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CARACTERfsTICAS GENERALES

EI inventario de los edlflclos que subsisten del perfodo almohade es breve. Se reduce:
a unas mezquitas marroqufes, dadas a conocer y sabiamente analizadas por Basset y Ter
rasse; a las puertas monumentales de los recintos de Rabat y Marrakus, tcmblen al otro
lado del Estrecho, y a nuestra Glrcldo de Sevilla. Lo dernds, aparte de algunas obras mili
tares, son restos de escasa importancia. Los de la Peninsula, sin embargo, descrlbense en

las pdqincs siguientes a falta de mas completos testimonios de 10 que fue en ella ese

movimiento ortlstlco, Aun lncluldns las construcciones rncrroqules, las salvadas del paso
destructor de los siglos y de las renovaciones y destrucciones humanas son tan escasas, que
el estudio del arte almohade se bosord en gran parte sobre hipotesls y las conclusiones dedu
cidas serdn, forzosamente, provisionales.

Ibn Tumart, el Mahdi, es decir, el enviado por Dios, uustero creador del movimiento

almohade, fue sobrio y casto. Poseyo, sin duda, una fuerte cultura teoloqlco, pero la lite
ratura y el arte eran preocupaciones ajenas a su espfritu.

Su ascetismo, condenador de todo lu]o y superfluidad en la vida, propio de un movi
miento que pretendlo restaurar la pureza inicial de una religion, produjo al triunfar conse

cuencias arHsticas importantes. Cuenta el Qirtas que, cuando en 1145 Abd al-Mumin, el
sucesor de Ibn Tumart, fue a entrar victorioso en Fez, hubo que recubrir con yeso, preclpl
tadamente y de noche, las admirables decoraciones, prodiqcs en oro, azul y otros colo
res, que cubrlcn la cupula delante del mihrab de la mezquita de al-Qarawiyin, obrn de
tal belleza que los fieles se distraian en sus rezos, ctrcldos por la brillante pollcrornfu, Sequn
al-Baidak, cornpofiero primero del Mahdi y despues de Abd al-Mumin, y testigo presencial
del hecho relatado, antes de entrar el ultimo soberano en Marrakus exigio la demollcion de
todas las mezquitas de la ciudad, por no estar orientadas exactamente en la dlrecclon
de la qulblq: su eje longitudinal lnclindbcse con exceso hacia oriente. En seguida se recons

truyeron con la debida orientncion.

Hay un curiosa dato referente a la Peninsula que revela el furor iconoclasta de estos

austeros reformadores. Cuenta un cnonlmo cronista musulrndn, que al visitar en 1190 el
calif� almohade Ya'qub ai-Mansur las ruinas de la ciudad califal de Madinat al-Zahra,
ordeno quitar la estatua femenina que decoraba su puerta. Los cordobeses conslderdbunlo
como de buen augurio y prededan que su desoporlclon acarrearfa grandes males a la ciudad.

Ibn [cldun afirma - un dato mas indicador de la austeridad cortesana - que los
monarcas almohades no ten ian tiraz (fcbrlcccion de telas de brocado para los trajes de

ceremonlc), y carecieron tcrnblen de maqsura en las mezquitas hasta Ya'qub ai-Mansur.
La union de al-Andalus y del Magrib -bc]o el poder ulrnordvlde, durante unos cfios de
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paz y orden, tuvo como consecuencia la expansion del arte andaluz al otro lade del Estre
cho, por comarcas en gran parte de clvillzcclon. rural, escasas en grandes centres urbanos.
Como en los restos del palacio de la Aljaferfa de Zaragoza (1049-1081), una orncrnentccton
exuberante cubre las partes principales de las mezquitas de Trernecen (1135) y la Qarawiyin
de Fez, vedada cun esta ultima a los no musulmanes. Ambas, en union de la mayor de

Argel, muy renovndc, fueron construfdas por Ali ibn Yusuf (t107-1143) y responden a una

clara flllcclon hlspdnlcc.
Lo mismo que los nlmordvides - norncdcs del Sahara -, los almohades - rudos mon

tnfieses del Atlas - caredan de trcdlclon artfstica y, por tanto, no pod fan modificar la
existente, pero sf imponer a los mismos artffices que levantaron los monumentos de sus pre
decesores inmediatos normas de senclllez, en armonfa con las nuevas concepciones religiosas.
Asf, su austera doctrina, y su condencclon a causa de ella de la sociedad clrnordvlde, se

reflejaron en el arte decorativo y, sobre todo, en el de las mezquitas, al proscribir de su

interior la profusa orncrnentcclon que antes las enriqueda.
Aun suponlendo legendario el relato de la ocultcclon de los adornos de la Qarawiyin

de Fez, los otros hechos referidos y el cndlisls de los edificios que subsisten prueban que los

dirigentes almohades, en su fervor de neofitos, rompieron deliberadamente con los anterio
res cauces artfsticos de la decorcclon crqultectcnlcc. Crearon asf no un nuevo estllo, pero
sf una modalidad distinta del precedente, paralela, en su tendencia a la restrlcclon del
ornato, a las enqendrcdos por los movimientos religiosos de San Bernardo, del siglo XI
al XII, y el protestante, en el XVI.

La actividad crqultectcnlcc en los pulses musulmanes ha estado siempre estrechamente
unida al impulso dado por el prlnclpe y a la prosperidad de las dinastfas, 10 que explica la
rdpldc dlfuslon por areas extensas de las corrientes cortesanas.

AI mismo tiempo surgieron y se desarrollaron en la arquitectura del occidente lsldrnlco,
en la segunda mitad del siglo XII, nuevas formas originarias de un Oriente siempre fecundo.

La relcclon que exlstlo bajo el imperio clmordvide entre al-Andalus y el Magrib,
comarcas ambas que de el formaban parte, se hizo cun mas ·estrecha en todos los ordenes
durante la nueva dinastfa, cuyos dominios alcanzaban tam bien a Ifriqiya. La unidad pollticc
de tan vastos y varios territorios fue causa de su fntimo contacto arHstico. En los mas levan
tinos habfa ciudades como Tunez, Bugfa y Mahdiya impregnadas de influencias orientales,
egipcias y mesopotc:imicas. En la primera triunfaba por entonces un arte de rakes fatimfes.

La arquitectura bajo los tres primeros monarcas clrnohcdes - tras su reinado el poder
politico comienza a declinar - cdquirio un cnrdcter de simetrfa, grandeza y.unidad casi

siempre ausente de los monurnentos clrnordvldes conservados. Pregonan esas cualidades: la

mezquita mayor de Marrakus -Ia Kutubiyya-; los restos de la de Sevilla; los alminares de
ambas y de la de Rabat, y las puertas del siglo XII de las cercas de esta ciudad y
de Marrakus.

Se atribuye al gran Abd ai-Rahman III el dlstlco siguiente: "Cuando los monarcas quie
ren perpetuar el recuerdo de su reinado, 10 hacen mediante el lenguaje de bellas cons

trucciones. Un edificio monumental expresa la majestad del que 10 ordeno erigir". Ibn Jal
dun, cuatro siglos mas tarde, insiste en la misma idea.

Los soberanos unitarios tuvieron sin duda la obseslon de igualar, si no de emular, la

grandeza del califato cordobas, bien patente en su gran mezquita y en las construcciones de
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Madinat al-Zahra, enorme ruina por entonces, cantera inagotable durante siglos de mate

riales lcbrcdos. La mezquita mayor de Sevilla fue, como se vera mas adelante, replica de la
cordobesa, adaptada al momento de su construcclon, asi como los tres grandes alminares
citados trataron de sobrepasar al de Abd ai-Rahman III en Cordoba. La enorme mezquita de
Rabat representa ya la exoqerocion de esa tendencia, con caracteres de megalomania. EI

intento era desmesurado, y el edificio, construido excepcionalmente de piedra, quedo sin

terminar. Nada se ha perdido con ello, pues la magnitud en este caso, salvo en la torre, no

iba unida a la excelencia artistica.

Las puertas de Rabat y Marrakus, grandes y todo 10 ricamente decoradas que perrnltio
la sobriedad oficial, son verdaderos arcos triunfales levantados en honor de la dinastia.

Rompen con el ccrdcter meramente utilitario de las obras militares del Islam occidental y
no parece que tuvieron resonancia en la Peninsula. Reflejan las levantadas en EI Cairo, a

fines del siglo XI, por los fntlmles.
La grandeza de estos edificlos no va ccornpcfiadn de la excepcional calidad de material

de los cordobeses. En su construcclon, buscando economia y rapidez, se emplearon barro

sin cocer - tapial y adobe -, ladrillos y mampuestos, es decir, materiales humildes. Cuando

en ellos aparece la piedra labrada es en forma de revestido 0 enchapado, que recubre la

pobreza interna, pero apenas aumenta la solidez de la estructura.

La compcrcclon de las mezquitas clrnordvides con las marroquies almohades puede
orientarnos ace rca de las caracteristicas de estas ultlmcs .

.

Las de los unitarios son, como las de sus antecesores, salas rectangulares, mas anchas

que profundas, cuyo interior se divide en naves por medio de robustos pilares de ladrillo.
Sustentan estes arcos de herradura aguda, recuadrados por un alfiz, formando naves nor

m ales al muro de la quibla - el del fondo, frontero respecto a la Meca -, mas anchas la
del eje y la transversal inmediata al mihrab, caracteristicas que presentcn ya algunas mez

quitas clmordvides.
Tcrnblen tienen mayor ancho que las intermedias las naves extremas, rasgo que se ha

afirmado ser uno de los mas destacados de las almohades. Pero, conocidas hoy las plantas
de las mezquitas mayores de Almeria (ampliada por sus costados y por el patio entre 1012

y 1028) Y de Granada (obra probablemente hecha en los ofios que van de 1016-1017 a 1038),
cornpruebcse que esa disposlclon aparece ya en las mezquitas andaluzas del siglo XI.
De estes pasaria a las almohades, tal vez a troves de otras desaparecidas de la primera
mitad del XII.

Cubrian los oratorios almohades sencillas armaduras aparentes, de par y nudillo, con

dobles tirantes. En las dos naves principales, la del eje del mihrab y la normal adyacente
a es!e, se elevaban varias cupulcs de mocdrcbes (vulgarmente lIamados estalactitas). Exis

Han ya en la primera de nquellcs en algunas mezquitas clmordvldes, como en la Qarawiyin
de Fez, pero no hay ejernplo hasta entonces de su cpcrlclon en Occidente en la otra nave

transversal. Terrasse ha recordado que la mezquita de ai-Hakim en EI Cairo, construida de

996 a 1021, tuvo tres cupulcs colocadas en lugares nndloqos,
EI nicho chaflanado del mihrab no fue creccion de la epocc almohade: aparece en la •

anterior - Trernecen, Argel, Qarawiyin de Fez -, 10 mismo que las dimensiones relativa
mente reducidas de los patios y las multiples galerias de sus costados. En las mezquitas de

fines del siglo XII, como las de Rabat y la alcazaba de Marrakus, hay, en cambio, una ten-
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dencia nueva a fragmentar el espacio construfdo, complicando las plantas por medio de la
multiplicidad de patios, que dan lugar a perspectivas variadas y pintorescas.

Es la columna fndice revelador como pocos de la fuerza creadora de una arquitectura.
En algunas de las mezquitas marroqufes y en los lugares mas importantes, se encuentran
columnas em_potradas en los pilares, meramente decorativas por tanto, elementos atrofiados
que parecen ser una concesion tradicionalista a los anteriores oratorios hlpostllos. Sus cap i
teles, casi todos de yeso, derivan de los califales corintios y compuestos, y carecen de origi
nalidad y elegancia. En Sevilla, 10 mismo en la Giralda que en la parte conservada del
Alcazar del siglo XII, se utilizaron casi exclusivamente capiteles del X, despojos de cons

trucciones en ruinas. Apenas si Ilegan a una docena los que en esa eluded, rnetropoll de
al-Andalus por entonces, pueden atribuirse al periodo almohade y no pasan de seis los con

servados en Granada del mismo perfodo.
Respecto a los arcos de los edlficios de que tratamos, hay que distinguir entre los cons

tructivos y los que resultan de enmascarar estes con yeso para darles un cspecto de mayor
riqueza decorativa. La mayorfa de los primeros, de ladrillo, tienen forma de herradura
bastante aguda y cerrada, y estdn sin enjarjar. Las hilcidas de arranque sue len converger a

puntas situados bc]o la linea de impostas. Algunas veces las curvas de su lntrcdos quedan
aparentes, como ocurre en las naves secundarias de las mezquitas y en sus patios. Cons
tructivos son tam bien los arcos de lobules, herencia califal, que en las mezquitas com parten
con los decorativos de yeso los lugares de maxima importancia. Tumbien se emplearon en

patios y en huecos de alminares, en estes a la par que los de herradura, probablemente
por suqestlon de la gran torre cordobesa.

En los sitios mas destacados de las mezquitas, como son el mihrab y sus inmediaciones
y las naves principales, los arcos de ladrillo quedaban ocultos bajo una decorncion de yeso
tallado que les prestaba formas variadas y caprichosas. Ninguna arquitectura occidental

descornpuso y deforrno el arco tanto como la almohade. En la puerta del mihrab fingfase
siempre uno de herradura adovelado, siguiendo normas tradicionales. Los restantes decora
tivos frcqmentunse en una serie de curvas conccvcs y convexas, con pequefics rectas a .

veces interpu.estas, curvado el extremo de nquellcs en forma de lobules, ganchos 0 rizos.
Estos arcos, tan originales y ajenos a su funclon estdtlcn, algunos de los cuales parecen
derivar de las asociaciones de rnocdrobes, se iniciaron ya en la epocc precedente, como se

ve en las mezquitas clmordvides de Trernecen y en la Qarawiyin de Fez, pero adquirieron
extraordinario desarrollo en la almohade. Con ellos se ccentuc la tendencia, plenamente
triunfante en la arquitectura civil de los nazarfes, a enmascarar por completo la estructura
interna de los edificios tras enchapados y revestidos decorativos.

Interiormente, los oratorios almohades, con gruesos pilares de ladrillo y reducida
altura, son construcciones pesadas y monotones. Tan solo 19S de grandes dimensiones

impresionan por las profundas perspectivas percibidas a troves de sus arquerfas. AI exterior

aparecen amplios y bajos, de sencillas masas geometricas - prismas y pirdrnides -, con mar

cado predominio de Ifneas horizontales, interrumpidas por las cubiertas a cuatro aguas de
las cupulns, y el alminar, de 'plcnto cuadrada, surgiendo bruscamente desde el suelo, en un

dnqulo de la sal a 0 adosado a un muro del patio.
Pero si la arquitectura de las construcciones religiosas almohades ofrece pocas innova

ciones en relccion con la del periodo precedente, el aspecto interior de sus partes principa-
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les es en ambos muy distinto. A 10 profusion y abundancia del minucioso ornato, de prodiga
lidad extraordinaria, que open as si deja espacios libres en los muros del mihrab y en sus

inmediaciones en Trernecen, sustituye en las salas de orccion almohades un decorado de
Ifneas precisas y bien definidcs sobre amplios fondos desnudos, que 10 vista sigue sin esfuerzo,
abarcando perfectamente los grandes esquemas de 10 cornposlcion.

La flora, siempre convencional y sin contacto con 10 de 10 naturaleza, y los trazados
qeornetrtcos, sobre todo el entrelazo, pobre todavia, pero de creciente importancia, serdn
en adelante, unidos a 10 decorcclon eplqrdflcc, los tres grandes temas ornamentales del
arte musulrndn de Occidente. Nunca se volverdn a emplear los dos primeros con 10 austera

elegancia que en 10 epoco almohade.
Decorucion vegetal, decorccion qecmetricc y decornclon eplqrdflcc aparecen casi siem

pre independientes en los edificlos de 10 segundo mitad del siglo XII y de los ofios iniciales
del XIII. En 10 primera, las menudas hojas digitadas de 10 flora clmordvide se transforman
en hojas grandes, lisas y uslrnetriccs.

En sumo, 10 novedad de est as mezquitas de los unitarios reside, 01 mismo tiempo que en

su tendencia a 10 simetria y monumentalidad, en su sobrio arte decorativo, que disciplina
y jerarquiza el ornato y 10 reduce a esquemas esencinles, con concepcion no exenta de

grandeza. No se trata, como yo se dijo, de creccion de nuevas formes, sino de 10 simplifi
ccclon de las anteriores, podadas de toda superfluidad.

Ignoramos si los palacios clmohudes seguian las mismas norm as de sencillez decora
tiva que las mezquitas africanas. En 10 Peninsula, tan solo ha quedado como unico vestigio
de ellos un pequefio patio del alcazar de Sevilla, y en Marruecos no se conservan restos de
mayor importancia. Aquel presenta el primer ejemplo conocido de patio "a 10 cndcluzc", con

arqueria tan solo en uno de sus lados. En 10 del patio sevillano puede estudiarse una fase
de 10 evolucion de las redes de arcos entrecruzados de 10 mezquita de Cordoba y de 10
Aljaferia de Zaragoza, reducidas de tcrncfio hasta convertirse en una celosia ornamental. de
pequefios rombos.

Conti-nuamente en guerra santa en 10 Peninsula, los almohades desarrollaron extra
ordinariamente en su suelo el arte de 10 fortiflcoclon, con avance considerable sobre el resto
del Occidente. Perfeccionaron el sistema de puertas militares en recodo, empleadas yo en

el siglo XI en Granada; hicieron usc general de 10 barbacana 0 antemuro, que envolvia
cercas y f ortalezas, e inventaron 0 difundieron las tor res albarranas, situadas fuera del
recinto general, 01 que quedabcin unidas por un muro. Servian para flanquear 01 atacante,
y su eficacia curnento 01 dories forma poligonal.

La arquitectura almohade, y sobre todo su crte decorativo, traspasaron las fronteras
de los reinos cristianos, alcanzando su influencia a monumentos de Toledo y Burgos. Pero
no debe interpretarse esta difuslon como sefinl del triunfo completo de esa modalidad crtls
tica en 10 Peninsula, ni aun en Ifriqiya. En 1194 se rehizo en el oasis tunecino de Tozer el
mihrab de una mezquita, cuya decorcclon debe poco 01 arte de los edificios religiosos de
Abd al-Mumin: entronca directamente con el nlmordvlde y anuncia el nazarL Probable
mente en los ultimos cfios de lei dornincclon de los unitarios en al-Andalus, algo antes de
su conquista 01 mediar el siglo XIII por Jaime I, construyose en [dtlvo un edlficlo cuyas
yeserias revelan tcrnbien un arte tradicional y arcaico, sin contacto con el cortesano.

sr, con algunos reservas, se puede hablar de una arquitectura almohade, coinc:idente

�\
..
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con el dominio politico de esa dinastia, de caracteristicas diferentes a las cronol6gicamente
inmediatas, es muy diffcil aislar los productos de las artes decorativas 0 industriales contern

pordnecs de los de la epoco precedente y de los que la sigue. EI cambio religioso y politico
pudo afectar a las grandes construcciones religiosas, debidas casi siempre a iniciativa de

los sobercnos, y taJ vez, aunque sea mas hipotetico, a sus clcczcres. Estos edificios, como

siempre ocurre, dcrlcn la paula para ofros levantados en todo el Imperio. Pero en al-An

dalus hcblo en diversos lugares florecienfes industrias artisticas a las que no afect6 el

cambio politico. Los modestos artesanos, tejedores, orfebres, herreros, curfidores y alfare

ros de C6rdoba, de Granada, de Malaga, de Almeria, de Murcia, de Valencia ... , siguieron

trabajando pacientemente en el fondo de sus pequefios talleres, con identlccs tecnlccs y

formas que anteriormente. EI ambiente cortesano no pudo influir al principio sobre ellos,

por no tener los monarcas, a causa de su austeridad, industrias artlsticas en sus pala
cios ni fomentar sus productos. Lo prueba la cita de Ibn [cldun ya mencionada, al afirmar,

como hecho sin duda excepcional, que no tenlcn tiroz. Una obra extraordinaria por su

belleza, importancia artfstica y destlno, el almimbar de la Kutubiyya de Marrakus, descrito

mas adelante (pdqs, 65-67), hlzose en un taller cordobes hacia 1150-1160. Tanto la taracea

como los atauriques de pequefics hojas digitadas talladas en r;nadera que 10 decoran, son

de castiza ascendencia hlspdnlcn y no deben nada al arte oficial. Tan s610 en el raro

caso de conocerse la fecha de estas obras, 0 de formar parte de edificios de cronologia
segura, pueden incluirse, por su data, no por su estilo, en el periodo estudiado. Avanzando

sobre la decoraci6n arquitect6nica, como es ley en el arte lsldrnlco de Occidente, a la

CUGI servirinn frecuentemente de modelo, se combinan ya en las obras decorativas de este

perlodo, y anuncian su intima y fecundo enlace en posterior etapa, los elementos geometricos
- el lazo - con los vegetales - el ataurique -. De lcunlon del ultimo con el epiqrdfico,

hay ejemplos en las grandes puertas de Rabat y Marrakus.

