumen presenta estudios centrados en la península ibérica
desde un amplio abanico de perspectivas, con un claro protagonismo de la producción
andalusí. Mikel Herrán explora la permeabilidad de los intercambios textiles en la
frontera altomedieval entre círculos alejados de la cúspide social como sustrato de
prácticas mejor conocidas posteriormente entre las élites. María Judith Feliciano ana-
liza las inscripciones presentes en diversos grupos de tejidos a fin de plantear nuevas
preguntas sobre la confección y uso de las telas desde la consideración de sus mensajes
inscritos. Joana Sequeira aborda la producción textil portuguesa entre los ss. XIII y XV

desde sus bases socioeconómicas y técnicas, dando muestra de la diversificación al-
canzada por el sector. Enrique Parra interpreta los resultados de los materiales textiles
analizados en el marco del proyecto de investigación. Y Manuel Retuerce, Alejandro
Floristán y Miguel Ángel Hervás muestran evidencias de las tareas textiles desarrolladas
en Calatrava la Vieja a partir de útiles extraídos en las excavaciones del sitio.

En el cuarto apartado se aborda el coleccionismo de tejidos, tan importante desde
el s. XIX y responsable, en gran medida, del actual estado del patrimonio textil medie-
val. Fue entonces cuando se empezaron a formar grandes colecciones de tejidos, como
la del londinense Victoria and Albert Museum, en cuyos primeros cien años de an-
dadura ingresó un importante número de fragmentos medievales ibéricos. Ana Ca-
brera contrasta las clasificaciones aplicadas entonces con nuestro conocimiento actual
y rastrea los agentes que se hallaron detrás de su adquisición. El deseo de atesorar estas
piezas por parte de distintas instituciones y la entrada de las mismas en el mercado
artístico llevó a su fragmentación. Sílvia Saladrigas se encuentra desarrollado un pro-
yecto, del cual ofrece aquí novedosos resultados, que aspira a restituir virtualmente
los tejidos a partir de sus unidades dispersas. El papel del coleccionista es puesto en
valor por María Roca en su trabajo sobre los tejidos medievales de la colección de
Mariano Fortuny y su posterior fortuna. Por último, Alexandra Uscatescu da a conocer

Presentación
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la colección de tejidos de la Antigüedad Tardía del MNAC, de reciente adquisición,
proporcionando un catálogo y un estudio de conjunto de las piezas.

El bloque final, compuesto por dos trabajos que ahondan nuevamente en el ámbito
hispano, pone de manifiesto la importancia de los tejidos y de otros elementos aso-
ciados en la transferencia de repertorios ornamentales a la decoración monumental.
A partir de un singular ejemplo toledano, Víctor Rabasco analiza el impacto figurativo
de las sedas mediterráneas en la conformación de una estética cortesana en los reinos de
Taifas. Por su parte, Juan Carlos Ruiz entiende la decoración escamada de algunos
edificios castellanos como una petrificación de las lorigas de cuero, portadora de sig-
nificados propagandísticos y victoriosos sumados a resonancias bíblicas.

Con estas líneas queremos agradecer a cada autor y autora su compromiso y con-
fianza, porque sus miradas complementarias son la razón de ser de este libro. Sus apor-
taciones han sido avaladas por revisores cuya labor ha enriquecido más, si cabe, los ya
de por sí excelentes textos brindados. Estos hacen posible acrecentar el conocimiento
sobre el arte textil, un arte susceptible de encantar los sentidos y deleitar el intelecto.

Laura RODRÍGUEZ PEINADO

Universidad Complutense de Madrid

Francisco de Asís GARCÍA GARCÍA

Universidad Autónoma de Madrid

Laura Rodríguez Peinado, Francisco de Asís García García
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RESUMEN

Este estudio plantea una aproximación al impacto visual que generaron los tejidos islámicos
en el s. XI a partir del desarrollo que tuvieron determinados repertorios iconográficos. Esto
será patente a través de la asimilación de dichas iconografías en otros reinos del Mediterráneo,
ya que llegaron a tener reflejo incluso sobre las arquitecturas más monumentales y
representativas de algunas de las cortes más lujosas de al-Andalus. 

ABSTRACT

This study proposes an approach that focuses on the development of certain iconographic
repertories to study the visual impact that Islamic textiles had in the 11th century. The influence
of these items, in fact, is made evident in the assimilation of their iconographic motifs in other
Mediterranean realms, which even reproduced them on the most monumental and representative
architectural works as shown by some of the most luxurious courts of al-Andalus.

