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Nuevos datos arqueométricos sobre la producción 
cerámica de Paterna y Manises durante el siglo XIV

aLBErto garcía porras, JaumE coLL conEsa, JuLia romEro pastor ,
roBErto caBELLa, caroLina cardELL FErnándEz y cLaudio capeLLi

Resumen: Sobre la producción cerámica bajomedieval valenciana poseemos un impor-

tante caudal de información, tanto a niveles decorativos, como morfológicos e incluso 

productivos. El análisis detallado de estos productos ha permitido elaborar un cuadro 

bastante ajustado de las series cerámicas, los grupos decorativos y su secuencia cro-

nológica, así como de las técnicas de fabricación. Las excavaciones arqueológicas y la 

documentación escrita han completado la panorámica general sobre esta producción.

Con frecuencia se ha recurrido a la aplicación de clásicas y nuevas técnicas analíticas 

procedentes de las ciencias experimentales, la denominada arqueometría, para ampliar el 

conocimiento de esta producción. El análisis arqueométrico de los grupos más represen-

tativos de la cerámica esmaltada valenciana del siglo XIV ha centrado el presente trabajo.

Palabras clave: Cerámica esmaltada, análisis arqueométrico, producción mudéjar va-

lenciana

Abstract: There is abundant information regarding production system, decoration and mor-

phological characteristics of late Medieval Valencian ceramics. Indeed, in-depth investigation 

of this type of pottery has provided a precise picture of manufacturing processes, ornamen-

tation and chronological sequence of Valencian ceramic series. Archaeological excavations and 

related documentation have completed the general panorama of this ceramic production. Of-

ten to increase our knowledge on these ceramic series, scientiic methods and classical and 

more recent analytical techniques from experimental science have been applied. This work 

deals with archaeometric investigation of the most representative Valencian ceramic glaze 

groups from the XIV century 

Key words: Ceramic glaze, archaeometric analyses, mudéjar Valencian production
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Introducción
La aplicación de técnicas y métodos de análisis procedentes de las ciencias 

experimentales en el estudio de las cerámicas arqueológicas no es nada nue-
vo. El desarrollo de estas técnicas durante el tercer cuar to del siglo XX y su 
desarrollo en las décadas posteriores afectaron especialmente a las cerámicas 
antiguas y prehistóricas. no fue hasta f inales de los años 60 y principios de 
los 70 cuando estas técnicas comenzaron a aplicarse a las cerámicas medie-
vales, y especialmente a las mediterráneas. Este nuevo enfoque sobre las pro-
ducciones cerámicas medievales vino como resultado del inicio de una nueva 
etapa en el proceso de crecimiento y consolidación de esta nueva disciplina: 
la Arqueología Medieval. Uno de los espacios más frecuentemente transita-
dos por los pioneros en esta nueva concepción científ ica de la Arqueología 
Medieval fue el análisis de la denominada Cultura Material y en concreto de 
las cada vez más abundantes colecciones cerámicas procedentes de interven-
ciones arqueológicas realizadas con rigor estratigráf ico. Una vez superada la 
imprescindible etapa de reconocimiento y organización formal de los reper-
torios recuperados, comenzaron a surgir nuevas cuestiones que iban más allá 
del objeto: ¿de dónde procede?, ¿cómo fue elaborado?, ¿qué elementos fue-
ron empleados en su fabricación?, etc.

Fue a inicios de los años setenta cuando este interés se dirigió a los materiales 
cerámicos que circulaban por el Mediterráneo a lo largo de la Baja Edad Media, 
y fueron varios equipos de arqueólogos los que en primer lugar comenzaron a 
observar y analizar las cerámicas que estudiaban desde esta perspectiva. Hemos 
de destacar, sin duda, el papel desempeñado en este aspecto por C. Lemoine, 
G. Demians D’Archimbaud y M. Picon (1980 y 1987), en el sur de Francia, por 
T. Mannoni (1979) en la Liguria o C. Arias y G. Berti (1973) en Toscana (Italia). 

Entre aquellas cerámicas bajomedievales analizadas se encontraban piezas fa-
bricadas en la Península Ibérica. Como era ya bien conocido, las elaboradas en 
Valencia y sus alrededores, ocupaban un lugar destacado en estas colecciones. 
Varias cuestiones en principio sugerían estos materiales, aunque en aquellos mo-
mentos la determinación precisa del área de procedencia y la eventual distinción 
entre los diversos grupos ibéricos documentados, centraban el debate.