AI intentar el estudio de las repercusiones del arte almohade en la Peninsula Iberica,

surgen una serie de delicados problemas. He cqul enunciados algunos: lQue parte tuvo

al-Andalus en la formaci6n de las mezquitas de Abd al-Mumin y en su custero decorado, es

decir, en el paso de las nlmordvldes a las almohades? lLos edificios religiosos de la Pen- -:

insula respondian a las mismas normas arquitect6nicas que los de Berberfa? lEI arte elmo

hade- se impuso a toda la Espana lsldrnlco 0 no trascendi6, por su ccrdcter, tal vez exclusl

vamente dulico y oficial, mas alia de Sevilla y de alguna otra ciudad peninsular gobernada
por familiares del soberano? lSigui6 cultlvdndose en distintos lugares de al-Andalus un arte

decorctlvo rico y recargado, con caracterfsficas locales, continuaci6n del de los taifas y

clrnordvldes? En pdqincs anteriores se ha sugerid6 la contestaci6n a algunas de estas pre

guntas; en las siguientes quednrdn contestadas otras, pero varias han de permanecer sin

respuesta por la penuria de restos y monumentos conservados de ese perfodo.

Arquitectos y artistas originarios de uno y otro lade del estrecho de Gibraltar traba

jaban indistintamente en ambas comarcas. Ibn Sa"id escribi6, en el siglo XIII, que los sobe

ranos almohades reunieron en Marrakus a muchos artistas y artffices andaluces. AI-Andalus

y Berberfa formaron en la segunda mitad del siglo XII y en los primeros ofios del XIII una

unidad artlstica, tanto como polltlcc, Si la ultima comarca era trdnsito para las sugestiones
de un Oriente del que aun IIegaban nuevas f6rmulas, las ciudades de la Peninsula, grandes y

ricas, de vieja tradici6n, fueron el crisol en el que se fundieron con las aut6ctonas.
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,ARQUITECTURA

EDIFICIOS RELIGIOSOS

Tan solo escasos restos quedan en Espana de mezquitas almohades, salvo el patio y el

alminar de la Mayor de Sevilla, y una de escasa importancia, conservada merced a hallarse
en despoblado y convertida en ermita. En cambio, en Marruecos perdu ran varias, mas 0

menos modifkadas. Son las principales: la parte norte de la mayor de Taza, mandada edl

ficar por Abd al-Mumin en los cfios inmediatamente posteriores a los de 1141-1142, muy am

pliada y renovada, a causa de ruina, con obras a las que se dlo fin en 1293, por el segundo
sultan marinf Abu Ya'qub Yusuf, y restaurada por Abu Inan a mediados del siglo XIV; la

Kutubiyya de Marrakus (figs. 1, 2, 4 Y 5), construfda entre 1146 y 1162; la de Tinmallal, en

el Atlas, obra algo posterior a los cfios 1153-1154 (fig. 3); la mayor de Sale, que se dice

erigida en 1176; la de la alcazaba de Marrakus, cuyo comienzo fue en 1189 0 1195; la de

Rabat, empezada en 1196 y que quedo sin terminar, y la de los Andaluces en Fez, construe

cion mediocre que revela gran decadencia artlstica y se fecha entre los cfios 1203 y 1207.

No procede en este lugar el anal isis de los citados edificios, pero sf servirdn como terrnlno

de cornpcrcclon para situar los restos coetdneos de la Peninsula dentro del cuadro general
del arte almohade.

MEZQUITA MAYOR DE ALMERfA. - La iglesia almeriense de San Juan, hoy de escaso

culto, conserva, como si fuera una diminuta capilla del templo cristiano, el mihrab de la

mezquita mayor de esa ciudad (figs. 6 y 7). Construyose probablemente poco antes de ter

minar el siglo X. Consagrada al culto cristiano en 1489, tres ofios despues fue erigida en

templo catedral, arruinado por un gran terremoto en 1522.

En el mihrab, de planta cuadrada de 1,90 metros de lado, se ven restos de dos deco-

. raciones de yeso, sobrepuesta una a la otra. La inferior, y por tanto mas vieja, es muy sen

cilia, y se com pone de arcos ciegos en los tres frentes, ochavas en forma de nichos adinte

lados en los dnqulos y unas pequefics veneras sobre estes. Por su deterioro, y tal vez por
parecer demasiado pobre, recubriose con otra decorcclon, tnmblen de yeso, tfpicamente
almohade. En cad a uno de los dos chaflanes del fondo del mihrab dispusose una trompa
de sernlbcvedc de arista, macizando el resto y quitondo las conchas. En los chaflanes inme

diatos al arco de entrada quedaron ocultas con yeso las veneras, enlazando las ochavas

con el paramento interior del arco de entrada por medio de unas hojas 0 palmas lisas diver

gentes, en abanico, que se separan para terminar en pequefios ganchos 0 volutas. Oculta

csl la decorccion anterior, cada uno de los cinco pofios del nicho se cdorno con un crco

ciego, de poco resalto, dibujado por varias curvas unidas por palmas en forma de gancho,
sobre columnitas voladas, adosadas las de dos pofios contiguos. En las ochavas inmediatas
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Figs. 1 Y 2. -INTERIOR DE LA MEZQUITA DE LA KUTUBIYYA, EN MARRAKUS (MARRUECOS).

Fig. 3. - RUINAS DE LA MEZQUITA DE TINMALLAL (MARRUECOS).
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al arco de ingreso, al no caber el ciego entero, se puso poco mas de medio. Rebordea a

esos arcos decorativos una linea incisa, prolongada por encima de la clave para dibujar fajas
o cintas dobles y enlazadas, que los. recuadran.

Pequefics arquerfas ciegas sobre columnillas decoran tam bien el mihrab de las mez

quitas almohades -Ia Kutubiyya y la de la alcazaba de Marrakus, por ejemplo -, aunque
casi siempre con mayor desarrollo y riqueza que en el almeriense. Palmas lisas, unidas por su
extremo curvo para formar arcos, son frecuentes en obras de igual arte.

Es verosfmil que, deteriorada la decorcclon del mihrab durante los diez cfios de domi

ncclon cristiana en la ciudad, al ser reconquistada en 1157 por los almohades se apre
surasen a renovarla. En tal caso, sera el mas antiguo resto de ese arte conservado en la

Penfnsula.

MEZQUITA MAYOR DE SEVILl-A. - La viejo mezquita mayor de Sevilla lIamada de

Adabbas, cuyo emplczcrniento ocupa hoy la iglesia colegial del Salvador, era pequefin en

la segunda mitad del siglo XII por el aumento, cada vez mayor, de poblccion de la ciudad.

Lo mismo ocurrfa con otra, de reducido tcrncfio, situada en el interior de la Alcazaba, en la

que los almohades ,acostumbraban rezar los dfas feriados y los viernes, por 10 que el califa

Abu Ya'qub Yusuf emprendlo la construcclon de un nuevo y monumental oratorio. Antes de

su acceso al trono este prlnclpe habfa vivido en Cordoba; sin duda la sugestlon de su gran

mezquita, obra de los siglos viII al X, y de la construfda hada muy pocos nfios en la capital
cfrlccno de Marrakus - la Kutubiyya - presidio el proyecto de erecclon de la sevillana.

Se pidlo a la arquitectura que expresara en forma ostensible la grandeza de una dinas

tlc nacida de un movimiento de restcurnclon religiosa, levantando un gran temple, rival del

de Cordoba y mayor que el de Marrakus. Pero a la excepcional magnitud del edificio no

ccompcfio la riqueza del material empleado en su construccion. Fue ladrillo, con el que los
almohades levantaron casi siempre los pilares, arcos y bovedcs de sus edificaciones y en

Sevilla siguio usdndose para casi todas desde entonces hasta nuestros dfas. Muy escasos son

los capiteles de piedra y rndrrnol existentes en la ciudad andaluza labrados bajo el dominio

isldmlco. No hay en ella ni un solo fragmento de estela sepulcral de esos materiales, como las

de epoco clmordvide que tanto abundan en Almerfa, Murcia, Mallorca, etc. A Abu Ya'qub
Ie faltaron recursos, paciencia, 0 ambas cosas a la vez, para, como se hizo en el siglo XV al

erigir la catedral cristiana, lIevar la piedra de lugares lejanos e ir lentamente levantando una

obra con los caracteres de permanencia y monumentalidad que dicho material proporciona.
La mezquita mayor de Sevilla perduro, convertida en sede cristiana, desde la conquista

de la ciudad por Fernando III, en 1248, hasta los ofios iniciales del siglo XV. De la exce

lencia y grandiosidad del oratorio isldrnlco da fe su alminar -Ia Giralda -. Pero, cdernds,
se conserva parte de su patio (fig. 8) que, en union de datos consignados por cronistas

drubes y escritores cristianos, permite intentar su reconstrucclon ideal en Ifneas generales.
Seqiin Ibn Sahib al-sala, historiador conternpordneo, nacido en la region sevillana,

cornenzo la construccion de abril a mayo de 1172: Las obras continuaron sin interrupclon
durante tres cfios yonce meses lunares, transcurridos los cuales el monarca mcrcho a

Africa el 27 de febrero de 1176.
Para dirigir y ejecutar las obras Abu Ya'qub reunio en Sevilla, con el jeque de los ala

rifes Ahmad ibn Baso, y otros de esa eluded y devcrlcs de Espana, a los de la costa afri-
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Figs. 4 Y S. - EL MIHRAB Y UN DETALLE DE LA DECORACI6N DE LA MEZQUITA DE LA KUTUBIYYA DE MARRAKUS

(MARRUECOS).

Figs. 6 Y 7. - DETALLES DEL MIHRAB DE LA MEZQUITA MAYOR DE ALMERIA. HOY IGLESIA DE SAN JUAN.
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Fig. 8.-EL ALMINAR-LA GIRALDA-Y EL PATIO DE LA
MEZQUITA MAYOR DE SEVILLA.

Fig. 10. - ARCO DEL PATIO DE LOS NARANJOS DE LA CA
TEDRAL DE SEVILLA.

Eig. 9. - ARCO INTERIOR DE LA PUERTA DEL PERD6N.
PATIO DE LOS NARANJOS, CATEDRAL DE SEVILLA.

Fig. 11.-B6vEDA DE MocARABES EN EL INGRESO DE
SALIENTE AL PATIO DE LOS NARANJOS DE LA
CATEDRAL DE SEVILLA.
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cana, Fez y Marrakus, csl como gran cantidad de carpinteros, aserradores y obreros espe

cializados en los diferentes ramos de la construcclon, hombres libres: unos y esclavos otros.

AI mismo tiempo, mcndo construir gran nurnero de rndquinos y elementos auxiliares con

madera traida del norte de Africa. EI monarca, ccompoficdo de su sequlto, visitaba las

obras la ma�or parte de los dies. La primera iutba 0 sermon que desde su almimbar se

pronuncio fue el 30 de abril de 1182.

Diecisiete eran las naves de la nueva mezquita sevillana, orientadas en la dlreccion

norte-sur, es decir, con la quiblc al mediodia, como en la de Cordoba y en las mas viejas

espofiolns. Entre estes no habia, aparte de cquellc, ninguna que la igualase en extension

ni en ruirnero de naves; la Kutubiyya de Marrakus tiene otras tantas. Las dos extremas de

cad a costcdo se prolongaban en la de Sevilla por los del patio, como en la de Tinr'nallal y

en la mayor de Taza, y otra, de la que la primera carece, las unia transversal mente cerrundo

el patio a. poniente. Desconocese la profundidad del oratorio, rectdnqulo mas ancho que

Jargo, como en las citadas marroquies. Aproximadamente, pueden estimarse sus dimensio

nes en 150 por 110 metros; la sala de ornclon de la Kutubiyya tiene 9Q por 60 y 183 por 140

la posterior y nunca terminada, de 21 naves, de Rabat, a la que solo excede en, dimensio

nes en el mundo lsldrnlco la de Samarra.

No todas las naves ten ian el mismo ancho; era mayor el de la central- unos 7,70 me

tros entre los ejes de los pilares - y el de las extremas, sequn indican los arcos del patio de

los Naranjos. EI ancho de las restantes se reducic a 6,40 0 6,45 metros entre ejes, dimension

un poco mayor que la correspondiente de la Kutubiyya. Es probable que la nave transversal

inmediata al muro de la qulblo fuera mas holgada, como en las restantes mezquitas almo

hades. Tcmbien, 10 mismo que en estes, sus apoyos interiores serian pilares, como parece

deducirse de los conservados en el patio.
Los arcos eran de herradura aguda, juzgando por los que subsisten, .y, como estes,

volarian sus arranques sobre los pilares por rnedio de impostas de nacela. Las naves del

patio, y probablemente las del oratorio, cubrfanse con armaduras de rncderc de alerce

traida de Africa, excepto los pares 0 alfardas y tirantes, que eran de olivo.

Es probable que sobre las naves del. eje y la transversal delante del mihrab se levan-
.

tasen cupulcs, algunas de rnocdrubes, como en la Kutubiyya, y otras tal vez esquifcdcs y de

lczo, de nervios entrecruzados, posible modele unas y otras de las que cubren gran mirnero

de capillas sepulcrales mudejcres. A la cupula situada delante del mihrab parece aludir Ibn

Sahib al-sala al afirmar que era obra hecha con excepcional esmero.

Los rnuros exteriores estuvieron reforzados por grandes contrafuertes, semejantes a los

que se ven en el perimetro del patio, y, tcrnblen como estes, rematados por una imposta
o listen de seccion rectangular y poco vuelo, hecho con ladrillos sentcdos de plano, coro

nado de almenas.

EI patio, Ilamado de los Naranjos en epoc� cristiana, se mantuvo casi intacto hasta que en

1618, con motivo de la construccion del Sagrario, fueron derribadas sus galerias de ponlente.
En el siglo XVI estaba plantado de viejas palmeras, limoneros, cidros y naranjos alineados,

"de muchos siglos ctrds", y algunos cipreses y parras, formando un umbrio y ameno jar
din, con una fuente en el centro. En sus muros exteriores se abrian tres puertas: una en la

prolonqccion del eje del oratorio (fig. 9) Y otras dos a los costados, de las que solo sub

siste la del oriental, tras la que hay un znqudn cubierto con bovedc de mocdrubes (fig. 11).
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Fig. 12. - LA GIRALDA, ALMINAR DE LA MEZQUITA MAYOR DE SEVILLA.
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Las galerfas conservadas del patio se abren a este por arcos de herradura aguda, de

ladrillo, doblados exteriormente por otro de muy poco resalto (fig. 10). En sus pilares hay
estribos y parece que se han encontrado huellas de haber estado rematados los muros por
una cornisa sobre modillones de ladrillo de nacelas escalonadas, semejantes a los de otras

mezquitas almorcivides - al-Qarawiyin, de Fez, y mayor de Trernecen - y almohades - ma

yor de Taza, de la Alcazaba, en Marrakus, y de los Andaluces, en Fez - y a los que, por
herencia de los anteriores, tienen varias iglesias rnudejcres andaluzas.

Escasos son los restos decorctlvos conservados, pero de extrcordlnaric importancia
como reveladores de las tendencias de la hispanomusulmana bajo los almohades. Reducense ;

a unas yeserfas en el arco interior de .Ia puerta del Perd6n - la que estci en el eje del edl

ficio - y en el de la galerfa inmediata del ·patio; a unos fragmentos, tam bien de yeso, que

quedan en un arco de su cingulo sudeste, y a la b6veda de moccirabes de la puerta oriental.

De conceder credlto a Ibn Sahib ai-sal a, todos deben pertenecer a los ultlrnos cfios del

siglo XII, fecha de la ampliaci6n del patio.
Cubre el arco exterior de la puerta del Perd6n una fina y menuda decoraci6n plate

resca, que sustituirfa en el siglo XVI a la primitiva musulmana. Conservan estc, en mara

villose estado de integridad, los intradoses del arco interior de la puerta y del frontero de

la nave adyacente del patio (fig. 39). Consisten en una serie de molduras dibujando rec

tcingulos y.cuadrados, puestos estos ultlrnos en diagonal, motivo de progenie bizantina, cuyo
modele procede de la C6rdoba del siglo X, donde se encuentra tanto en la Mezquita como

en Madinat al-Zahra. Nadie pensarfa hallarlo en un edlficio dos siglos posterior. La parte
central rehundida del citado arco de la galerfa del patio tiene otro ornato, de yeso, como

todos, del que tampoco hay antecedentes en los oratorios almohades de Marruecos. F6r

manic una serie de palmas lisas, sin tallos, rebordeadas por una linea incisa, con su extremo

curvado en forma de rizo, y yuxtapuestas slrnetrlcnrnente. En algunas se dibujcn espirales
por medio de incisiones. Las palmas estcin labradas en diferentes pianos, .10 que da lugar
a fuertes contrastes de luz y sombra, y cubren completamente la fo]c central rehundida del

arco. Es una decoraci6n del tipo de las que Mar�ais ha IIamado comp.actas; muy semejante
hay otra en el mihrab de la mezquita del oasis tunecino de Tozer, obra de filiaci6n anda

luza, contemporcinea de la de Sevilla, pues estci fechado en el cfio 1194.

los arcos conservados de comunicaci6n del patio con sus galerfas laterales son de herra

dura aguda y ladrillo, doblados por otro de igual forma, ligeramente resaltado (fig. 10). EI

intrad6s del arco exterior acusarfa su forma actual, pero el interior quedaba oculto por una

decoraci6n de yeso, formada por pequefics curvas c6ncavas y convexas, unidas casi siempre

por rizos, y-arrancando de un motivo en forma de S, muy caracterfstico de la decoraci6n

almohade, al que Basset y Terrasse han dado el nombre de serpentiforrne. Algunos de los

senos 0 16bulos que forman las curvas encierran pequefios motives florales. La forma de este

arco recuerda los IIamados de lambrequines de las mezquitas de Abd al-Mumin. La b6veda

de moccirabes grandes de la puerta oriental del patio (fig. 11) tambien es parecida a las de

los mismos oratorios marroqufes.
Del rcipido ancilisis anterior se deduce que la mei:quita mayor de Sevilla combinaba

formas constructivas y artfsticas vistas en las almohades de Marruecos con otras inspiradas
en la gran aljama cordobesa. De esto procedfa su aspecto externo, con los fuertes estribos

- de que cquellcs carecen, excepto la de Rabat, que tan s610 los tiene en el muro de la
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quiblc -, la imposta en la parte superior y las almenas. Del de C6rdoba tcrnblen hered6
el oratorio sevillano la gran magnitud de su patio - con siete arcos de profundidad en sus

naves laterales, en lugar de los cuatro de la Kutubiyya y Tinmallal -, la disposici6n de
sus pilares y arcos, y, finalmente, parte de la decoraci6n.

