
ALFARES Y PRODUCCIO CERAMICA E CORDOBA 
DURANTE EL SIGLO XV 

Ricardo CORDOBA DE LA LLAVE 

Deparúlmento de Historia Medie' al 

La alfarena cordobesa baJomedieval e> una a ti\ tdad mu) mal~' n<><:tda. ~a tratar 
de uno de los sectores artesanale ma pujantes de la epoca. Adema>. nunca h "d" c,tuJta 
da. quiza por la misma dtficultad que supone la esca a informacion que. rofer nte a la m"m . 
ha llegado hasta nosotros. Esa escasez de mformo ión se mamficsta tanw de. de un punto de 
\iSta documental. como arqueologico. El mteres histonco que tcndna el e. tudil.l ' da. ttica 
ción de la tipologta ceramica medieval fue puesto de relte\ e. hace yo ttempo. por J. Breucr( 1) 
y desarrollado con postenondad por otros in,estigadores(2l: pero lo cterto es que el esc.t><> 
auge de la arqueología medie' al no permite realizarlo con la. garantta que .enan ,Je,cablc,. 
y menos aün en nuestro pais. pese a las cada vez. mas abundante. '"' csllgaciones dirigidO\ c."n 
ese sentido(J). 

La ceramica medieval española ha Stdo hasta la fecha poco C>!Udtada. lon ello mlluyc 
dectsivamente el hecho. señalado por De Bo1Jard(4). de la contradiccton aparente que en 
ocasiones existe entre las fuentes escritas y el dato arqueologtco. destacando que. mtentra, en 
las excavaciones ningún objeto de los fabncodos en epoca medtC\ al aparece tan frecuente 
mente como la cerámica, ese producto es el menos menc1onado en los texto~. ,·ac1o que hn 
llevado a afirmar a algunos investigadores que en la Edad Medio debtan utiltzarsc sobre todo 
vajillas de madera lo que, al menos en nuestra regtón, resulta totalmente mexacto. 

Este vacío nos ha llevado a buscar en las fuentes escritas datos sobre el mundo de la alfa 
reria cordobesa de la época, pensando que los habitantes de la Andalucía cristiana de In> 
siglos XIV y XV - pese al florecimiento con que contaron otros sectores nrtcsonnles en el 
mismo ámbito geográfico y cronológico- seguían basando la reali1a ión de su> obJCIO> de 
uso doméstico en el empleo del barro y que éste seria entonces un sector capital de la tndus 
tna. como lo ha sido siempre, al menos hasta fechas muy rectentes. 

La documentación sobre la que hemos elaborado nuestro estudto se con,crva, pnnctpal 
mente. en el Archivo de Protocolos de Córdoba, a traves de una sene de contratos 'usemos 

(1) BREUER. 1.. Notes sur la ceramique ordmaire du moyen ilge et d~ temps moderne ... Hui/. \fu\ . Ro.! i" 
lli51 .. 5 ( 1929). p. 96. 

(2) MATTIIYS. A., La chamique. Typolog1e des sources du moyen iige occidemnl. 1Jnnrrc,1te (athohqw~ de 
Louvam. Brcpols Turnhout, 197 3. 

(J) Ceriimica grisa i /errissa popular de la Carollmyo mediera/. ACTA Ml DIAl: VALlA. Annex 2. Umvt'ro.JtlH 
de Barcelona. 1984. 

(4) DE BOUARD y RIU. Mat~ual de Arqueologia meditl'fll. De la pros¡x>crió" a la Jlisuma, llnrcelnna. 1~7~ 

IFIGEA./1 (1985) 
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por artesanos del ramo entre los que destacan los de compra,enta de uendas ) tallere · de su 
ofiCIO, comerCialuación de producto ·~tament y relaCione de b1ene . En o:egundo 
lu ar, de los te~tos order.an a que nos han conse"ado en el rchí'o !\fun1cipal de la 
cap¡tal y que e rresponden a dos momento d1 um . 1-13~. fecha en que el Corregidor Gar 
CJ Sanche~ de ,'\l,1lrado elabora la pnmera ordenanza del Concejo de Córdoba en el iglo 
X V y IIYY, en que son redactada alguna d~pos1c1onc .. en gran parte ba'l!d"-" en las ) a 
ex~tentes. 