Algo más tarde, ya en la última década del siglo XX, comenzó a profundi-
zarse en el conocimiento de estas producciones planteándose nuevas cuestiones 
relativas a la composición de las pastas y cubiertas, para conocer los barros em-
pleados, la tecnología aplicada en la conformación, aplicación de barnices, utiliza-
ción de pigmentos y cocción de los vasos, con lo que se ha podido conocer el 
ciclo productivo de estas cerámicas y, en deinitiva, realizar una caracterización, 
entendida de manera global, de éstas cerámicas. Destacan en este apartado los 
trabajos de J. Molera, M. Vendrell, T. Pradell, J. M. Pérez-Arantegui (Molera et. 
al. 2002 entre otros muchos trabajos). 
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Objetivos
En esta comunicación profundizaremos en las características tecnológicas que 

presentan las cerámicas esmaltadas valencianas del siglo XIV y ello por dos ra-
zones. En primer lugar porque fueron éstas las que comenzaron a introducirse 
en los circuitos comerciales mediterráneos del momento. En segundo término, 
porque su inicio parece estar vinculado a un proceso de incorporación de un 
importante caudal de conocimiento tecnológico, cuyo origen, introducción y de-
sarrollo nos viene interesando desde hace tiempo.

El trabajo que aquí presentamos se enmarca dentro del proyecto de inves-
tigación Transferencias de conocimiento tecnológico aplicadas a la producción cerá-

mica entre las áreas islámica y cristiana durante la Baja Edad Media (HUM2006-
06210), inanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

En el área valenciana, y en concreto en las localidades de Paterna y Mani-
ses, se desarrollaron de manera especial durante los últimos siglos medievales 
las actividades alfareras. La documentación de archivo y las intervenciones ar-
queológicas realizadas en este territorio lo muestran con especial claridad. Los 
productos cerámicos salidos de estos talleres estaban destinados en principio a 
satisfacer la demanda del área más próxima, aunque en poco tiempo cobraron 
celebridad en lugares más lejanos en donde fueron demandados. En cierta me-
dida, estas cerámicas venían a ocupar en los mercados mediterráneos el espacio 
de otros grupos cerámicos, norteafricanos (del área tunecina) o ibéricos (naza-
ríes). La proximidad a algunos de estos espacios, la tradición alfarera además 
del contexto político, social y económico de esta zona, propició el desarrollo 
de estas actividades con una destacada salida comercial.

Las cerámicas destinadas a estos mercados fueron las que presentaban re-
cursos ornamentales más destacados resultado de la aplicación de técnicas de 
producción relativamente soisticadas. Son estas producciones las que nos inte-
resan en este trabajo.

A través de determinadas técnicas analíticas, hemos pretendido caracterizar 
varios grupos cerámicos valencianos, con el in de conocer el proceso produc-
tivo con el que fueron elaborados (materias primas empleadas y su tratamiento, 
técnicas de conformado, cocción y aplicación de revestimiento, etc.) y que per-
mitan distinguirlas de otras series similares, así como determinar posibles áreas 
de procedencia de los conocimientos tecnológicos aplicados.

Las muestras analizadas
nuestro objetivo es caracterizar las más tempranas series cerámicas esmal-

tadas producidas en Valencia tras la conquista aragonesa. Por tanto, nos hemos 
centrado en los grupos adscritos cronológicamente al siglo XIV; las que podrían 
haber estado implicadas en un eventual proceso de transferencias de conoci-
miento tecnológico y la constitución de un nuevo tejido productivo que sostu-
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viera la producción de estas vajillas. Hemos analizado un total de 15 muestras 
representativas de la variabilidad de las pastas cerámicas y de las decoraciones 
(Fig. 1). Todas ellas son lozas esmaltadas en donde la decoración de sus super-
icies adquieren un protagonismo especial.

Se trata pues, de una selección no arbitraria, que afecta a un grupo de mate-
riales de cronología bien delimitada, procedentes tanto de Manises (M) como de 
Paterna (P). Seleccionados, en deinitiva, bajo las premisas anteriormente señaladas.

Las series analizadas son las siguientes (Figs. 2, 3 y 4):

 – Lozas estanníferas decoradas en verde y negro (Fig.2) (Coll 2009: 70-74). 
Se consideran las primeras producciones cerámicas esmaltadas elaboradas 
en el área valenciana tras la conquista aragonesa de este territorio. Según 
J. Martí y J. Pascual (1986) estos autores estas cerámicas se organizan en 
tres series:

 – Loza valenciana verde y negro. Serie clásica (LVVnC). La más antigua, 
producida entre ca. 1320-1350. Muestras 1-M-LVVnC y 2-P-LVVnC (Figs. 
2.1 y 2.2)

 – Loza valenciana verde y negro. Serie evolucionada (LVVnE). Con una 
cronología central dentro del siglo XIV (ca. 1330-1360). Muestra 3-P-
LVVnE (Fig. 2.3)

