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PRODUCCIÓN CERÁMICA Y ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA. EL CASO DE LA CERÁMICA NAZARÍ 1 

Alberto García Porras 
Universidad de Granada 

Resumen 
En el presente artículo realizamos un análisis de una producción cerámica, la nazarí, vin-
culándola con las transformaciones políticas acaecidas en el momento de establecimiento 
de esta última etapa de al-Andalus: producto generado por una determinada organización 
política y elemento, al mismo tiempo, de propaganda y legitimación de esta nueva dinastía. 

Abstract 
This paper analyses the production of N asrid pottery and its relationship with the political 
transformations occurred in al-Andalus during the last phase of the Muslim period. Ce-
ramics production was strictly related to the political organisation and was used by the 
Nasrid dynasty as a way to stimulate support and legitimate their political role. 

PRODUCCIÓN CERÁMICA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Cerámica y propaganda política 

Una de las cuestiones que sobre las producciones cerámicas medievales merece la pena 
reflexionar detenidamente es acerca de lo acertado de emplear términos de carácter esen-
cialmente político, como puede ser en este caso el término nazarí, para identificar ciertos 
aspectos relacionados con los modos y técnicas de producción alfarera de un determinado 
período. En realidad estos aspectos se desarrollan siguiendo dinámicas económicas con 

l Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación 1 + D del MEC "Transferencias de conocimiento tecnológico aplicadas a la 
producción cerámica entre las áreas islámica y cristiana durante la Baja Edad Media" (Referencia HUM2006-06210) 
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escalas y ritmos diferentes a las generadas por los acontecimientos políticos. No hay duda 
de que no se trata de manifestaciones o fenómenos aislados de los procesos históricos, sino 
que existen vínculos estrechos y sólidos entre ambas. Pero en nuestra opinión las influen-
cias, aunque mutuas, suelen discurrir con mayor frecuencia desde las dinámicas econó-
micas hacia los acontecimientos políticos que en dirección contraria. Así pues, desde esta 
perspectiva, los cambios políticos, no suelen tener una traducción directa en las obras re-
alizadas en los talleres cerámicos. 

Esta afirmación, aunque pueda aplicarse a todo tipo de producción cerámica, debe 
matizarse en algunos casos. Es cierto que para las piezas domésticas que salían de la mayor 
parte de los centros productivos, la influencia ejercida por el contexto político en que fue-
ron elaboradas fue muy moderada. Las vasijas destinadas a la cocina, las que se dedicaban 
a la conservación de líquidos o grano, o las que se empleaban para poder consumirlas, ape-
nas si respondían al desarrollo de los avatares políticos del momento. Sin embargo, sí es 
cierto que ciertos talleres y para algunas producciones concretas sí puede existir una vin-
culación más o menos estrecha con las condiciones políticas precisas de cuando fueron 
elaboradas. Hasta tal punto es así que en algunos casos, sólo entendiendo estas circuns-
tancias podríamos comprender el origen, la función y el significado de ciertos estableci-
mientos alfareros, o el sentido de muchos estilos impresos en las piezas cerámicas. 

Esta vinculación entre producción cerámica y entorno político depende esencialmente 
de un factor: la función que pudieron desempeñar las piezas cerámicas como elemento de 
propaganda política, es decir de su papel como agente legitimador, si bien moderado, del 
poder político establecido. Desde este punto de vista sí que cobraría sentido denominar a 
ciertas producciones cerámicas como nazaríes o califales, por ejemplo, mientras que para 
el resto sería más conveniente otorgarles el calificativo de cerámicas de época nazarí o de 
época califal. 

No es nuestra intención, sin embargo, realizar una reflexión de carácter nominalista. 
Sabemos que muchos términos son utilizados por la comunidad científica ya que han sido 
mayoritariamente aceptados y no crean confusión; pero sí queremos llamar nuevamente 
la atención sobre la problemática semántica en la que se mueven las cerámicas medievales, 
andalusíes concretamente. En efecto, varios autores con anterioridad trataron estos asuntos 
y situaron la cuestión en los términos más adecuados al presentar casos realmente ajustados 
a sus denominaciones, frente a los que no lo eran. M. Barceló centró su atención sobre la 
cerámica omeya decorada con verde y negro sobre fondo blanco elaborada en Córdoba, 
subrayando su vinculación con los califas cordobeses2• A este ejemplo inicial se añadieron 
posteriormente otros, como los de la cerámica esgrafiada murciana de principios del siglo 
XIIP. En ambos casos se trata de producciones cerámicas cuyo momento inicial, al menos, 
queda bien delimitado en el tiempo y que aparecen concentradas en espacios concretos, 
sin menoscabo de una perduración cronológica y de cierta dispersión territorial. Por otro 

2 BARCELO, M., "Al -mulk, el verde y el blanco: la vajilla califal omeya de Madinat al - Zahra': en Antonio Malpica Cuello (ed.), La cerámica 
altomedieval en el sur de al-Andalus. Granada, 1993: 291-301. 

