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ANTECEDENTES EN LAS RELACIONES ENTRE CEUTA
Y EL OCCIDENTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA:

LA EVIDENCIA MATERIAL (SIGLOS VIII AL XIII)

Susana Górnez Martínez
Universidade do Algarve

La posición de Ceuta en la encrucijada de las rutas marítimas entre la
costa atlántica y la costa mediterránea hizo de esta ciudad un enclave pri
vilegiado para analizar los intercambios entre estas dos esferas geoestra
tégicas y las rutas comerciales que atravesaban el Estrecho. Esta evidencia
secular merece, no obstante, una mirada más atenta que permita definir en
qué momentos este papel es más intenso, cuáles fueron los interlocutores
principales y qué evolución tuvo a lo largo del tiempo y de forma más con
creta cuál fue la relación existente entre la ciudad dei Estrecho y los territo
rios más occidentales de ia Península Ibérica.

Para los siglos que antecedieron a la conquista de Ceuta por las tropas
portuguesas, existe ya alguna documentación escrita que ilumina estos fe
nómenos de intercambio, sobre todo en la esfera política, pero también en
los ámbitos comercial y cultural, sobre todo para los siglos XII y XIII (Cons
table, 1997). No obstante, los datos concretos relativos a las rutas y produc
tos transaccionados en época alto y plenomedieval procedentes de las fuen
tes escritas siguen siendo pocos. Así, la evidencia material, y dentro de elia
la cerámica como vestigio arqueológico más abundante, es fundamental
para construir y caracterizar ei tráfico de mercancías, las rutas comerciales,
las relaciones culturales y los procesos de transferencia de tecnologia entre
diversas áreas, determinando cuales pudieron ser los factores de continui
dad o de innovación y atisbando si primaron fenómenos coyunturales o de
larga duración.
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Durante ei largo período medieval, ei papel de Ceuta como bisagra entre
ia Península Ibérica y ei Magreb siempre fue una constante. Sea mítico o no
ei papei dei Conde Juliano en ei cruce dei Estrecho por ias tropas omeyas,
ei contacto entre el Norte de África y ei sur de ia Península Ibérica debía ser
intenso, inevitablemente, y ei progreso dei control territorial de ias costas
dei sur dei Mediterráneo por ei estado omeya de Damasco tenía su lógico
corolario en ei avance sobre la Penínsuia ibérica. 1Hasta qué punto ia cerâ
mica puede ayudar a explicar la naturaleza de esos contactos existentes en
ia época de la ilegada de los musuimanes?

A pesar de que ei conocimiento que tenemos de ias cerámicas emiraies
es bastante frágil, lo que se conoce permite dibujar un panorama general
sobre ei tipo de producciones que dominaban en cada región y sobre ei tipo
de intercambios que se realizaban entre unos territorios y otros. Desde ei
siglo VII se verifica un corte bastante generalizado de ias transacciones de
manufacturas en ei Mediterrâneo Occidental, bien ejempiarizado en ia dis
minución, desde mediados dei sigio VI, pero sobre todo desde inicios dei
VII, dei comercio de cerâmica procedente se los mercados anteriormente
dominantes de Túnez y dei Mediterrâneo oriental (cerâmica foceana, te
rra sigiliata clara tardía, cerâmica común africana; ver por ejemplo Bonifay,
2015; Delgado et alii, 2014). En contrapartida, entre los siglos VI y IX, se
asiste a una notable diversificación de la ioza de cocina, ajena a ia estanda
rización de época romana (Alba & Gutiérrez, 2008).

