


Fig. 255. - DETALLE DE UNA 
BALLESTA. (Mus. Arq. 
de Granada.) 
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Fig. 256. - A, ESTOQUE DE BOABDIL; B, ESPADA DE BOABDIL; C, ESPADA DE ALIA
TAR. (Museo del Ejercito, Madrid.)- D y E, PUf\JALES DE OREJAS. (Museo 
Metropolitano, Nueva York, e lnstituto de Valencia de Don Juan, Madrid.) 



su -envio como presente a los monarcas cristianos, o su adqu isici6n como botin de guerra. 

Dos pares de ajorcas de oro, usadas por las granadinas no solo como brazalete, sino 

tam.bien en los tobillos - kilkal -, hay en los Museos Arqueol6gico Nacion al (fig. 251) y de 

Granada. Son de fina chapa de. oro grabada y repujada. Proceden de Bentarique, en la 

Alpujarra, las dos iguales del museo madrilefio. Su decoraci6n consiste en medallones lobu

lados, enlazando cordones de realce recorridos por lineas de pun~os; estos cubren tambien 

Jos fondos. 
Con las ajorcas se encontraron en el mismo lugar algunos coll ares; con otros halla

dos en Mondujar, forman parte de las colecciones del Museo Arqueol6gico de Madrid (figu

ras 252 a 254). Estan compuestos de piezas huecas de filigrana de oro, de forma cilindrica 

y ovoidea. Hay varias colgantes, piramidales y planas, con labor repujada y grabada. Algu

nas de estas piezas penden de collares de alj6far, es decir, de perlas. Son obras primorosas. 

ARMAS. - La panoplia granadina constaba de una serie de piezas que se apartan de los 

tipos occidentales contemporaneos, por lo que tienen personalidad indiscutible y destacado 

valor. Entre las industrias artisticas de al-Andalus cita lbn Sa'id la de armas de guerra, de 

las que, dice, abasteda a Africa. Ningun ejemplar hispanico que sepamos se conserva ante

rior al periodo granadino, pero de este hay varies que son consumadas obras de arte. 

El Museo Arqueol6gico de Granada posee una ballesta procedente de la Alpujarra, de 

las llamadas de palo, con adornos incrustados de bronce cincelado y calado, dentro de los 

cu ales hay atauriques de marfil embutidos de excelente traza, labor llamada ataujia (fig. 255). 
La industria de esta close de armas debi6 de pasar de Andaluda al Magrib, pues Le6n el 

Africano, al describir en el siglo XVI la Alcaiceria de Fez, se refiere a unas diez tiendas que 

en ella ocupaban mores blancos espafioles, fabricantes de ballestas. 

Las espadas e.ran uno de los presentes mas valiosos de los monarcas granadinos. 

Muhammad IV entreg6 a Alfonso XI, segun refiere la Cr6nica de este rey, entre varias alha

jas, una espada con la vaina guarnecida de chapas de oro, con esmeraldas, rubies, zafiros 

y alj6far grueso. En 1409, Yusuf Ill envi6 a don Juan II y al infante don Enrique, entre otros 

.regales, espadas de plata jinetas. 

Ferrandis ha inventariado y descrito las espadas granadinas llamadas moriscas o de la 

jineta que subsisten - unas diez -. Usabalas la caballeria ligera del mismo nombre y se dis

tinguen de las corrientes por ser mas delgadas y cortas, aunque de empuiiadura pesada. 

En los inventarios de los bienes de grandes sefiores de los siglos XV y XVI abundan las 

menciones de estas ricas armas, demostrativas del empleo y aprecio que de ellas hadan 

los caballeros cristianos. Las empufiaduras constan de pufio muy corto, que apenas per

mitia apoyar la mono para afianzar el golpe; porno esferico, a veces achatado, y arriaces 

de brazes caidos, terminados generalmente en cabezas de animales o monstruos de inspi

raci6n oriental. 