Pero tanto en un ca'IO como en otro, ) ha) que repeurlo una vez más. la fuentes se 
caractentan por su parquedad de noucJas y por lo> pocos datos que no sumimstran. ues 
tro trabaJO no puede, por ello. arroJar gran luz wbre Jos tipos de ObJetos que se fabricaban ) 
su caracten>tlcas técnoc.,., Jo cual sena unicamente posible a tra'e del estudio de restos 
arqueológ1cos. !'los ba tará ><>lamente con señalar la exiMencia de los objetos y piezas a que 
la documentación alude. en e;pera de que algún día seamos capaces de reconstruir fielmente 
>U\ formas y cahdade;. 

De e;te hecho el de la escasez de informac1on- > del m1smo estudio de los documentos. 
conclu1mos que la acuvidad alfarera de la Córdoba bajomedie,al se basa en una mdustria de 
autoabastec1m1ento, poco selecta. destinada fundamentalmente a surtir con sus obras al sec
tOr de la construcción (tejas. ladrillos. losas) y al de la vida doméstica (ollas, tinajas y demas 
cacharros de uso diano); ello JUSUficana la ausencia en este caso de una reglamentación 
estncta como la existente en otros sectores profesionales coetaneos- que velase por la cali 
dad y presentaCIÓn de los productos de tal industna hasta sus menores detalles. 

Los más destacados oficios del sector a decu verdad, los unicos que la documentación 
permite contemplar son los de olleros. tejeros y tinajeros. El mas numeroso de ellos o, al 
menos. el que se c1ta más abundantemente y parece contar con un mayor número de artesa
nos en el s1glo XV, es el de los olleros, entre los que conocemos la existencia de mas de veinte 
maestros que trabajaban a fines del siglo; le siguen en imponancia los tejeros. cuyo numero 
desciende ya a la mitad de los anteriores, y los tinajeros. Todos ellos se caracterizan por tener 
una muy incipiente organización gremial y estar sus actividades poco reglamentadas por par
te del poder municipal de la ciudad. 

Las zonas urbanas donde se localiza el trabajo alfarero durante la segunda mitad del 
siglo X V aparecen perfectamente definidas y son dos. La primera. quiza la mas importante, 
el arrabal de Sta. Marina; se trata de un arca que aparece con distintos nombres en la docu
mentación: •arrabal de Sta. Marina de la Torre de la Malmuerta>(5), •arrabal de las olle 
rías. extramuros de esta ciudad. que cae en la collación de Sta. Marina»(6), «OIIerias de la 
Puerta del Colodro, extramuros de esta ciudad•(?) todos los cuales hacen referencia a la pre
sencia en esa zona, en torno al lugar que hoy se sigue denominando Puerta del Colodro, de 
numerosas ollerias y tinajerias(S}, hazas y tierras de artesanos del ramo(9) y otras hazas o 
parcelas que. cuando aparecen en la documentación, suelen siempre relacionarse con la 
construcción de este tipo de talleres (lO). 

La segunda zona de actividad alfarera a que antes aludíamos se encuentra también extra
muros de la ciudad, concretamente en la margen izquierda del río Guadalquivir, y la halla
mos citada de varias maneras; aunque en ocasiones sólo se nos dice que tales artesanos o 
talleres están situados en la collación de Sta. Maria, probablemente quieran decir qoe perte
necen a dicha collación. puesto que de la misma es ese arrabal al otro lado del río que es cita-

(5) 1499. V1.14 A(rchivo de) P(rotocolos de) C(órdoba). Of. 14,1. 33, c. 13. f. 13r. 
(6) 1500. Vl1.27, APC, Of. 14.1. 34. c. 3. f. 54v. 
(7) 1500.V.2 1.1bod .. c.l4.f.26v. 
(8) l-Iemos recogido en el Archivo de Protocolos. para los Ultimas once años del siglo XV, m lis de quince docu· 

mentas de compra venta de casas-olleria o casas-tinajería en esta zona. que aparecen siempre linderas con otras 
ollerias o tinajerías. lo que da idea del grado de concentración urbana de esa actividad. 