EI interior, en cambio, con sus gruesos pilares de ladrillo apeando arcos de herradura

aguda, recordarfa mas la pesadez, no desprovista de grandeza, de la Kutubiyya y de la mez

quita de Tinmallal, que la cerec estructura de la de C6rdoba. Si es cierto que para levan
tar la de Sevilla se reunieron artistas y alarifes de ambos lados del Estrecho, como afirma
el conternpordneo Ibn Sahib al-sala, los andaluces dejaron fuertemente grabada su huella en

la gran aljama.
Pero en el aspecto en que el contraste debfa de ser mayor entre est a y las marroqufes

era en el de la riqueza decorativa. Los arcos del patio de las ultimcs son siempre lisos y las
b6vedas de mocdrnbes se reservaron para las naves principales y el nicho del mihrab, por
ser lugares mas destacados. Como en estas mezquitas almohades la importancia del deco
rado guarda proporcionalidad directa con la de sus dlferentes partes, en gradaci6n que
va desde su ausencia en los muros del patio hasta la maxima acumulaci6n de ornato en el
tramo que precede al mihrab, hay que suponer en el oratorio sevillano, ya que en su patio
aparecen elementos decorativos reservados en los africanos exclusivamente al interior,' una

riqueza de ornamentaci6n extraordinaria en las naves principales y en las proximidades
del nicho de la quibla, bien lejana de la austeridad de las mezquifas de Abd al-Mumin. EI
ambiente andaluz modific6 tal vez en tiempo de sus sucesores las directrices iniciales del
arte almohade, mas propias de las dridcs montcfics del Atlas que �e las uberr lmcs IIanuras
del valle del Guadalquivir. La misma desviaci6n de rumbo artfstico se seficlc en las pdqlnos
siguientes al comparar la Giralda con el alminar de la Kutubiyya.

En un unico aspecto el oratorio sevillano debfa de ser mas pobre que los ofriccnos. La
extraordinaria riqueza de capiteles de estes - mas de 400 en la Kutubiyya - no parece se

repltlese en cquel, Pudo haberlos tallados en yeso - y asf son la mayor parte de los de la

aljama de Marrakus -, pero entre ellos algunos, como en cquellcs, serlon de piedra 0 mdrrnol
o habrfan inspirado a otros labrados en estos materiales mas permanentes, 10 que no ocurri6.

GIRALDA. - Las dimensiones y magnificencia de la mezquita mayor de Sevilla exigfan
el complemento indispensable de un gran alminar (figs. 8, 12 Y 13). Por iniciativa de Abu

Ya'qub Yusuf, el alarife Ahmad ibn Baso, encargado de las obras de cquellc, abri6 los
cimientos para la torre en el lugar en que se unfa el oratorio a la muralla de la Alcazaba.

La muerte de Abu Ya'qub en el mismo cfio de 1184, en la expedici6n de Sanfarem, debi6 de
ser causa de que quedaran en suspenso las obras hasta la IIegada a Sevilla, en 1188-1189,
de su hijo y sucesor Abu Yusuf Ya'qub, que orden6 reanudarlas con gran actividad. Pros i

guieron bajo la direcci6n del alarife Ali de G6mara, mediando algunas breves interrupcio
nes durante las ausencias del monarca de la capital andaluza.

EI alminar estarfa -casi concluido en 1195, cuando, despues de la victoria de Alarcos,
Ya'qub ai-Mansur mand6 fabricar durante su estancia en Sevilla las manzanas del yamur
de coronaci6n que, en numero de tres, por 10 menos, de didrnetros decrecientes, suelen ser

vir de remate a estas torres, y cuya significaci6n es oscura. Fueron construfdas y elevadas
hasta 10 alto por Abu-I-Layt cl-Siqllll, y asistieron a su colocaci6n el monarca, rodeado de
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la corte, y gran parte del pueblo sevillano. La ceremonia, celebrada entre grandes. aela

mcciones y muestras de regocijo, tuvo lugar el 10 de marzo de 1198. AI quitar las fundas

de lino que protegfan las manzanas, el brlllc del oro puro deslumbraba la vista.

Desde los ultlmos cfios del siglo XII el alminar domin6, con su grandiosa mole, la IIanura

sevillana. Prlrnero el pueblo rnusulmdn, y los conquistadores cl"istianos mas tarde, sintieron

extraordinaria admiraci6n por aquellas cuatro manzanas doradas que resplandecfan a gran
altura, a los reyes del sol andaluz, sernejcntes a las estrellas del Zodfaco. Se las vefa, dice

la "Cronlcc" del rey Santo, "de mas lejos de una jornada". La monumentalidad y esbeltez

de la torre, la armonfa de sus cuerpos, la delicadeza de su ornato, pasaban inadvertidas

ante el brillo radicinte de las manzanas para cuya ostentaci6n parecfa levantado el gigan
tesco alminar, suntuoso faro en el fecundo mar de espigas y olivos del Ajarafe y la ccrnpifio
sevillana.

-

La odmirocion causada por la torre a los conquistadores se refleja de manera perfecta
en la descripci6n que de ella hace la "Cr6nica General" de Alfonso el Sabio, asi como en

la leyenda, muy repetida por los historiadores, de haber pedido los moros sevillanos en los

tratos de entrega de la ciudad se les permitiese derribcr la mezquita mayor y la torre, a 10

que respondi6 el infante don Alfonso, futuro rey Sabio, "que por un solo Jadrillo que qui
tasen a la torre, los pasaria a todos a cuchillo".

En el cfio de 1355, rota, a consecuencia de un terremoto, la barra que sostenfa las cua

tro bolas, cayeron estes a tierra con enorme estrepito y hendi6se I a torre, perdida para

siempre su brillante coronaci6n. EI Cabildo catedral acord6, en 1558, recrecerla. Dieron

comienzo las obras en 1560 y fin ocho ofios despues. Su autor, el arquitecto cordobes Her

nan Ruiz, despues de desrnontcr los vcnos de las campanas, construy6 para instalarlas de

nuevo un elevado cuerpo. Derrib6 tcrnblen casi toda la linterna y, sobre la parte infe

rior conservada, levant6 tres cuerpos en progresiva disminuci6n, rematados en una gran

figura de bronce de la Fe, enorme vel eta que, IIamada popularmente "Ia Giralda", di6

nombre desde poco despues a la terre. Hernan Rulz, empleando un estilo seudocldslco,

jugoso y pintoresco, y decoraci6n de azulejos, consigui6, a pesar de la radical diferencia

de formas, dar unidad al conjunto y digno remate al antiguo alminar, simbolo mas desta

cado de 10 ciudad de Sevilla.

EI alminar construy6se arrimado al muro oriental de la mezquita, en el lugar donde

terminaba el putio y comenzaba el oratorio, y sobresaliendo por completo del perimetro
de cquellc. En planta dibujan SOs muros exteriores un cuadrado de 13,60 metros de lado.

Otro, de mas reducidas dimensiones, forma su ruicleo central y entre ambos se desarrolla

una rcrnpq que permite IIegar sin esfuerzo a la parte alta. Ocupan el interior del mach6n

central siete habitaciones superpuestas, cubiertas unas con b6vedas vafdas, y por arista

las restantes. La rampa tiene bovedltcs de arista, de arranques volados. Los muros interio

res y exteriores aumentan algo de grueso a medida que se elevan, reduciendo el ancho de

la rampa. La puerta de entrada abrfase al interior de la mezquita.
Interiormente carece hoy de decoraci6n. La altura, desde el pavimento en torno hasta

la terraza sobre la que Hernan Ruiz construy6 el remote, es de 50,85 metros. En la parte
inferior de los cuatro frentes los muros lisos se interrumpen tan s610 por huecos de luces,
con alfices y arcos lobulados y de herradura. Antes de IIegar a la mitad de su altura cada

frente divfdese en tres zonas verticales; en la central se abren cuctro ventanas gemelas
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Figs. 14 Y 15. - ALMINAR E INTERIOR DE LA MEZQUITA DE CUATROHABITAN (SEVILLA).

Fig. 16. - RESTOS DE UN PALACIO CORDOBES SOBRE EL GUADALQUIVIR.
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superpuestas, de orcas de herradura 0 lobulados bajo otro ciego que dibuja lobules 0 se

forma por pequefics curvas conccvcs y convexas, encuadradas en su correspondiente alfiz

(figura 13). Cada uno de los pcfios laterales queda dividido horizontal mente en otros dos,
cubiertos por una decornclon de ladrillo tallado dibujando rombos, formados por la prolon
gacion y el entrecruzamiento de dos orcas gemelos, ciegos, situados en la parte inferior;
10 mismo que los de las ventanas, arrancan de columnas con fustes de rndrrnol y jaspe y

capiteles omeyas. La necesidad de dar luz a la rampa y de sujetarse a su desarrollo expllcc
que vorien de una a otra de las fachadas el nivel de los vanos y el de los pofios ornamen

tales. Tanto la obra estructural como la decorativa estdn esmeradamente hechas.

Remata la parte musulmana acusada al exterior del cuerpo bajo en una zona horizon

tal de diez orcas ciegos por frente, sobre columnas y capiteles semejantes a los antes des

critos, entre dos impostas rectas. Encima de la mas elevada hubo un antepecho de almenas

en escalon. Conservcse en el centro del campanario, oculta exteriormente por la obra de

Hernan Ruiz, la parte inferior de los muros del cuerpo alto 0 linterna .

.
Decorativamente, la parte mas interesante del alminar la constituyen los arcos ciegos

de la zona central.y sus albanegas, cuya autenticidad no puede negarse; tan solo los tres

mas altos del frente sur fueron restaurados, por haber sufrido deterioros en 1884 a conse

cuencia de una chispa electrlcc.
Arcos y albanegas son de ladrillo tall ado - 0 recortcdo, como los rombos de los pcfios

laterales, destacados sobre un fondo plano rehundido. En los arcos combfnanse curvas con

cavas y convexas con rectas para dar lugar a trazas de gran variedad, caprichosas y rebus

cadas. Tcrnblen la decorcclon de las albanegas muestra una tendencia grande a emplear
nuevas y complejas formas de ataurique, no siempre felices, y ajenas al arte de las rnez

quitas marroqufes, al lado de las corrientes de rombos, 0 de hojas lisas, senclllas y dobies,

ogrupadas en torno de tallos que dibujan circunferencias para lIenar el trldnqulo de las

olbanegas.
Para comprender 10 que representa la Giralda en la arquitectura hispanomusulmana

del siglo XII, conviene compararla con los otros dos grandes alminares africanos. Una tra

dlcion, difundida ya en el siglo XVI, los suponfa obra del mismo arquitecto que el sevillano.

La cronologfa de los marroqufes es mas oscura que la de este. Pasa el alminar de la Kutu

biyya por ser el mas antiguo, pues se Ie cree comenzado por el califa Abd al-Mumin

(m. 1163). Terminose, dicen, hacia 1196-1197, al mismo tiempo que se levantaba el de la

mezquita de Hasan en Rabat, obra que quedo interrumpida antes de alcanzar el nivel de

la linterna. La planta de los tres es ldentlcc, asf como el empleo de la rampa para alcanzar su

parte mas elevada. Se diferencian radical mente en el material con que estdn construfdos, y
en la decornclon que los recubre exteriormente. Aquel, obligado por la naturaleza del suelo,
es rncrnposterlc en la torre de la Kutubiyya, mezclada con ladrillo en su linterna; este ulti

mo material en la andaluza, y piedra sillerfa en la de Rabat.
De acuerdo con su cronologfa, el alminar mas arcaico es el de Marrakus, fuerte y

severo, con una decornclon de arquerfas ciegas en sus frentes tratada a escala grande,
y pcfios de rombos 0 entrelazos curvos tan solo en la linterna; en el de Rabat invaden la

parte alta de la torre. Las formas decorativas del primero no concuerdan con las mas hurnil

des de las mezquitas africanas anteriores y conternpordnecs, por 10 que pudieran estimarse

como andaluzas. EI alminar sevillano pierde unidad y grandeza por la division de sus frentes
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Fig. 17. - MURALLAS Y TORRES DEL RECINTO DEL ALCAzAR DE SEVILLA.

Fig. 18.-PATIO LLAMADO DEL YESO. EN �L ALCAzAR DE SEVILLA.
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en tres fajas verticales decoradas, entre otras estrechas y lisas que ccentucn la irnpreslon
de verticalidad. EI ornato que se extiende por oquellns, 10 mismo que por la horizontal de

arquillos ciegos mas alta, es menudo y delicado, concebido a escala .bastante mas reducida

que los que decoran los dos alminares marroqufes. Unidad y fortaleza en la torre de la

Kutubiyya; rudeza algo atenuada en la de Hasan; dispersion, grada delicada y mayor interes

por la finura y riqueza del detalle que por la proporcion, en la sevillana; tales son las

caracterfsticas mas acusadas que las distinguen.
Lo mismo que la mezquita que dominaba era una replica, a la vez, de las de Cordoba

y Marrakus, la Giralda 10 es de los alminares de ambas. AI de Cordoba recuerda en el friso

de arcos ciegos de suo parte alta; del segundo tome la decorcclon de los muros de la lin

terna, cpllcdndolc a los del cuerpo inferior. EI arte de la Kutubiyya estd cun lejos del de

la Alhambra nazarf, pero ante las ricas filigranas de ladrillo tall ado del alminar sevillano, 10

mismo que ante algunos de los ornatos de yeso del patio situado a su pie, puede uno creerse

bastante proximo a los recargados arabescos del palacio de Granada.

Aparte de los restos descritos no conserva Sevilla nlnqun otro de construcciones almoha

des religiosas. Todcs las demos iglesias y los campancirios que las dominan, construyeronse
bajo el dominio cristiano.

MEZQUITA DE CUATROHABITAN. - Mezquita, en cambio, fue un edificio situado

a 5 kllornetros de Bollullos de la Mitacion (Sevilla), en un lugar despoblado, 10 que explica
.

su conservcclon. l.ldrncse ahora ermita de Cuatrohabitan. La orientcclon norte-sur de su eie
longitudinal es cncrnclc para templo cristiano. Tiene tres naves, en cornuniccclon la central

con cada uno de las laterales por cinco arcos peraltados que recuadran alfices (fig. 15).
Fueron de herradura y sus arranques han sido rozados en epocc mode rna. Las armaduras

son de madera y no muy antiguas, con tirantillas la de la nave mayor, y a un agua, de

colgadizo, las laterales. La cubierta es ados vertientes. EI mihrab estarfa donde la actual

puerta de entrada.

A cada lade de las extremas hay otra nave, pero sin cornunlccclon con ella. Cabe la

sospecha de si pertenecerfan al antiguo oratorio y este constarfa de cinco.

A norte de la ermita y aislado se levanta el alminar, obra tcrnbien de ladrillo (fig. 14).
Sus muros exteriores dibujan en planta un cuadrado de 3,25 metros de lado y entre ellos y el

mechen central, de la misma plcnto, desurrollcse la escalera, cuyos trcrnos cubren boveditas

de medio canon escalonadas. Exteriormente hay en cada uno de sus frentes tres recuadros

rectangulares, superpuestos y algo rehundidos. Decoran los dos inferiores arcos eiegos geme

los, 'de herradura 0 lobulados. Bc]o ellos dbrense estrechas ventanitas que dan luz a la esca

lera, cuya colocnclon obllqo a variar el nivel de los .recuadros en los distintos frentes. Por

arriba remote el alminar en una faja horizontal lisa, entre dos impostas voladas de ladrillo.

EI material, la composlclon decorativa de los muros exteriores y el trazado de los crcos

revelan una obra de fillcclon almohade, consecuencia modesta de la Giralda. De los dos

elementos que integran la decorccion de los muros exteriores de la gran torre sevillana

- huecos gemelos y red -de rombos -, la de Cuatrohabitan reprodujo el primero, rnlentrcs

los campanarios mudejcres repiten casi siempre el otro,

Se levantarfa, pues, el alminar de Bollullos y el oratorio inmediato despues de la cons

truccion de la Gircldc; antes de 1248, fecha de la conquista de Sevilla.
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EDIFICIOS CIVILES

Los palacios almohades andaluces han corrido la misma suerte que las mezquitas, pero

para ayudar a evocarlos no tenemos, como para estes, grandes edificios bien conservados

en el norte de Africa.
Su descpcrlcion ha sido casi total a uno y otro lade del Estrecho y tan solo referencias

literarias y descripciones de vestigios de escasa importancia ilustran las pdqinos siguientes.
Los cronistas, minuciosos cuando tratan de las fundaciones piadosas contempor<ineas

y aun de las de lnteres publico, apenas mencionan los olcdzcres.

EI geometra al-Hayy Yais de Malaga; en vida de Abd al-Mumin y despues de 1160, se

trcslcdo a Cordoba para edificar 0 restaurar sus clcdzcres. Maqqari alude a uno de Abu

Yahya en esa ciudad y en epocc almohade, que descansaba en arcos sobre el Guadalqui
vir, en cuya construcclon, sequn la cronico lIamada "Anonlrno de Copenhague", gasto gran
des sumas. Se ha supuesto que pertenecen a el algunos muros de ladrillo, abiertos por
balcones de arco de herradura aguda, existentes sobre una de las ccefins del Guadalquivir,
cerca del puente (fig. 16):

ALCAzAR DE SEVILLA. - Tras las innumerables reformas, terremotos e incendios sufri

dos por el Alcazar de Sevilla, es dlflcll desentroficr la cronologfa del complejo conjunto de

construcciones que hoy 10 forman. A fines de la Edad Media se componfa de varios "cuar

tos" 0 "palacios", es decir, salas 0 salones de alguna importancia, rodeados de otras habi

taciones mas reducidas, formando dos nucleos principales: el alcazar del rey don Pedro,
edificado por este en 1'364-66 sobre construcciones musulmanas y cristianas, y el que lIa

maban viejo ya en 1332, y que sltucn frente a la puerta de Jerez, en el lugar donde se

levcnto luego la Casa de Contrctcclon.
Las murallas y torres exteriores del Alcazar (fig. 17) encerraban un vasto recinto en el

que hcblo multiples "palacios" y edificios, formando 10 que a fines del siglo XII se lIamaba

la Alcazaba vieja. Algunas de las torres subslstentes tienen fajas horizontales de resalto,

tipicamente almohades, en su parte alta. Un ruicleo de construcciones de la misma epoca
exlstlo, sin duda, donde estaban los "cuartos" lIamados de la Monterfa y del Yeso en las

cronlccs cristianas medievales; de elias se conservan un reducido patio y una bovedc. Otras

boveditcs en el polccio de don Pedro prueban que las edificaciones del siglo XII se prolon
gaban hasta el, y que en su construccion se aprovecharon restos mas antiguos.

EI pequefio patio se ha lIamado modernamente del Yeso, por suponer estd en el area

del "cuarto" csl nombrado en el siglo XV. Lo cita Rodrigo Caro en sus "Anales de Sevilla".