Algunas tienen decoraci6n sencilla y se utilizarfan en campafia, pero la de otras es de 

tal riqueza que las convierte en verdaderas joyas y parece 16gico que tan s61o lucieran en 

fiestas y desfiles. Sin embargo, una de las mas ricas conservadas fue cogida a Boabdil en la 

batalla de Lucena. En su decoraci6n emplearonse materiales - marfil, oro, plata, cuerno, 

hierro - y tecnicas muy diversas - damasquinado (incrustaciones de hilo de oro sobre 

hierro); nielado (embutido de sulfuro de plata); dorado a fuego; esmalte alveolado opaco 

231 



Fig. 257.- ESPADA DE BOABDIL. (Museo del Ejercito, Madrid.) Fig. 258. - ESPADA PROCEDENTE DE SAN MARCELO DE 
LE6N. (Museo Arqueol6gico Nacional, Madrid.) 

Fig. 259. - VAINAS DEL ESTOQUE Y DE LA ESPADA DE BOABDIL. (Museo del Ejercito, Madrid.) 



o traslucido; filigrana; repujado; granulado -, que demuestran la existencia en el reino de 

Granada en el siglo XV - a ninguno de los ejemplares conservados puede asignarsele fecha 

anterior - de estupendos talleres. La mayor parte de estas espadas se atribuyen, sin funda

mento, a Boabdil. Pertenec_i6 sin duda a este desventurado monarca la que, como trofeo 

de su derrota y prisi6n en la batalla de Lucena, guardaban los marqueses de Villaseca y 

hoy figura en el Museo del Ejercito (fig. 256 B). Es el ejemplar mas rico que se conoce, obra 

maestro de la orfebrerfa granadina, avalorada con una preciosa vaina. Su empunadura es 

de plata dorada, con ornamentaci6n de filigrana, esmaltes policromos y marfil. Decoran 

el porno, arriaces y abrazaderas de la vaina estrellas de ocho puntas y crucetas, separadas 

entre sf por una labor de filigrana y granulado con inscripciones; los esmaltes son traslu

cidos y alveolados (fig. 257). La decoraci6n del puno es de marfil en el centre y tiene dos 

virolas en los extremos, enriquecidas con esmaltes. Abundan entre aquella las inscripciones, 

simples "eulogias". La vaina, de cordoban, ostenta ornamentaci6n de atauriques bordados 

con hilo de oro; brocal, contera y abrazaderas son de plata dorada, con adornos de fili

grana y esmaltes, formando composiciones de hexagonos y crucetas (fig. 259). 

Otro esplendido ejemplar conserva el Museo de Cassel, en el que el esmalte es el ele

mento predominante de la decoraci6n. Su empunadura es de bronce dorado. 

A Aliatar, alcaide de Loja, muerto en la batalla de Lucena (1483), perteneci6 otra de 

estas espadas, guardada tambien en el Museo del Ejercito (fig. 256 C). La empunadura consta 

de porno, puno y arriaces. El primero, de hierro, es esferico, y, lo mismo que el arriaz, tiene 

atauriques damasquinados con oro. El puno consta de una sola pieza fusiforme de marfil, 

cuyos extremos lisos debieron ir encerrados por virolas de metales preciosos, dejando al 

descubierto t.'.inicamente la parte central, adornada con bajorrelieves de atauriques, conchas, 

lacerfas y pequenos letreros - "eulogias" - dentro de cartelas. 

De az6far 1 con decoraci6n damasquinada y nielada, es la empunadura de la espada que 

procedente de San Marcelo de Leon posee el Museo Arqueol6gico Nacional (fig. 258). La 

de los marqueses de Campotejar, que fue de los infantes de Almerfa, antes en la casa de los 

Ti_ros de Granada, ahora en Italia, tiene empunadura de plata y porno con un disco central 

que dibuja una estrell~ esmaltada, rodeado de una orla de atauriques. 

Muy belles esmaltes alveolados sobre plata, de colores azul turquesa, blanco, negro, 

verde y encarnado, adornan la empunadura y la vaina de la espada de la Biblioteca Nacional 

de Paris, adquirida en 1812 en Granada. De los barones de Sagarren y del marques de 

Villalegre precede la que se exhibe hoy en el Museo de San TelmQ de San Sebastian, en 

cuya decoraci6n alternan inscripciones arabes con labores de ataurique finamente dibuja

das y esmaltadas. Los extremes de sus arriaces son bajos y parten de cabezas de monstruos 

para terminar en otras de pcijaros. 