(9) 1491. 1.23. APC. Of. 14.1. 24. c. 17, f. 23r. en que un ollero vecino de la collación de San Miguel vende a 
otro vecino la de Santa Marina. una parte de casas-olleria en la Puerta del Colodro. linderas con haza de Benito 
Rodrigucz. tinajero y con ol\erias de herederos de la Viuda, por precio de 5.()(X) mrs. 

( 10) \497.VI.S. APC. Of. 14.\. 31. c. 20. f. l8r. en que un tinajero arrienda del mona<;terio de Sf!ntH Maria d~ ht 
'' t. lfl 1 \ un "' 111 pan N1hcar t:n C'l vllena o tmaJena. pt.'r renta anual de 232 mrs 
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Lo mas u. ual era que r ... to~ tallero ' rre d 
des~.k tri!':) o cuatro año_ h 'ta. ma~ c-•Jmentem me. d , ' 
dad ro arrendadores(l7l) la de u hiJ<' o per"'"" que 
escntura 'a lid a para ello( 1 '):este uem¡><' de dura'"''" e'1 t> en 1 lf1ud. much 
tuera un arrendamtento dar to - que ~llhan _ er ma~ lar~'-" o 1cn un su 
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de producc1ón . olía '"" tamb1en el de 'enta del product''· e bttan ttenda> d,,nde ~u. 1\lat>a 
para su comercíahzacíon la obra ) a termtnada( 1 'll: pero lo usual era que la' 'en! , 
ca. en en lo masmo centro de fabncación de lo~ arrabsle:-. 'a ¡;1tad :-. . 

Stn embargo) pese a ser. como hemo' 1isto. una tnd~stna tnU) b1en k..: hr da) qu 
cuenta con un considerable numero de maestro. que la traba] n. 1 del harr' rrsulta tener 
una organizactón profe~ional muy pobre 1 la p..1nemo. en rrlncion C:t'n la J otro~ otic1~'~ 
cordobeses del siglo X\ . Qu1za sea deb1do a que. al tratar,e de una tndustria de consum'' 
local. el munictpio no estuvo tan preocupado en realizar sobre cll~ la minucu,..,:-.n reglamenta 
cíón tecnica ) funcional que efectuó sobre otros sectores: durante todo el siglo X\' no e\tsten 
unas autCnticas ordenanzas sobre ninguno de tales ofic1os. ino tan ~olo dafc::rente. dlspo:-;¡cu.l 
ncs tendentes a regular determinados aspectt.'s tccni~os o comcrciale~ de lo~ m~-.mo~; no "~ 
alude en ningUn momento a que las obras debieran lle,ar una marca o señal para ~c:r rcc« . .'nll 

c1das como pertenecientes a un determtnado taller de la ciudad: entre In' a 1as nntanalc .. ) 
durante los últimos once años del siglo. no hemos hallado un solo examen de maestna de un 
oficio relacionado con el barro. ni una carta de aprendizaje de los mismos. m cualquier otro 
documento que pudiera dar la impresion de hallarnos ante una industria on una. Stquiera 
aceptable. organización profesional. 