3 GUICHARD, P., Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Valencia, 2001: 168. Acién Almansa, M., "Cerámica y propaganda en época 
almohade",Arqueologia medieval, 4,1993: 183-191. 
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lado, las técnicas ornamentales o los motivos decorativos empleados encierran un signifi-
cado que trasciende el soporte cerámico, utilizados como elementos de propaganda del 
poder político. De ser admitido así, a estas producciones concretas sí que se les podría apli-
car, sin grandes problemas, el calificativo "califal" o "hudí" respectivamente. 

La cerámica nazarí 

Recientemente hemos defendido que en el reino nazarí de Granada (1323-1492) existe una 
producción cerámica que presenta una carga significativa similar4: nos referimos a las ce-
rámicas decoradas con azul o azul y dorado sobre fondo blanco. Se trata de un conjunto 
cerámico propio del mundo nazarí. Surgió durante el gobierno de esta dinastía en tierras 
del sureste peninsular, retomando técnicas decorativas desarrolladas en otros territorios5

• 

Entre los motivos decorativos empleados, destacan algunos letreros con la palabra "al-
mulk'' (el poder) o el uso frecuente del escudo de armas de la dinastía, como se observa en 
algunos de sus característicos jarrones o en ciertos platos y azulejos. La vinculación de 
parte de esta producción con la familia real nazarí aparece cada vez más clara y no sólo 
queda explicitada con la utilización de ciertos motivos decorativos, como los señalados, 
sino también por la ubicación de los talleres de donde debieron salir estas cerámicas. 

En efecto, se sabe que en la Alhambra, en el área conocida como el Secano, en la 
madina, se han hallado restos de hornos cerámicos integrados dentro de un espacio de 
vocación artesanal. No se han estudiado con detenimiento estos hornos. Sólo algunas 
notas trasladadas por L. Torres Balbás en su día, nos informan acerca de su existencia , 
pero por el momento no llegamos más allá del nivel de hipótesis o suposición. Parece 
lógico asignar a un taller de estas características una producción de piezas de marcado ca-
rácter áulico, como algunos jarrones o algunos platos y"safas" decoradas en azul y dorado. 
En la ciudad de Granada existían dos áreas dedicadas a la fabricación de productos cerá-
micos. Una era la zona alta del arrabal del Albaicín, junto a la puerta de Fajalauza6, donde 
se concentraría la producción alfarera tras la conquista castellana de la ciudad, y otra 
estaría ubicada en la zona llana, al sur, en el barrio denominado raba<;!. al-Fa.jjarin o de los 
alfareros. Ambas están provistas de agua y de yacimientos de arcillas útiles en sus proxi-
midades. Pero para la época bajomedievalla última parece ser el área donde se concentraba 
gran parte de la producción alfarera medieval. La toponimia lo pone de manifiesto, la do-
cumentación escrita hace referencia frecuentemente a esta orientación artesanal del barrio7 

y las excavaciones arqueológicas realizadas desde hace décadas nos aportan regularmente 
datos y restos de esta actividad8

• 

4 GARCIA PORRAS, A.; FA BREGAS GARCIA,A. , "Genoese trade networks in the southern Iberian peninsula: trade, transmission of technical 
knowledge and economic interactions", Mediterranean Histori cal Review, 25{1), 2010: 35-51, espec. p. 41. 

5 GARCIA PoRRAs, A. , "Los orígenes de la cerámica nazarí decorada en azul y dorado': en Atti XXXV Convegno Internazionale del/a Ce-
ramica, Florencia, 2003: 52-63. 

6 SECO DE LUCENA PAREDES, L., La Granada nazarí del siglo XV, Granada, 1975: 147. 
7 RoDRíGUEZ AGUILERA, A.; BoRDES GARCIA, S., "Precedentes de la cerámica granadina moderna: alfareros, centros productores y cerá-

mica", en Cerámica granadina. Siglos XVI-XX, Granada, 2001: 51-116, espec. pp. 56-61. 
8 ÁLVAREZ GARC!A, j. j., "Aproximación a la configuración urbana de los arrabales de al-Fajjarin y del Nayd (actual barrio del Realejo) 

en época nazarí': en Lorenzo Cara (ed.), Ciudad y territorio en al-Andalus, Granada, 2000: 86-110. 
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El ejemplo mejor conocido es el de la alfarería hallada en el subsuelo de la denominada 
Casa de los Tiros. A principios de la última década del pasado siglo, realizando una remo-
delación del edificio se llevó a cabo una excavación arqueológica9• En el transcurso de esta 
excavación salieron a la luz estructuras pertenecientes a un horno. Los restos del alfar que-
daron muy afectados, y sólo en uno de los sondeos apareció parte de una estructura circu-
lar, perteneciente a la cámara de combustión del horno. Los materiales cerámicos recupe-
rados fueron muy abundantes y han sido objeto de un estudio preliminar, arrojando una 
horquilla cronológica que comprende los siglos XI y XII 10• 