Del cardenal-infante don Fernando, hermano de Felipe IV, fue otra espada de la Arme

rfa Real. Su empunadura es de metal dorado. El porno figura un disco acanalado, con rosas 

estrelladas de esmalte y colores rojo, azul marino y verde. El puno, asf en las virolas extre .. 

mas como en la zona central, tiene atauriques, destacados sobre fondo punteado en el sec

tor central. En medio de los arriaces, cuyos extremes, cafdos segun costumbre, llevan 

adornos a buril figurando atauriques granadinos, hay, respectivamente, una cruz encerrada 

en un cfrculo y un medall6n elfptico con una inscripci6n cirabe. 

La espada propiedad de don Pedro Pidal fue regalada por Fernando el Cat6lico en 1513 
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al alcaide de Baeza. Su empunadura, menos rica que la de los ejemplares descritos, pre

senta el porno esferico con la acostumbrada prolongaci6n superior, decorado con un escu

dete de tipo nazarf encerrado en una corona de roleos. 

El estoque de Boabdil (fig. 256 A), donado por los marqueses de Villaseca al Museo del 

Ejercito, tiene empunadura casi cilfndrica, mas gruesa en el porno y en el arriaz que en su 

parte central. La decoraci6n consiste .en embutidos de marfil sobre acero, figurando atau

riques con escudos de_ la Banda en sus centros (fig. 240). La vaina es de tafilete y en su 

boquilla y contera, de plata dorada, figuran inscripciones cursivas y escudetes (fig. 259). En 

el centro de la boquilla hay dos anillos con un cordon de seda verde para colgar el arma. 

El tipo de punal granadino se llamaba en Francia "punal de orejas" yen Italia daga 

a la "levantina", a la "est rad iota" o "venetomorisca". Los centros de fabricaci6n fueron 

indiscutiblemente Espana y Venecia, es decir, aquellos lugares del Occidente que estuvieron 

en fntimo contacto con los pueblos orientales. Es posible en algunos casos, especialmente 

para los ejemplares mas antiguos, establecer las diferencias entre los espanoles y venecianos. 

Los prime.ros tienen las orejas mas pequenas y casi paralelas a la empunadura, siendo diffcil 

colocar por encima el dedo pulgar, mientras que en los venecianos las orejas son mayores 

y mas d ivergentes. 
Recibieron el nombre de punal de orejas por la forma especial de su porno, dividido 

en dos discos divergentes muy pr6ximos en su parte inferior y separados en la superior. 

Demuestran la fabricaci6n espanola de las dagas de orejas los numerosos monumentos 

de nuestro pals en que figuran y la menci6n·, en inventarios franceses de los siglos XV 

y XVI, de punales de orejas a la fa~on d'Espagne. Probablemente, la fabricaci6n de estas 

armas comenz6 en el siglo XIV, alcanz6 su apogeo en el XV y cesarfa poco despues de 

mediar el XVI. Se han publicado pocos datos de inventarios espanoles en los que figuren, 

pero hay variedad de ejemplares con los que pueden hacerse tres grupos; dagas hispanomu

sulmanas, dagas moriscas y dagas renacientes. Las del primero son de fabricaci6n espanola; 

las otras dos no puede discernirse con seguridad si su origen es hispanico o italiano. 

Al. primer grupo corresponden la de Boabdil (Real Armerfa de Madrid), la de la co.n

desa de Behague, la del Muse<:' Nacional de Florencia (antes col. Ressman), y la del lnstituto 

de Valencia de Don Juan (fig. 256 D), esta ultimo con decoraci6n dorada a fuego. El ejemplar 

mas rico es el que, procedente de la colecci6n de los marqueses de Viana (fue del alcaide de 

los Donceles don Diego Fernandez de Cordoba, quien recogi6 los despojos de Boabdil des

pues de su derrota en la batalla de Lucena), guarda la Armerfa Real. Su empunadura est6 

totalmente cubierta de incrustaciones de marfil sobre acero. En las cachas figuran flores de 

tres hojas encerradas en tallos serpeantes, minusculas conchas, lacerfas y atauriques estili

zados de tipo granadino. Las orejas en su parte exterior se adornaron tanibien con flores 

de cinco petalos y atauriques. La hoja es extraordinariamente interesante por el trabajo 

damasquinado de arabescos que recubre mas de la mitad de su anchura en toda la longitud. 