Olvidado mas tarde y casi totalmente oculto, fue descubierto por Tubino; el marques de la

Vega Incldn dirigio acertadamente su repcrccion poco antes de 1915. Es un reducido e

Intlrno patio casi cuadrado, algo mas ancho que largo, de fdbrlcc de ladrillo, con arqueria
tan solo en uno de sus lados cortos, formada por un arco central grande y agudo, y tres

pequefios a cada lado (fig. 18). Apecnse en columnas, aprovechadas de otro edificio del

siglo X. Forman el intrudes de los siete arcos Ifneas onduladas que, arrancando de un mo

tivo serpentiforme, se desarrollan en pequefios segmentos de curvas concovos, en cuyos

puntos de encuentro hay lobules, con rizos en su interior. Las albanegas del arco central

cubrense con una red de cintas curvas entrelazadas, mientras que los arcos laterales se pro-
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longan y entrecruzan diagonalmente para dibujar rombos cal ados. En el muro del fondo

quedan restos de un hueco doble, formado por dos arcos de herradura apeados en una

columna central, desaparecida. Aun se ve algun vestigio de la decoraci6n de yeso de sus

albanegas, con palmas sencillas unidas por su extremo curvado.

En el muro frontero del patio hubo un hueco de tres arcos de herradura sobre dos

columnas centrales, de las que una falta y la otra es moderna. Como en los gemelos del

fondo del p6rtico, una moldura de yeso, con perfil de listel y nacela, forma su arquivolta
y se prolonga para dibujar un alfiz. Quedan restos de sus fingidas dovelas de yeso, lisas,

pero alternando una saliente con otra algo remetida. Encima hubo tres ventanitas con arqui-
1I0s de herradura - tan s610 subsisten los extremos - interrumpidos bajo sus impostas, con

arquivolta y alfiz del perfil ya descrito. EI centro del patio 10 ocupa una alberca.

La cupula a la que me he referido anteriormente como obra almohade, aunque sus

semejarizas con la del tramo que precede al mihrab en la mezquita mayor de Trernecen

pudlernn acreditarla de nlrnordvlde, estd en la casa nurnero 3 del patio de Banderas, no

lejos del del Yeso (fig. 20). F6rmanla doce delgados arcos, probablemente de ladrillos pues
tos de canto. Cubre una plcnto cuadrada, con un pequefio chofldn en cada dnqulo, Sobre

una imposta arrancan algo volados los arcos, que se entrecruzan para dlbujnr un polfgono
central de doce lados, base de un cupulita de mocdrcbes.

Tal vez al mismo palacio del siglo XII pueda atribuirse la organizaci6n primitiva del

patio del Crucero, reconstrufdo a fines del siglo XIIr 0 en el XIV con formas arquitect6nicas
cristianas, y desfigurado en 1760, al rehacerlo de nuevo como consecuencia de su ruina

cinco cfios antes, causada por el terremoto lIamado de Lisboa. Tuvo dos paseos en cruz

con cuatro cuadros de jardfn entre ellos.

AI no subsistir nlcdzcres almohades en el Magrib, es imposible analizar 10 que tenlc

de cornun con ellos el de Sevilla y 10 que hay en los restos de este de espedficamente local.

En el patio del Yeso estdn ya iniciadas algunas de las formas que se desurrollcrdn hasta

sus ultlmos Ifmites, dos siglos mas tarde, en la Alhambra nazarL Presenta, por primera vez

que sepamos en Espana, el testero con p6rtico sobre columnas y hueco mayor central que,

repetido delante de los dos lados mas cortos de un patio rectangular, sera la disposici6n
general de los granadinos, copiada en muchos de Berberfa. En el mismo lugar aparecen los

rombos calados, formando celosfa sobre los arcos, tema t6pico tcrnblen de la arquitectura
nazarf, derivado del entrecruzamiento de arcos, tan admirablemente resuelto con fines cons

tructivos en la mezquita de C6rdoba en el siglo X, y repetido, ya con menos importancia
estructural, en la Aljaferfa de Zaragoza, en la alcazaba de Malaga y en la rnezqulto de los

entierros adyacente a la Qarawiyin de Fez.

Tcrnblen en el patio del Yeso aparecen las ventanas sobre las puertas, precedente de

otra disposici6n granadina de oriqen oriental. Permitfan la aireaci6n e iluminaci6n de las

habitaciones de planta baja, al estar las puertas, casi siempre su unlco hueco, cerradas. Es

disposici6n propia de climas cdlidos y de vida familiar recoleta.

Estos restos almohades del alcazar de Sevilla no corresponden a un arte sobrio, parejo
del de las mezquitas marroqufes contempordnecs. Si no recubren a los arcos y albanegas
de yeso ornatos fallados con la profusi6n que en otras obras hlspdniccs anteriores y con

ternpordnecs, parece fue porque se dej6 a la pintura el cuidado de enriquecerlos, prefl
riendo la policromfa al contraste de luces y sombras del relieve.
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CONSTRUCCIONES MILITARES

EI capitulo de la construcclon militar medieval es uno de los peor conocidos de nuestra

historia crquitectonlcc. Escasa ctenclon se ha prestad6 hasta ahora al examen de castillos

ruinosos y resjos de cercas, desprovistos casi siempre de decoruclon, que van desapare
clendodlc tras die sin que por su desnudez y 10 complejo y drldo de su anal isis atraigan
la atenci6n de los estudiosos. Las murallas de las villas se derriban y los castillos, aban

donados desde hace siglos, caen sin que de unas ni de otros queden descripciones y nndllsls

crqueoloqicos.

CERCA DE CACERES. - Caceres fue una ciudad romana fortificada - Colonia Norba
Caesarina - de planta sensiblemente rectangular. Em

plazada en la ladera de una colina de suave pendienfe,
hubo que suplir con obras de fdbricc su falta de defen

sas naturales, sobre todo hacia poniente, donde tras las

rnurcllcs y el debil foso de una pequefic vaguada, el

repecho se prolonga para alcanzar mayor altura.

En la for+ificccion medieval se aprovecharon en

parte los cimientos e hiladas inferiores de las rnurnllcs

romanas, de slllcres graniticos, bien visibles cun en algu
nos lugares, y una puerta, conocida por Arco del Cristo,

que se a�re en el lienzo de saliente.

Torres y rnurcllcs medievales se diferencian clara

mente de las romanas por su fdbricc de tapias de arga
masa y mamposterfa, de color bermejo, interrumpidas
por los mechinales utilizados para su construccion. Tam

bien hay torres con las esquinas de sillcres y los pcfios
intermedios de tapias 0 de mampuestos.

De cada uno de los dnqulos sudeste y sudoeste del

recinto arranca un muro bastante saliente que termina

en sendas torres albarranas, octogonales, muy destaca

das de la cerca (figs. 19 y 21). Son macizas en su parte baja, pero tuvieron habitaciones a la

altura del adarve, que tan solo conserva la segunda, llcmcdc impropiamente "Redonda";
la otra, un poco mayor, con mas justicia se nombra "Desmochada".

En el lienzo occidental de la cerca, el rnejor conservado, hay otras cinco torres albarra

nas, de planta cuadrada unas y rectangular otras, de diferentes salientes y dimensiones, mas

altas que el adarve del recinto, unidas todas a este por muros perpendiculares a sus lienzos.

En la parte sur, entre ias dos torres albarranas octogonales, ha desaparecido por com

pleto la muralla. No hay huellcs de barbacana, pero debio de haberla, como en los recintos

almohades de Badajoz y Sevilla.

EI alcazar estuvo en uno de los lugares mas elevndos del recinto, hacia oriente, y pro
bablemente se extenderia hasta la .cerca, con dimensiones mas de clcozcbo que de palacio.
Unico resto conservado de el es un aljibe de tres naves bc]o el patio de la casa lIamada de

las Veletas. Puede ser conternpordneo de la muralla.

3

Fig. 19.- PLANTA Y SECCION DE LA_TORRE
LLAMADA REDONDA DE CACERES.

(Segun A. Marchena.)
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Fig. 20.- CUPULA EN UNA CASA DEL PATIO DE BANDERAS DEL
ALCAZAR DE SEVILLA.

Fig. 21. - TORRE ALBARRANA LLAMADA RE.
DONDA DE LA CERCA DE CACERES.

Fig. 22. _ SEVILLA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI. TALLA EN MADERA DE JORGE FERNANDEZ. EN EL RETABLO DEL ALTAR

MAYOR DE LA CATEDRAL.
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lqnorcse en que epoco se levantaron estas fortificaciones de Caceres, dentro de la almo
hade a la que indudablemente pertenecen. Es logico suponerlas contempordneas de las de

Badajoz que a contlnucclon se describen, por su gran semejanza, y debidas a la iniciativa

de Abu Yaqub Yusuf, cuyo nombre, muy alterado, conserve hasta fecha reciente una torre

Ilamada de Bujaco.
,

Limpios de construcciones pcrdsltas que hoy ocultan en gran parte su exterior, los
lienzos de muros y torres del recinto de Caceres cun en pie constituirlan uno de los con

juntos mas pintorescos, monumentales e interesantes de la arquitectura militar de laEdad
Media en nuestro pars.

ALCAZABA DE BADAJOZ. - AI sur de Caceres, con mas dilatados horizontes, a

las puertas-de la Andaluda baja, Badajoz tiene mayor cordcter meridional y riqueza agrI
cola. Su emplazamiento es en una colina bordeada por el

Guadiana, en el vertlce del dnqulo que forma el rio cuando

qulebrc su curso hacia el sudoeste para servir de frontera
con Portugal. La parte mas elevada del cabezo, a 60 metros

sobre el rio, ocupclo la vle]o alcazaba musulmana. Su cerca

dibuja un contorno ovalado.

Abrlans� en sus muros tres puertas y un postigo. AI
norte formaba foso natural de la alcazaba el Guadiana, que
antes pasaba a su pie. De la muralla que la proteqic, censer
vase sobre todo en buen estado el frente noroeste, media
nero con el recinto de la ciudad, merced a la proteccion de
las viviendas adosadas a su exterior.

En ese dnqulo estci la torre de Espantaperros, unida a

! W I
la cerca por un largo muro. Entre ella y la puerta lIamada

o,,===;i=:::EF==3:3==:l.===s'======::;!toM. actualmente del Capitel, por uno de pilastra romano empo
Fig. 23. - PLANTA SEGUNDA DE LA trado en su frente, hay dos torres albarranas - de plantaTORRE DE ESPANTAPERROS, EN

LA ALCAZABA DE BADAJOZ. rectangular una y la otra con los dnqulos exteriores chafla-
nados - y otra de escaso scllente. Las dos primeras se unen

al adarve ,por bovedcs de ladrillo de canon agudo, que cubren pasadizos situados entre las
torres y los muros, bo]o los cuales se podlc circular al pie de estes, Panos de muralla de unos

1,20 metros de espesor cerraban el espacio entre los salientes de las torres, para formar
una barrera 0 barbacana, quedando entre ambos muros un ancho medio de 3 metros.

En el frente oriental, sobre una vertiente bastante rdpidc de la colina bordeada por el
curso del Rivillas, recientes excavaciones han puesto al descubierto los restos de la barba
cana que reforzaba sus defensas. Forrnnlc un muro avanzado que rebordea las torres,
dejando un estrecho paso al pie del principal. Poco antes de lIegar al extremo sur, donde
cambia de direccion, existe una puerta, enterrada hasta fecha reciente. Las diferencias de
altura del adarve se salvaban, como de costumbre, mediante escaleras.

La torre mas monumental e importante del recinto es la lIamada desde el siglo pasado
de Espantaperros, antes de la Atalaya, y de la Vieja en la segunda mitad del siglo XVI (fig. 23).
Tiene planta octoqono y muros de argamasa, en los que se seficlc su terraza por una im

posta de ladrillo. Queda unida al recinto por un larg<: muro, sobre el que va el paso que
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Fig. 24. - MUROS Y TORRES DE LA CERCA DE SEVILLA.

Fig. 25. - TORRE LLAMADA BLANCA DE LA CERCA DE
SEVILLA.

Fig. 26. - DETALLE DE LA TORRE ALBARRAN A DEL ORO,
EN SEVILLA.
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Fig. 27. - TORRE ALBARRAN A DEL ORO, DE LA CERCA DE SEVILLA.
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comunica el adarve de la fortaleza con el mas bo]o de los dos pisos que alberga su interior.

Dos torrecillas de escaso saliente flanquean ese paso, ptotegiendo su acceso. Ambas plan
tas - la parte bc]o de la torre estd maciza - tienen ldenticc distribucion: una pequefio
edmore central, cuadrada, cubierta con bovedc vaida, y un paso en torno, dividido por
arcos en tramos alternativamente rectangulares y triangulares, cubiertos con boveditas de
arista. Remata en una terraza con almenas, rehechas en gran parte moderncrnente, sobre
la que se levanta un cuerpo de ladrillo de planta cuadrada. Es este obra rnudejcr, construida

probablemente para campanario en el siglo XVI, envolviendo a otra torrecilla mas pequefic,
drube, de la que se yen algunos arcos, ciegos y entrecruzados.

La puerta principal 0 del Capitel es una entrada en recodo, con arco exterior de herra

dura ligeramente aguda, de altos enjarjes, frenteado de silleria granitica y encajado entre

una torre y un lienzo de muralla que defendian su acceso.

La otra puerta, lIamada del Apendiz en el siglo XIII, tiene identicc disposicion que
la descritc, pero su pctlo es de dimensiones algo mas reducidas. EI arco de entrada, con

altos enjcrjes y dovelas de 0,80 de altura, estd tam bien paramentado con silleria granitica.
Traspasado el patio se entra en un pasadizo, oblicuo respecto al muro en que se abre,
cubierto con bovedc de ladrillo de canon agudo.

Escribe el historiador Ibn Sahib al-sala que las fortificaciones de Badajoz contra los

cristianos y la construcclon de su fuerte y elevada alcazaba se deben al califa almohade

Abu Ya'qub Yusuf (1173-1184). Se levantarian poco despues de 11'69, cuando la ciudad estaba

amenazada por los portuqueses y el rey de Leon, y aquel soberano, al lIegar a Sevilla,
donde perrncnecio cerca de cinco cfios, ernprendlo en ella grandes obras.

CERCA DE SEVILLA Y TORRE DEL ORO. - EI emplazamiento de Sevilla en llano

obliqo a protegerla con poderosas defensas. La "Prlmeru. Cronicc General", al referir su

asedio y conquista por Fernando III en 1248, dice que era "Ia meior c;ercada que ninguna
otra allen mar nin aquen mar que fallada nin vista podiese ser, que tan lIana estodiese;
et los muros della son altos sobeiamiente et fuertes et muy anchos; torres altas et bien

departidas; grandes et fechas a muy gran lauor; por muy bien cerccdc ternien otra villa de

la su barbacana tan solamiente". No parece haber padecido esta cerca grandes dofios

cuando la conquista de la ciudad, pues no se renllzo abriendo brecha en sus rnuros y por

asalto, sino por rendicion a consecuencia de la falta de viveres, despues de aislada de

Triana y del Ajarafe tras la rotura del puente de barcas que con estos lugares la comuni

caban. Mas que de las operaciones militares, sufrieron siempre las murallas sevillanas de la

proximidad del Guadalquivir, foso suyo a poniente, cuyas perlodlccs crecidas eran causa de

grandes defies, obligando en ocasiones a los habitantes de la ciudad a cerrar y calafatear

las puertas y a vivir en tejados, torres y adarves.
.

EI �ecinto de Sevilla lIego casi integro hasta la segunda mitad del siglo XIX. De su des

trucclon no se ha salvado mas que un pequefio trozo del lado norte, entre las puertas de

Cordobc y Macarena (fig. 24). Encerraba una superficie ovalada, con un eje mayor norte

sur, formando un contorno seguido hacia poniente, don de �ordeaba el rio, e irregular en

las otrcs direcciones, con entrantes y salientes.

EI perimetro era de unos 6.000 metros lineales, comprendiendo alrededor de 187 hec

tdrecs, Dentro de muros, un cdlculo prudente permite suponer podian vivir de 40.000 a



45.000 habitantes. Las torres - afirman fue su nurnero 166 - Y los muros eran de tapias de

argamasa muy conslstente. Para las b6vedas, arcos, impostas y fajas decorativas emple6se,
como de costumbre, el ladrillo. Casi todas las torres tenfan planta cuadrada, aunque las

hubo tcmblen poligonales, como algunas de las conservadas. Excedfan bastante en altura

a los adarves de los lienzos de muro inmediatos, que las atravesaban por medio de pasa

dizos abovedados en medio cofion, a los que abria la puerta de su estancia interior.

Algunas de las pocas torres conservadas tienen encintados de ladrillo, a modo de

impostas, seficlcndo una zona bajo las almenas; en la mas importante, que en el siglo XV

se lIamaba la torre Blanca, de planta poligonal de multiples lados, la cinta, doble y con

enlaces, adquiere ccrdcter mas acusadamente decorativo, recuadrando tam bien un pcfio de

muro a media altura y las entradas al paso abovedado del adarve. Esta bella torre tiene

dos plantas. A la primera se entra desde

el pasadizo abovedado del adarve; a la

alta y a la terraza, por una escalera de

planta cuadrada que hey en su micleo

central.

Envolvfa a todd la muralla una

fuerte barbacana, con la que s610, si

recordamos las palabras de la "Primera

Cr6nica General", se tendrfa por muy
bien cercada cualquier villa (fig. 24).

Adernds del trozo septentrional cita

do entre las puertas de C6rdoba y Maca

rena, y de algunas murallas del Alcazar,
se conserva una torre casi tan famosa

como la Giralda, aunque en tcrncfio no

puede competir con estc. Es la Ilamada

del Oro (figs. 26, 27 Y 28), desde cuyo pie
hasta el postigo del Alcazar, por fuera de la ciudad, enviaba Monlpodlo a "trabajar a senta

dillas' con sus flores", a Rinconete y Cortadillo, en la conocida novela de Cervantes.

Tcmbien de ella, como del celebre alminar, debemos a la "Primera Cr6nica General"

el mas cumplido elogio: "Si quier la Torre del Oro, de commo estd fundada en la mar et

tan ygualmente conpuesta et fecha a obra tan sotil et tan marauillosa, et de quanto ella

cost6 al rey que la mand6 fczer ,qual podrie ser aquel que podrle saber nin asmar quanta
seria?". En uni6n de la Giralda, ha sido la torre del Oro el hito mas famoso de la vida sevi

llana, evocados ambos innumerables veces por novelistas y poetas.
Sequn el "Qirtas", fue mandada construir en el cfio 1220 6 1221 por Abu-I-Ula, gober

nador de Sevilla, que antes habfa levantado las dos torres de Mahdiyya, en Tunez. Su nombre

es traducci6n del que tuvo en la epoco musulmana - Borg-al-dsayeb -, a causa, sequn
escribi6 en la segunda mitad del siglo XVII el analista Ortiz de Zuniga, del revestimiento

de ozulejos dorados que la decoraban anteriormente.

Edific6se como torre6n final de las murallas que, partiendo del Alcazar, con varias

torres intermedias, de las que se conserva la de la Plata, reconstrufda despues de la con

qulsto cristiana, lIegaban hasta el Guadalquivir (fig. 22) Era, pues, torre extrema de una

Fig. 28. - PLANTA DE LA TORRE DEL ORO DE SEVILLA

..
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coracha. Servia de baluarte avanzado y defensa del puerto, al mismo tiempo que cerraba el
paso al despues famoso Arenal, situado entre el Guadalquivir y la cerca de la ciudad.

Su fQbrica es, como el resto de las murallas conservadas, de tapias de argamasa. Tiene
tres cuerpos, dodecagonal el inferior. Sobre la terraza de este se eleva otro en su centro que
arranca desde abajo con planta hexagonal, convertida en dodecagonal al asomar al exte
rior sobre la azotea. Dentro de el se desarrolla la escalera. Entre ambos hay tres pisos 0

plantas, cada uno de los cuales se reparte por medio de arcos semicirculares en tramos
clterncdos triangulares y cuadrados, cubiertos con b6vedas por arista que arrancan de
impostas en nacela.