En efecto, por lo que conocemos del proceso de expansión de la ciudad de Granada, 
esta zona, la orilla izquierda del río Darro, fue una de las que más crecimiento y, sobre 
todo, concentración de la trama urbana experimentó desde el momento en que comenzó 
a implantarse allí la ciudad 11

• Con la extensión de la ciudad los talleres se trasladaron a 
zonas no demasiado alejadas, ya que el caudal hídrico aquí era importante. Se han hallado 
algunas evidencias de éstos en excavaciones realizadas en otras áreas del barrio de El 
Realejo, concretamente más al SE, donde se han localizado estructuras que formaban 
"parte de una construcción simple y tosca, cuyo uso evidentemente no era el de vivienda, 
sino que más bien estaría vinculado a alguna de las fases del proceso productivo dentro de 
un complejo alfarero"12• En las proximidades también se excavó un gran edificio, identificado 
como una almunia, cuyas transformaciones acaecidas en época nazarí documentan ': .. la 
compartimentación de algunos espacios, construcción de pequeñas piletas, anulación de 
vanos, etc, que indican un evidente cambio de uso, tal vez destinado a una producción arte-
sanal, y más concretamente la alfarera"13 (Ibíd.: 98). En cualquier caso, el arrabal de los al-
fareros (rabac;l al-Fajjarin) estaba integrado además de por las edificaciones correspondientes 
a este tipo de actividades por otras construcciones: viviendas modestas, necrópolis y 
huertas. Al menos cinco huertas aparecen adscritas en la documentación escrita de final 
de la época nazarí a esta zona: Yannat bah al-Fajjarin, al-Manyara al-Kubra, al-Manyara 
al-$ogra, la de la sultana Umm al-Fat]:l (esposa de Boabdil) y la de Habus.A ellas habría de 
añadirse una ubicada en el barrio del Nayd, Yannat 'I$am y otra propiedad en el mismo 
arrabal conocida como Dar al-Bayc;la'14• Con el término huerta (Yannat) quería expresarse 
una realidad más compleja, que incluía espacios no ocupados por construcciones y situados 
junto a edificios de cierto rango y calidad. De hecho muchas de estas huertas pertenecieron 
a la familia real nazarí, de modo que la implantación de la familia gobernante en este 
barrio era, como se ha visto, notable. 

Podemos, por tanto, apuntar la vinculación espacial entre el poder de los reyes naza-
ríes, al menos en la época de constitución del reino, y determinadas producciones artesa-

9 LO PEZ LO PEZ, M., et alii, "Casa Museo de los Tiros (Granada). Excavación arqueológica de emergencia". Anuario Arqueológico de An-
dalucla/1992, T. III, Cádiz, 1995: 270-278. 

10 RooRIGUEZ AGUILERA, A., "Un centro productor urbano de cerámica postcalifal (ss. XI- XII ) en Andalucía Oriental. El alfar de la casa 
de los Tiros", en La Céramique Médiévale en Méditeranée. Actes du VIe Congres de l'AIECM2. Aix-en-Provence, 1997: 367-370. 

11 GARCIA PoRRAS, A., "Ocupación de la orilla izquierda del río Darro. El barrio de san Matías (Granada)", en Lorenzo Cara (ed.), Ciudad 
y territorio en al-Andalus, Granada, 2000: 111-137. 

12 ÁLVAREZ GARCIA, J. J., Aproximación a la configuración ... , p. 99. 
13 Ibídem, p. 98. 
14 SECO DE LUCENA PAREDES, L., La Granada nazarí ... , p. 161. 
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nales, como es el caso de la alfarería15• Esta vinculación es más evidente en el caso alham-
breño, aunque aparece con idéntica claridad en ciertos lugares de rabaq al-Fajjarin, en don-
de palacios y centros alfareros se muestran físicamente ligados ¿Puede suponerse en esta 
relación cierto interés por parte del poder público por controlar algunos aspectos de estas 
actividades artesanales? Sólo así podríamos explicar el interés propagandístico asumido 
por algunas piezas nazaríes, que se añadiría a ciertas razones de estrategia económica sur-
gidas igualmente desde la propia familia real nazarí16

• 

Aceptando, de este modo, la fuerte vinculación existente entre ciertas producciones 
cerámicas de época nazarí, en concreto la decorada con azul y dorado, y el poder político 
establecido, lo que nos permitirían sin grandes problemas otorgar el calificativo nazarí a 
este conjunto de piezas, surge en todo caso de manera natural el interrogante acerca de 
cuándo se inició la producción de estas piezas. 

No sabemos aún desde cuando podemos hablar con rigor de la existencia de una ce-
rámica nazarí decorada con azul y dorado, a pesar de que ésta ha sido objeto de múltiples 
estudios17

• Ello ha impedido la elaboración de una secuencia razonada de la evolución de 
estos materiales. A lo sumo se ha llegado a realizar, desde el análisis evolutivo de los 
motivos decorativos empleados, una distinción entre las piezas adscritas a un momento 
temprano, situado habitualmente en el siglo XIV, y un momento tardío colocado en la 
centuria siguiente. 