480

* El presente estudio se enmarca en el Proyecto I+D+i «Las manufacturas textiles andalusíes:
caracterización y estudio interdisciplinar» (HAR2014-54918-P), financiado por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades, así como en el Grupo de Investigación «Arquitectura e
integración de las artes en la Edad Media» (UCM 941377) de la Universidad Complutense de
Madrid. Este material también forma parte de la tesis doctoral, actualmente en curso, desarrollada
bajo la dirección de la Dra. Susana Calvo Capilla (Universidad Complutense de Madrid), gracias
a un contrato predoctoral para la formación de doctores concedido por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades en la convocatoria correspondiente al año 2014 y cofinanciado por el
FSE. Por último, mis más sinceros agradecimientos a la Dra. Laura Rodríguez Peinado y la Dra.
Ana Cabrera Lafuente por su gran ayuda durante la realización de este estudio.
       **   Número de identificación ORCID 0000-0002-0131-6942, ResearcherID H-7614-2016
y Google Scholar D9MCYVMAAAAJ.
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CONTACTOS EN EL MEDITERRÁNEO DURANTE EL S. XI

Con el objetivo de legitimar su poder, los reyes de las taifas tratarán de conseguir una
imagen de grandeza similar a la de los califas omeyas a través de diferentes vías y progra-
mas propagandísticos: políticas de expansión territorial 1, mecenazgo literario 2, acuñación
de moneda 3, adopción de laqab 4 a imitación de los grandes califas 5, etc. Sin embargo,
para este trabajo interesa especialmente su potencial artístico, que se verá materializado
en la suntuosidad y la ostentación de sus palacios. Esto lo conseguirían no solo con la
propia estructura y decoración de los edificios, sino también con todos los objetos que
en ellos tenían cabida: mobiliario, vajillas, lámparas, joyas, ropajes, cortinas, etc. Los
restos materiales hallados en los muy diversos focos de creación e intercambio repartidos
a lo largo del Mediterráneo medieval permiten observar sustanciales indicios que plantean
diferentes procesos y grados de contacto entre ellos 6. Esto no solo se debe a que las cortes
islámicas y cristianas continuaron bebiendo del gran sustrato cultural común que era el
mar Mediterráneo 7, sino a vínculos mucho más concretos y estrechos de lo que a priori
pudiera pensarse 8. En este sentido, los programas decorativos monumentales evidencian
lazos entre puntos geográficos bastante alejados y políticamente diferentes, como podrían
ser las cortes de Qayrawan y Toledo 9. Debido a ello es necesario profundizar en ese as-
pecto, pues solo estudiando el hilo conductor entre dichos centros de producción se
podrá ver y comprender ese proceso de transferencia completo o, al menos, de la manera
más nítida posible en función de las fuentes y recursos disponibles.

481

1  VIGUERA MOLINS, 1994: 123-129; GUICHARD y SORAVIA GRAZIOSI, 2006.
2   PÉRÈS, 1983; GARULO MUÑOZ, 1998.
3  CANTO GARCÍA, 1994.
4   Sobrenombre generalmente utilizado por los grandes mandatarios musulmanes para

destacar o enaltecer sus atributos y cualidades como gobernante. 
5   CLÉMENT, 1997.
6  CALVO CAPILLA, 2017.
7   En consecuencia, podría hablarse también de una cultura visual compartida, en cierto

modo: HOFFMAN, 2001. 
8   RABASCO GARCÍA, 2014.
9   GONZÁLEZ PASCUAL, 2014: 205.
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Para tratar de reconstruir históricamente la estructura de redes entonces existente,
hay que reflexionar principalmente sobre dos grandes interrogantes: por un lado, cuá-
les fueron las motivaciones que llevaron a establecer contacto entre las cortes medite-
rráneas y, por otro, cuál fue el vehículo o medio que utilizaron para que algo tan
intangible como las ideas y las formas se tornaran materiales a miles de kilómetros de
distancia. La primera pregunta resulta bastante compleja por la cantidad de factores
que influyen en ello y precisa de un estudio mucho más amplio en el que poder des-
arrollarlo 10. No obstante, para responder a la segunda cuestión puede recurrirse a los
objetos, pues, si bien estos son uno de los principales transmisores de las formas gracias
a su portabilidad 11, no debe olvidarse que las personas (viajeros, comerciantes, estu-
diosos, peregrinos, etc.) junto con los libros son realmente los garantes de la transmi-
sión del conocimiento y del saber 12. 

Durante este periodo el intercambio tanto de objetos suntuarios como de conoci-
miento en cualquiera de sus formas y a través de diferentes vías fue un importante
factor para el desarrollo de la historia social del poder 13: comercio, dádivas, botín,
etc. Las taifas centrales de al-Andalus aparentemente pudieron tener más limitaciones
a la hora poner en práctica contactos de ultramar, ya que no controlaban puertos
abiertos al Mediterráneo 14. Por otro lado, algunas ciudades costeras tuvieron un no-
table apogeo a lo largo del siglo 15, favorecido, en cierto modo, por su apertura hacia
otros territorios, como en el caso de Denia y el califato fatimí 16. Este punto será de-
terminante para comprender una parte de la estética artística que se desarrollará du-
rante el s. XI en al-Andalus. Incluso, gracias a la cultura material conservada, se han
podido documentar intercambios entre las taifas y la ciudad de Pisa 17 o con la lejana

Víctor Rabasco García

482

10  Algunos de los trabajos más destacados sobre esta cuestión son: VALDÉS FERNÁNDEZ,
1991; CONSTABLE, 1994; AZUAR RUIZ, 1998; CALVO CAPILLA, 2007; SCHMIDT ARCANGELI y
WOLF, 2010.