En la decoraci6n de los pcfios exteriores altern an arcos ciegos ultrasemicirculares con

lobulados, que cobijan a otros, tcrnbien decorativos y apuntados, con parejas de arquillos
de herradura aguda sobre una columnita central de ladrillo. Las albanegas de todos estdn
cubiertas con rombos de cerdrnlcc vidriada, alternando los verdes y los blancos. Sobre la

puerto del segundo cuerpo, a la que se Ilega por una doble escalera desde la terraza
del inferior, hay un pofio rectangular decorado con un trazado de rombos de lazos curvi

llneos, de barro cocido, semejantes a otros de la Giralda y de- varies obras almohades
(figura 26). En 1900, en una de las ultlrncs restauraciones sufridas por la torre, se rehizo
toda esta decoraci6n, cuyos restos estuvieron hasta entonces ocultos. Desconocemos su grado
de autenticidad y el escrupulo que se tuvo al restaurarla, pero parecen seguras, por 10 me

nos, las cintas de cerdrnicc verde que recuadran los arcos. Se trata, pues, de una de las pri
meras construcciones musulmanas de la Peninsula que ostenta decoraci6n cerdmlcc.

Ign6rase la disposici6n primitiva del interior del segundo cuerpo. A fines del siglo XVI,
amenazando ruina, hubo que encadenarlo con un grueso cincho de hierro, para que no aca

bara "de abrirse, sequn tenia las muestras". Seguida la ruina, pues en 1760 se procedi6
a- macizarlo, dejando solamente un hueco cillndrico para la escalera de caracol que sube a

su terraza, sobre la que se erigi6 entonces un tercer cuerpo.

ARQUITECTURA ALMOHADE EN LA ESPANA CRISTIANA

CAPILLA DE LAS CLAUSTRILLAS EN LAS HUELGAS DE BURGOS. - Es curiosa el

hecho de que el edlficio conservado en la Peninsula cuya decoraci6n es mas purornente
almohade, y mas semejante a la de las mezquitas de Marrakus y Tinmallal, no este en Sevilla,
ni aun en terrltorio sometido entonces al dominio lsldrnico, sino en el fondo de la clousurc
del monasterio cisterciense de las Huelgas, en Burgos, la capital castellana. Ello demuestra
la Intima comunicaci6n, la slmbiosis que hubo en muchos aspectos entre las dos Espofics
medievales, a pesar de sus luchas.

Perdido entre las construcciones monumentales, labradas en piedra, de la clcusurc del

gran monasterio femenino, la ccplllc que modernamente se llama de la Asunci6n y antes

de las Claustrillas, es un jal6n inapreciable, pues expresa, de manera mucho mas clara y
elocuente que los escasos restos de la mezquita y del alcazar sevillanos, que el arte decora

tivo de los oratorios de Abd al-Mumin se extendi6 por una parte de la Peninsula (fig. 29).
Moros onduluces, probablemente de Sevilla, sedan los que construyeron y decoraron el

pequefio ediflclo, en el que no hay injerencia alguna de arte occidental.

39



Fig. 29.-INTERIOR DE LA CAPILLA DE LAS CLAUSTRILLAS EN LAS HUELGAS DE BURGOS.
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Fu ndaron la celebre cas a religiosa de las Huelgas Alfonso VIII y su mujer dona Leonor
en 1187, pero consta que dos ofios antes ya se estaba construyendo. La capilla de la Asun
cion forma parte de las mas viejas edificaciones del monasterio, dispuestas en torno de las
Claustrillas, claustro de piedra de un rorndnico tardio, en cuyo dnqulo nordeste se encuen

tra. Tal vez fue el oratorio del palacio que, como nuevo Salomon, dice el Tudense, edlflco
Alfonso VIII junto al monasterio.

Se compone la capilla de un presbiterio de planta cuadrada, y del primer tramo de
una nave, limitado por dos arcos fajones muy proximos. Seguramente se prolongaba hacia

poniente con algunos mas, hoy desaparecidos. Todos los muros son de ladrillo y de yeso
la decorccion.

Cubrese el presbiterio con una cupula de aquel material, de planta octoqono, conse

gUida -rnedlcnte grandes trompas de sernlbovedns de arista. Refuerzcnlo cuatro pares de
arcos lisos, de seccion rectangular, que se entrecruzan dibujando en el centro una pequefio
estrella de 16 lados (fig. 33). En el muro del fondo del presbiterio hay, en 10 alto, dos ven

tanitas, ahora macizadas, y bcjo elias otros tantos arcos de ladrillo lobulados que abren
a una credencia 0 alacena (fig. 30). En los restantes muros vense tam bien arcos ciegos lobu
lados y otros, de pequefics puertas, de herradura aguda; en algunos se combinan las dos

formas, reservada la de lobules para la arquivolta. Los lobulados ciegos quedaban ocultos

por una decorucion de yeso, que aun conservan los que cobijan las ventanas del fondo, dibu

[cndo curvas escalonadas, con lobules de ganchos intermedios y motivos serpentiforrnes en

sus arranques.
Los dos arcos perpicflos estdn formados por una serie de segmentos de llnecs curvas

escalonadas y pequefics rectas que separan rizos 0 ganchos. En la parte superior se recortan

sequn tres arquillos agudos. Sobre cada uno hay un motivo floral, ho]o slmetrico de tres

lobules: encima de los laterales, arquillos de lobules dibujcdos por la arquivolta que rebor
dea el arco.

Cubren el tramo entre los dos arcos tres bellas bovedHas de grandes rnocdrnbes (figu
ra 32). En los muros laterales arcos decorativos de yeso, lobulcdos, se prolongan y entre

cruzan mas alia de la clave para formar una malla (fig. 31). Una decornclon de ataurique,
de finos tallos serpeantes y hojas curvadas, cdornc!c parte inferior de las albanegas.

En el muro de la derecha y en la parte que cierra a mediodia el presbiterio se empo
tro, por el exterior y rompiendo para ello la fObrica de ladrillo, un sepulcro de piedra, de
arte parejo al de las inmediatas Claustrillas, que Gomez-Moreno supone encerro el cadaver
de Fernando, hi]o de Alfonso VIII, muerto en 1211 y primer adulto nlll enterrcdo. Sus

restos mortales se trasladarian algunos cfios despues al Pcnteon Real de las naves del tem

plo rnondstico. Antes, pues, de ese ofio debieron de levantarse los muros de la capilla, cuya

orqonlzcclon actual y dec:orado revelan una modlficcclon del prlrnitivo plan, bien patente
por interceptar el arco perplnfio una de las puertas.

EI estilo de esta construcclon queda perfectamente definido. Los arcos de herradura

aguda y de lobules sin enjarjar y con los centres bajo la linea de im.postas; los decorativos
de yeso de las ventanas y de los perpiai\os, fragmentados e� segmentos curvos con lobules

ganchudos intermedios; la decorccion de arcos lobulados que se prolongan para formar

una red de rombos; las cupulitas de rnocdrcbes y la nervada del presbiterio, semejante a

una de las del alminar de la Kutubiyya de Marrakus, son todos elementos de clara filicclon
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Figs. 30 Y 31. -INTERIOR Y DECORACI6N DE YESO DE LA CAPILLA DE LAS CLAUSTRILLAS EN EL MONASTERIO DE LAS

HUELGAS DE BURGOS.

Figs. 32 Y 33. - B6vEDAS EN LA CAPILLA DE LAS CLAUSTRILLAS DE LAS HUELGAS DE BURGOS.
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almohade y pnrejos a otros de las mezquitas marroqufes de Abd al-Mumin. Tan s610 se

separa de este arte, 0 por 10 menos de 10 que de el conocemos, el ataurique de los muros

laterales entre los perplofios, tall ado con un sentido pldstlco extrano a la flora almohade.
Aun supuesta obra arcaizante, esta decoraci6n no puede ser posterior al primer cuarto

del siglo XIII. Construcci6n y ornato que, como se dijo, no van de acuerdo, son obra de dis
tintos talleres, tal vez toledano el de la primera y andaluz el de los decoradores. Otras hay
en el mismo monasterio, pertenecientes a igual corriente crtlstlcc, pero de estilo algo mas

avanzado, que parecen asegurar esa fecha post quem para las descritas.
Conviene destacar el hecho de que Alfonso VIII, el monarca que hubo de soportar la

maxima presi6n almohade y sufri6 la derrota de Alarcos, en vez de utilizar a los artistas

que por entonces edificaban en sus dominios iglesias en un estilo rorndnico tardio, cubier
tas algunas con b6vedas de ojivas, se hiciera construir una capilla en un monasterio de la
austera orden del Clster, fundaci6n personal suya y de su esposa, por musulmanes anda
luces y mudejcres. La moda del arte meridional frdqil y pintoresco triunfaba ya en el norte

de Castilla antes de la conquista de las dos grandes metr6polis de C6rdoba y Sevilla y
sus aportaciones no se interrumpieron en las Huelgas durante todo el siglo XIII, cola
borando con el g6tico frances mas selecto en la decoraci6n del monasterio femenino.
Ambas f6rmulas artfsticas permanecen en el independientes; era pronto cun para el sincre

tlsme del arte mudejcr.

•

SINAGOGA DE SANTA MARfA LA BLANCA DE TOLEDO. - Ininterrumpidamente,
desde la epoco romana imperial, Toledo fue una de las ciudades peninsulares de mayor acti

vidad artfstica. AlII no hubo grandes desplazamientos de poblaci6n con motivo de cam bios

de dominio que produjeran soluciones de continuidad en la vida urbana: rnozdrcbes, con el

pleno disfrute de sus iglesias, habfa al ser conquistada en 1085 por Alfonso VI, y musulma
nes y [udlos siguieron viviendo en la Toledo cristiana. Si a partir de entonces estc fue la

religi6n preponderante, la cultura y el arte quedaron adscritos al mundo oriental. La into

lercnclc almohade hizo afluyeran a Toledo en la segunda mitad del siglo XII judlos y rnozd

rabes de al-Andalus, pro babies refuerzos para su orientalismo.
La sinagoga de Santa Marfa la Blanca no es, como la capilla descrita de las Huelgas, un

ediflcio trasplantado, sin rakes en el lugar donde se edific6 (figs. 34-38). Los arcos de herra

dura circular, no aguda, que separan sus naves y la arquerfa ciega que hay sobre ellos en la

central responden verosfmilmente a una tradici6n indfgena y se repiten en la iglesia de San

Roman, consagrada en 1221 (fig. 264). Sus pilares octogonales es probable que fueran suge
ridos por los de piedra de igual planta que se construfan en los monumentos g6ticos de

Castilla en los primeros decenios del siglo XIII. Lo tradicional en Toledo era el aprovecha
miento de columnas de antiguos edificios en ruinas.

Pero 10 que en Santa Marfa la Blanca tiene un acento inconfundiblemente almohade es

la decoraci6n de yeso de los muros de la nave central, sobre los arcos, sobrlc y fina, de
lfneas daras y precisas, admirablemente armonizada con la arquitectura del edificio (fig. 35).

Co'incidencia curiosa con la capillita burgalesa es la falta de correspondencia, seficlcdc

por G6mez-Moreno, entre la estructura de ladrillo de muros y pilcres y la decorccion de

yeso que los recubre, como si fueran obra de distintos grupos de artffices 0 la ultima algo
posterior al ed ificio.
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Fig. 34. -INTERIOR DE LA SINAGOGA DE SANTA MARIA LA BLANCA DE TOLEDO.



Figs. 35 y 36. - DETALLES DE;L INTERIOR DE LA SINAGOGA DE SANTA MARfA LA BLANCA DE TOLEDO.

Figs. 37 Y 38.-CAPITELES DE YESO TALLADO DE LA SINAGOGA DE SANTA MARfA LA BLANCA DE TOLEDO.
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La elegante sobriedad de lc decorcclon, destacando en gran parte sobre amplios fondos

desnudos (figs. 35 y 36); la forma de las hojcs de mayor tornofio; la faja de polfgonos; los

arcos rnlxtlllneos, son sugerendas de arte almohade. Pero, junto a elias y las caracterfsticas

toledanas antes citadas, hay otras, como las pequefics hojas dentro de las grandes; los lazos

de polfgonos estrellados de los discos, aplicados a la decorncion mural; las cartelas y las me-

nudas hojcs digitadas sirviendo de fondo a las trazas geometricas, que anuncian el perfodo
nazarL Los elementos arquitectonlcos y decorativos tradicionales en la ciudad comblndronse,

pues, con los de un arte a punto de extinguirse y con los de otro naciente para crear una

obra de fino sentido ornamental.

Tales caracteres indican epocc avanzada dentro del siglo XIII, hacia su tercer cuarto, ,.

mas cerca del comienzo de este que de sus cfios finales. En unas yeserfas mudejcres de las

Huelgas de Burgos, fechadas en 1275, hay elementos decorativos iguales a los de Santa Ma-

rfa la Blanca, pero las toledanas poco posteriores, como las del sepulcro de don Fernando

Gudiel (t 1278), en la capilla de San Eugenio de la Catedral, y el friso de una estancia del pala-
cio arzobispal, destrufda recientemente por un incendio, obra de 1299 a 1310, muestran un

arte mas avanzado.

La armadura que cubre la nave central de la antigua sinagoga es de par y nudillo, de

pares decorados con perfiles, y dobles tirantes que apean canecillos de madera tall ada. Estos,
csl como otras piezas de identlcos material y tecnica que se conservan en las tribunas, per

tenecen al arte local de la carpinterfa artlstica, que clccnzo esplendldo desarrollo del

siglo XII al XV.

Conocense los nombres de las sinagogas medlevcles toledanas, pero la unicc que hal

sido posible identificar de manera indudable es la construfda por Samuel Halevf en 1357

- EI Trdnslto -. EI P. Fita, Gomez-Moreno y Lambert creen que Santa Marfa la Blanca fue

la sinagoga nueva, csl Ilamada a fines del siglo XIV, erigida, sequn un epitafio del cemente

terio hebreo de Toledo copiado en un manuscrito del siglo XV, por Gosef ben Sosan

(m. 1205), nasi, es decir, prfncipe de los [udlos de Castilla, clrnojnrife de Alfonso VIII y per

sonalidad importante de su corte. De ser cierto, es probable que la decorcclon se renovase

algunos cfios mas tarde.

Por su estilo decorativo serlc mas logico identificar Santa Marfa la Blanca con la sina

goga mayor, construfda a fines del siglo XII por otro nasi, Abraham ibn Alfachar, conse

[ero y embajador de Alfonso VIII cerca del califa almohade al-Mustansir, reconstrufda poco

despues de 1250, fecha en la que sufrlo un gran incendio, 0 con la Ilamada de al-Malikim

en 1271, edificada algo antes de ese nfio por David ben Salomon ben Abi Darham.
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DECORAC/ON ARQUITECTONICA

Fig. 39. - DECORACI6N DE YESO EN EL INTRAD6s DE UN
ARCO DE LA PUERTA DEL PERD6N DE LA CATE
DRAL DE SEVILLA.

Fig. 40. - DECORACI6N DE YfSO DEL PALACIO DE PI NO

HERMOSO, EN J A T1V A (VALENCIA).
(Museo de Jciliva.)

47

La decoraci6n arquitect6nica almohade sigui6 las normas generales de la hispano
musulmana, comunes la mayorfa de elias a la lsldrnlcc. Ignora la naturaleza y la vida,
ausentes de sus creaciones, en las que no interviene la inspiraci6n y la fantasia del artista

tal como se entienden entre occidentales. Arte esencialmente abstracto, es producto so'bre
todo de paciencia e ingeniosa sutileza, de f6rmulas mas que de libre c:reaci6n. Encerrado

dentro de reglas fijas, inmutables, puede adoptar, sin salir de elias, infinitas variaciones, y
con un solo tema repetido conseguir trazados muy diversos. Convierte los elementos deco

rativos en geometrla, hasta los vegetales, de lejano y olvidado origen en la naturaleza, orde

ndndolos con ritmo y equilibrio de perfecta regularidad.
Una rdpldn ojeada a las decoraciones existentes de epocc almohade en la Peninsula

Iberica y en Berberfa muestrode forma bien palpable su falta de unidad. Tan s610 crone-



logicamente pueden agruparse; pertenecen en sfntesis ados mundos artlsticos ontcqonlcos.
Continunn las primeras la trndlclon hlspcnoclmordvlde de riqueza y exuberancia ornamen

tal, tan grata al gusto iberlco, amontonando menudos adornos hasta cubrir la totalidad de

la superficie. Las africanas, con un riguroso criterio de sobriedad, prescinden de todo 10

superfluo, no conservando mas que las IIneas fundamentales de la decorcclon, destcccdcs
sobre amplios fondos lisos. AI mismo tiempo, suprimen 0 restringen el ataurique y dan

mayor importancia a la geometrfa ornamental; se asocian perfectamente a las linens arqui
tectonlccs: la vista puede descansar contemplando en elias grandes superficies desnudas.

Trdtase de un nuevo estilo decorativo, sobrio, robusto y clcro, conseguido casi exclusivamente
.

por la supresion de muchos elementos del anterior y la slrnpllflcccicn de los restantes.

Esta tendencia, reuccion profunda frente a la corriente tradicional, pudiera calificarse
de oficial y dlndsticc, y ya se dijo como refleja el sentido de austeridad religiosa y de reforma

polltlcn y social que caracteriza al movimiento almohade en sus primeros tiempos, en opo
slclon al anterior clmordvlde.:

Los edlflcios en los que el nuevo sentido artfstico aparece mas dldfnno son, natural

mente, los religiosos, las dos grandes mezquitas edificadas por el primer monarca, Abd

al-Mumin, en su capital de Marrakus y en Tinmallal, cuna este ultimo lugar del Imperio y
sepulcro del Mahdf. De la cornpcrocion de los frentes del mihrab de ambas con el de la

mayor de Tremecen, se deducen claramente los ideales artlsticos de los conquistadores uni

tarios, es decir, la proyeccion sobre el mundo de las formas pldsticcs de su condencclon del

lu]o y de todo 10 que puede considerarse como adorno y embellecimiento del escenario de

la vida humana.
La desnportcion de la mezquito mayor de Sevilla impide sober si esa misma tendencia

restrictiva del ornato se impuso en las almohades de la Penfnsula. Pero hay rnotlvos, expues
tos ya anteriormente, para sospechar que el gran edificio sevillano, levantado cerca de medio

siglo despues que los dos oratorios morroquies y en un ambiente en el que dominaba mas

la tendencia concupiscente de la vida que la renuncia a todo 10 que en ella puede esti

marse como superfluo, ostentaba una abundante decorcclon, en armonia con el espiritu
de los habitantes de la alegre ciudad andaluza.