(11) 1495.VII.7.APC.Of.l4.1.28.c.7.f 1~'· 
(12) I4911V.IJ.Ibod .. l.l3.c. 9.f. 89r. 1491 \ lll,lbod .. l.l4.c 1 U .. "' · 
(13) 1492.111.13, lb1d ., l. 25. c. 5. r. 22\ en que el bachiller (roto) de Monde~. \~lOo de la colla~.:11.'m de !lta 

Mana. arnenda a un ollero y su muJer. vecmos de la de San Lorento. unas casa~ ollena ) un h~lmo ck olkna cerca 
de la Puerta del Colodro. durante dos vidas y por renta de 600 mr~. O 1495 .V.8.Ibid .. l 28. ,_ 2.1 17\: en e"u: ca"' 
e~ un ollero qu1en .. ende al•honrado caballero• Tn~tan de Merlo . 'ecino de la collac1on de la Mattdalena. una!~. cn11.' 
corral y olleria en la Puerta del Colodro, con el tributo que sobre ella~ tu:ne hecho Gaspar 1.-0pe7, ollero. pu1 un1 
renta de 2.000 mrs. anuales. 

( 14) Por ejemplo. el monasteno de San la Mana de la Merctd. citado en la nota 10. 
(15) 1491.XI.I9, APC, Of. 14,1. 24. c. 4, f. 16v. prop1edad de Juan Lópet.tmaJero.linderut.:on ollc:na~ de IJ1r 

totome Rodriguc:z.. ollero y ollerias de Catalina Rodnguc:T,Ia ollera. 
( 16) 1491.1V.I3. lb1d .. l. 23. c. 9. f. 89r. en que el Comendador Pedro de las Infantas. arnenda a un teJero. \CCI 

no de la collación de Santa Maria. unas casas tejar y horno en los corrale., •allende la puente ma}Or de e.,ta Ciudad•, 
por una renta anual de 4.000 mrs. en labore:>. 2.000 de teJaS y 2.000 de ladrillo!!. 

(17) En muchos casos. marido y muJer lo rc:ahzan cOnJuntamente; por eJemplo, 1495 11 16. AP . Of 14 119. 
c. 24. f. 66v. 

(18) 1496.1X.I6, lbJd. ,l. 30, c. 9. f. 4r. en que un vecino de la collac1on de San Pedro arnenda n Oon1alo Ru11, 
ollero. durante dos vidas y por renta de 900 mrs. anuales. unas casas -olleria cerca de la •gles•a de San Seba~t•an , eon 
las higueras, parras y otros árboles que están dentro. y con su horno y do!> rueda .. de ollena 

( 19) 1495. V .1 l. A PC. Of. 14. l. 29, c. 17. f. 3 1 '"· c:n que un ollero ernenda de otro, ambos \CCmos de la colla 
c10n de Santa Maria. una tienda lindera con la •calle de las alienas•. prOpiedad del Cabildo de la I¡.JesJa de Cllrdoha. 
por rema anual de 1.200 mrs. 
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()ull a la ma unportanU: base so re la que organu an los an ano dd barro cordobe, 
del lli¡Jo X V sea la de los laL familiares. En efecto, mucha t enda ) tallere pa>an e 
padr e htJO o a mu,JaCS \ludas al monr u e m u e(l0) o a ·n1dorc' o alkg.aJ<'' que h n 
traba; do con d maestro en cuesuon(21). Sm duda. los mae tro trabajaban con obreros 

de los que SI aparecen men ton (22}- y con famúiarc , ) cabe su¡xmor la prc. cncta J 
aprcndtc aunque no n haya conS<:nado rur.¡;una de'"' cana . 