11  HOFFMAN, 2001.
12  CALVO CAPILLA, 2007.
13  SHALEM, 2004.
14  Aunque se verá que en determinados casos realmente no fue así, como el de la corte toledana:

CALVO CAPILLA, 2011; RABASCO GARCÍA, 2014. 
15   El crecimiento urbanístico de las ciudades del litoral, como Málaga, Mallorca o Almería,

evidencia un periodo de prosperidad a nivel económico, social y, por supuesto, artístico, gracias a
esa apertura a la cuenca marítima. 

16   BRUCE, 2010; AZUAR RUIZ, 2012.
17  BERTI y TONGIORGI, 1981; CONTADINI, 2018.
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dinastía Song 18, demostrando la total independencia de estos contactos respecto a
cuestiones políticas o confesionales. 

El Cairo-Fustat, entonces capital fatimí, fue uno de los mayores centros políticos
y comerciales del Levante mediterráneo. Además de un importante centro de pro-
ducción, El Cairo también tuvo un papel fundamental en la difusión artística y como
enlace entre zonas del Mediterráneo, del Medio Oriente e, incluso, Asia Central. Po-
dría considerarse que asumió el papel de gran metrópoli artística, pues, dada su posi-
ción estratégica y la calidad de sus productos, generó un importante impacto artístico
(y, por tanto, también visual) que irradió por toda la cuenca mediterránea. Este hecho
provocó la asimilación de un gusto estético concreto que sería apreciado, demandado
e incluso imitado por algunas cortes del periodo 19.

Dentro de este contexto de relación y transferencia debemos entender una impor-
tante herencia material que evidencia estos contactos entre al-Andalus, los reinos hispa-
nos y otras cortes mediterráneas durante el s. XI. Entre estas artes del lujo, pueden
destacarse varios ejemplos, como los numerosos objetos de cristal de roca venidos desde
el Mashreq (las piezas de ajedrez de la catedral de Orense 20, procedentes del Monasterio
de San Salvador de Celanova, o las de la Colegiata de Sant Pere d’Àger, conservadas
ahora en el Museu de Lleida 21, entre otras) o las arquetas fatimíes de diversos y exclusivos
materiales (plata nielada en la de Sadaqa ibn Y-usuf de la Colegiata de San Isidoro de
León 22, y marfil en la de al-Mu‘izz del Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Con-
des, ahora en el Museo Arqueológico Nacional) 23. Por otro lado, la cerámica de reflejo
dorado fue una producción suntuosa enormemente difundida por al-Andalus, encon-
trando restos en lugares tan dispares como Valencia, Sevilla, Silves o Zaragoza 24. La lle-
gada de estos objetos produciría tal impresión que las cortes andalusíes asimilaron

El arte textil y su impacto en la cultura visual...
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18  Al igual que sucede actualmente, los productos pasaban por diferentes intermediarios desde
el lugar de producción original hasta su destino final. Por ello, los contactos e intercambios entre los
diferentes reinos no necesariamente eran directos, sino que existieron muy diversos grados entre
los cuales los objetos pasaban de unas manos a otras. Solo de este modo puede entenderse la
presencia en el s. XI de un fragmento de celadón chino en el palacio de la Aljafería: CABAÑERO

SUBIZA y LASA GRACIA, 2003. 
19   CALVO CAPILLA, 2007: 160-174; RABASCO GARCÍA, 2014: 138-142; BARCELÓ TORRES y

HEIDENREICH, 2014. 
20   VALDÉS FERNÁNDEZ, 2004.
21  VELASCO GONZÁLEZ, 2009.
22  CARBONI, 1993; CALVO CAPILLA, 2001.
23  BLOOM, 2011; ARMANDO, 2015; SILVA SANTA-CRUZ, 2017.
24  BARCELÓ TORRES y HEIDENREICH, 2014.
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rápidamente algunas técnicas y comenzaron una producción autóctona al servicio de
las taifas 25. Esto sucederá igualmente con los tejidos, cuyos motivos ornamentales sir-
vieron como modelo de inspiración y copia para el arte peninsular, tanto en otros objetos
suntuarios como en la propia decoración arquitectónica 26. 

De este modo, las artes suntuarias deben concebirse como parte imprescindible del
proceso de transferencia del conocimiento técnico y del gusto estético, y muy especial-
mente los tejidos. La enorme polivalencia ofrecida por el propio soporte textil permitió
la transmisión de motivos iconográficos concretos, ya que una gran pieza de tela era
cómoda y sencilla de transportar, ofrecía una amplia variedad de usos, servía como
lienzo para todo tipo de posibilidades plástico-expresivas y, sobre todo, era fácilmente
divisible. De ahí el triunfo de estos objetos como garantes de la difusión formal de sus
decoraciones 27. 