Algunas informaciones documentales nos señalan, sin embargo, que ya a finales del 
siglo XIII se elaboraban piezas con una ornamentación particular en el territorio granadi-
no. Suele citarse, en este caso, la leuda de Colliure, de 1297, en donde se señala la llegada 
de un lote de obra de tierra de Barssalona o de Malicha18

• Pero desconocemos las caracte-
rísticas precisas que mostraban las piezas reseñadas. Lo que sí parece quedar claro con 
estas informaciones es que desde este momento la cerámica elaborada en el reino nazarí 
era reconocida a partir de unas características específicas allí donde llegaba. Y por otro 
lado, indican la orientación comercial que desde sus orígenes mostró la producción gra-
nadina. A estas referencias le siguen otras que muestran la vitalidad comercial de esta pro-
ducción, que ha quedado patente a niveles arqueológicos. 

Así pues podría señalarse que la elaboración de estas piezas se inaugura poco después 
de iniciado el reino nazarí de Granada, no por casualidad, dentro del proceso de constitución 
del mismo. De ahí que edificios levantados durante la primera época nazarí y vinculados 
a la nueva dinastía pueden ofrecer información significativa al respecto. Este es el caso del 
el Cuarto Real de Santo Domingo. En este edificio confluyen, además, las dos técnicas se-
ñaladas, el dorado y los trazos en azul, aplicadas sobre el mismo soporte: azulejos. 

15 GARCIA PoRRAs, A.; Mut'loz WAISSEN, W., "Un espacio singular de la ciudad nazarí de Granada. El Cuarto Real de Santo Domingo", en 
Antonio Mal pica Cuello, Alberto García Porras (eds.), La ciudad nazarí. Nuevas aportacipnes desde la Arqueología, Granada. 

16 GARCIA PORRAS, A., Fábregas García, A., Genoese trade networks ... 
17 GARCIA PORRAS, A., "La cerámica nazarí. Algunas notas acerca.de su tratamiento bibliográfico'; en M• Carmen Calero, Juan de la Obra 

y M• ]osé Osorio (eds.), Homenaje a María Angustias Moreno Olmedo, Granada, 2006: 639-656. 
18 GUAL CAMARENA, M., Vocabulario del comercio medieval, Barcelona, 1976: 167. 
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EL CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO, PALACIO REAL NAZARÍ 

Estructura y organización del Cuarto Real de Santo Domingo 

El Cuarto Real de Santo Domingo es uno de los edificios medievales más interesantes con-
servados en la ciudad de Granada. A pesar de encontrarse en el corazón de la ciudad, ha 
quedado en gran parte inalterado, casi fosilizado, convirtiéndose con ello en un área ar-
queológica de especial importancia, en donde una intervención global se hacía, y aún se 
hace hoy día inexcusable (Fig. 1). 

El edificio y el espacio del que 
nos ocupamos formó parte de una de 
las huertas a las que anteriormente he-
mos hecho referencia, propiedad de la 
familia real nazarí. Estaba rodeado 
por otras huertas y al S quedaba apo-
yado en la cerca meridional de la ciu-
dad. Actualmente queda en pie una 
robusta torre de tapial, apoyada en la 
línea de muralla, ocupada en su inte-
rior por una gran sala con habitacio-
nes laterales. Se trataba de una torre 
residencial. La fecha en que fue levan-
tada ha podido ser conocida gracias a 
la datación de la muralla sobre la que 
reposa. M. Gómez Moreno a finales 

Fig. 1. Ubicación del Cuarto Real de Santo Domingo en el plano 
de la Granada nazarí de Seco de Lucena. 

del siglo XIX aún pudo ver una de las puertas que jalonaban esta muralla, próxima al Cuarto 
Real de Santo Domingo, bab al-I:Iayar, o del Pescado, poco antes de que fuera derruida. Fue 
él quien nos ha trasladado el momento en que fue levantada ésta y la cerca en la que quedó 
abierta, ya que en uno de sus frentes existía una placa en donde se podía leer que fue 
Mul)ammad II (1273-1302), quien la edificó a finales del siglo XIII o principios del XIV 19• 

La puerta, la muralla y la qubba del Cuarto Real de Santo Domingo parecen ser obras tem-
pranas dentro del período nazarí, anteriores al momento de esplendor de la dinastía a me-
diados del siglo XIV, cuando se construyeron los palacios mejor conocidos de la Alhambra. 

Ya en la época de M. Gómez Moreno el único resto que quedaba en pie era el de la im-
ponente qubba. Su estado era lamentable según nos trasladan los testigos que pudieron visitar 
el edificio. De su estado de conservación queda además testimonio gráfico gracias a los gra-
bados elaborados por dos viajeros, Murphy y Prangey, durante la primera mitad del siglo XIX. 