 – Loza valenciana verde y negro esquemática (LVVnX). Serie de mediados 
del siglo XIV e inicio del siglo XV (ca. 1340-1400). Muestras 4-PLVVnX 
y 5-M-LVVnX (Fig. 2.4 y 2.5)

 – Loza valenciana dorada (Fig. 3). (Coll 2009: 74-76). Es a principios del siglo 
XIV cuando comienzan a producirse en el área valenciana cerámicas es-
maltadas con decoraciones doradas acompañadas con trazos azules. Para 
el segundo tercio de este siglo ya tenemos constatadas producciones en 
esta zona. Para el siglo XIV, según Lerma et al. 1992, contamos con tres 
conjuntos claramente diferenciados:

 – Grupo malagueño primitivo (LVMD cuando es sólo dorado ó LVMDA 
cuando además presentas trazos azules). Se produjeron durante el se-
gundo tercio del siglo XIV (ca. 1325-1350). Muestra 6-P-LVMDA (Fig. 
3.1)

 – Grupo malagueño evolucionado (LVMDE). Con una horquilla cronológi-
ca similar a la del grupo precedente (ca. 1325-1350.)

 – Grupo Pula (LVDP). Recibió la denominación de un antiguo descubri-
miento que tuvo lugar en la localidad sarda del mismo nombre. Su de-
sarrollo abarca gran parte del siglo XIV (ca. 1332-1400). Muestras 7-P-
LVDP y 8-M-LVDP (Fig. 3.2 y 3.3)

 – Loza turquesa (Fig. 3.4) (Coll 2009: 73-74). Durante el siglo XIV y XV se 
tiene constancia de la producción en Valencia de cerámicas con fondo tur-
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Muestra 
Registro
salida 

MnCV

Localidad
Procedencia

Grupo decorativo Cronología Tipo morfológico
Motivo

ornamental

1-M-LVVnC CM01 M-Manises LVVnC-Loza valenciana verde y negro. Clásica 1ª ½ XIV Escudilla Triskele

2-P-LVVnC CM18 P-Paterna LVVnC-Loza valenciana verde y negro. Clásica 1ª ½ XIV Cuenco Líneas oblicuas

3-P-LVVnE CM21 P-Paterna LVVnC-Loza valenciana verde y negro. Evolucionada 1ª ½ XIV Escudilla Metopa

4-P-LVVnX CM25 P-Paterna LVVnX-Loza valenciana verde y negro. Esquemática 1ª ½ XIV Escudilla Radial

5-M-LVVnX CM02 P-Manises LVVnX-Loza valenciana verde y negro. Esquemática 2ª ½ XIV Plato Líneas paralelas

6-P-LVMDA CM40 P-Paterna
LVMDA-Loza valenciana azul y dorada. Malagueño primi-

tivo
1ª ½ XIV Escudilla Indeterminado

7-P-LVDP CM27 P-Paterna LVDP-Loza valenciana azul y dorada. Pula 2ª ½ XIV Escudilla Indeterminado

8-M-LVDP CM04 M-Manises LVDP-Loza valenciana azul y dorada. Pula 2ª ½ XIV Escudilla Radial

9-P-LT CM15 P-Paterna LT-Loza turquesa 2ª ½ XIV Escudilla Cruz

10-M-LVASG CM11 M-Manises LVASG-Loza valenciana azul. Simple geométrica Fin XIV-Inicio XV Escudilla Palmetas R

11-P-LVASG CM30 P-Paterna LVASG-Loza valenciana azul. Simple geométrica Fin XIV-Inicio XV Escudilla Palmetas R

12-M-LVAC CM06 M-Manises LVAC-Loza valenciana azul. Compleja 3 ¼  XIV Escudilla O. Peces

13-P-LVAC CM33 P-Paterna LVAC-Loza valenciana azul. Compleja Fin XIV-Inicio XV Escudilla O. Peces

14-M-LVAE CM12 M-Manises LVAE-Loza valenciana azul. Esquemática Fin XIV-Inicio XV Plato Indeterminado

15-P-LVAE CM36 P-Paterna LVAE-Loza valenciana azul. Esquemática Fin XIV-Inicio XV Plato Estrella

Fig. 1. Tabla de las muestras analizadas con referencia a la localidad de procedencia, las series decorativas y morfológicas analizadas, y los motivos
decorativos empleados.
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Fig. 2. Fragmentos cerámicos decorados con verde y morado 
de los que se han tomado las muestras analizadas: Fragmen-
to 1, Muestra 1-M-LVVnC; Fragmento 2, Muestra 2-P-LVVnC; 
Fragmento 3, Muestra 3-P-LVVnE; Fragmento 4, Muestra 4-P-
LVVnX y Fragmento 5, Muestra 5-M-LVVnX.