EL VALOR E IMPACTO SOCIAL DEL TEJIDO

Se conservan varios ejemplos concretos de los ss. X al XII que muestran, por un
lado, las transferencias tanto del objeto físico textil como de su iconografía, y, por
otro, el enorme valor concedido al tejido como bien preciado y símbolo distintivo a
nivel social 28. Prueba de ello es la descripción del palacio bagdadí del califa abasí al-
Muqtadir (r. 908-932) con ocasión de recibir a una embajada bizantina en el 917. 

Se colgaron tapices […] en número de treinta y ocho mil, entre los cuales había algunos
de seda con dibujos dorados que representaban copas, caballos, camellos, elefantes y
rapaces. Los tapices recamados con letras de oro eran de doce mil quinientos; el número
de grandes tapices chinos, armenios, de W-asi.t y de -D

-abiq era de veinticinco mil quinientos.
Los nombres que estaban bordados en ellos eran los de los califas al-Ma‘m-un, al-Mu‘ta.sim,
al-W-at-q, al-Mutawakkil y al-Muktaf-, y eran ocho mil […]. En cuanto a las alfombras,
grandes y pequeñas eran de veintidós mil, de diferentes procedencias, y se colocaron no
sólo en los lugares que debían pisar los embajadores y sus acompañantes desde la entrada
hasta el lugar de recepción de al-Muqtadir, sino en todas las estancias y salones 29.

Víctor Rabasco García

484

25  Como ejemplo, en el Museo Arqueológico de Córdoba conservamos un fragmento de
cerámica de reflejo dorado (una técnica empleada originalmente para la producción de las élites
del Medio Oriente) con una inscripción alusiva a al-Mu‘tadid de Sevilla: BARCELÓ TORRES y
HEIDENREICH, 2014: 271. 

26   CALVO CAPILLA, 2007: 173-174.
27  RODRÍGUEZ PEINADO, 2012.
28  RODRÍGUEZ PEINADO, 2017: 187-190.
29  Citado en RUBIERA MATA, 1988: 71.
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Este breve fragmento ejemplifica cómo el arte textil adquiere una función más allá
de su uso práctico, puesto que incide en la consideración del conjunto de los tejidos
como arma de propaganda política. No solamente se destaca la materialidad, proceden-
cia y decoración de los mismos, sino también la pretendidamente exagerada cantidad
de ejemplares. De este modo, el tejido, utilizado como objeto de lujo y distinción social,
adquiere un valor complementario como manifestación del poder. 

La presencia de tejidos de procedencia islámica en contextos religiosos hispanos era
algo habitual (dentro de la excepcionalidad que supone poseer telas de tal calidad), ya
que se les dotaba de una nueva función dentro de las necesidades del rito cristiano 30.
Esto no solo refleja el contacto entre los reinos peninsulares, sino también la conside-
ración y admiración por estos objetos en otros contextos políticos y religiosos 31. En
este caso varía la función y el uso, pero la valoración como objeto exclusivo se mantiene
del mismo modo con el que fue concebido en origen. Gracias a ese gusto de los reinos
hispanos por el arte textil islámico, se han podido conservar numerosos fragmentos
andalusíes y mediterráneos que ejemplifican la variedad técnica, las múltiples proce-
dencias de los tejidos y la difusión y asimilación de modas decorativas a lo largo del
Mediterráneo 32. 

La ermita de San Baudelio de Berlanga es un buen ejemplo de ello, pues la simu-
lación de los cortinajes en los niveles pictóricos inferiores de la iglesia habla del uso
de los tejidos (posiblemente de procedencia o inspiración islámica) en espacios de ri-
tual cristiano 33. En lo referente a la pintura de inspiración textil de la galería baja de
pinturas (Cortina, nº cat. P007267, Museo del Prado) 34 continúa una decoración ya
muy ampliamente difundida 35 desde siglos atrás: las águilas de alas desplegadas en el
interior de círculos 36 debe ponerse en relación con la juba de San Salvador de Oña
o, incluso, con la decoración de la tapa de la píxide omeya del V&A Museum (nº inv.
217-1865) 37. En el tejido de Oña se desarrolla el mismo concepto ornamental en la
distribución y el mismo motivo iconográfico, aunque en este caso con un repertorio
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30  ROSSER-OWEN, 2015; RODRÍGUEZ PEINADO, 2017: 189.
31  CALVO CAPILLA, 2007: 165-170.
32  CABRERA LAFUENTE, 1995; PARTEARROYO LACABA, 2007.
33  GUARDIA PONS, 1982; DODDS, 2019.
34  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cortina-ermita-de-san-baudelio-

casillas-de/a3ac59cd-8d16-4a35-bbec-05a3796d976e (consulta 17/01/2019). 
35   LECLERCQ-MARX, 2010.
36  GUARDIA PONS, 1982: 151.
37  SILVA SANTA-CRUZ, 2013: 225-227.
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formal más variado 38. Por lo tanto, una vez conocidas sus propiedades simbólicas y
suntuarias, cabe preguntar, ¿qué papel ocupan las manufacturas textiles en la trans-
misión de las formas? 