No obstante, algunos tipos de cerámica común de fabricación tosca, con
tecnología rudimentaria propia de producciones locales, casi podríamos
decir domésticas, se encuentran con semejanzas importantes a ambos iados
dei estrecho (fig. 1). A título de ejemplo, para ei sudeste peninsular, podría
mos mencionar las producciones de ollas de base plana, cuerpo ciiíndrico
y borde envasado, fabricadas con modelado manual o con torneta y una
evoiución morfológica muy lenta, que arranca de contextos tardoantiguos
y visigodos para alcanzar los contextos postcaiifales (Alba & Gutiérrez,
2008: 585; Murcia y Guiliermo, 2003; Acién et aiii, 2003). Las encontramos
en las zona de Murcia/Alicante con fechas entre los sigios VI y XI (Gutié
rrez, 1996: 76-79); de Almerfa (Castilio & Martínez, 1993); zona costera de
Granada (Motos, 1986; Gómez Becerra, 2000) y de Máiaga (Acién, 1986).
Pero también se encuentra esta forma dei otro lado dei Estrecho en Ceuta
(Fernández, 1988; Rita, Suárez & Viliada, 2008), en ai-Basra (Benco, 1987) o
en Nakur (Acién et alii, 1999). La circuiaciÓn de este tipo de oilas en los ma
res dei Estrecho está atestiguada por su haliazgo en contexto subacuático en
Sancti-Petri, Cádiz (Caviiiia, 2014).
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Fig. 1.- Área aproximada de dispersión de Ia olia emiral de base plana, cuerpo cilíndrico
y borde envasado.

En contrapartida, en ei occidente de ia Península Ibérica no se constata
este tipo de olia. La forma más frecuente en época emiral en ei sudoeste es
la olIa de perfil en 5, que domina casi en solitario durante los sigios VI ai
VIII en los medios rurales, a las que se unen ias formas de cuelio estriado
que se constatan sobre todo entre los siglo IX y XI (Catarino, 1997/98; Gó
me; 2014; Marques et alii, 2013). Parece, por lo tanto, que en la Alta Edad
Media, existe una fuerte relación entre ei sudeste peninsular y los territorios
inmediatamente ai sur en ei Norte de África; una región con una tradición
cerâmica común, fuera de la cual quedarfa la costa atiántica.

En eI siglo IX, las rutas de distribución de cerâmicas retoman su dina
mismo y en ellas sí que se integran, aunque tímidamente, los territorios de
ias costas atiánticas como demuestran los hallazgos de las primeras cerâ
micas vidriadas producidas en Pechina (Salinas & Zozaya, 2015) que ilegan
incluso a Lisboa (Gómez et aiii, 2015: 28; ver fig. 2).

En eI siglo X, ei caiifato de Córdoba difunde un tipo de cerámica que
ha sido considerada sin contestación como un signo de la influencia dei
estado omeya y una de sus formas más alargadas de propaganda (Barceló,
1993). La cerâmica en verde y morado, técnica ampliamente extendida por
todo al-Andaius desde ei siglo X que se difunde bacia occidente a lo largo
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2.- Dispersión de hallazgos de cerâmica vidriada emiral “tipo Pechina”.

dei sigio IX desde ia China Tang dei sigio VII (Cómez, 2014: 219-220), va a
materializar un conjunto de elementos iconográficos bien identificabies con
ia ideoiogía omeya. A pesar de que estos materiales tienen un ámbito de
distribución muy ampiio, que inciuye ei Norte de África, podemos notar
que su presencia va a ser desigual entre unas regiones y otras dei Carb ai
Andaius (ver fig. 3). Ei verde y morado caiifai aparece en cantidades signifi
cativas en ei sur, en yacimientos como Siives (Comes, 2006: 70-81), Cerro da
Viia (Matos, 1991a y 1991b), Faro, (Camito, 2003), Castelo de Aicoutim (Ca
tarino, 1997/98), Mértola (Cómez, 2015)0 Évora (Santos, en prensa). Más ai
Norte, su presencia es más escasa, aunque se detecta en yacimientos de di
versas dimensiones: son pocos ios ejempiares con esta cronoiogía en ciuda
des importantes y con abundantes excavaciones arqueológicas como Lisboa
(Bugaihão & Martínez, 2005), Santarém (Arruda, viegas & Aimeida, 2002;
Lopes & Ramaibo, 2001) y podemos considerar casos aislados ios encon
trados en Coimbra (Catarino; Fiiipe: Santos, 2009: fig. 16 n°1), Serradinho
(Muge; Lopes, 2015); Alto da Queimada y Castilio de Paimela (Fernandes,
2004 y 2005); Castro da Coia (Cómez, 1998); Castelo Velho de Aicoutim y
Vaie do Boto (Catarino, 1997/98). Cabe pensar, inciuso, que se trata de una
presencia más relacionada con una vajiiiia de prestigio distribuida mediante
mecanismos “institucionales” y no tanto como ei fruto de redes de comercio
que responden a ias necesidades de un mercado dinâmico.
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Esta progresiva entrada de los
territorios dei extremo occidental
de al-Andalus en los circuitos de
distribuciófl de cerámica se verá
fuertemente reforzada durante
ei sigio XI. Observamos que los
hallazgos de cerâmica de cuerda
seca (Fernandes et alii, 2015) y
de verde y morado de época tai
fa van a ser bastante más prolijos
que los documentados en época
califal. Las dinámicas de los prin
cipales remos occidentales, Sevi
lIa y Badajoz, tendrán un papel
decisivo. Así, ei verde y morado
adquiere formas y temas orna
mentaies bastante extendidos
como las piflas y las bandas pun
teadas que podrán corresponder
a producciones regionaies cuyos
centros alfareros todavía no se
han localizado con precisión.