Fig. 3. Fragmentos cerámicos decorados con azul y dorado o 
turquesa de los que se han tomado las muestras analizadas: Frag-
mento 1, Muestra 6-P-LVMDA; Fragmento 2, Muestra 7-P-LVDP; 
Fragmento 3, Muestra 8-M-LVDP y Fragmento 4, Muestra 9-P-LT.
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quesa, resultado de añadir al esmalte estannífero óxido de cobre y deco-
rarlo con trazos de manganeso.

  Hemos muestreado algún fragmento decorado con esta técnica (LVT), en 
concreto el 9-P-LVT (Fig. 3.4)

 – Loza azul (Fig. 4) (Coll 2009:76-79). Es una de las producciones más desarro-
lladas durante los siglos XIV y XV, por tratarse de una vajilla más popular. 
Consistía en trazar diferentes diseños en azul, sin el acompañamiento de 
otros trazos de diferente gama cromática. Para el siglo XIV se han podido 
distinguir, en razón a los motivos decorativos empleados y la organización 
de los mismos diversas series:

 – Loza valenciana azul simple (LVAS). Elaborada durante gran parte del 
siglo XIV y XV (ca. 1360-1450.). Es por ello que se han podido diferen-
ciar distintos grupos en su interior: las piezas con cierta similitud a las 
nazaríes contemporáneas (estilo malagueño - LVASM) y las que tiene 
decoraciones de carácter geométrico (LVASG). Muestras 10-M-LVASG 
y 11-P-LVASG (Figs. 4.1 y 4.2)

 – Loza valenciana azul compleja (LVAC). Presenta un desarrollo cronológi-
co similar a la serie anterior (1360-1450) y posee decoraciones geomé-
tricas. Muestras 12-M-LVAC y 13-M-LVAC (Figs. 4.3 y 4.4)

 – Loza valenciana esquemática (LVAE). Su fabricación se documenta desde 
mediados del siglo XIV hasta inales del medievo (1360-1500). Presenta 
motivos muy limpios elaborados con trazos azules inos sobre un desta-
cado fondo blanco. Muestras 14-M-LVAE y 15-P-LVAE (Figs. 4.5 y 4.6)

Fig. 4. Fragmentos cerámicos decorados 
con azul de los que se han tomado las 

muestras analizadas: Fragmento 1, Muestra 
10-M-LVASG; Fragmento 2, Muestra11-
P-LVASG; Fragmento 3, Muestra 12-M-

LVAC; Fragmento 4, Muestra 13-P-LVAC; 
Fragmento 5, Muestra 14-M-LVAE y 

Fragmento 6, Muestra 15-P-LVAE.
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Metodología
Las muestras fueron preparadas mediante láminas delgado-pulidas para la 

visualización del peril transversal del vidriado y la pasta cerámica. Todas ellas 
fueron estudiadas por Microscopía Óptica de polarización (MO) con nícoles 
cruzados y paralelos en un equipo Olympus BX-51 para el estudio de la com-
posición y microtextura. Los análisis de microscopía electrónica de barrido con 
microanálisis (MEB-EDS) se efectuaron en el DIPTERIS dell’Universidad de Gé-
nova (en colaboración con R. Cabella y L. negretti) por medio de un Philips 
SEM515 - EDAX PV9100.

La composición química de la matriz vítrea de las cubiertas se ha obtenido 
mediante el microanálisis en secuencia lineal de puntos equidistantes (varias mi-
cras) desde la pasta hacia la supericie del vidriado, evitando inclusiones relic-
tas, pigmentos, opaciicantes, fases de neoformación y alteraciones secundarias.

Por otra parte, se realizó la cuantiicación química media normalizada a 100% 
del peso. El análisis medio en «ventana» no fue posible en la mayor parte de 
los casos por la intensa alteración secundaria, por lo que el objetivo fue estimar 
el porcentaje de SnO2 evitando las regiones no alteradas.

Los análisis por Microscopía Raman (MR) se realizaron con equipo Renishaw 
Invia Raman con detector CCD y sistema Peltier de refrigeración acoplado a 
un microscopio Leica DMLM que permite la visualización de la muestra con au-
mentos de 20X y 50X. Este equipo permitió el análisis del vidriado con una alta 
resolución espacial (ca. 1µm) usando un láser diodo de 785 nm. Para mejorar la 
relación señal/ruido se realizaron análisis con 10 acumulaciones y 20s de tiempo 
de exposición para cada área analizada. Los espectros se registraron con una 
resolución espectral media de 1 cm-1 en el rango espectral de 200-3000 cm-1.

Resultados

PASTAS CERáMICAS
El estudio con MO y MEB revela que todas las pastas cerámicas son bastan-

te similares, compuestas por una matriz carbonatada con clastos principalmente 
de cuarzo, feldespatos y también calcíticos. Su color varía del amarillo claro al 
anaranjado (frecuentemente con una zona decolorada próxima a la supericie) 
indicando una cocción oxidante.