Analoga es la decoraci6n del punal de la colecci6n de la condesa de Behague (antes 

del vizconde de Astor). Adornan las cachas de su empunadura y la superficie exterior de las 

orejas flores de cinco petalos, encerradas en drculos, atauriques y lacerf as; en la parte 

superior del porno se distingue un escudete con banda. 

Nose conserva, que sepamos, espuela alguna de plata y oro esmaltados como las que 

Alfonso XI cobr6 en un desbardto de las tropas del rey de Granada. 
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ARTE MUDEJAR 





ARTE MUDEJAR Y ARTE MORISCO 

La palabra "mudejar" precede de la arabe mudayyan, cuyo significado es "tributario, 

sometido, el que no emigra y se queda donde esta". Mudejar es, pues, el moro vasallo de 

los cristian()S que conserv6 su rel_l9J6n y costum~_res. La palabra no se encuentra en textos 

del siglo XIII,' pero sf en el x1y, y fue de USO frecuente en los sucesivos. Los cronistas de los 

Reyes Cat61icos designan siempre con ella a los moros sometidos, nombrados tambien asf 

en los documentos de la cancillerfa real. Moriscos son los mudejares convertidos, mQ.s o 

menos a la fuerza, sobre todo los de los reinos de Granada y Valencia. Marmol Carvajal, 

al rel a tar la su blevaci6n de 1569, distingue entre "Moriscos y Mudejares, que moraban en 

la ciudad de Granada y en su Albaycin y Alcazaba, asf como forasteros". 

De atenerse a la estricta significaci6n de la palabra "mudejar", recibirfa esa denomi

naci6n exclusivamente el sirte de los musulmanes que habitaban en territorio cristiano. Pero, 

el asf conocido desde hace poco menos de un siglo, rebasa ampliamente tal significaci6n, 

pues abarca todas las manifestaciones artfsticas realizadas en territorio cristiano en que 

aparecen huellas islamicas. En la inmensa mayorfa de los casos son obras anonimas e igno

roda por tanto la religi6n de sus autores. Las pocas cuya paternidad conocemos se deben, 

unas veces, a moros sometidos, es decir, a mudejares; otras, a cristianos espanoles influfdos 

por el arte islamico y, en ocasiones, a artistas extranjeros venidos a la Peninsula, sobre los 

que ejercio fuerte seduccion el arte oriental visto en ella, algunas de cuyas formas incor

poraron a su anterior acervo. Te6ricamente, existe un cuarto grupo en el que entrarfan, 

si fuera posible aislarlas, las obras hechas por mudejares segun normas totalmente occi

dentales, tan solo clasificables como tales cuando se conserva documentacion reveladora 

de la condicion islamica de sus autores. 

En la siem pre paradojica y desconcertante Espana se da el caso cu rioso de la existen

cia de obras mudejares hechas por artistas cristianos ju.nto a otras contemporaneas plena

mente occidentales, que lo fueron por moros. Lambert ha recordado que la cap_iJ_la mozarabe 

_de la catedral de Toledo, a cuya ereccion cooperaron a c9mienzos del sigloQ<VJ> los musul

manes Faradj y Mohamed, no ofrece en su arquitectura y ornate ningun elemento de origen 

arabe, mientras que la pu __ e,rtg y el __ t~c~~ de lc:i _sala capitular de dicho templo, ejecutados 

hacia los mismos anos por artistas cristianos, son destacadas ~-'!lud~j~res. Las de arte 

occidental hechas por los moros sometidos salen fuera de los llmites del presente estudio, 

y tan solo nos interesan, y se citaran en las paginas siguientes, como una prueba mas de la 

intervencion capital de los moros en la vida artfstica medieval espanola. 