El elemento más destacado en este espacio era la torre residencial, la qubba, rodeada 
por algunos edificios anexos, situación heredada de una etapa anterior, bastante lejana. En 
efecto, por lo que sabemos, ya desde finales del siglo XVI, la torre era el elemento predomi-
nante del denominado Cuarto Real. Documentos gráficos de gran interés, como la plataforma 

19 GOMEZ MORENO, M., Guía de Granada, Granada, 1892:223. 
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de Ambrosio Vico, impresa a principios del siglo XVII sobre diseños de finales de la centuria 
anterior, refleja una realidad semejante a la que tuvo hasta el mediados del siglo XIX. 

La cuestión sería dilucidar si esta imagen, en donde la torre residencial ocupa un lugar 
central, rector del espacio de las huertas del Cuarto Real de Santo Domingo, responde al 
concepto constructivo inicial de época medieval, o si se trata de un nueva concepción del 
espacio resultado de la fuerte transformación sufrida tras la conquista de la ciudad por 
tropas castellanas. 

La escasa documentación con la que contamos no nos ofrece información sólida al 
respecto. Sabemos que el Cuarto Real pertenecía a una de las huertas allí ubicadas a finales 
del período nazarí y que era propiedad de la familia real. Tras la conquista estos bienes pa-
saron a patrimonio de la Corona castellana, de los que se desprendió poco después otor-
gándoselos a la orden de los Dominicos. En la carta de donación se dan vagas informacio-
nes, que no han pasado inadvertidas a los investigadores. En ella se habla de "la guerta del 
Almanjarra mayor, que era de la reyna Horra, madre del rey Muley, con la casa que en la di-
cha guerta esta ... "20

, indicando la existencia además de .edificios de carácter residencial. 
Sólo una intervención arqueológica podría aportar información al respecto, consolidando 
o corrigiendo la impresión actual de un espacio presidido por una torre, tipificado arqui-
tectónicamente como "qubba-palacio"21• Es muy probable que la torre fuera conservada, 
más que por su indudable valor artístico, porque les resultara de gran utilidad a los monjes, 
sus nuevos propietarios, como capilla mientras se construía la iglesia de Santo Domingo22

• 

Las primeras intervenciones arqueológicas se comenzaron a realizar a principios de 
la década de los 90 del pasado siglo. Estas intervenciones, además de un exhaustivo análisis 
que incluía lectura de paramentos y un estudio de la decoración arquitectónica, planteaban 
una serie de sondeos arqueológicos dentro y fuera del edificio. Los resultados de las exca-
vaciones permitieron constatar la existencia de varios elementos: un espacio antepuesto a 
la torre abarcando todo su ancho; la plataforma de una alberca octogonal delantera, andén 
lateral, jardín y bóvedas al oeste de la torre23, e incluso permitieron constatar la posible 
existencia de un edificio en el extremo NE del conjunto, frente a la qubba, aunque de ca-
racterísticas y límites imprecisos debido a lo limitado de los sondeos trazados24• Como re-
sultado de las intervenciones arqueológicas referidas, se ha considerado que el Cuarto Real 
de Santo Domingo estaba formado por un gran espacio ajardinado presidido por la im-
ponente torre-qubba acompañada por algunas construcciones de diferente tipo (alberca, 
pabellones laterales, etc .. ). Entraría, en su opinión, dentro de la tipología de palacio nazarí 
compuesto por qubba, pórtico y alberca centraP. 

20 SECO DE LUCENA PAREDES, L., La Granada nazarí ... , p. 57. 
21 PAVON MALDONADO, B., El Cuarto Real de Santo Domingo de Granada (Los orlgenes del arte nazarl), Granada, 1991: 36-47. 
22 CAÑA VATE TORIBIO, )., Granada, de la madina nazarí a la ciudad cri stiana, Granada, 2006: 288. 
23 ALMA GRO, A.; ORIHUELA, A., Informe final sobre los trabajos de investigación en el Cuarto Real de Santo Domingo. Informe presentado 

en la Delegación de Cultura de la )unta de Andalucía, inédito, Granada, 1991:24-40. 
24 GARCIA GRANADOS,). A., "Actuación arqueológica en el Cuarto Real de Santo Domingo (Granada) (2000-2001)". en http://www.ar-

queologiamedieval.com/ articulos! 114/ actuacion-arqueologica-en-el-cuarto-real-de-santo-domingo-(granada)-(2000-200 1) : 1-25, espec. 
pp.12-17. 

25 ALMAGRO, A., "La investigación gráfica de la arquitectura nazarí'; en Arquitectura en al-Andalus. Documentos para el siglo XXI, Bar-
celona, 1996: 77-88. 
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Fig. 2. Planta final 
de la excavación re-
alizada en el Cuarto 
Real de Santo Do-
mingo en 2003 (Mal-
pica Cuello et alii, 
2003). 

Fig. 3. Estructura y organización del Cuarto Real de 
Santo Domingo a partir de los resultados de las exca-
vaciones arqueológicas. 