Parece comprobarlo el que Ics unlccs decoraciones almohades de alguna importancia
conservadas en Sevilla - las yeserias del Intrudes del arco que da paso al patio en -lc puerta
del Perdon de la Catedral- pertenecen al tipo Ilamado compacto, en el que las palmas
se amontonan unas sobre otras, sin dejcr el mas pequefio resquicio libre (fig. 39). En cam

bio, las clbcneqcs de los arcos ciegos de la Gircldo ostentan grandes hojas lisas; elladrillo
en el que estdn labradas no se prestaba a detallar su interior. En los escasos restos de yese
rfas que quedan en el Alcazar, en las .clbcneqcs del arco doble del fondo del portico del

patio del Yeso, se yen algunas hojas lisas, que recuerdan las de Marrakus y Tinmallal. Un

refle]o del sentido restrictlvo de lcdecorcclon clrnohcde paso ci la ccpll!c de la Asuncion

de las Huelqns de Burgos y a Santa Marfa la Blanca de Toledo.
A lei trcdlclon puramente iberica pertenecen, en cambio, las yeserfas del palacio de

Pinohermoso en [dtivc (Valencia), hoy en el museo de esta ciudad (fig. 40). Cubrfan las

albanegas de una mutilada puerta de doble arco y columna central, y el plano entre dos

ventanas sobre ella. Dobies fajeis de pequefios discos 0 platillos perforadas en su centro,
motivo oriental notorio, recuadran clqunos de los pcfios de atcurlque. Sus arcos agudos;
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Fig. 41. - FRAGMENTO DE UNA ESTELA SEPULCRAL FECHADA EN EL ANO 1221. (Museo de la Alcazaba de Malaga.)

Figs. 42, 43, 44 Y 45.-CAPITEL EN EL ARCO DE ENTRADA AL PATIO DE BANDERAS DE,L ALCAzAR DE SEVILLA. CAPITEL
EN LA GIRALDA DE SEVILLA. CAPITELES EN LOS PATIOS DEL HAREN Y DEL CUARTO DORADO DE
LA ALHAMBRA DE GRANADA.
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las inscripciones cursivas que forman alfiz en la puerta y rebordean las dos ventanitas, y la

armadura de par y nudillo de un salon inmediato, inducen a fechar estos restos en los ultl

mos ofios del sigl'o XII 0 en los primeros del XIII, poco antes de 1248, en que se cduefio de

la ciudad Jaime I. Alternan en los dos arcos una dovela lisa con otra de bastante resalto,

cuajada totalmente de ataurique. Las albanegas, 10 mismo que el fragmento superior, estdn

cubiertos por un amontonamiento de palmas digitadas. La armadura es 10 unlco que
recuerda el arte almoh.ade de las mezquitas marroqufes.

En resumen, puede afirmarse que en la epocc almohade coexistieron dos corrientes

opuestcs en la decorccion crquitectonlcc. Una, oficial, rornpio con la trndlcion hispanoalmo
rdvlde, reduciendo el ornato a sus Ifneas esenciales, singularmente en las mezquitas. La otra,

proslquio la tendencia tradicional con el mismo sentido de prolija profusion que en la epocc
nlmordvlde.

TEMAS. - La decorcclon crqultectonlco almohade utilizo los tres temas constantes de la

lsldrnicu: el vegetal, 0 ataurique; el geometrico, principalmente el lazo y los mocdrcbes, y el

epiqrdfico. Como de costumbre tam bien, los cplico indistintamente a toda clase de tecnlccs,

sin otras diferencias que las forzosamente impuestas por la Indole de los materiales. Insigne
novedad decorativa, desarrollada tfmidamente en este perlodo, fue el empleo de la cera

mica en el exterior de los edlficios.

EI repertorio floral consta de escasos tipos, comprendidos todos dentro del nombre

generico y convencional de palmas, que no supone la derlvcclon mas 0 menos directa de

sus formas de las de las hojas de palmera. Los almohades no solamente impusieron nuevas

normas en la repcrticion del ornato, restrinqlendolo mucho; prescinden casi totalmente de

la hoja dividida en menudas digitaciones, de abolengo califal, muy difundida por el arte

olrnordvide, simplificando asf tam bien las formas por la elim innclon de detalles. Emplearon
casi siempre una ho]o lisa, sin �olfolos ni ojetes, a veces con una veteadura longitudinal y

alguna incision, que aumentan la impresion de sencillez y claridad de sus ornatos. La deco

rccion geometrica, relegada hasta mediados del siglo XII a elementos secundarios en los

edificios del Islam occidental, 0 medio oculta por su union a un profuso ataurique, en las mez

quitas almohades marroqufes, emancipada de la cornpofilo del adorno vegetal, ocupa un

lugar preponderante y ccentuc su austeridad. Todos sus trazados son sencillos, pobres de

invencion y monotones, de una geometrfa elemental; los mas complejos se reducen, como

los del alminar de la Kutubiyya, a la repetlclon, sequn ejes en cuadrfcula, de polfgonos
alternativamente estrellados e irregulares, enlazados por cintas continu�s.

Geornetriccs son las composiciones de rnocdrnbes - estalactitas - aparecidas en el ante

rior perfodo clrnordvide y que el almohade desarrolla, ernpledndolcs para formar bovedcs y
cubrir intradoses de algunos arcos. Como casi toda la decorcclon musulmana, la de rnocd

rabes es de tipo menudo y. compacto, organizada a base de la repetlclon indefinida de un

nurnero reducido de formas.

La epigraffa aplicada a la decorccion arqultectonlcc, que ya desempeficbn un papel
importante en la mezquita clmordvlde de Trernecen, tiende a ocuparlo cun mayor en los

edificios almohades, excepto en los religiosos. En las mezquitas marroqufes de los unitarios

no hay, en efecto, como en la de Cordoba, dos siglos mas vieja, y en la mayor de Trernecen,

unos cuantos cfios anterior, inscripciones conmemorativas 0 religiosas que rebordeen en
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forma de alfiz el arco de entrada al mihrab. Aventurado es deducir conclusiones de tan

parva cosecha de epigrafes almohades como subsisten en la Peninsula; en ellos la epigraffa
cuflcc, esencialmente monumental y decorativa, se funde cada vez mas con el ornato vegetal.
AI mismo tiempo las letras se retuercen y deforman, perdiendo su primordial cordcter epi
grafico para convertirse en pura decoraci6n.

Elemento importante de la almohade, genuinamente occidental, es la red de rornbos,
dibujados unas veces por fajas de Ifneas geometricas y otras por hojas vegetales mas 0 menos

deformadas. Se aplic6 a ornamentaciones murales, en yeso, ladrillo 0 piedra, y al relleno
de las enjutas caladas de los huecos adintelados con falsa apariencia de arcos. Es tema ,que
procede de las arquerias de arcos entrecruzados, de la segunda mitad del siglo X, que en la

mezquita de C6rdoba sostienen las cupulcs. Un siglo despues, en la Aljaferia de Zaragoza,
convirtieronse en puro ornato. EI arte almohade da un paso mas en su evoluci6n, trans
forrndndolos en adorno mural que suele arrancar de columnillcs, clara indicaci6n de origen
(figuras 13,18,31 Y 46). EI proceso de desintegraci6n finaliza en las albanegas de las arque
rlcs decorativas de la Alhambra, en las que se han reducido a pequefios adornos de yeso.

MATERIALES: PIEDRA Y MARMOL.-La tecnicc de la talla decorativa en piedra y mar

mol, a juzgar por los esccsislrnos restos conservados, apenas si fue practicada en la Peninsula
durante el dominio almohade. Perdi6se en el siglo XI con la caida del Califato -los ccpl
teles de la Aljaferia de Zaragoza son obra de un taller puramente local- y no resurgi6
hasta fines del siglo XIII 0 el XIV, con el desarrollo artlstico nazarf. En este aspeeto, la supe
rioridad del arte conternpordneo de la otra orilla del Estrecho es evidente, como prueban
las grandes puertas de Marrakus y de Rabat y el alminar de la mezquita de Hasan en esta

ultima eluded, en los que hay bellas decoraciones labradas en piedra.
Es obra excepcional una mqabriya - estela sepulcral de rndrrnol blanco, baja y alar

gada, de forma prlsmdtlcc y seccion triangular, como muchas de las clmordvides almerien
ses::- mclcquefic, de la musulmana Maryam, fallecida el nfio 1221. Tiene decoraci6n vegetal
- ataurique -, tipicamente almohade (fig. 41).

Respecto a ccplteles, los artistas de esta epocn huyeron 10 mas posible de labrarlos,
aprovechando casi siempre, como se ve en el patio del Yeso del clcdzcr de Seville y en la

Giralda, algunos de los que el califato produjo en mimero extraordinario y con singular
riqueza. Si en las mezquitas andaluzas de la segunda mitad del siglo XII y de los prlrneros
ofios del XIII los hubo tallados en yeso, como en las marroquies contempora�eas - mas de

cuatrocientos en la Kutubiyya, a la que, osl como a la de la Alcazaba de la misma ciudad

de Marrakus, Ilegaron algunos omeyas, importados del Andalus -, han desaparecido total

mente. Tan s610 se ha hecho menci6n en pdqlncs anteriores, como labrados en ese material,
del pequefio capitel decorativo del mihrab de la mezquita de Almeria.

En la Giralda de Sevilla, de los noventa y dos capiteles que hay en sus paramentos exte

riores, tan s610 cinco pueden clasificarse como almohades (fig. 43); la mayoria de los res

tantes proceden de edificios del siglo X. Otros dos, muy parecidos, de mdrrnol y del mismo

periodo apean el arco de entrada al patio de Banderas del Alcazar de Sevilla (fig. 42).
Revelan torpeza tecnlcc y pobre y rudo arte. Ni aun lejanamente pueden compararse con los

de las mezquitas marroquies conternpordnecs, en cuya decoraci6n desernpeficn papel irnpor
tante las palmas, ausentes de los andaluces.
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Mejor tecnlco y calidad artfstica muestran los capiteles granadinos que se pueden atri

buir a la epocc estudlcdc. Dos de mdrrnol negro (fig. 44) cprovechdronse en el siglo XIV

en el p6rtico de saliente de un patio de la Alhambra de Granada, IIamado del Horen en

tiempos modernos; muy semejante a estes es otro de basalto del Museo del Carmen de Lis

boa. EI collarino labr6se con el capitel, como en los sevillanos antes registrados, innovaci6n

respecto a epocos anteriores, en las que va siempre unido al fuste.

De mayor orlqlnclidud es otra serie de capiteles de Granada, que creo asimismo almo

hades. Proceden tam bien de los compuestos, y los caracteriza el tener caladas sus volutas,

formando como ascs; un suplemento perfilado en pequefics curvas en escal6n las acuerda

con la saliente del cimacio. Una pareja de este tipo sostiene los tres arcos del p6rtico que

precede a la sala Dorada, en el patio del Mexuar de la Alhambra (fig. 45); otros dos se con

servan en un patio de la casa drcbe que hay en el interior del convento de Santa Catalina

de Zafra, en la misma ciudad de Granada. Otro, final mente, de mdrrnol blanco, guarda
el Museo de la Alhambra, transformadas en aletas sus volutas. Los cinco se asemejan, sobre

todo en la dlsposiclon de estes, a la pareja que apea el crco de ingreso al mihrab en la mez

quita clrnordvide de Trernecen.

Es indudable que durante el dominio almohade continu6 en la Peninsula la profunda
decadencia, olvido casi, de la tecnlcc de la labra de la piedra y del rndrrnol. En la C6rdoba

califal aprendieron los monarcas unitarios la lecci6n de grandeza monumental, pero no la

del empleo de materiales ricos y duraderos, cuya perduraci6n, tras cerca de diez siglos, hace

posible que los restos desenterrados de Madinat al-Zahra permitan imaginar la riqueza de

esos palacios, mientras que para reconstruir idealmente los de Sevilla y Marrakus, dos siglos
mas recientes, apenas existen datos que puedan justificarla.

LADRILLO RECORTADO Y TALLADO. - EI olvido de la tecnlco de la labra decorativa

de la piedra, aSI como el deseo de rapidez y economla, fueron causa de que los artistas almo

hades utilizaran el ladrillo - su material preferido de construcci6n - para el decorado exte

rior de los edificlos. Probablemente el ornato de barro cocido tall ado 0 recortado comenz6

a usarse en los ultlrnos tiempos del imperio clmordvlde. Entre las ruinas de una mezquita

poco anterior, "cdheridcs a la Kutubiyya de Marrakus, hay, al pie del gran alminar, restos

de una puerta que estuvo flanqueada por dos nichos, siguiendo la disposici6n tradicional de

las de la gran aljama cordobesa. Sobre el arco del de la izquierda, unlco conservado, que
dan algunos fragmentos de las cintas de ladrillo, dibujando palmas dobles 0 sencillas

que, cruzdndose, decoraban ese pofio, ,

Cintas de ladrillo tall ado y recortado formando una red de rombos cubren los grandes
pofios de los muros exteriores de la Giralda (fig. 46) y del alminar de la mezquita de la Alca

zaba de Marrakus. Tcrnblen sobre la puerta del cuerpo alto de la torre sevillana del Oro

hay un pofio rectangular de rombos, formados por lczos curvos, del mismo material. Resul

tan de la prolongaci6n mas alia de sus vertices de unos arcos cleqos de multiples curvas,

situados en la parte baja de los pcfios.
En la gran torre sevillana, merced a su excelente material, trlunfc elladrillo,recortado y

tallado como si fuera piedra, tanto por la importancia que tiene en su bell lsirnc decoraci6n,
como por la perfecci6n insuperable con que estd ejecutada. Los arcos que cobijan los geme
los de los balcones, 10 mismo que sus albanegas, algunas de dibujo muy original, y la deco-
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rccion de rombos de los entrepofios que los recubre a modo de un fino enco]e, tclldronse
en ladrillos, colocados normalmente al muro. Rellena las albanegas de los arcos ciegos labor
de ctourlque, recortada en piezas de barro cocido.

EI antecedente mas inmediato de la fina decoraci6n sevillana estd en los restos citados
de 10: Ilamada primera Kutubiyya de Marrakus. Pero es probable que estos sean reminis
cencias de obras nlmordvldes desaparecidas. Toda la decoraci6n del alminar de esa rnez

quita, con la gran riqueza y variedad de sus arcos decorativos, entrecruzados algunos y
compuestos, como muchos de los almohades, por pequefios curvas y rectas, parecen ser diflcil

y penosa traducci6n a un material tan impropio para esas sutilezas y primores como es la

mamposterfa, de otros semejantes de ladrillo. Para regularizar cquellos fue necesario cubrir
los con un revestido, sobre el que con pintura se fingi6 un falso despiezo de piedra sillerfa.

YESO TALLADO. - Cuando, al mediar el siglo XII los unitarios comenzaron a adue
finrse del al-Andalus, la decoraci6n de yeso tallado contaba ya con una larga tradici6n en

la PenInsula. No hay resto alguno que acredite su ernpleo en muros exteriores de edificios

almohades, pero si en patios - el de la Mezquita mayor y el del Yeso del Alcazar, en Sevi
lla -, en los que quedarfa bien proteqido por aleros 0 cornisas de gran vuelo.

Pilares y arcos de los edlficlos almohades hadanse deIcdrlllo. En algunos lugares, como

en las naves secundarias de las mezquitas, los arcos mostraban aparentes sus llnecs de
intrad6s. Pero en los sitios mas destacados, como el mihrab, sus inmediaciones y las naves

principales, los arcos, de herradura aguda y sin enjarjar, quedaban ocultos tras una decora
ci6n de yeso, fingiendo formas variadas y caprichosas. Decoraciones de yeso tallado cubrfan
tam bien los muros inmediatos, formaban frisos bajo las cupulos y armaduras de madera

y, en forma de celeste, servlan de cerramiento a las ventanas. En el arco de entrada a los

mihrabs, el mismo material permiHa darles la forma tradicional aparente de herradura, con
.

fingidas dovelas cubiertas de atuurlque 0 alternando unas salientes con otras algo rehundidas.
De yeso son tam bien los rnocdrcbes, empleados para la ornamentaci6n del intrad6s

de algunos arcos y construcci6n de b6vedas, necesitados de una cubierta 0 un suelo de

madera encima, pues por la poca resistencia de ese material no admitlan mas carga que
la propia.

MADERA - De las escaslsimas obras y fragmentos de madera tallada que se conservan,

parece deducirse el escaso desarrollo de esta tecnica en los ediflclos almohades. Se reducen

01 friso 0 alicer de las armaduras de la Kutubiyya y a los canecillos que apean sus tirantes.

Decoran los aliceres una serie de arquillos como de 16bulos, formados por segmentos de

curvas c6ncavas con ganchos en sus uniones, derivados de las hojas de palma, y arrancan

a veces de motivos serpentiformes. Su talla es muy somera.

Perfil semejante tienen los canecillos, a base de curvas en escal6n, con apariencia mas

bien de tablas recortadas y poca talla. Unos y otros son pobres de labra y ornato.

En la PenInsula no queda frcqrnento alguno que poner junto a esfos mcrroquies, pero
su existencia puede deducirse de los muchos aliceres Y, canecillos semejantes, casi siem

pre mas ricos, conservados en edificlos mudejcres descritos en la ultima parte de este tomo.

En algunas ciudades de al-Andalus, como Toledo y Granada, siguieron lnbrdndose

durante el perfodo almohade obras de talla sequn un arte tradicional. Mucho mas profusas,
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Fig. 46.- DETALLE DE UNO DE LOS FRENTES DE LA GIRALDA. ALMINAR DE LA MEZQUITA MAYOR DE SEVILLA.
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arrancan, por 10 menos, de la epoco de los reinos de tclfos y evolucionan con caracteristicas
locales, independientes por completo del arte de la dinastia bereber.

Entre elias deben de figurar, aunque labrados ya casi fuera de los limites cronol6gicos
del periodo artistico estudiado, los canecillos y zapatas de la sinagoga toledana de Santa
Maria la Blanca, meneionados en pdqlnos anteriores y sobre los que se insistlrd en las dedi
cadas

.

mas adelante a la carpinteria mudejcr.

CERAMICA. - EI empleo de la cerdrnlco vldrlcdc en la decoraci6n arquitect6nica pro
cede de Oriente, de Persia y Mesopotamia, en donde en la Edad Media contaba ya con una

remota tradici6n. En Egipto se supone introducida en el ornato de los edlficlos como conse

cuencio de la IIegada a EI Cairo, en 1330, de un arquitecto persa de Tabriz, constructor
de la mezquita de Kusun. Las escasas obras de esa ciudad en las que aparece se escalonan

a partir de entonces en un breve periodo de quince ofios, tras los que no vuelven a encon

trarse, pero ya con otra tecnlcc, haste. bien 'entrcdo el siglo XV.
En Marruecos y en la Peninsula iberica el barro vidriado empez6 a decorar los muros

exteriores de los ediflclos mas de un siglo antes. EI dato tiene importancia; unido a otros

nndloqos, como el de la procedencia de la decoraci6n de lcdrlllo tall ado y de los mocdrn
bes, prueba que, sl el arte isldmlco de Occidente recibi6 sugestiones de Egipto, tam bien Ie
IIegaron de las comarcas, mas remotas, de Mesopotamia y del Iran.

La primera aparici6n conocida de la cerdrnlco arquitect6nica en las regiones occiden
tales tuvo lugar en la Qal'a de los Banu Hammad (Tunez), a fines del siglo XI 0 comienzos
del XII, en forma de solerias de alicatado, palabra estc drcbe castellanizada con la que se

designaba el mosaico cerdrnico, en el que cada color es una pieza distinta.
En rnuros exteriores es el alminar de la Kutubiyya de Marrakus el mas 'cntiquo de los

edificios IIegados a nuestros dias que la ostenta en Berberia y en al-Andalus. Las partes altas
de sus dos cuerpos, bajo las almenas que coronan los antepechos, se decoraron con fri
sos de alicatado de piezas de' cerdrnico vidriada, unidas mediante yeso y clavadas a listones
de madera. Anchas cintas blancas dibujan un sencillo trazado geometrico de cuadrados y
hexdqonos alargados sobre un fondo azul turquesa. Mayor importancia tiene la decoraci6n
de barro cocido del alminar de la mezquita de la Alcazaba de Marrakus, algo mas moderno.