Un ejempio bastante expresivo
de la influencia en ia cultura ma
terial por todo ei Garb ai-andalus
de la taifa de Sevilha es ei candil
de piquera en cuerda seca parcial,
que se ha atribuido a produccio
nes de esta localidad (Zozaya,
1990) y cuya dispersión supera
los iímites territoriales dei control
político y militar dei reino aba
dí (fig. 4). Ei Carb entra de lieno
en ia esfera de intercambios con
otros territorios de ai-Andaius,
aunque con una mayor inciden
cia de elementos comunes con las
grandes taifas occidentales, como
sería de esperar (Gómez, 2014b).
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Fig. 3.- Dispersion de hallazgos de cerâmica ca
lital en verde y morado en territorio portugués.

1. Senhora do Barrocal (Satão); 2. Coimbra;
3. Santarém; 4. Serradinho (Muge); 5. Lisboa;
6. Palmela; 7. Alto da Queimada (Palmela);
8. Évora; 9. Monte dos Pombais (Beja); 10.
Mértola; 11. Castro da Cola; 12. Castelo Velho
de Alcoutim; 13. Vale do Boto; 14. Silves; 15.
Cerro da Vila; 16. Faro.
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A finales dei sigio XI, e inicios
dei sigio XII, ia ilegada de influen
cias dei Norte de África, sin duda -

propiciadas por la ascensión dei
poder aimorávide, va a significar
una integración mucho mayor dei
Garb en ias rutas comerciales que — — —

atraviesan ei Estrecho. Es en este
momento cuando se difunde una
serie nueva de cerámicas deco
radas en verde y morado con un

- . ~ajozestilo ornamentai geometrico muy
pecuiiar que ilustra bien un âmbi
to de rutas mediterráneas en ias
que Ceuta entra plenamente. Esta
serie posee una enorme homoge- • ) ~ •
neidad desde ei punto de vista • _../ •
formai, técnico y estilístico: se tra
ta siempre de ataifores de cuerpo
semiesférico, borde con iabio ex
vasado de tamafio medio y base 0 50 100 150 200km

con anulo de soiero vertical de
bastante aitura en ei que siempre 1 6 ::: =: • COUII

encontramos orificios para sus
pender ia pieza. Se ejecutan con Fig. 4.- Dispersión dei candil

- de cuerda seca parcial.un vidriado estannifero en toda ia
superficie sobre ei que se dibujan, en ei interior, motivos en manganeso con
una discreta apiicación de óxido de cobre, siempre elaborados con un estilo
“geometrizante” muy característico en ei que ias figuras, frecuentemente
zoomorfos, se reilenan con reticulados. Durante ios últimos aflos, se ha ido
confirmando una cronoiogía de finaies dei sigio XI o primeras décadas dei
siglo XII para esta serie (Azuar, 2012, Gómez, 2014, Gonçaives, 2012), que
se encuentra en los principales puertos dei Mediterrâneo Occidentai (ver
fig. 5): Suives (Gonçaives, 2012), Lisboa, Santarém, Ceuta, Cartagena, Denia
(Gisbert, Bruguera y Boiufer, 1992), Palma de Maiiorca (Rosselió, 1985), Pisa
(Berti y Tongiorgi, 1981) y Kairawan (Daouiatli, 1979) lugar que fue consi
derado como ei origen de ia producción. Este estilo es muy característico de
cerâmicas de Túnez que encontramos además de en Kairawan, por ejem
pio, en Cartago (Viteili, 1981) o la Qala de los Banu Hammad (Beyiié, 1909;
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Daouiatli, 1995). No obstante, se han realizado análisis de pastas que exclu
yen ei origen norteafricano (Gómez, 2003 y 2014). La penetración de estos
productos en regiones más ai interior debió ser bastante limitada; de hecho