Tampoco nos consta 4ue los mae tros e tu\ieran unido') en ningun tipo de asociacion 
profesional o cofradia . Lo que t ex"tcn son unos fieles de lo~ dtferentes oficios establecidos 
tanto para olleros, teJeros y una1cro al meno; dewe las ordenanzas de 1435(23) . destgna 
do por el Cabtldo municipal ignoramos medtante qué procedimiento (puesto que no se espe 
ctfica) cuya funciones eran las de señalar el barro que se habta de utilizar, ••gtlar los hornos 
y talleres, destrutr las obras mal realizadas, estar presentes al sacar las mismas del horno. 
cobrar las multas en que cayesen los anesanos. etc.(24) y cuyo salarto estaba en función de 
las penas tmpue tas(25). Tambten intervenía el cargo mumctpal de Mayordomo. cuya com· 
petencia afectaba a muchos sectores tndustriales de la ciudad, pero cuyas func10nes se con 
funden a vece con las de los fieles(26). A finales de siglo aparece la figura del Alcalde del 
Rio, encargado de visitar los hornos de los tejeros del arrabal de Sta. Maria. con un salario 
de 3 mrs. por cada vistta a un horno(27). 

Una de las funCIOnes mas tmponantes de estos fieles, ya la hemos señalado. era la de 

(20) ISOO.V 21. 1btd .• l. 34, c. 14, f. 26\·, en que Juan Rull. ollero. \ecino en las ollena~ de la Puerta del Colo 
dro. deJa en '>U te~tamento una1 olknas en dicho arrabal a su hiJO Juan S3.nchet. lindera.!. con tinajenas de lo:-. cano 
mgos de San H1pohto; y otras aliena~. tambien prop1edad suya y en el mismo lugar. linderas con ollcria:-. de Fernnn .. 
do Rodnguet. e~padcro. y las alienas de su hermano. 

(2 t) 1497.X l. lb1d .. t. 31. c.ll, f. 25ór. 
(22) 1500. V.21. lb1d., l. 34, c. 14, r. 26v, donde Juan Ruiz. en su testamento antes Citado. dispone que entreguen 

a Alronso, !iu criado. dos ruedas del oficio de la olleria con sus aparejos. veinte cargas de barro bermeJO. todo el 
barro blanco que hay en su casa y un molino pequeño de moler "idrio. ademas de 2.000 mrs. que le debe; y a su 
~bnno Juan. 1.000 mrs. por los servicios prestados. 

{23) El cargo de fiel aparece para Jos tres oficios en las ordenanzas de 1435. A(rchi\'o) M(unicipal de) C(órdo 
ba), Libro de Ordenanzas, 1.0 , fT. 1r-46v. &htadas por GONZALEZ JIMENEZ. M .. •Ordenanzas del Concejo de 
Córdoba ( 1435)•. en 1/istoria. Instituciones. Documentos., 2. Sevilla (1975). pp. 191 315. La defimc1ón de los fieles 
de los tejeros se encuentra en AMC. Libro de Ordenanzas, 1.0 , r. 27v; G. JIMENEZ. op. cito., p. 268. Y es recogida 
con posterioridad en la ordenan1a sobre Que 110 saquen los tejeros la teja delfornofasra que los fieles estén presen 
tes. AMC, Libro de Ordenanzas. 1.0 , r. 234r. de 1499. Los fieles de los tinajeros estitn citados en AMC, Libro de 
Ordenanzas, 1.0 • r. Jór; G. JIMENEZ, op. cit., p. 283. Y en este mismo lugar se habla también de los fieles de los 
olleros. 

(24) Todas estas disposiciones se encuentran señaladas en los cap1tulos ya citados de las ordenanzas de 1435. y 
asim1smo en las de 1499 Que 110 saque11 ... y Horde11a11ra quefaganla teja y el ladrillo de buen barro, AMC, L1bro 
de Ordenanzas, 1.0 , ff. 234r y 233r v. 

(25) Las penas que los fieles debtan recibtr son muy abundantes. Entre las que recogen las ordenanzas de 1435 
destacan: 

12 mrs. de quien comprase teja o ladrillo para vender a regateria (AMC. Libro de Ord .. 1.0 , f. 18v; G. JI ME 
NEZ. op. cil .. p. 250). 

- 100 mrs. de quien vendiera teJa o ladrillo a precio superior al establecido por el Concejo (AMC. Libro de Ord., 
1.0 , f. 24v: G. JIMENEZ, op. cil., p. 262). 