DE LA SEDA AL MURO. 
UN EJEMPLO DE TRANSFERENCIA ICONOGRÁFICA ENTRE LAS ARTES DEL LUJO

Ibn Bass-am (m. 1148) recogió la narración que Ibn .Hayy-an (987-1076) hizo del
alcázar toledano a partir de la carta descriptiva que le envió el literato Ibn ^Y-abir. En ella
se recopilaron importantes datos que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar este
estudio, pues, durante el conocido ceremonial en el palacio de al-Ma‘mun de Toledo,
se describe lo siguiente:

Los invitados […] fueron conducidos a un segundo gran edificio que tenía un gran
patio con flores y les hicieron entrar en una habitación que había sido tapizada con
brocado de Tustar, bordados en oro y con cortinajes que pendían de los arcos, de la
misma clase de tejido, que deslumbraba a la vista con la factura de sus colores y el brillo
de su oro.

Al-Ma‘mun estaba sentado en uno de los extremos de la habitación y su nieto al otro
lado. Los invitados […] fueron conducidos al lugar donde comerían, en el primer salón
donde habían estado, a la izquierda del edificio, muy amplio y con grandes puertas y que
había sido tapizado igualmente con brocados de Tustar y pesadas y espesas cortinas con
dibujos que prendían la vista 39.

Además de describir las salas por las que iba pasando el cortejo, resulta especial-
mente destacada la reiteración de la procedencia de los tejidos: Sh-ushtar (o Tustar),
una ciudad ubicada en el oeste del actual Irán y, por tanto, de clara herencia sasánida
y en una órbita muy próxima a lo fatimí. Bien podría ser que los tejidos que tuviera
al-Ma‘mun en su palacio quizá no fueran del propio Sh-ushtar, sino una imitación,
copia o, al menos, inspiración 40. En cualquier caso, es reseñable el hecho de aparecer
continuas referencias a objetos de procedencia oriental que, en un determinado grado
u otro, llegaron a Toledo. De este modo, Ibn  .Hayy-an continúa:
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38  CASAMAR PÉREZ y ZOZAYA STABEL-HANSEN, 1991; CABRERA LAFUENTE, 1995: 204-207.
39  Citado en RUBIERA MATA, 1988: 166-167. Puede consultarse otra traducción de este

mismo relato en DELGADO VALERO, 1987: 247-251, así como la versión original en AB-U AL- .HASAN

‘AL-I IBN BASS-AM, 1978-1979.
40  Bien conocida es la producción almeriense de tejidos al estilo bagdadí durante el s. XII:

RODRÍGUEZ PEINADO, 2012: 279. 
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[…] este grupo de invitados […] fue conducido a la sala preparada para las abluciones,
que igualmente había sido adornada con tapices de brocado bordado en oro y en donde
habían sido colgadas pesadas cortinas a juego. Los criados […] cuando terminaron de
enjuagarse les acercaron paños que parecían de seda.

[…] Comenzaron a ser perfumados por el aroma de los pebeteros de plata que
contenían aloe indio, mezclado con ámbar de Fustat; luego sus vestidos fueron aspersados
con agua de rosas mientras que se vertían sobre sus cabezas perfumes embotellados en
frascos de cristal tallado. Luego les acercaron esencieros de cristal de muy bella factura y
forma que contenían diversas algalias, el más escogido almizcle tibetano, el más puro ámbar
magrebí […] 41.

En esta narración de una escena protocolaria se deslizan continuamente comentarios
acerca de los objetos de uso y de decoración. Entre ellos, los más recurrentes son los te-
jidos, usados tanto como revestimiento mural como elementos de aseo personal. Ade-
más, Ibn .Hayy-an no solo hace referencia a las telas del palacio de al-Ma‘mun, sino a
una importante cantidad de productos venidos desde el sureste marítimo, algunos del
Magreb, otros del Mashreq 42 o incluso más allá, según lo comentado anteriormente.
Así, por último, añade la descripción de una de las estancias:

Sobre esta inscripción que dividía (la decoración de las paredes) había unas cartelas o
ménsulas construidas de cristales de colores, revestidos de oro puro, que representaban
figuras de animales, pájaros, ganado y plantas, que aturdían la mente y suspendían la vista.
La base de estas cartelas estaba formada por hojas de oro puro con figuras de animales y
plantas de gran perfección y extraordinario valor 43.

A través de la arquería hallada en las excavaciones del convento de Santa Fe 44 (hoy
conservada en el Museo de Santa Cruz) se materializan las palabras de Ibn .Hayy-an. Estos
arcos desvelan un lenguaje técnico y ornamental inédito en la península ibérica: efecti-
vamente, junto a las cartelas de cristales de colores se desarrolla la iconografía a la que
hace referencia el texto a base de yeso principalmente pintado con oro y lapislázuli 45. Si
en la cara sur de esta arquería se dispone un programa cinegético con representaciones
de halconeros, felinos y aves rapaces capturando antílopes que simboliza la absoluta
autoridad del monarca 46, en la cara norte se extiende una serie de animales, tanto reales
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41  Citado en RUBIERA MATA, 1988: 167-168.
42  No hay que olvidar que tanto Egipto como Siria fueron los principales centros de

producción de productos de cristal de roca durante el s. XI.
43   Citado en RUBIERA MATA, 1988: 169.
44  MONZÓN MOYA, 2011.
45  GONZÁLEZ PASCUAL, 2014: 205-210.
46  DODDS, 2008: 287-293.
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Fig. 1. 
Cara norte de la arquería taifa. Museo de Santa Cruz 

(Ministerio de Cultura y Deporte), Toledo (foto: autor).