N no se han identificado hasta ahora. A pesar de las dudas surgidas en torno
ai lugar exacto de fabricación, no hay duda, por un lado, de que este nuevo
estiio marca una ruptura estilística con ei verde y morado omeya y, por otro
iado, de que estos puertos marcan ias etapas de una ruta de cabotaje que
recaia tanto en ciudades de primera magnitud como Palma o Denia, como
en otras de segunda categorfa como Mértoia o Cartagena y marcan ia plena
integración dei Garb en los itinerarios que cruzan ei Estrecho.

Otro ejempio muy significativo de esta reaiidad dei siglo XII es la serie
de cerámicas en cuerda seca total y como caso paradigmático ei ataifor con
motivo floral creado a partir de una composicián geométrica radial que ocu
pa todo ei interior de ia pieza y que podría corresponder a una flor de loto
vista desde una perspectiva cenitai. Ejempios de esta singular serie pueden
ser encontrados en diversos puertos dei Mediterráneo Occidental (ver fig.
5), como por ejempio en ia Alcazaba de Málaga (Puertas, 1989: 19, fig. 16 y
iam. 6), en Palma de Mailorca (Rosseiió Bordoy, 1978: 116), en Pisa (Berti y
Tongiorgi, 1981: 163-164 y Tav. LIV), en Ceuta (Fernández, 1988: II, 142) y
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Fig. 5.- Dispersián dela serie de estilo ‘geométrico” y dela serie de ataifores con florón
geométrico en ei Mediterráneo Occidental.
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en varias localidades del Garb (Fernandes et alii, 2015). Análisis de pastas
efectuados por Berti parecen apuntar a que Murcia sea ei centro productor
de esta serie de cuerda seca (Berti y Mannoni, 1995), sin embargo, las pastas
de estas piezas presentan características que encontramos en producciones
atestiguadas en Almería (Flores, Mufioz & Lirola, 1999).

Un caso semejante, con un ámbito de distribución más restringido es el
conjunto de ataifores en cuerda seca con pequefías estrellas o rosetas estam
pilladas bajo ei vidriado (Cómez, 2014c). Éstas se imprimieron en el interior
de la pieza antes de su primera cocción y fueron cubiertas por el vidriado
en una segunda fase. Esta peculiar técnica surge, con una tipología formal
diversificada, en localidades portuarias dei Sur de la Península Ibérica y del
Norte de África o en sus proximidades: Cartagena, Almería (Déléry, 2006: T.
VIA, 1218), Alcácer Seguer (Redman, l9?8y 1979-80), Mesas de Asta (Olmo,
1986), Mértola (Cómez, 2014), Santarém (Arruda, Viegas y Almeida, 2002) y
Lisboa (Cómez, Déiéry & Bugalhão, 2014). Se trata, por lo tanto, de objetos
viajeros, comercializados en los puertos más dinámicos dei Occidente dei
Mediterráneo, sin poder afirmar, de momento, cuál de elios fue el que los
produjo. No parece haber sido Lisboa, ya que ias características de las pas
tas y de los vidriados de sus producciones de cuerda seca total difieren de
ias de esta serie. Es más factible su origen en Almería donde se constata la
producción de cuerda seca total con temas y formas semejantes (Flores, Mu
foz & Lirola, 1999). Una argumentación semejante puede hacerse para la
loza dorada de época almohade, antecedente de las mucho más conocidas
producciones nazaríes aunque peor conocidas, y en ias que Murcia, Málaga
y Almería podrán haber sido centros de producción y distribución de gran
magnitud (Cómez, 2014: 246 y sig.).