Años más tarde se iniciaron nuevas in-
tervenciones arqueológicas en los alrededo-
res de la qubba26

• Todos ellos mostraron la 
existencia de estructuras de carácter resi-
dencial a cierta profundidad, bajo los niveles 
de huerta. Las estructuras exhumadas en 
uno de estos sondeos, el más próximo a la 
qubba, mostraban la existencia de un edifi-
cio de cierta importancia que parecía tener 
continuidad hacia el N, es decir hacia el pa-
lacete y la qubba. En palabras del citado 
equipo de arqueólogos: "La intervención lle-
vada a cabo en las huertas del Cuarto Real de 
Santo Domingo ha puesto de manifiesto, co-
mo ya se ha señalado, que se trata de un com-
plejo muy distinto al que hoy vemos"27 (Fig. 
2). Estos resultados obligaban a reconsiderar 
la hipótesis que planteaba que la qubba se 
hallara aislada e incluso exenta en época ba-
jomedieval. 

Las intervenciones realizadas en los úl-
timos años (2005-2006) han completado y 
aportado solidez a esta nueva visión de este 
espacio. De los resultados de las excavaciones 
se deduce claramente que al final de la Edad 
Media, el espacio del Cuarto Real de Santo 
Domingo estaba más urbanizado de lo que 
estuvo en el siglo XVI. Por lo que sabemos, 
se trataba de un espacio complejo pero bien 
articulado, compuesto por diversos edificios 
apoyados sobre la cerca meridional, recién 
construida, de la ciudad. Contaba con un 

edificio central o dominante, la qubba que ha llegado hasta nosotros gracias a la intervención 
de los monjes dominicos (Figs. 3 y 7). Parece tratarse de un edificio destinado a actividades 
de carácter público, por parte de la familia real nazarí. A la celebración de ciertos actos de 
protocolo, a la recepción y audiencia, etc. Junto a la qubba, a oriente, se dispuso un pabellón 
alargado, de dos plantas, acompañado de un andén delantero. Éste rodeaba, al parecer, un 
gran espacio ajardinado central, situado frente a la qubba y frente a este pabellón, donde 
se instaló una fuente octogonal. Cerraba este jardín por el E, otro edificio de doble planta 

26 MALPICA CuELLO, A.; ÁLVAREZ GARC!A, J.j.; DE LuQUE MAR11NEZ, F., Intervención arqueológica de apoyo a la recuperación del Cuarto Real 
de Santo Domingo, huertas y jardines. Informe presentado en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, inédito, Granada, 2003. 

27 Ibídem, p. 24. 
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orientado S-N, desde la cerca hacia el interior del barrio, al que se accedía desde la zona 
ajardinada, por el W Presentaba una planta rectangular con un modelo arquitectónico 
posteriormente repetido en otros palacios granadinos: un patio central a cielo abierto con 
alberca alargada bordeada por sendos jardines bajos y andenes de circulación. El lado 
menor S, apoyado en la muralla, disponía de una gran sala con dos alcobas laterales, con 
pavimento de losas de barro cocido. Precede esta sala un pórtico abierto al patio con sur-
tidor-fuente circular delimitado por ladrillos esmaltados y decorado con aliceres romboi-
dales. Al lado menor frontero se accedía desde el patio con alberca y parece guardar 
simetría con el anteriormente descrito (Figs. 4 y 7). Poseía un pórtico, apoyado en pilares 
de ladrillo y pavimentado con losas de barro cocido. Cerrando el patio por ambos costados 
se instalaron dos pabellones alargados que cerraban el conjunto formando una planta 
rectangular. El lado W estaba ocupado por un amplio zaguán, con escaleras de acceso a la 
planta superior en la esquina meridional, desde el que se accedía al patio. En la mitad sep-
tentrional de este pabellón encontramos una letrina a la que se entraba desde el patio por 
medio de un pasillo zigzaguean te, y la cocina, contigua, provista de horno y pozo aprove-
chando una misma canalización de suministro de agua. Al pabellón E del palacio corres-
ponden las estructuras excavadas en 200328

• 

Fig. 4. Planta final de la excavación realizada en el Cuarto Real de Santo Domingo en 2006. 

No se ha localizado el acceso a este pabellón, ya que a E del andén oriental del patio, 
discurre, en el tramo inspeccionado, un muro de tapial. El único hueco documentado en 
éste, abierto al pórtico S, da acceso a unas escaleras que ascendían a la segunda planta del 
edificio. El pabellón constaba, por lo que sabemos, de dos habitaciones paralelas dispuestas 
S-N. La primera con pavimento de losas de barro a cartabón, y la segunda con un suelo 
parecido acompañado de otro, al S, realizado con azulejos esmaltados. 