12 mrs. de quien vendiese labor rosada a precio superior al fijado (AMC. Libro de Ord., 1.0 • r. 27v: G. JI ME· 
NEZ, op. cit .. p.l68). 

100 mrs. de quien usare barro no señalado por los fieles (AMC, Libro de Ord .• ¡,e:._ r. 27v; G. JIMENEZ. op. 
cir., p. 268). 

-60 mrs. por cada horno que se desenhornare sin estar ellos presentes (AMC, Libro de Ord., 1.0 • f. 3ór; G. 
J IMENEZ, op. cil., p. 283). 

Las ordenanzas de 1499 insisten en estas mismas disposiciones: 
- 12 mrs. de quien vendiese labor rosada a precio superior al establecido y 100 mrs. por utilizar barro no señala

do (Que no saquen ... , AMC, Libro de Ord., 1.0 , r. 234r). 
- 150 mrs. del tinaJero que desenhornare sin estar ellos presentes un horno o una tinaja de mas de diez arrobas 

(Preg6n e hordenan~a de los tynajeros, 1499. AMC, Libro de Ord .. 1.0 , r. !Oór). 
(26) El Mayordomo aparece citado en AMC, Libro de O rdenanzas. 1.0 , r. 18v (Ord. de 1435; G. JIM ENEZ, op. 

cit., p. 250) y r. 234r (Ord. Que no saquen ... ). 
11 ') \1l l•bru~Ord 1 f 234r 
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(28) Véase nota 25. 
(29) AMC. Libro de Ord .. 1.". f 2J.h y l34r. 
(30) Vénse nota 22. 
(31) PADILLA. J.l .• Contribucion al estudiO de la~ cerimi.:a~ ttn~ catalana de cr«'k.:a mNK'\II el talkr, httr 

no!~> produccion de Ca~ampons tberga). en C,•rcimica xrisa ...• op. c1t .. p 110 
(32} 1491.11.28. APC. or. 14. l. 23. c . 6. f. 30r, en que un !CJCfO. \t'CinO de la coiiACI{'R de San MIJUrl. acuerda 

dar hechos a un Yecmo de la de San! a Mana 25.000 mr!i de teJa) B .OOO de ladrillo. danJolc e te hatrt.l. tierra, poi 
vo, lima y todos los apareJOS y hcrram1entas que hub•cra menester. 

(33) Véa!te nota 22. No .;abemos cómo eran exactamente. pero cabe suponer qur rucr;tn 'l.lffitlare a lu tornos. 
(J4) 1500.1V.l3. APC, Of 14.1. 34.c. 17. f. 24r. un molde de ladrillo~. 
(35) 1491.VIII. 26. APC. OL 14. l. N. c. ó. f. 53r; 1497.VIlt2~. !bid .• 1 :\1.' 1"'. f ~r . 14'i1KIIl 12, 1tml 1 

J2. c. 7. r. ór: 1498.111.14. )bid. f.2h: cte. 
(36) 1499.1X.I. Ib;d .. l. ]J.c. 7.f4or 
(37) 1500.V.21. 1bod,l. l4.c. 14. f. 26v. 
(38) Este hecho es puesto de relieve por Riu en OF BOUARO y RIU. op. ru .• p. 418. f-ntre l\l'l poco tnhaJtll. 

dedicados al esludio de hornos medtevales destacan RIU. M .. F.l taller de cc:ramtca medte,al de ~anta \reu d'OIIer-.. 
Boletlit Arqueológico. IV. Tarragona ( 1911 12). núms. 1 U · 120. pp. 253 268. OF LA VFGA. J , llorno alfarenHte 
cerrimica gns altomcdieval. Medlterranla, IX. Barcelona (1915). pp. 15 21 . PADILLA, J .l .. op. t'U., pp. ~ 14l 

(39) Una dcscripcion de los hornos medte\·ales mas usualc:~ puede encontrar<.e en PADILLA. J 1. (Jp. ru., rP 
115 117. 