Fig. 2. 
Detalle de una esfinge nimbada de la arquería taifa. 

Museo de Santa Cruz (Ministerio de Cultura y Deporte), Toledo (foto: autor).
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Fig. 3. 
Detalle de una arpía de la arquería taifa. 

Museo de Santa Cruz (Ministerio de Cultura y Deporte), Toledo (foto: autor).

Fig. 4. 
Detalle de las arpías de la juba. Monasterio de San Salvador de Oña, provincia de Burgos

(foto: CASAMAR PÉREZ y ZOZAYA STABEL-HANSEN, 1991: 51).
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como fantásticos, con implicaciones de carácter apotropaico hacia el propio rey (Fig.
1): águilas, grandes felinos, esfinges, cabras aladas y arpías 47. 

Dentro de este programa del lado septentrional, hay un elemento notorio que resulta
especialmente significativo para este estudio: el halo que llevan tras la cabeza las arpías y
esfinges (Fig. 2). Aunque el origen es muy remoto, casi inherente a numerosas civiliza-
ciones 48, este distintivo fue utilizado desde la Antigüedad básicamente para resaltar la
alta dignidad de los personajes 49. De este modo, adquiriría un uso bastante generalizado
en la cuenca mediterránea para destacar, especialmente, a emperadores, califas y reyes 50.
Sin embargo, no se conserva ningún ejemplo en toda la iconografía andalusí de una re-
presentación figurada con nimbo. Por el contrario, Bizancio y el Islam del Levante medi-
terráneo y del Medio Oriente mantuvieron durante muchos siglos esta iconografía del
gobernador, especialmente los fatimíes. Estos fueron una de las culturas que más propa-
garon este símbolo a partir del s. X. Incluso, el halo también fue aplicado a figuras zoo-
morfas que tuvieran un simbolismo representativo del poder regio 51. La imponente
techumbre de mocárabes de la Capilla Palatina de Palermo es un buen ejemplo. En ella se
representa un amplio catálogo iconográfico del ámbito cortesano de tradición fatimí, y,
en los perfiles interiores de determinados mocárabes, ubicadas casi a modo de marginalia
arquitectónica, se localizan algunas esfinges y arpías con halo. Así, se hace patente la vin-
culación directa de estas representaciones nimbadas con el contexto cortesano y, aún más,
la dispersión y movilidad de las imágenes para llegar desde Egipto hasta al-Andalus y Sicilia. 

Al mismo tiempo, debe hacerse una apreciación sobre el despliegue de la gran cola
con plumas individualizadas y muy decorativas de las arpías de la arquería de Toledo
(Fig. 3). Estas difieren bastante de las arpías peninsulares plenomedievales, pues des-
arrollan una cola mucho más austera: notablemente diferente a las del resto de las aves
representadas en al-Andalus (como la arpía en yeso del Castell Formós de Balaguer,
conservada en el Museu de la Noguera) 52 y más aún respecto a las del arte de los reinos
hispánicos (profusamente representadas en el imaginario escultórico románico). Sin
embargo, se encuentra una excepción entre las piezas islámicas peninsulares: la ya citada
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47  En RABASCO GARCÍA, 2014 se hizo alusión a la representación de unos gallos en dicha
arquería que, tras estudiarse de manera más pormenorizada, se ha concluido que realmente son
arpías, dada la disposición y forma de sus cabezas. 

48   COLLINET-GUÉRIN, 1961.
49  Originalmente utilizado en el plano religioso para divinidades y personajes sagrados,

aunque más tarde se usará también en el plano político.
50  CANEPA, 2009.
51  Un variado repertorio cronológico y tipológico puede consultarse en O’KANE (ed.), 2006.
52  EWERT, 1979: 166-175.
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Fig. 5. 
Samito de la dinastía Tang. China National Silk Museum, Hangzhou 

(foto: China National Silk Museum,
http://www.chinasilkmuseum.com/zggd/info_103.aspx?itemid=25886, 