Se han distinguido 4 grupos de pastas:

 1. G1 (5-M-LVVnX, 14-M-LVAE, 4-P-LVVnX, 15-P-LVAE) es de color amarillo 
claro-rosado. Las inclusiones (<0.5-0.8 mm) son medianamente abundan-
tes, principalmente angulosas y bien clasiicados. Las inclusiones calcáreas 
(microfósiles calcáreos), bastante abundantes, están parcialmente disociadas 
posiblemente por haberse alcanzado la T de estabilidad de la calcita (ca. 
850-900º) (Fig. 5A)
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 2. G2 con una matriz carbonatada-férrica de tonalidad anaranjada, posee inclu-
siones inas (<0.3 mm), angulosas y poco clasiicadas, identiicándose ade-
más de microfósiles, grumos limoníticos. Son raros los clastos de rocas cal-
cáreas. Se han distinguido 3 subgrupos:

 2.1. (12-M-LVAC) con abundantes clastos de gran tamaño;
 2.2. (1-M-LVVnC, 8-M-LVDP, 10-M-LVASG, 11-P-LVASG y 6-P-LVMDA) con 

más clastos de menor dimensión (Fig. 5B)
 2.3. (7-P-LVDP, 13-P-LVAC) con escasos clastos;

 3. G3 (9-P-LVT, 2-P-LVVnC) posee una matriz férrico-carbonatada de color 
naranja, con franjas de arcillas diferentes mal mezcladas. Los clastos son 

Fig. 5. Detalle en lámina delgada (nx) de las pastas de las muestras más representativas
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abundantes, angulosos, poco clasiicados y inos (<0.2 mm), similares a los 
de G2 (Fig. 5C);

 4. G4 (3-P-LVVnE) presenta una matriz esencialmente férrica, siendo los clas-
tos angulosos, abundantes y bien clasiicados (<0.2 mm). Las micas, aunque 
accesorias, aparecen en un poircentajen mayor que en los grupos prece-
dentes (Fig. 5D).

La materia prima arcillosa de las pastas procede de sedimentos de origen marino, 
aunque no puede excluirse la mezcla de arcillas de diferente origen en G1 y G3 y el 
probable añadido intencionado de inclusiones como en G4. Los resultados no indican 
una relación entre los grupos de pasta y las características tipológicas de las cerámicas. 
Las características técnicas y composicionales indican que las piezas son tipológicamente 
similares pero realizadas en talleres (o períodos) distintos.

CUBIERTAS VITRIFICADAS Y DECORACIONES
Revestimientos (esmaltes opaciicados con casiterita). El estudio con MO y 

MEB revela que la textura es similar en todas las muestras independientemente 
del tipo de decoración (Figs. 5E-F y 6). El espesor del esmalte es inferior a 0.2 
mm, siendo el contacto con la pasta cerámica irregular y presentando la inter-
fase buen desarrollo (Fig. 6B). Se han identiicado K-Pb-feldespatos, diópsido y 
más raramente wollastonita como fases de neoformación, así como frecuentes 
burbujas y, en menor cantidad, inclusiones no fundidas de cuarzo y K-feldespato. 
Con frecuencia las cubiertas presentan fenómenos de alteración secundaria con 
desarrollo de carbonatos de plomo (cerusita) (Fig. 6A).

En cuanto a la composición química de los esmaltes, aún siendo variable, to-
dos son ricos en PbO (27-50%) y SiO2 (33-54%) (Fig. 7 izquierda) con cantida-
des menores de álcalis (na2O%+K2O% 2.1-9.5) y Al2O3, CaO, FeO, MgO y TiO2.

Según la clasiicación de Tite et al. (1998), estos esmaltes corresponden a 
esmaltes alcalinos con plomo (lead-alkali glazes), sin embargo las muestras con 
escasos álcalis y abundante Pb pertenecen a esmaltes ricos en plomo (high lead 

glazes). El opaciicante es siempre casiterita (SnO2 = 4-10%) y se observa que el 
SiO2, K2O y Al2O3 aumentan desde la supericie hasta la base del vidrio mien-
tras que el PbO disminuye. El porcentaje de na2O es moderado (<2.9%) y el 
de K2O igual o muy superior (<7,5%), sin una correlación directa entre K 2O y 
na2O. Considerando la cantidad de K2O y sus relaciones relativas con los valo-
res de SiO2 (Fig. 7 derecha) y Al2O3, se distinguen dos grupos:

 1. GI (1-M-LVVnC, 5-M-LVVnX, 9-P-LVT, 2-P-LVVnC, 3-P-LVVnE y 4-P-
LVVnX)

 2. GII, éste subdividido en
 a. GIIa (14-M-LVAE, 15-P-LVAE, 12-M-LVAC, 10-M-LVASG, 11-P-LVASG, 

6-P-LVMDA, 13-P-LVAC y 7-P-LVDP) 
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 b. GIIb (8-M-LVDP, con abundante BaO igual a 1,5%, ausente en las mues-
tras restantes)

Estas agrupaciones guardan una notable correspondencia con las derivadas del 
análisis de las características tipológicas y de los colorantes empleados.