28 Ibídem. 
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Debido a lo limitado de la intervención arqueológica no conocemos las funciones 
precisas de estos espacios, aunque bien podría tratarse de grandes salas. Lo que sí parece 
claro, es que a diferencia de la qubba, vinculada al ejercicio del poder por parte de la familia 
nazarí, el edificio que se levantó junto a ella, perteneciente al mismo conjunto palacial, pre-
senta un carácter más reservado, destinado a ser la residencia privada de los monarcas y 
su familia. Como se habrá observado, el modelo arquitectónico acometido aquí por los 
monarcas nazaríes en una etapa inicial del reino es el avance del desarrollado inmediata-
mente después en la Alhambra, durante el gobierno de Mul).ammad III y sobre todo con 
Yüsuf I y Mul).ammad V mediando el siglo XIV. 

Pero hay algo que nos llama especialmente la atención, el recurso frecuente a la cerá-
mica esmaltada para decorar los suelos y paredes del palacio. El uso de aliceres, mamper-
lanes y azulejos en al-Andalus se inició antes del reino nazarí29• Llegó incluso a alcanzar 
una etapa de esplendor en época almohade, pero será en este palacio nazarí de primera 
época donde coincidirán dos técnicas cerámicas, el dorado y el azul, llamadas a centrar el 
programa decorativo de la cerámica nazarí. Curiosamente sendas técnicas, el azul y dorado, 
aparecen en un palacio real nazarí en su momento de constitución, y próximos a centros 
alfareros granadinos. 

La decoración en cerámica del Cuarto Real de Santo Domingo. 

La decoración con piezas de cerámica vidriada ocupa un lugar central en la decoración de 
paredes y suelos del Cuarto Real de Santo Domingo. La qubba es uno de los ejemplos más 
representativos de este tipo de decoración. En ella encontramos tanto azulejos como, sobre 
todo, aliceres. Éstos ocupan la mayoría de los zócalos de la torre y presentan un esquema 
decorativo restringido, con cintas blancas o sin elrfas, y una gama cromática reducida en 
donde predominan el verde claro, el celeste pálido, el negro y a veces el amarillento30

• Es-
pectro que entraría dentro de la denominada "Gama fría': que tuvo su desarrollo en una 
etapa anterior a las construcciones nazaríes alhambreñas de mediados del siglo XIV 31

• En 
las jambas del arco de entrada a la qubba, entre los zócalos alicatados y un friso o cornisa 
de mocárabes, se encuentran instalados una serie de azulejos de reflejo metálico, de exce-
lente fábrica. La técnica del dorado ya se había empleado en la vajilla doméstica y su utili-
zación estaba ya consolidada32

• La decoración utilizada en ésta banda de azulejos es de una 
gran delicadeza: atauriques con palmetillas y vainas esgrafiadas. Son motivos ornamentales 
recogidos del gusto almohade, tal y como se observa en algunos platos dorados de esta 
época33

, y que posteriormente veremos desarrollados y ampliados en los jarrones de la Al-

29 ZOZAYA, J., ''Alicatados y azulejos hispano-musulmanes: los orígenes", en La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du V! e Con gres 
de l'AIECM2,Aix-en-Provence, 1997:601-613. VALOR PIECHOTTA, M., ''Algunos ejemplos de cerámica vidriada aplicada a la arquitectura 
almohade", en III Congreso de Arqueología Medieval Española, T. III, Madrid, 1987: 192-202. 

30 PAVÓN MALDONADO, B., El Cuarto Real de Santo Domingo ... , pp. 95-108. 
31 MART!NEZ CA VIRÓ, B., Cerámica hispanomusulmana. Andalusí y mudéjar, Madrid, 1991: 95-100. 
32 MART!NEZ CA VIRÓ, B, La loza dorada, Madrid, 1982. 
33 NAVARRO PALAZóN, J., "Murcia como centro productor de loza doradá', en La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, Flo-

rencia,1986: 129-143. 
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hambra, y en placas cerámicas, de considerables proporciones, como el excepcional azulejo 
"Fortuny" realizado durante el reinado de Yüsuf III (1407-1417)34

• 

Pero hemos querido destacar el descubrimiento durante las últimas excavaciones ar-
queológicas, de un conjunto de azulejos, empleados para la pavimentación de algunas salas 
del edifico anexo a la qubba. 

Fig. 5. Azulejo esmaltado 
con trazos en azul y negro 
sobre blanco (Malpica Cue-
llo et alii, 2003). 

Durante la campaña de 2003 estos azulejos aparecieron en la sala 
oriental del lado mayor del edificio, cuya función precisa es de mo-
mento desconocida. La zona meridional de esta sala estuvo solada 
con azulejos esmaltados colocados a cartabón, siguiendo la misma 
disposición de los ladrillos colocados en el resto del pavimento. 
Los azulejos presentan unas dimensiones de 22x22 cm (Fig. 5). El 
motivo central, no excesivamente complejo, es una estrella de ocho 
puntas resultado de la conjunción, sobre fondo blanco, de 4lacillos 
delimitados por trazos azules y rellenos con vidriado azul claro. 

Este tipo de decoración la encontra-
mos en algunos zócalos de la qubba, 
realizada con aliceres verdes y ne-
gros sobre fondo blanco, así como 
en algunos paños del Generalife, al-
munia de cronología también tem-
prana. 