La importancia comercial que detentaba Almería en los siglos XII y XIII
es especialmente conocida a través de la documentación escrita. Los textos
conservados de esa época, sobre todo los de la Ceniza del Cairo, reflejan la
importancia de diversas manufacturas que se intercambiaban en esta ciu
dad (ver, por ejemplo, Constable, 1997 o Coitein, 1999). Sin embargo, no
podemos excluir que otras localidades portuarias aliasen, a su posición pri
vilegiada como redistribuidores de mercancías, una capacidad productiva
destinada a ia exportación. En cualquier caso, de una pulverización de ias
producciones de lujo como ei verde y morado en ei siglo XI, pasamos a una
especialización, por parte de determinados centros, en la producción de
cerámicas ricamente ornamentadas que son objeto de un tráfico marítimo
en el que ei Carb se integra plenamente. Este será uno de los síntomas de
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un abandono definitivo de la posición marginal en que ei Garb al-Andalus
se mantuvo durante sigios. Un poco más tarde, a mediados del siglo XII,
tras la liamada de socorro hecha al nuevo poder magrebf por ei efímero rey
dei Mértoia, Ibn Qasi, esta región se refuerza como una de las prioridades
de los poderes centraies, mereciendo ia atención y ei esfuerzo personai de
vazios califas aimohades.

Aunque no sea ei objetivo principal de este artículo, si miramos por un
momento la perspectiva contraria, desde ei Norte hacia ei Sur, Ia conso
lidación dei reino de Portugal se materializa de forma especialmente sig
nificativa en ei enfrentamiento con poderes musulmanes de fuerte matriz
norteafricana: con los almorávides en ia revulsiva conquista de Lisboa y
Santarém, y con los almohades en ia gran expansión territorial por ei Alen
tejo y ei Aigarve. Pero además de tratarse de un enfrentamiento con pode
res políticos y militares eminentemente norteafricanos, ei resultado fue la
incorporación de territorios y de grupos humanos con realidades cuiturales
y tecnoiógicas desarrolladas que fueron absorbidas por ei incipiente reino
portugués. A partir de ia conquista de ias ciudades dei Tajo, ia cuitura mate
riai muestra como son adquiridas por ia sociedad cristiana formas, técnicas
y objetos de tradición isiámica (Liberato, 2012), y ei papei fundamentai que
en eilo tienen los grupos mudéjares (Barros, 1999 y 2004). En este mismo
sentido, se ha seflaiado recientemente la presencia en territorios ya bajo
control portugués de algunas piezas que serían importadas desde centros
productores musuimanes como parecen indicar ia presencia de tinajas es
tampiiladas de época aimohade en Santarém (Santos et ahi, en prensa) o ia
existencia de iápidas funerarias que habrán venido en ios sigios XIV ai XVI
desde ei reino nazarí de Granada o desde Marruecos a modo de «trofeo de
guerra» (Labarta, 2015). En concreto, se ha especulado con la posibiiidad
de que dos conocidos capiteles aimohades de mármoi y de excelente factu
ra de Santarém, con grandes semejanzas con piezas marroquíes pudieran
proceder de aigún edificio de calidad, tal vez de Ceuta o incluso más ai Sur
saqueados tras ias conquistas portuguesas (Labarta, 2015: 223).

De io expuesto puede concluirse que, en ia iarga duración, ias cerámicas
muestran ei proceso de progresiva integración de los territorios dei Garb
al-Andalus en las dinámicas dei Mediterráneo Occidentai y en los circuitos
dei Estrecho. Si bien a finales de la Antigüedad Tardia y en época emirai ias
cerámicas muestran un cierto aislamiento en relación a los otros territorios
dei Mediterráneo Occidentai, a partir de finales dei siglo IX comienzan
a aparecer atisbos de intercambios ocasionales con los territorios de las
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costas sudorientales de al-Andalus. Esos contactos se irán consolidando a
lo largo de los siglos X y XI para adquirir una reievancia mucho más sig

nificativa a partir dei siglo XII ai tiempo que las influencias norteafricanas
se incrementaban. Este substrato debió ser importante en las dinámicas
expansionistas dei joven reino de Portugal, especialmente por lo que los
aspectos comerciales y tecnolÓgicos se refiere, creando un conocimiento
cada vez más intenso de las realidades del Norte de África y, sobre todo,
de la importancia que Ceuta tuvo durante toda la Edad Media en las rutas
dei Mediterráneo Occidental.
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