Decoraciones. El análisis mediante MO y MEB revela que en la decoración 
verde (GA) el Cu (CuO<5.4%) se difunde por todo el vidrio. El Cu asociado 
con porcentajes discretos de álcalis es responsable del color turquesa del es-
malte en 9-P-LVT y 4-P-LVVnX.

En la decoración negra, el Mn (MnO <3.5%)) se difunde en todo el vidria-

Fig. 6. Detalle del microscopio electrónico (SEM) de algunas cubiertas.



430  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

Fig. 7. Diagramas en los que aparece representada la composición de las cubiertas analizadas 
SEM-EDS. Triángulos: GI; círculos: GIIa; cuadrados: GIIb

do. La disminución del color hacia el interior y la presencia de fases de neofor-
mación (piroxenos de Mn) próximas a la supericie o la base del revestimiento 
(Figs. 5E y 6C) sugiere que los pigmentos fueron aplicados bajo (1-M-LVVnC, 
8-M-LVDP y 4-P-LVVnX) o sobre cubierta (9-P-LVT).

En las decoraciones azules el Co y elementos asociados (ni, Zn, Fe, Cu, Mn) 
están disueltos en el vidriado, aunque frecuentemente en la base de las deco-
raciones existen agregados de pequeños gránulos angulares (<10 mm) de com-
puesto de Co indicando que el pigmento azul se aplicó directamente sobre el 
cuerpo cerámico (Figs. 5F y 6D-E-F).

El análisis con MEB sugiere dos grupos según la presencia de ni (GB, 10-M-
LVASG, 14-M-LVAE, 7-P-LVDP, 11-P-LVASG, 13-P-LVAC, 15-P-LVAE y 6-P-LVM-
DA) o de Zn (GC , 8-M-LVDP y 12-M-LVAC) asociados con Co.

En resumen, considerando la decoración, las cerámicas analizadas pueden 
asignarse a tres grupos:

 1. GA: decoración verde y negro de Cu y Mn;
 2. GB: decoración azul de Co-ni-Fe;
 3. GC: Decoración azul
 a. GC1: decoración azul de Co-Zn-Fe
 b. GC2: decoración azul de Co-Zn-Fe y negra de Mn.

Estas agrupaciones presentan correspondencias precisas con los grupos deriva-
dos del análisis composicional de los vidriados y de las características tipológicas.

Análisis con Microscopía Raman de los revestimientos y decoraciones. Esta técnica 
ha conirmado que la casiterita (SnO2), usada como opaciicante, es el compo-
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nente principal de los revestimientos. Además se han identiicado calcita (CaCO3), 
hematites (Fe2O3) y la fase vítrea.

Los resultados sugieren que la temperatura máxima alcanzada durante la se-
gunda cocción para la elaboración de los esmaltes en la mayoría de las muestras 
estudiadas fue de unos 990ºC (Colomban et al., 2007). Respecto a las deco-
raciones, los resultados indican que el color negro se elaboró usando pirolusita 
(Mn2O). Se han distinguido dos tipos de decoración azul elaboradas a base de 
Co (12-M-LVAC, 10-M-LVASG y 14-M-LVAE) y Co + ni + Cu (10-M-LVASG), 
corroborando el uso de modiicadores de metales de transición para la obten-
ción de dicha coloración (Terczynska-Madej et al. 2010). En 7-P-LVDP el color 
azul maniiesta sólo la presencia Cu2+, lo que podría explicarse si se hubiesen 
dado fuertes condiciones básicas (Fernández-navarro, 2003). Por otro lado, la 
plata (Ag) detectada sólo en supericie en 8-MLVDP, asignada como nitrato de 
plata, sugiere su papel como parte del pigmento utilizado para la decoración 
dorada (relejo metálico - Pérez-Villar et al., 2008). Las decoraciones verdes 
(1-M-LVVnC, 9-P-LVT y 3-P-LVVnE) revelaron el empleo de diversos elemen-
tos químicos, i.e. Co, Mn, Cu y/o Fe. En algunos casos muestran una presencia 
no intencionada o concluyente respecto al efecto cromático deseado origina-
riamente por el alferero. Lo que podría indicarnos una contaminación debida a 
las condiciones propias de un taller medieval. La presencia de Co2+ con coor-
dinación principalmente tetraédrica podría justiicar el color verde-turquesa de 
la muestra 9-P-LVT.