consulta 17/01/2019).
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juba de Oña. En este tejido igualmente se representan arpías con una gran cola deco-
rativa (Fig. 4), aunque su adscripción a un tira-z andalusí o de otra corte mediterránea
aún sigue siendo discutida 53 y, por lo tanto, no pueden extraerse datos concluyentes
sobre el origen, la continuidad o la llegada de dicha iconografía. Por ello, para tratar
de profundizar sobre este aspecto deben buscarse analogías en otros contextos históricos
y geográficos. En la zona de control fatimí la representación de la cola de las arpías du-
rante los ss. X-XII tendía, a nivel general, a una ligera simplificación que las hace distar
en cierto modo de las toledanas 54. Sin embargo, un paralelo de gran similitud se en-
cuentra en los gallos y/o faisanes de la iconografía sasánida-abasí 55, pues el desarrollo
decorativo de su plumaje es bastante notorio. Como ejemplos de esta iconografía de
tradición persa pueden destacarse numerosas piezas: los fragmentos de tejidos conser-
vados en el Museo Sacro Vaticano (nº inv. 1244) 56 y en la abadía de Notre Dame de
Jouarre 57, dos sedas de la dinastía Tang del China National Silk Museum 58 (Fig. 5),
un bote de plata del Museum of Fine Arts de Boston (nº inv. 58.94) 59, la funda de la
silla de montar de la Abegg-Stiftung Foundation 60 o el tejido abasí conservado en el
Royal Museum – National Museums of Scotland (nº inv. A.1934.482) 61. No debe
pasarse por alto que casi todos los ejemplos de estas aves sasánidas/abasíes llevan tam-
bién un nimbo en la cabeza y están datadas con anterioridad al s. X. La excepción recae
sobre la seda de Edimburgo, datada en los ss. XI-XII y que, además, demuestra una im-
portante diferencia en la calidad técnica (que no material) respecto al resto de tejidos
citados. Incluso, es reseñable la notable similitud existente en cuanto a la composición,
desarrollo de los motivos ornamentales, así como elección y distribución cromática
entre este tejido y el nº 1244 del Museo Sacro Vaticano, pudiendo considerarse casi
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53  CASAMAR PÉREZ y ZOZAYA STABEL-HANSEN, 1991: 58-59; CABRERA LAFUENTE 1995: 204.
54  No obstante, una de las vigas de madera encontradas en el maristán del sultán mameluco

Qalaw-un (posiblemente originaria de los palacios califales y ahora en el Museo de Arte Islámico
del Cairo) muestra una arpía con una cola de gran tamaño, aunque ligeramente más compactada
y tendente a la sintetización, tal y como serán más tarde las del contexto sículo-normando. 

55   RABASCO GARCÍA, 2014: 139.
56  VOLBACH, 1942: 41; JONGHE et al., 1999: 121-175.
57  JONGHE et al., 1999: 121-175.
58  http://www.chinasilkmuseum.com/zggd/info_103.aspx?itemid=25886 y http://www.

chinasilkmuseum.com/zggd/info_103.aspx?itemid=25932 (consulta 17/01/2019). 
59   https://www.mfa.org/collections/object/bottle-with-roosters-163638 (consulta 17/01/2019).
60  https://abegg-stiftung.ch/en/collection/central-asia/ (consulta 17/01/2019).
61  https://www.nms.ac.uk/explore-our-collections/collection-search-results/?item_id=325663

(consulta 17/01/2019). 
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como una versión muy simplificada de este último. Esto podría entenderse como el
triunfo de determinados modelos textiles al tener la capacidad de superar el largo paso
del tiempo y adecuarse a las diferentes demandas. Por último, tampoco puede pasar
inadvertido el hecho de que estas piezas se encontraron en contextos geográficos enor-
memente dispersos, por lo que debe entenderse la importante difusión que debieron
tener durante la Edad Media tanto como objetos de intercambio, como productos re-
adaptados a otros usos y necesidades 62 y, por lo tanto, también como modelos de copia
o inspiración, siendo especialmente significativos los casos chinos.

La ausencia de ejemplos iconográficos similares en el arte andalusí evidencia la pér-
dida del modelo usado por el autor del edificio toledano 63. No obstante, los paralelos
de mayor parecido se encuentran en el propio arte textil del Islam oriental. A priori,
esto no necesariamente implicaría que el artista que diseñó la decoración del palacio
estuviera copiando o inspirándose directamente en un tejido llegado del Mediterráneo,
pues es conocido que los papiros de modelos y patrones (y por tanto también de re-
pertorios) son utilizados al menos desde la Tardía Antigüedad 64. Sin embargo, el énfasis
puesto por Ibn .Hayy-an a la hora de referirse a los tejidos y la procedencia de los pro-
ductos, así como las significativas similitudes iconográficas con las cortes islámicas le-
vantinas, llevan a pensar que el artista que ornamentó el palacio de al-Ma‘mun tenía
muy presente un referente oriental con bastante probabilidad. Incluso, el mensaje po-
lítico que pretende transmitir el programa iconográfico se asemeja bastante a la propa-
ganda artística del mundo fatimí 65. Además, esto se apoyaría en el notorio parecido
técnico con el hallazgo de otros restos de yesos pintados con lapislázuli 66 de los palacios
fatimíes y ziríes de Mahd-a y .Sabra al-Mansûriya 67.