(40) AMC. Libro de Ord .• 1."', f. 27v (Ord. de 1435. G. J IME.NFZ: op. cíl., p. 261il) y f. 234r {Ord. Qut· nnJa 
quef! ... ). 

(4 1) Aunque esta disposición aparece ya rene Jada en las ordenan1a~ de 14H. probablemente no~ lle¡aba a 
cumphr en la prlictica. ya que en mayo de 1499 ciertos vecinos protestaron ante el Cahtldn munu.:tpal de que los 
tinaJeros vendtan las tinaJaS quebradas y horadadas, porque las desenhornaban y no ht'S deJaban \'C:r hllsta haberle:. 
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y deshacer la que aun no estUVJe$C coetda(4~1; taba rosada, esto no h~<n a.abad de 
cocer, era ob!ígatono •oher a cocerla en la h r da Jeme. F.n ulumo terrrun , la labor 
rosad ..: pocha vender, pero a prCCJOS m u) uúenor a 1 e>tabl 1d ~O r, . e millar de 
tc;a ) 1 ~ mr . el mdlar de ladnUo, .ayendose en las pena antes Citadas i 'endian a pre~'" 
upenor(43). 

na "' ternunadas 1 obra eran comerdahLad ; las te;a ) ladrill ' ..e •endian. 
~omunmenle por millar en los contrato consultad , para las labore de albañneria l 
con tru caon. ~1 co to de los mismos dcpend•a de la calidad del barro y del precio e,tablc~1do 
por el ConceJ0(44l. De cualqwer modo, presenta una gran arregularidad. pue~to que en 
febrero de 14YI el mallar de ladrillo se •ende por 120 mrs.(~5). en junio del mismo año por 
650 mrs.(46) y en el m1smo mes, pero del año 1498. por ~00 mr>.(4i). sm que podamo> 
explicar qué factore determinan una tan amplia gama de precios. 

hnalmente. nos resta por exammar qué tipo de aruculos elaboraban los artesanos cordo 
bese del barro en el s1glo XV. Los tejeros, como ya hemos indicado. producían tejas y ladn 
llos que servían a la indu>tna de construcción. ademá~ de adobes. losas y elementos simila 
re (48). 

Más variada debía de ser la producc10n de olleros y unaJeros. Entre sus obras interesa 
destacar los traba;o> VIdriados. Las ordenanza> de 1435 regulan lo que deb1a pagar al almo 
tacén aquél que trajera cargas de vidriado o de vidrio para vidriar que. procedentes de fuera 
del termmo, llegasen a la ciudad(49): eMo. unido a la frecuencia con que aparecen citados 
en la documentación molinos de moler vidrio, canastas con vidriado. etc. (50), pone de relieve 
que se trataba de una practica -la del \ldriado muy frecuente en la época. Al parecer. la 
tecmca del vidriado estannífero fue introducida en la Península por los musulmanes. durante 
el "glo IX X; en ella, sobre un fondo blando, lustroso y opaco, se funden los tres ÓXIdOS que 
producen los colores más comunes de la cerámica medieval: el azul de cobalto. el verde de 
cobre y el morado de manganeso(51). Entre los productos vidriados más comunes del siglo 
XV estaban las redomas que iban por lo general unidas a vaseras-(52). lebrillos(53), 
almarrazas(54),jarras(55). bacines(56) y albornias(57). 

Fuera de esto, existían muchos y variados productos de barro simple: platos -entre los 

tapado la~ quebraduras y otros defectos. volvtendose a insistir una ... ez mas en la obligatoriedad de la presenc1a de 
lO!~ fieles en el momento de sacar las obras del horno (AMC. Libro de Ord .. 1.0 , Pregón e hordenan~a de los ty,ajc 
ros. f. lOor). 