Discusión
Los resultados que presentamos aquí permiten profundizar en el conocimien-

to de la técnica y de aspectos cronológicos relacionados con ella de las produc-
ciones mudéjares de Manises y Paterna, en especial del siglo XIV. Para llegar a 
estos resultados hemos partido de la organización de las muestras basándonos 
en las diversas series decorativas existentes, que de hecho poseen ya un cierto 
valor cronológico, y hemos procedido a la comparación de lozas de cada tipo 
procedentes de las dos localidades en estudio: Paterna y Manises. Esto permi-
te ainar resultados y al tiempo ajustarlos de forma más precisa, ya que hemos 
huido intencionadamente de realizar un muestreo que careciera de precisión en 
la deinición de las características formales, asignando cronologías a priori. Inte-
resa más conocer las características de cada grupo, para luego realizar compa-
raciones generales que partir de agrupaciones más indeinidas.

PASTAS
En las agrupaciones de las pastas, tanto de Manises como de Paterna, se 

aprecia que las producciones de ambos lugares, en función del grupo decora-
tivo, no diieren y por lo tanto comparten características, lo que indica que la 
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base técnica, los procesos y las cadenas operativas vigentes en ambas localida-
des eran similares y fueron utilizadas en función del producto a realizar, con 
elementos que poseen signiicación tanto técnica como también evolutiva, según 
la secuencia cronológica conocida de las propias series.

Como consideración general cabe decir que no se evidencian correlaciones 
muy deinidas entre pastas y decoraciones y las distinciones precisas son difíciles.

PIGMENTOS 
Los resultados ratiican lo ya conocido sobre el uso de determinados óxi-

dos metálicos para conseguir los colores de las cubiertas: óxido de manganeso 
para el negro o violeta, en función del grado de disolución, óxido de cobre en 
oxidación para el verde o turquesa, y óxido de cobalto para el azul. Por otra 
parte, la loza monocroma turquesa (LVT) se relaciona con el Cu difundido en 
el vidriado estannífero y con mayor presencia de álcalis.

En relación con el problema de la decoración con óxidos metálicos bajo o 
sobre la cubierta vidriada, es conocido el hecho de que en el siglo XIV se en-
contraba extendida la técnica de la decoración bajo cubierta hasta ahora iden-
tiicada en producciones de loza azul de los grupos simple (LVAS) y complejo 
(LAVAC). La aplicación del azul de cobalto bajo cubierta fue general dada la alta 
capacidad de dispersión de este pigmento que incluso se pintaba sobre la pieza 
cruda (Coll-Pérez Camps, 1993). Sin embargo y como novedad, los análisis en 
lámina delgada han conirmado la utilización de esta técnica en las lozas verde y 
negro de las series clásica (LVVnC) y esquemática (LVVnX), y nuevamente en 
las lozas decorados en azul de las series simple (LAVASG), compleja (LVAC) y 
esquemática (LAVAE) y en las dorado y azul del grupo Pula. Por otra parte, la 
decoración sobre cubierta es exclusiva de la loza con cubierta turquesa (LVT) 
y se hicieron ejemplares de loza decorada en verde y negro clásica (LVVnC) 
con esta técnica. Para otras series, como la loza verde y negro evolucionada 
(LVVnE) o la azul y dorada del grupo malagueño primitivo (LVMDA) no po-
seemos información por el momento. Estos resultados maniiestan que no sólo 
el azul era aplicado bajo cubierta, sino que incluso pigmentos realizados con 
óxidos de Cu y Mn siguieron este procedimiento en piezas tanto de Manises 
como de Paterna, lo que indica que las técnicas son variables e intercambiables.

Otro elemento signiicativo es la detección de determinados elementos quí-
micos asociados al cobalto. En una pieza del grupo azul y dorado del tipo Pula 
(8-M-LVDP) y en una escudilla azul de la serie compleja (12-M-LVAC), ambas de 
Manises, encontramos cobalto asociado a Zn (grupo C), típico de los primeros 
cobaltos usados en el área valenciana que, sin embargo no podemos fechar lo-
calmente con anterioridad al segundo tercio del siglo XIV (Roldán et al. 2006) 
a pesar de que esta composición es general en piezas que presentan cobalto 
del siglo XIII en talleres iraníes o sirios. Ha sido muy relevante encontrar ele-
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mentos relictos del pigmento de Co en la base, en contacto con la pasta, ina-
mente molidos, que explicitan en general su aplicación bajo cubierta. La asocia-
ción Co-ni (grupos B-C) así como Fe, Cu y Mn ya ha sido discutida en otras 
ocasiones y parece indicar cronologías más avanzadas e incluso propias del siglo 
XV (Roldán et al, 2006; Coll, 2009).