Aunque la arquería de Toledo se conserve de manera muy fragmentada y, en cierto
modo, descontextualizada, no pueden escaparse varias cuestiones de cara a realizar una
aproximación al papel desempeñado por el arte textil en el proceso de este diseño. La
principal diferencia con los restos tunecinos es un volumen mucho menos acusado en
el caso de Toledo, a pesar de que, en ambos casos, la talla del yeso es realizada a mano
y no mediante moldes. Esto otorga a la arquería toledana una ligera sensación de tri-
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62  SHALEM, 2004; ROSSER-OWEN, 2015.
63  La carencia de este tipo de suntuosas colas en las aves andalusíes y, especialmente, la de

figuración nimbada, contrasta con la abundancia de ejemplos en el Mediterráneo, lo que dirige a
un contacto (a cualquier nivel) de ultramar.

64  STAUFFER, 2008.
65  RABASCO GARCÍA, 2018.
66  GONZÁLEZ PASCUAL, 2014: 205 y 213.
67  BARRUCAND y RAMMAH, 2009; RABASCO GARCÍA, 2018.
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dimensionalidad, en la que las figuras y roleos pintados en dorado destacan y contrastan
sobre la brillantez del fondo azulado. Tampoco hay que olvidar la propia concepción
de la superficie arquitectónica, donde cada rosca de los tres arcos está compuesta en
espejo en torno a un eje central. Visualmente podría resultar semejante a un bordado
que cuelga sobre el vano de acceso a un salón notable y que, por tanto, pretende ma-
terializar el poder del soberano 68. En cualquier caso, el resultado final es una imagen
panegírica únicamente ordenada por un patrón desarrollado de manera especular, como
si de un gran paño de tela se tratase 69, ya que la distribución de las figuras se realizó
de un modo tendente a la descontextualización en el que la vegetación es el único ele-
mento de articulación espacial. En definitiva, es complejo pensar que todo este pro-
grama tuviera como modelo de referencia una tela, aunque sí al menos bien podría
haber tomado la idea y el patrón compositivo de la técnica textil.

CONCLUSIONES

Sería complicado entender todo este proceso de transferencia, tanto material como
visual, sin conocer el papel desempeñado por los tejidos en la Plena Edad Media. Así,
con el ejemplo de la arquería del palacio de al-Ma‘mun, se ponen de manifiesto cuatro
ideas principales. Por un lado, los tejidos como objeto de ostentación y poder. El
hecho de que los tejidos (en cualquiera de sus formas y usos) sean un recurso habitual
en las fuentes escritas árabes alusivas al contexto palatino indica que quienes los os-
tentaban realmente querían hacer gala de ellos y exhibirlos en las ceremonias más des-
tacadas, lo que habla de la estima y el valor que otorgaron a este tipo de piezas 70. Por
otro lado, la pervivencia y difusión de modelos iconográficos a lo largo del Medite-
rráneo. Esto evidencia la continuidad de ciertos códigos de esa cultura visual com-
partida de herencia clásica 71 materializada en las obras de arte que circularon
bidireccionalmente entre el oeste y este de la cuenca mediterránea 72. En tercer lugar,
la importancia del arte textil dentro de este proceso 73. Los numerosos ejemplos citados
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68  RUIZ SOUZA, 2014.
69  Por citar un ejemplo que se aproxime mínimamente al tamaño de los restos conservados,

a nivel visual el resultado podría ser muy próximo al Paño de las Brujas, aunque mucho más
colorido y luminoso en el caso de Toledo; PARTEARROYO LACABA, 2007: 393. 

70   MACKIE, 2015.
71  HOFFMAN, 2001.
72  CALVO CAPILLA, 2017.
73  GAGETTI, 2012.
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a lo largo de este trabajo explicarían cómo llegaron desde oriente a al-Andalus no solo
algunos motivos iconográficos, sino también el propio significado original. De este
modo, continuando con el ejemplo central de este estudio, el simbolismo del gallo o
faisán nimbado de procedencia oriental llegó hasta las cortes andalusíes por la red de
contacto fatimí a través de la variante de la arpía, según lo visto tanto en Toledo como
en la juba de Oña. Finalmente, hay que resaltar la probable emulación del soporte
textil en el espacio arquitectónico mediante técnicas y materiales imposibles de llevar
a cabo con telares. En este caso no solamente se buscaba un programa iconográfico
determinado, sino otorgar una mayor iluminación a la obra a través de una superficie
de pigmentos metálicos y minerales y, además, ofrecer una ligera sensación de pro-
fundidad que el tejido no permite. Esto podría definirse como una búsqueda inten-
cionada del sincretismo e hibridación de diferentes referentes artísticos para lograr el
resultado más suntuoso posible 74. En este sentido, la arquería taifa debería entenderse
como una obra eminentemente visual que declama la autoridad del monarca al que
presenta. Así, el arte textil se posicionó en el periodo plenomedieval, y para la taifa de
Toledo como caso específico, como una de las expresiones artísticas de mayor impacto.
Gracias a su portabilidad y posibilidades funcionales y expresivas se convirtió en un
perfecto modelo exportador de formas e ideas como herramienta de continuidad para
la cultura visual mediterránea. 
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74  La utilización e imitación de ricas telas en espacios arquitectónicos ha sido estudiada de
una manera más amplia sobre todo en la Baja Edad Media: RUIZ SOUZA, 2014. 
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