Fig. 6. Ubicación de los azulejos esmaltados recuperados en la 
excavación practicada en 2005. 

Este mismo tipo de azulejos 
nos apareció durante la excavación 
realizada en 2005, ocupando el um-
bral existente entre el extremo W 
del pórtico meridional del edificio 
anexo a la qubba y el pasillo de que 
sube a la planta superior del pabe-
llón E de la qubba (Fig. 6). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Las últimas campañas de excavación realizadas en el Cuarto Real de Santo Domingo nos 
han colocado ante un edificio de indudable importancia para conocer los inicios del reino 
nazarí, y aún entre el período final almohade y la fundación del reino granadino. No es ob-
jeto del presente trabajo el análisis en profundidad de esta cuestión, aunque sí queremos 
subrayar que este edificio debió desempeñar un papel central en el proceso de constitución 
del reino, durante el gobierno de sus primeros monarcas, siendo la residencia habitual de 
los monarcas y donde se desarrollarían tareas protocolarias. Algunas inscripciones presentes 

34 MARTINEZ CAVIRO, B., "El arte nazarí y el problema de la loza dorada", en jesús Bermúdez López (coord.),Arte islámico en Granada. 
Propuesta para un Museo de la Alhambra, Granada, 1995: 145-163. 
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en la qubba, además de asociar claramente la nueva dinastía al Islam, podrían indicarnos 
esta realidad. Así, ya nos señalaba en su día B. Pavón Maldonado que en las inscripciones 
cerámicas de ambos paños del intradós del arco de entrada a la qubba, leyó Lafuente Al-
cántara: "Te hemos abierto una puerta manifiesta para que te perdone Dios tus faltas antiguas 
y modernas; para que te conceda su cumplida gracia; para que te dirija por el camino recto, y 

Fig. 7. Fotografía cenital de las estructuras 
exhumadas durante las excavaciones de 
2005 y 2006. 

te ampare con su poderoso auxilio. 
El es el que hizo bajar la paz a los 
corazones de los muslimes': Texto 
del Corán que era costumbre colo-
car sobre las puertas de algunas fa-
chadas de la Alhambra -Puerta del 
vino-, significándose con él la im-
portancia de las puertas honorífi-
cas o laudatorias35

• 

Así pues, se trata de un edifi-
cio vinculado al poder, expresión 
del mismo, de modo que muchas 
de las manifestaciones materiales 
que allí se realizan deben de consi-
derarse relevantes en ese sentido. 

Hemos querido en el presente 
trabajo destacar la presencia en es-
te contexto áulico de dos conjuntos 

de piezas cerámicas utilizadas como ornato. Los azulejos con decoración en dorado situa-
dos en las jambas de entrada a la qubba, analizados en varias ocasiones, y los azulejos con 
trazos azules sobre blanco hallados en las dependencias anexas a esta gran sala, la residencia 
de la familia real. Y ello por dos cuestiones. 

En primer lugar porque se trata, por lo que sabemos, de los ejemplos más tempranos 
en la alfarería nazarí de la aplicación del azul de cobalto, si aceptamos, como parece lo más 
plausible, una cronología de construcción del conjunto entre finales del siglo XIII e inicios 
del XIV, durante el reinado de Mul;lammad II. Así pues, esta técnica decorativa cerámica 
fue empleada a poco de iniciarse el reino nazarí, en su etapa de constitución36

• 

Y en segundo lugar porque alude a una vinculación directa de esta técnica con el po-
der, al ubicarse en el centro del mismo. Y ello podría reforzar la hipótesis propuesta de que 
esta técnica decorativa y la gama cromática empleada (azul, crema y dorado) desempeñen 
un papel propagandístico de la dinastía nazarí, desde sus inicios. De este modo podríamos 
denominar con más propiedad a la cerámica azul y dorada producida en el reino de Gra-
nada entre finales del XIII y finales del XV, como cerámica nazarí. 

35 PAVON MALDONADO, B., El Cuarto Real de Santo Domingo .. . , p. 100. 
36 GARC!A PORRAS, A., "Transmisiones tecnológicas entre el área islámica y cristiana en la Península Ibérica. El caso de la producción de 

cerámica esmaltada de lujo bajomedieval (ss. XIII -XV)", en Simoneta Cavaciocchi ( ed.), Atti XXXVII Settimana di Studio, Florencia, 
2007: 827-843. 




	aaaaaaaa
	Páginas principales0001
	Páginas principales0002
	Páginas principales0003
	Páginas principales0004
	Páginas principales0005
	Páginas principales0006
	Páginas principales0007
	Páginas principales0008
	Páginas principales0009
	Páginas principales0010
	Páginas principales0011
	Páginas principales0012
	Páginas principales0013
	Páginas principales0014
	Páginas principales0015
	Páginas principales0016
	Páginas principales0017
	Páginas principales0018
	Páginas principales0019
	Páginas principales0020

	García Porras
	zzzzzz0001