Los análisis parecen evidenciar una fuerte variabilidad en la relación entre 
componentes aún dentro de las mismas muestras, lo que indica el uso de pig-
mentos poco homogéneos, sinónimo de escasamente procesados. En el grupo 
B encontramos ejemplares de Manises y Paterna pertenecientes a diversas se-
ries, lo que indica homogeneidad entre ambos centros que comparten técnicas 
y saberes en la elaboración de decoraciones cerámicas con Co en momentos 
avanzados que podemos situar entre inales del siglo XIV e inicios del siglo XV.

CUBIERTAS
Los revestimientos (esmalte opaciicado con casiterita) son todos muy simila-

res entre ellos en relación con las características texturales, independientemente 
de la tipología de las decoraciones.

Un aspecto signiicativo es la variación del contenido en potasio en relación 
con silicio, que permite distinguir tres grupos: 

GA. Es signiicativo que todos los componentes de esta serie son lozas decora-
das en verde y negro o turquesa, datadas en la primera mitad del siglo XIV. 

GB. Destaca que todos sus componentes son loza azul o azul dorada, de la 2ª 
mitad del siglo XIV.

GC. Posee un sólo individuo de loza azul y dorada, fechado en la 2ª mitad XIV 
que presenta Bario en su composición.

Las relaciones entre elementos guardan correspondencia con los grupos de-
corativos más que con las zonas de procedencia o la posible cronología, lo que 
indicaría un cierto conservadurismo técnico en la fabricación de las cubiertas de 
cada especialidad decorativa, independientemente de la localidad de procedencia.

Conclusiones
Los materiales analizados son el resultado de una cuidada selección de 15 

muestras centrada en un período cronológico preciso, el siglo XIV, los grupos 
cerámicos con mayor desarrollo ornamental, en sus diversas series deinidas ar-
queológicamente, y la procedencia de los talleres valencianos más renombrados 
del momento (Paterna y Manises).

Por lo que se ref iere a los centros productivos, se observa a par tir de 
las muestras analizadas (9 de cerámicas procedentes de Paterna y 6 de Ma-
nises) que no es posible determinar diferencias entre ambas localidades en 
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cuanto a las pautas de elaboración y el procesado del material, desde las 
pastas a los vidriados, que probablemente son utilizadas al mismo tiempo 
y en ambos lugares, ya que proceden de una misma tradición técnica y de 
un mismo origen.

Sólo algunos conjuntos especíicos, y en general asociados al cobalto (Co-Zn), 
parecen sugerir una cierta primacía cronológica de Manises que luego se unifor-
mizará por extensión a Paterna, aunque ello precisaría de un estudio más deta-
llado de algunas series como la loza verde y negro de la serie clásica (LVVnC) 
o la azul y dorada de estilo malagueño primitivo (LVMDA).

Desde el punto de vista cronológico, el conjunto aquí estudiado ofrece una 
visión centrada principalmente en el siglo XIV alcanzando los inicios del siglo 
XV, a lo largo del cual varias series decorativas en cerámica con cubierta pre-
dominan: cerámicas decoradas en verde y negro, en azul o azul y dorado y en 
turquesa. Los análisis realizados en 8-M-LVDP y 12-M-LVAC han conirmado la 
aplicación de los trazos pintados bajo cubierta, no sólo en las lozas azules, de 
las que se tenía constancia arqueológica (Coll-Pérez Camps, 1993), sino también 
en otras series decorativas en verde y negro y en azul y dorado. Esta costum-
bre es idéntica a la empleada en los talleres malagueños del mismo período, 
tal y como hemos podido constatar arqueológica (García Porras, 2012) y ar-
queométricamente (García Porras, et al. 2012), por lo que podríamos proponer 
como hipótesis un traslado de esta técnica desde el área islámica a la cristiana 
a principios del período cronológico estudiado aquí.

Por otro lado, hemos podido constatar combinaciones diferenciadas entre 
las distintas series analizadas, lo que nos permitiría concluir que los alfareros 
valencianos poseían un caudal de conocimiento técnicos amplio, desarrollado 
y lo suf icientemente sólido como para seleccionar, en razón a su diferente 
comportamiento durante la cocción de la pieza, los barros empleados, los 
distintos pigmentos y componentes de las cubier tas con el f in de obtener 
resultados bien diferenciados desde el punto de vista cromático, ornamental 
y morfológico.

Por último, no quisiéramos terminar nuestro estudio sin señalar que cabría 
profundizar en proyectos similares que partieran de conjuntos bien ubicados 
estratigráicamente para ver posibles diferencias en secuencias verticales, así 
como ampliar las series a conjuntos del siglo XV para deinir mejor sus carac-
terísticas evolutivas.
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