Timidamente parece haberse empleado la decoraci6n cerdmicc en los edlficlos almoha
des del Andalus. En la Giralda se reduce a unos discos negros, convexos, que rescltnn en

los tim panos de los arcos decorativos situados sobre los balcones. Las albanegas de los cie

gos que decoran los pnfios del segundo cuerpo de la torre del Oro de Sevilla, construida
en 1220-1221, cubrleronse de alicatados compuestos por rombos, alternando blancos y ver

des, a los que recuadran cintas del ultimo color. Gran parte de estas piezas cerdmicns son

modernas, colocadas al restaurar la torre hace medio siglo, pero parece que responden a

los restos entonces hallados.
Las claves de los arcos ciegos y lobulados que rompen la monotonia de la parte alta

de los muros de la torre IIamada de Santo Tomas 0 del Homenc]e, en la cerca del recinto
del Alcazar de Sevilla, tienen discos de cerdrnicc esmaltada, de color verde malaquita.
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PINTURA. - La pintura mural es, sobre todo en el exterior de los edificios, un pro
cedimiento efimero de decoraci6n. Sin embargo, despues de mas de setecientos ofios aun



quedan en algunos monumentos vestlqlos que demuestran la afici6n de los orqultectos
almohades al color.

Pintados estuvieron los muros de los alminares califales, seqiin se ha reconocido en el

de Abd ai-Rahman III y en el que hoy es torre-campanario de San Juan, en C6rdoba ambos.

La Kutubiyya de Marrakus, la gran torre africana, ostentabci una discreta policromfa, a

base de la yuxtaposici6n de un corto mirnero de colores sencillos y enteros, de gama frlc:

ocres rojizos y amarillentos, y grises. Los muros de mampuestos se ocultaron tras un reves

tido en el que juntas pintadas fingfan aparejo de slllerfn, y la decoraci6n tan s610 se

extiende en torno a los huecos y centres de los frentes. Sencillos entrelazos, entre los que.

no aparecen polfgonos estrellados; atauriques, y algunas inscripciones, poco prodigadas, son

los temas que se yen en el alminar rnorroqul.
En los muros de la Giralda no se ha registrado resto alguno de pintura; cuesta creer'

que la maravillosa perfecci6n de su fclbrica de ladrillo rosado, tan fina y entonada, fuese

a quedar oculta tras un revestido. Sl no estuvo pintada, tal vez por su enorme tamafio,.

serlc un hecho excepcloncl: puede afirmarse que los alminares almohades tuvieron sus

muros revestidos y pintados imitando un falso aparejo - de piedra slllerlc 0 de ladrillo -;.

una ornamentaci6n tornbien pintada, a base de temas geometricos, florales y eplqrdficos,
acentuaba la importancia de algunas partes.

Entre los escasos restos citados de yeserfas de estilo almohade de la Penfnsula tan:

s610 uno insignificante, hoy casi perdido, en el enves de uno de los -crcos del. patio del Yeso

del Alcazar sevillano, probaba que el color contribufa a enrlquecer los palacios clmohcdes

andaluces. En alguna de sus dovelas de yeso se yen cun leves vestigios de palmas blancas

rebordeadas de negro, destacando sobre fondo ocre. En otra, adivfnase una red de rombos

de color siena. En el arquillo de 10 ventana situ ada encima alternaban dovelas pintadas de.

ocre y siena. Que en las dernds yeserfas no se perciban hoy huellas de color, no es sufl

ciente para afirmar que nu nca 10 tuvieron; ha podido desaparecer 0 quedar oculto tras

multiples capas de cal, tan prodigadas desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX.
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ART E SIN D US T RI ALE S

Escasas pdqlnus dedicaremos a las crtes
'

industriales de la Espana almohade. Y no es

porque la austeridad religiosa que ccrccterlzo al movimiento en sus primeros tiempos pro
dujera la decadencia 0 la extlnclon de las industrias artfsticas fiorecientes en la epoca almo
rdvlde, de las que algunas noticias nos ha transmitido cl-ldrisi. EI mfstico criterio de renun

cia afectarfa en todo caso al ambiente cortesano, produciendo la supreslon de talleres
palatinos, como el de tiraz. Adernds, duro bien poco. EI vino consumido en Sevilla y las
muslccs y canciones que resonaban de continuo en la ciudad andaluza, corte y residencia
en Espana de los monarcas, garantizan que las gentes adineradas siguieron envolvlendose en

ricas telas, luciendo joyas de alto precio y comiendo en vajillas de loza dorada con apa
riencia de ser del codlclcdo metal. Pero estas cos as, y las muchas mas que proporcionan
al cuadro de la vida un aspecto de lu]o y ostentocion, sufren diffcilmente el paso de los siglos
y han desaparecido casi por completo. Alhajas, metales y piedras preciosas, sucumbieron
en epocos de revuelta 0 se transformaron para adquirir nuevas formas en consonancia con

otros gustos suntuarios. Los restos de las telas hay que buscarlos en los sepulcros de los
monarcas y grandes senores cristianos, a los que sirvieron de mortaja. Y las vajillas ricas

surgen en pequefios fragmentos, borrada en parte por la humedad su brillante decorcclon,
en las letrinas y vertederos de las ruinas excavadas.

Pero, cdernds, como ya se dl]o, no es fdci I aislar los productos de las artes industriales
de esta epocc de los de la precedente clrnordvlde y de la granadina ,que la sigue. La arqui
tectura religiosa de edificlos importantes, y la oflclcl, por deberse en gran parte en los pel
ses lsldrnlcos a iniciativa de los monarcas, pudieron ccrnblcr de rumbo - y repetidamente
se ha dlcho en que reducida area geografica y durante que plazo relativamente breve esto
ocurrlo -. Pero las Industries artfsticas que la frcqrnentcclon de la Penfnsula con los taifas
hizo brotaran en muchas ciudades, continuaron su desarrollo, poco 0 nada afectadas por
los nuevos ideales religiosos y la orqcnlzcclon polltlcc, consecuencia de ellos.

Entre los tcrnblen muy escasos productos de las artes decorativas nlmordvldes de la
primera mitad del siglo XII que conocemos y los nazarfes del XIV, conservados en mayor
ruirnero, hay, sin duda, notables diferencias. Pero gran parte de elias - aunque los monar

cas granadinos vivieron obsesionados por lei. grandeza polltlco del imperio almohade, entre
vista en la lejanfa - se deben mas a la evoluclon natural, consecuericia del siglo y medio
transcurrido, que a la huella de los unitarios.

TEJIDOS Y ALFOMBRAS. - Son los tejidos obras effmeras que diffcilmente resisten el
paso de los' siglos. Para encontrar restos de los hispanomusulmanes hay que acudir a los
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Fig. 47.-BANDERA DE LAS NAVAS DE TOLOSA. (Monasferio de las Huelgas de Burgos.)
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Fig. 48. - FRAGMENTO DE LA COFIA DEL INFANTE FER
NANDO, HUO DE ALFONSO VIII. (Monasterio de las
Huelgas de Burgos.)

Fig. 50. - FRAGMENTO DE LAS VESTIDURAS DEI INFANTE
DON FELIPE, HUO DE FERNANDO III. (Museo Ar
queol6gico' Nacional de Madrid.)

Fig. 49. - FRAGMENTO DE LAS VESTIDtJRAS DE LA REINA
DONA LEONOR, HUA DE ALFONSO VIII. (Monasterio
de las Huelgas de Burgos.)

Fig. 51. - ENCUADERNACION DE CUERO DE UN ALCO
RAN. (Biblioteca de la mezquita Ben Yusuf de Marra
kus, Marruecos.)
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relicarios, y a las tumbas de nuestras iglesias y monasterios medievales, aparte del apro
vechamiento en raras vestiduras llturqlccs de telas de usc profano, 0 de algun polvoriento
estandarte coqldo al enemigo y colgado por el venceder, en ccclon de gracias por su triunfo,
en 10 alto de los muros de un templo.

Tumbas y relicarios, celosamente cerrados, han guardado durante centenares de cfios

el secreto de su contenido, y tan solo hoy empiezan a revelarnos sus tesoros textiles. Antes

del [ulcio Final vuelven a la luz del die, de un fondo de siglos, por breve tiempo, muchos

cadciveres, que ya no podrcin ostentcr en .tan memorable fecha las bellas vestiduras que les

sirvieron de .mortc]c, Si entonces conservan algun resto de humor, es posible que no se

muestren muy orgullosos de las puestas en sustltuclon de cquellcs.:
Es indudable que, por 10 menos hasta el siglo XV, los tejidos mcis rlcos usados en la

parte de la Peninsula dominada por los cristianos, 10 mismo en el mobiliario que para las

ropas person ales, procedlc de telares lsldrnlcos 0 de otros, establecidos en territorio recon

qulstcdo e lnfluldos por ellos, es declr, rnudejcres.
EI que se encuentren tejidos hispanomusulmanes en relicarios y sepulturas, siempre,

naturalmente, las ultlmcs, de gentes de elevada condlclon social- familia regia 0 magna
tes -, indica el aprecio en que se los tenia.

Con su extraordinaria competencia, don Manuel Gomez-Moreno ha podido clasificar la

esplendidc colecclon de tejidos extraldos de las tumbas del monasterio burqcles de las Huel

gas, separando los drubes hispcinicos de los orientales y unos y otros de los rnudejcres. Deter

minar los lugares de fcbrlccclon de los primeros es problema que tan solo tal vez nuevos

hallazgos permitan resolver algun die. Escritores lsldrnicos de los siglos XII Y XIII men

cionan varios nombres de ciudades, reputadas por la fcbrlccclon de excelentes productos
textiles, pero carecemos de datos que permitan relacionarlas con los ejemplares conservados.

Ya se dijo como, sequn Ibn [cldun, los primeros monarcas almohades no tuvieron firaz,
es decir, talleres para la fcbrlccclon de telas de seda y oro destinadas a los trajes de cere

monia, 10 que probciblemente fue causa de que dejasen de fabricarse durante unos cfios los

mcis ricos y preciados tejidos. Pero la industria local no quedarfa interrumpida por la domi- .

ncclon almohade. En Bocairente, por ejemplo, es de suponer que continuarfan tejlendose las

telas de subido precio, blancas y finas como el papel, incomparables por su suave flexibilidad,
mencionadas por al-Idrisi a mediados del siglo XII. AI-Himyari alude a los telares de telas

de brocado de Flficnc, junto a Almerfa, y a los vestidos que, por fabricarse en la hoy des-.
aparecida ciudad de Calsena, se Ilamaban al-Kalsaniya. De la expertcclon de productos
de los telares de la Peninsula da fe Raul de Dicet, al referir la boda de Felipe de Flandes

con Beatriz de Portugal a fines del siglo XII: HEI rey - escribe - mondo cargar los ncvlos

enviados de Flandes con tesoros de Espana, 0 sea trajes de tisu de oro 0 adorn ados con bor

dados de oro y telas de seda".
Entre los tejidos de los siglos X, XI Y primera mitad .del XII, lncluldos los almorcivides,

y los granadinos de los XIV y XV, las diferencias son notorias, pero es dlflcll clasificar los

intermedios de la epocc almohade. Uno de seda, tafetcin largo, es decir, elaborado en telar,
con urdimbre de multiples hiles, guardado en el Instituto de Valencia de Don Juan, de Madrid,
deberci tal vez incluirse entre ellos, a juzgar por su epigraffa. Ostenta cun decorcclon de

ruedas -los pallia rotata y vestum cum rofis majoribus de los inventarios cristianos-,

discos 0 drculos enlazados por otros mcis pequefios, rellenos los espacios intermedios con
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lazos. Como de costumbre, entre las dos circunferencias concentriccs que dibujan cquellos,hay inscripciones cursivcis, muy parecidas a las de los tarjetones de las hojcs de puerta debronce de la del Perdcn, en la catedral de Sevilla. Rellenan el interior de los circulos lazoscurvilfneos que, 10 mismo que las circunferencias de las letras, son de hila de oro; el colordel fondo del epfgrafe es aiul; los restantes, rojos casi todos; alguno hay blanco. Tornblen
es almohade la epigraffa de una tela finfsima de seda y oro procedente del sepulcro. de
Bernardo de Lacarre, obispo de Bayona (1188-1213), guardada en el Museo de Cluny, en Parfs.
Sobre su fondo de oro destaca una elegante decorccion de ataurique.

Entre las abundantes telas recogidas en el ponteon real de las Huelgas de Burgos, en
treinta y cinco sepulturas de gentes fallecidas a partir de 1181, la mayor parte en la segundamitad del siglo XIII - del cfio 1251 al 1279 se orqcnlzo el cementerio en el coro conven
tual -, no hay ninguna que preludie las sederfas salidas de los telcres de la Granada .nazarf.
Escasas son las piezas que es posible cJasificar como almohades. Por su inscripcion cirabe
cursiva pudiera serlo un notable y rico pcfio, finisimo, tejido a punto de tapiz, con el queestci hecha la cofia hallada en la tumba del infante don Fernando (t 1211), hijo de Alfon
so VIII. Su labor es de oro y sed as, componiendo adornos vcrlcdos a listas 0 zonas, con predominio del tema geometrico de lazo de ocho (fig. 48).

EI fondo de las vestiduras con que fue' enterrada la reina dona Leonor de Aragon
(t 1244), en el mismo monasterio burgcles, obedece al tipo de red romboidal, puesto de
moda bajo los almohades (fig. 49). Los rombos de su dibu]o son de colores verde, pajizo
y blanco, con mucho oro entre medias, predominando la gama frfa y tonalidades apagadas.Pcrecense bastante estas telas a las del infante don Felipe (t 1274) (fig. 50), procedentes de
su sepulcro de Villosirqc; repartidas hoy entre varios museos. En el mismo sepulcro de dona
Leonor upcreclo un bellfsimo cojln, de fuerte policromfa y sin oro, distribufda su decorncion
en zonas. La principal ostenta el mismo letrero cuflco decorativo mencionado, aunque varia
su color.

La bandera de las Navas de Tolosa, guardada en el citado monasterio de las Huelgas
de Burgos, es un tapiz finfsimo, de sed as, labrado por ambas caras. Tiene leyendas clcord
nicas y en et' centro una estrella de ocho, formada entre las Ifneas de una composlcion
cuflcc: entre sus adornos, hay unos leoncillos dentro de medallones. Es posible que 10 tradi
cional ctrlbuclon sea exacta (fig. 47).

En resumen, el arte textil de la epoco almohade en la Penfnsula parece caracterizarse
por la gradual descpcrlclon de las telas de ruedas, casi siempre con representcclones de
animales en su interior, y por el predornlnio, cada vez mayor, de las decoraciones en zonas
o bandas paralelas, con caligraffa y elementos geometricos.

Ninguna alfombra se conserva de epocc almohade, pero las referencias a su fobrlcccion
bajo los almorcivides, y a fines del siglo XIII, prueban que no se interrumplo durante cquellc.

..

CUEROS ARTfsTICOS. - Quedarfa incompleta esta ojeada a las artes industriales del
perfodo almohade si no mencionciramos la de los cueros artlsticos. Nlnqun resto de ellos
conserva la Penfnsula; hemos de acudir, como repetidamente se ha hecho en pciginas ante
riores, a Marruecos, cuyo arte en la epoco estudiada es casi siempre prolonqccion, y en no

pocos cas os consecuencia, del de cl-Andclus.
Las obras cludldcs, ya de los ultlmos tiempos clmohcdes,' cuando Espana se habfa libe-
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rado de su dominio, son cuatro encucdernnciones iguales deotros tantos tomos de un ·Aleo··

ran, existentes en la biblioteca de 10 mezqutta Ben -Yusuf de Marrakus,' ndonde Ilegdron
desde la KutubiyYa (fig. 51). En sus pdqlncs finales consta que fueron coplcdcs en esa ciu

dad el ofio 654 de la hejiru, que corresponde al 1256 de nuestro compute, por mana - pro

bablemen.te tan solo los pdrrnfos dedicatorios - del emir Umar, es decir, del almohade Abu

Hafs Umar al-Murtada (1248-1266), penultirno soberano de la dinastfa. Los dies en que rea

lizaba acto tan piadoso no parece eran muy propicios para sentarse trcnqullomente y con

calma y reposo dejar correr la pluma, trazando belles caligraffas durante muchas horns. Las

encuadernaciones citadas son muestra tardfa, hecha en un perfodo de decadencia, de una

industria artfstica que debio de aleanzar en el siglo XII amplio desarrollo.

ALFARERfA DOMESTICA. - No se ha escrito cun la historia de la alfarerfa hispcno
musulmana, aunque ya puede emprenderse para los capftulos consagrados a la califal del

siglo X y a la nazarf de los XIV y XV. Las excavaciones de Elvira, de Madinat al-Zahra y
de "otros varios lugares, han proporcionado numerosos ejemplares de la primera. Abundah

los encontrados en la Alhambra que' nos informan de la gran varied ad y riqueza de la

segunda. De la cerdrnicc de los siglos intermedios, del XI al XIII, apenas si posefamos datos.

Recientes excavaciones han servido para Ilenar una pequefic parte de esa laguna, pero el

subsuelo guarda cun celosamente las vasijas mas 0 menos mutiladas que permitlrdn com

pletar la evolucion, sin soluciones de continuidad.

La loza dorada, que suele Ilamarse de refle]o metcilico, conocida ya en la Cordoba coli

fal, adonde Ilegarfa entonces 0 algo antes directamente desde Oriente, siquio fcbrlcdndose

durante la domlncclon clrnordvide, sequn atestigua la repetida noticia de al-Idrisi respecto
a los alfares de Calatayud. Habrfa sequrnrnente otros mas meridionales, cuya actividad no

debio de interrurnplrse bo]o los almohades, como prueba la supervivencia de esa tecnlco,

y su apogeo en los siglos XIV Y XV.

Hasta hace poco tiempo no se conoda resto alguno de loza dorada encontrado en la

Penfnsula que pudiera ctribulrse a la segunda mitad del siglo XII 0 a los primeros cfios

del XIII, pero
:

entre la gran cantidad de fragmentos extrafdos en fecha reciente del

subsuelo de la aleazaba de Malaga, varios de esa tecnicc han side clasificados por

don Manuel Gomez-Moreno como del XII y a su lade nqrupo otros cuya cronologfa era

muy incierta. Todos son los precedentes inmediatos de la esplendldc loza dorada mala

guena del siglo XIV, cuya fcbriccclon atestigua el andaluz Ibn Sa'id al-Magribi (1208-1209 0

1213-1214-1274) poco antes de mediar el XIII, ccornpoficdo algunas veces con decoraciones

azul de cobalto.

Dos son los tipos de loza dorada, coetcineos - seguimos a Gomez-Moreno -, de los que

se han encontrado fragmentos, no muy numerosos, en Malaga: la purpurec sobre "engalba",
bofio de arcilla blanca al que se sobrepone un barniz plumboso para formar una capa vitri

ficable, y la propicrnente dorada estufiiferu. EI bcfio blanco cubre en ambas las dos caras

de las Yasijas, pero la exterior quedo sin decorar en platos y tazas, y la interne, en jarros

y tapaderas, 10 que es caracterfstico de esta loza dorada rnclcquefio primitiva, en contraste

con la oriental, la nazarf y aun la morisca, cuyos productos Ilevan adornos por ambas caras.

Desde el slqlo XIII escasean los ejemplares de loza purpurec, que tiende a desaparecer.
Un fragmento de uno de estos plo los de loza dorada (fig. 52) se asemeja mucho a
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Figs. 52 y 53. - CUENCOS DE LOZA DORADA Y DE CERAMICA DE CUERDA SECA, RESPECTIVAMENTE, HALLADOS ENLA ALCAZABA DE MALAGA. (Museo de la Alcozabo.)