Arte morisco serfa el de los rnvdejares despues de su conversion forzosa al cristianis-
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mo, en tLS02} en __ Ca~_!!!l51, y en b26\ en ~rag6n y Valencia. Excusado es insistir en la imposi

bilidad de separar las obras de influencia musulmana hechas inmediatamente antes, de las 

posteriores a esas fechas, es decir, las mudejares de las moriscas, lo que, ademas, no ten

drfa utilidad alguna, puesto que el cambio brusco de relig_i6n no supuso mudanza artfstica. 

Aceptamos, pues, el nombre consagrado de "mudejar" para todas las obras realizadas 

en el _!erritorio cri_st_iano peninsular en las que hay l!lf!_u~nf.L<l ___ ~-~ _sirte_ islarriico, y para las 
del mismo caracter de otros pafses, como Berberfa y la America espanola, derivadas de 

las mudejares hispcinicas. Tambien pueden comprenderse bajo la misma denominaci6n otras, 

como los modillones de ~ilindros tangentes y los arcos lobulados del romanico franc~s; la 

b6veda de la cocina de la catedral inglesa de Durham (siglo XIV),' y las proyectadas por el 

padre Guarini en el siglo XVII para iglesias italianas, cuyo origen hispanico no es dudoso. 

El bautizo de este arte motiv6 una dispute pueril entre dos arque61ogos de la segunda 

mitad del siglo pasado. Sostenfa don Manuel de Assas haber sido el primero en darle el 

nombre de mudejar en un artfculo del "Semanario Pintoresco Espanol", publicado el 8 de 

noviembre de 1857, mientras que el discurso academico en el que don Jose Amador de los 

Rfos se fundaba para sostener su paternidad era del 19 de julio de 1859. El nombre qued6 

consagrado y, a falta de otro mejor y mas exacto, conviene aceptarlo. 

ARTE ORIENTAL Y ARTE OCCIDENTAL EN LA PENINSULA. CONVIVENCIA DE CRIS

TIANOS Y MOROS 

La convivencia de cristianos y moros por espacio de _seis___siglo~ __ en el suelo de la Pen

fnsula, hecho que informa toda la vida medieval espanola, reflej6se intensamente en el des

arrollo artfstico. 

A partir de la cafda del califato de Cordoba en los primeros anos del siglo XI y de 

la fragmentaci6n de la Espana musulmana en reinos de Taifas, que permiti6 a Alfonso VI 

conquistar Toledo (1085) y avanzar la frontera hasta el foso del Tojo, dos movimientos 

artrsticos, de caracterfsticas divergentes, repartieronse el territorio peninsuiar. Uno, el 

-hispanomusulman, creado en ~~J~ __ <::fo
0 
sobre la base de aport~ciones orientales, que sigui6 

recibiendo casi hasta los ultimos dfas del Islam en Espana. El otro fue el occidental de impor

taci6n, llegado a ella ~()nsttt~f9_o desde los pafses _\f~~~.os. La mezcla y yuxtaposici6n de 
las formas artfsticas creadas por ambos, su flujo y reflujo, di6 al arte de la Edad Media 

espanola originalidad y acento extraordinaries, desconcertantes con frecuencia. 

A la arquitectura asf formada calific6la Menendez y Pelayo de "el unico tipo de cons

trucci6n peculiarmente espanol de que podemos envanecernos". Fue, sin duda, el mudejar 

el arte indfgena de Espana hasta fecha avanzada del Renacimiento, el que ech6 mcis hon

das y persistentes rafces en su suelo. Edificios, por ejemplo, como las torres de Teruel; San 

Pedro Martir de Calatayud; el castillo de Coca; el palacio del lnfantado en Guadalajara, 

y los cimborios de la Seo de Zaragoza y de la catedral de Tarazona, y el exterior-de! pres

biterio de la primera, no se parecen a ningunos otros, ni aun entre sf, y tan_ solo en suelo 

espanol pudieron levantarse. 

Las primeras manifestaciones del arte mudejar senalanse en el siglo XI, confundidas con 

las postrimeras mozarabes, de hondo arraigo en el suelo leones. 
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