Fig. 54. - ORZA DE CUERDA SECA, RECONSTRU[DA CON
FRAGMENTOS ENCONTRADOS EN LA ALCAZABA
DE MALAGA. (Museo de 10 Alcozobo.)

Fig. 55. - BROCAL DE POZO, DE BARRO SIN VIDRIAR, FE
CHADO EN 1190. '(Escuelo de Aries y Oflcios de
Tetudn, Morruecos.)
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algunos de los bac;n; que, prueba del gran aprecio en que eran tenidos, ernpotrdronse

como decorncion en varias torres de iglesias italian as. Uno 'hay en la de San Apolinare

Nuovo de Ravena; otro, en San Frediano de Pisa, iglesia que data del siglo XII, y dos mas en

el Museo de Berlin. Su procedencia ha sido muy discutida. Todos tienen follaje, tfpico de 10

cerdrnlca espanola de los siglos XII al XIII, con rayas esgrafiadas, bandas con roleos, esgra

fiados tam bien, y otras con la palabra al-yumn repetida. Nada semejante se ha encontrodo

en Egipto ni en Oriente.

De epoco almohade sera un jarro con gollete estrecho, del que no hay mas que el

arranque, procedente de Cordoba. Tiene decorocion estampada, hecha a molde, en relieve,

sequn vieja tecnlcc oriental. Consiste en atauriques entre arquillos de lobules enlazados,

sobre parejas de columnillas, motivo muy repetido en este perfodo. Su vidriado va sobre

"engalba", recubierto por restos de dorado. En la alcazaba de Malaga aparecieron fragmen

tos de tres tapaderas, en forma de casquete aplastado, de la misma tecnlcc, con decornclon

a molde, "engalba", y dos de elias restos de oro de fondo.

Trozos de cacharros encontrados en 10 fortaleza marroquf de Dsira, habitada desde

poco despues de 1152 hasta mediados del siglo XIII, acreditan 10 cdscripcion a epoco almo

hade de los tcmbien de cuerda seca, pero de decorccion mas rica y rnejor arte, hallados en

el ultimo recinto de la alcazaba de Malaga, bajo la torre del Homenaje, en el mismo lugar

que los de loza dorado que Gomez-Moreno atribuye 01 siglo XII. Son unas dieclsels piezas,

mas 0 menos completas - hoy restauradas -, platos, cuencos (fig. 53), tapaderas, una orza

y una jarra panzuda y de boca ancha. Sus adornos consisten en hojas y tallos florales; tren

zados; discos con franjas concentrlccs: zonas radiales desde el centro, y letras cuflccs. La

orza estd cubierta de representaciones de leones y pdjcros (fig. 54). Los colores son daros,

amarillo, melado y verde, sobre fondo blanco 0 azul pdlido. En clquncs piezas hay deco

rcclon punteada de pequefios discos, 01 modo de la cerdrnlco oriental.

Ignoramos si la cerdrnlcc estampada con un molde 0 matriz en hueco, sin vidriar, de

procedencia oriental, a veces tallada en el barro fresco antes de introducirla en el horno,

cornenzo en al-Andalus durante la epoco almohade 0 es. anterior, aunque no al siglo XI,

pues en las ruinas califales nunca aparece. Nlnqun fragmento dasificado como del XII 0 XIII

hay en nuestros museos y colecciones, pero sin duda bastantes remontcrdn a esa epocc,

Como 10 fcbricocion slquio casi ldentlcc hasta el siglo XVI - probablemente se continuaron

usando moldes antiguos -, las obras de esta tecnlcc, de ccrdcter popular, son de diffcil cro

nologfa. Comprueba su fc brlccclon en la epoca estudiada un brocal de pozo procedente

del llano de las Damas de la ciudad de Ceuta, conservado en la Escuela de Artes y Oflcios

de Tetudn (fig. 55). Es de barro cocido consistente, sin vidriar, de planta octogonal y con

un reborde muy saliente en 10 alto. Estel dividido en recuadros por medio de molduras

horizon tales y otrcs verticales en las aristas. Algunas de las zonas ostentan decorcclon de

arquillos lobulados y en una de elias figura una inscrlpcion con letras de relieve en la que

consta se hizo en el cfio 586 de la hejirn, es decir en el 1190 de nuestra cronologfa.

MARFILES. - Entre los muchos marfiles drnbes de Occidente inventariados por Ferran

dis, los no escasos atribufdos a los siglos XII y XIII son de procedencia incierta. Ninguno

tiene una lnscrlpclon que, como lo� califales, diga 10 fecha y el lugar donde se hizo, y,

a veces, hasta el nombre del. autor. Se supone la existencia de dos talleres principales: uno
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.. en la Espana musulmana; otro, en Sicilia, fuertemente islamizada, aunque bajo el sefiorlo
de cristianos por entonces. Los talleres palacianos del siglo X y de la primera mitad del XI
se transformaron mas tarde en industriales y sus productos, mucho menos ricos que los sali
dos de nquellos, en objetos de comercio. Tampoco hay en la decorucion de dichos marfiles,
bastante monotone, nada especificamente almohade. Se trcto, pues, de un caso mas de una
munlfestccion artistica cuya evolucion quedo al margen del arte oficial.

EBANISTERfA. OBRAS DE TARACEA. - Serlo dlflcil formarse idea de las extraordina
rias perfecclon y riqueza del mobiliario hispcnornusulmdn de la Edad Media si no fuera por
la conservcclon, en el fondo de un oratorio vedado a los cristianos, en la penumbra de la
mezquita de la Kutubiyya de Marrakus, de un maravilloso almimbar, salido de los talleres
cordobeses de mediados del siglo XII (figs. 56 a 59). A Basset y Terrasse debese el cono

cimiento y anal isis de esta obra excepcional, "el mas bello mueble del arte musulrndn", cuya
importancia para el estudio de los rumbos artlsticos de al-Andalus en el periodo almohade
y en el siguiente no es necesario ponderar.

Cuando los unitarios se cduefinron de la Espana musulmana, el arte del mobiliario,
singularmente del religioso - el dornestlco ha tenido siempre muy escasa importancia en la
sociedad lsldrnlcc - contaba en ella con larga y gloriosa trodlclon. Los escritores ponderan
la belleza y perfeccion del cerramiento de la maqsura - espacio del interior de la mez

quite, generalmente el tramo delante del mihrab, aislado y reservado para el sultan - y
del almimbar - pulplto movll, de. moderc, sobre una pequefio plotoformu, nl que se subia
por varios peldofios, destinado a la lectura de las oraciones, proclamas, etc. - de varias

mezquitas hlspdnlccs.
La austeridad almohade no Interrumpio 0 modlflco el arte lujoso de los ebanistas anda

luces, admitido sin duda en este coso por tratarse de mobiliario religioso. Los cronistas pon
deran el arca 0 estuche que Abd al-Mumin hizo labrar en Marrakus para encerrar el

antiguo ejemplar del Alcordn que tenia cuatro hojcs escritas por el califa Utman, conser

vado hasta entonces en el tesoro de la gran aljama cordobesa, del que se sacaba los viernes

para su lectura. Ignoramos como era la celebre maqsura de la Kutubiyya, hecha por un

andaluz, al-Hayy Ya'is de Malaga.
Tornbien ha desaparecido el almimbar de la mezquita mayor de Sevilla, desde el que,

a la conclusion de este edificlo, pronunclose la primera iutba - sermon - el 30 de abril
de 1182. Se hizo en la misma ciudad, sequn cuenta un cronista conternpordneo, con el mas

peregrino arte de que fueron cap aces los mejores artifices. De gran perfecclon y forma admi
rable, labrado con maderas ricas, tenia incrustaciones de sdndclo, mosaico de marfil y
ebcno, adornos de oro y plata y figuras de oro pur�, brillantes como ascuas de fuego, que
parecfan lunas lIenas al que las contemplaba en la oscuridad.

Como casi todos los conservados, el almimbar de Marrakus es un mueble grande y de
formas pesadas, sin gracia ni elegancia, cuyos costados - sus mayores superficies planas
cubre un sencillo y monotone lazo geometrico de ocho. Pero al contemplarlo de cerca, la
indiferencia se cambia rdpldornente en cdmlrcclon, pues todo el estd envuelto por un rico

decorado en el que se combinan con gran acierto el arte de la taracea y el de la madera
tall ada y los tres temas constantes del rnusulrndn - el ataurique u ornato vegetal, los traza
dos geometricos y la eplqrcflc - perc crear una obra suntuosci y crrnonlcc, a la par.



Figs. 56 Y 57. - CONJUNTO Y DETALLE DEL ALMIMBAR DE LA KUTUBIYYA DE MARRAKUS (MARRUECOS).

Figs. 58 Y 59.-DETALLES DEL ALMIMBAR DE LA KUTUBIYYA DE MARRAKUS (MARRUECOS).
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Una lnscrlpcion en ccrccteres cuficos, en' el respaldo de su plataforma superior, dice,
entre invocaciones religiosas, que fue construido en Cordoba para esta noble rnezqultc: la
fecha de su terrnlnccion es hoy ilegible. Referencias literal'ias cslqncn su labra al reinado
de. Abd al-Mumin (1130-1163).

.

Los trazados geometricos son. de dos closes. Unos - en las caras "exteriores de los
pequefios arcos de arranque de la escalera, en el respaldo y costados de la plataforma alta
y en el frente de los peldafios - estdn formados por fajas 0 cintas que dibujan arquillosdecorativos de herradura y lobulados, agudos, casi siempre sobre fingidas columnillas;
despues de cerrados, se prolong an y entrecruzan por la parte superior para engendrar lazos
curvos. Los otros trazados geomefricos consisten en lazos que forman estrellas de ocho puntas y altern an con hexdqonos irregulares alargados, es decir, el tema tan prodlqcdo en los
frisos de yeserln de las' mezquitas almohades.

Las cintas que dibujan los lczos de todas las trazas geometricas, tanto de los rectos
como de los curves, excepto los de los antepechos de los costados de la plataforma, tallados
en madera como todc su decoruclon, son de labor de mosaico de taracea de placas de mar
til y pequefiisimas piezas de rices maderas pegadas a la tabla de fondo y rebordeadas cada
una por finas laminillas de rncrfil. Es tecnlcc lujosa que no se encuentra en ninguna ofra
obra de esta close.

Las finas decoraciones de taracea son de sobria armonia policroma. Con el blanco yel negro se combinan los tonos pardos, rojizos y clcros de las maderas ricas. De vez en
cudndo resalta alguna mancha verde.

En contraste con la relativa pobreza de los trazados geometricos, la varied ad de las
decoraciones vegetales talladas en madera es extraordinaria; constituyen un inagotable
repertorio. Este ataurique, veqetcclon exuberante y menuda, rellena los espacios libres que
quedan entre los lazos de las decoraciones geometricas; el interior de las clrnenlllcs que re
matan algunos pafios; las albanegas y los huecos entre los arquillos decorativos de varios
tableros; rebordea a veces estes, y sirve de fondo sobre el que destcccn las inscripciones.

Fajas eplqrdflccs recuadran las decoraciones. Unas, estdn talladas en madera, con
fondo de fino follaje. Otras, tlenen bellas letras, de martil oscurecido, bordeadas por del
gadas laminas de marfil blanco, .destcccndo sobre un fondo ajedrezado de taracea. Las
letras, cuflcos, acreditan a los artistas que las dlbujcron de excelentes caligrafos. Componenformulas piadosas, versiculos del Alcordn y el epigrafe de fundocion citado. Las inscrlpclones
de los costados, cordnlccs, son de cufico florido. EI elemento vegetal, de menor relieve que
las letras, rellena con sus palmas de finos nervios el campo epiqrdflco.

Esta obra, sefiera por su perfecclon tecnica y riqueza decorativa, en la que se cornblnnnde modo insuperable la taracea plcrro con la talla de relieve en madera, dando lugar a fell
ces contrastes entre la superficie lisa y brillante de la primer.a y el juego de luces y sorn
bras del ataurique, no debe nada al arte cortesano almohade. Tan solo' puede incluirse
dentro de este por haber sido hecha durante el reinado del primer soberano de la dinastia.
Su flllcclon es: callfnl, obra de un arte proseguido en al-Andalus durante los. siglos siguientes
ha.sta lIegar a la etapa final de Granada. Las tallas en madera tienen su antecedente en las
que decoran las hojas de la puerta de la antigua sacrist.[a en el claustro de San Fernando
del monasterio. de. las Huelgas .. de Burgos, .portento de tlquezo y excelencia,. aunque est as

sean algo mas crcclccs, como de tiempo clrnordvlde. Entre unas y otras, y precediendo en
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Fig. 60.- ARQUETA DE LA CATEDRAL DE TORTO$A (TARRAGON A).

Fig. 61. - ARQUETA DE SAN ISIDORO DE LE6N. (Museo Arqueol6gico Ncclo
nal de Madrid.)
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Fig. 62.-ALDAB6N DE LA PUERTA DEL PER
D6N DE LA CATEDRAL DE SEVILLA.



pocos ofios a las del almimbar de la mezquita marroquf, estdn las de la antigua maqsurade la mayor de Trernecen, hoy en el museo de esta ciudad, fechada en 1138 y segura
mente obra andaluza, aunque no conste docurnentnlrnente.

La fama del almimbar de Marrakus, 10 mismo que la del perdido de Cordoba, fue
grande en la Edad Media. "Los mas hdblles artesanos - escrlblo un historiador del siglo XIV
que habia intervenido activamente en la construcclon de los monumentos marinies de Tre
rnecen - estcin de acuerdo en que el almimbar de la mezquita de Cordoba y el de la de los
libreros de Marrakus (Ia Kutubiyya), son los mejor labrados que existen; los orientales,
a juzgar por sus obras, no saben tallar bien la madera". Olvidada durante varios siglos, es
hora de que esta obra excepcional recobre el prestigio que merece para' la mayor gloria del
arte andaluz medieval.

lqnorcse si el almimbar de la mezquita de la alcazaba de Marrakus, posterior en unos
cfios al descrlto, se hizo tcrnblen en talleres de la Peninsula. Es, desde luego, una replicadel de la Kutubiyya, que parecerfa admirable si no conociercrnos este.

Hacia 1200 fecha Ferrandis unas arquetas de taracea en las que no hay rasgo alguno
tfpicamente almohade. Dos de elias pertenecieron a la colegiata de San Isidoro de Leon,
desde donde una paso al Museo Arqueoloqlco Nacional; otra guarda la catedral de la mis
rna ciudad, y dos conserva la de Tortosa.

Todas son de madera, de forma rectangular y tapa de artesa invertida. Las de Tortosc,
similares, estcin recubiertas de chapas de marfil y carey, con empastes y dorados (fig. 60).
Ligeras incisiciones ccentucn y detallan el dlbu]o. Las caras de ambas recucdrdronse con una
estrecha faja de Ifneas en zigzag y pequefios flores. Cubren sus frentes y tapas drculos 0

medallones, dentro de los cuales hay representaciones de animales - leones, ciervos, gace
las, unicornios, lebreles y aves -, ya sueltos, ya en parejas, afrontados, y en una de las
arquetas figuras humanas - jinetes a caballo, con un hclcon en la mano, bcilurines=-.
Letreros clcordnicos en caracteres cursivos rebordean la parte inferior de las'tapas. Son
obras de excelente arte decorativo. La igualdad de sus herrajes confirma la procedencia del
mismo taller.

La arqueta del Museo Arqueoloqlco Nacional €S de madera de alerce en su interior
y aloe en sus capas exteriores, y la decornclon, de taracea de hueso pintado de varios
colores (fig. 61). Lebreles afrontados 0 unlcos, dibujados con gracia y soltura, cubren los
pcfios, En los dnqulos de la tapa hay tam bien. aves. Rellenan los fondos elementos florales.
Rebordea la parte superior de la caja una estrecha faja de hueso con decorncion floral y
geometrica'.

Menor importancia tiene otra arqueta de la colegiatci: de San Isidoro de Leon. Sus
pcfios se decoran con rombos alternados de marfil y carey. En la parte mas elevada de la
tapa y en la baja de la caja hay sendas fajas con una decorcclon de perros afrontados,
muy esquerndtlcos, hasta convertirlos en un ornato geometrico. EI herraje, compuesto de
bisagra, cldcbon y asa, es de czofor.

Sobre el pino de que estd hecha la arqueta de la catedral de Leon, se incrustaron cha
pas de marfil y carey entre filetes de maderas c1aras. Limitase su decornclon a una zona de
marfil con Ifneas en zigzag, acentuadas con pasta negra y roja. Los herrajes son de bronce
nielado, con ondulaciones Incises. Es semejante, aunque de peor arte, que la de San Isidoro.
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ARTES DEL METAL. - Al-ldrlsl menciona la descpcrectdo ciudad lslefio de Soltes, junto
a Huelva, como lugar donde se trabajaba el hierro. Tcrnbien alude a la fama de los
utensilios de cobre y hierro fabricados en Almeria. Que en la epoco clrnordvide, a la que
estas noticias se refieren, la industria artlstica del metal era capaz de producir obras selec

tas en el occidente isldrnlco, 10 prueban las hojas de la puerta de la mezquita al-Qarawiyin
de Fez (1137), cubiertas de placas de bronce con decorncion de polfgonos estrellados de

poco relieve. Algo mas tarde, en el periodo almohade, la gran lam para, fechada en 1203,

que hay en la nave principal de la misma mezquita, pregona que el arte del bronce grabado
y calado no _habia decaido bajo esa dinastla.

Espana posee una obra de bronce a la que no se ha dado toda la importancia merecida:

las hojas de madera de alerce, enchapadas de ese metal, que sirven de cierre a la puerta
del Perdon en la catedral de Sevilla, ingreso principal al patio de los Naranjos de la anti

gua mezquita. Su decorccion estampada consiste en una serie de cartelas 0 tarjetones hexa

gonales, alternando los puestos en sentldo . longitudinal con los transversales. Entre ellos

quedan estrellas de ocho puntas con un octogono central.

En el interior de los tarjetones alternan los motivos florales con inscripciones de letras

cuficcs que repiten la frase "EI imperio es de Allah", enlazadas con decoroclon tcrnbien de

ataurique. Queda algun resto de dorado. Semejantes son las bandas epiqrdflccs que recua

dran cad a ho]c. Dibu]o toda la traza geometrica una moldura seguida, estampada. En el
. centro de los 'octoqonos resaltan unas cabezas agallonadas de clavos. Magnificas son las

aldabas caladas, de bronce fundido y cincelado, obras maestras del arte decorativo hlspcno-
-

almohade (fig. 62). Tienen forma de rnedcllon, rebordeado exteriormente por una fajd
que dibuja varios lobules de arcos de drculo. Una lnscripclon religiosa, de letras cursivas

finamente cinceladas, cubre esas fajas. Rellenan su interior hojas casi todas de dos lobu

los y multiples digitaciones, elegantisimas, de las mas bellas creadas por el arte almohade.

Como la superficie de la puerta es grande, el dlbu]o de sus hojcs peca de monotone, impre
sion que no logra mitigar la menuda decorccion de los fondos de las ccrtelcs, Se repite, pues,
en esta obra, como en el almimbar de la Kutubiyya - y es caracteristica de muchas de las

hispcinicas -, el caso de una cornposlclon de escaso valor artlstico en conjunto en Ic que
hay partes y detalles que son verdaderas obras maestras.

En las puertas de menos importancia, las chapas, de cobre 0 bronce, eran lisas, hori
zontales y superpuestas, sujetas por medio de clavos agallonados del mismo metal, provistas
de postigo en caso de ser grandes. Asl son las de la puerta oriental, inmediata a la

Giralda, del mismo patio, tal vez en gran parte renovadas, pero conservando la dlsposlclon
.

trad icional.
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