(42) lbad., nota 40. 
(43) AMC. Libro de Ord .. 1.'. r.l7' (G. JIM ENEZ. op. rit., p.l68). 
(44) lbod ., r. l4v (G. JIM ENEZ, op. cil., p. 262). 
(45) V Case nota 32. Se vende a precio de 120 mrs. el millar. 
(46) 1491. VJ.21, APC, Of. 14,1. 24, c. 11. f. 34v. en que tres tejeros vecinos del arrabal de Sta. Maria venden a 

un cantero, vecino de la collacion de Sta. Marina, 15.000 ladrillos a precio cada millar de 650 mrs. 
(47) 1498.V1.15, APC, Of. 14, 1. 32. c. 5, f. 54r, en que un tejero \ende a un albañil , vecino de la collación de 

San LorenlO, ocho millares de ladrillo bien cocido. de los dos hornos primeros que cociere. a precio cada millar de 
400mrs. 

(48) Entre todos estos. las tejas son el elemento mas frecuentemente citado: 1491. Vlll.26, APC, Of. 14.1. 24. c. 
6. r. 53r: 1497. Vll.l9, lbid ., l. 3 l. c. 22, r. 49v ; 1497. Vlll.28, lbid ., l. 30, c. 2, r. 2ór: ele. 

(49) AMC, Libro de Ord., 1.". ff. 5r y ór (G. JIMENEZ, op. ci1 .. pp. 220 y 222). 
(50) 1499.Vlll.2. APC. Or. 14.1. 33.c. 13. r. 8v; 1500.1X.25.1bid .. l. 34, c. 4. r. ór; etc. 
(51) SESEf'IA DIEZ, N .. Ceramica (siglos XIII XIX). capitulo XXI en Historia de las Artes aplicadas e indus 

tria/es en Esptuia (Dir. BONET CORREA), Madrid, 1982. p. 585. 
(52) La redoma era una vasija vidriada, ancha en su fondo. angostilndose hacia In boca, y In ¡•osera un recip1en· 

te que servía para contenerla; redomas con vaseras aparecen en 1497.V.30, APC, Of. 14, 1. 31, c. 8, f. 15r: 
1497.Vli.IO, !bid .• c. 19, f. 70r; 1498.111.12, lbid. ,l. 32, c. 7, f. ór: 1498.1X.29,lbid .. c. 19, f. 15r: etc. 

(53) El lebrillo era una vasija de barro vidriado mas ancha por el borde que por el fondo: 1497. VIl. lO. lbid .. l. 
31, c. 19. r. 70r: 1498.111.12, lbid .. l. 32. c. 7. r. ór; ele. 

(54) Las almarrazas eran vasijas semejantes a las garrafas. agujereadas por el vientre, que se utililaban para 
rociar o verter, y que en ocasiones aparecen tambien unidBs a ¡•oseras. 1498.111.14. lbid., l. 32, c. 7, f. 23v; 
1498.X II .6. lbid .. c. 6. r. 28v; 1499. Vllt.2.lbid.,l. 33. c. 13, r. 8v; 1499.XII.28,1bid .. c. 1, r. 12v; etc. 

(55) 1498.11 1. 12. lbid., l. 32, c. 7, r. ór. 
(56) 1~00. V.ll, !bid .. l. 34, c. 21,r. 5r. 
( 1) lol'iMIII.Il lt-1 1.32"' ".forLaa/bormaesuna\aSlJI&randeenformadetaza 
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(~~~ Mercedc" Bcrrcromdh..a ~u~ LA tkrt1.1m 11..:'K\n •de \b.!A~a•l': ..:e a1u •1 .. "01« uu H\bah\.l ~ 
tBORRl:RO. M .. El AJuar Je la ca.! a campe 11 \,(\Dlana a tlnc, <k la ~Jad ~tNta. ~r-. dtl/11 C 
ÚU \fc•1/tt't'U/ ~11Jaft~:a, JICf\, 11.)84. r- ~t'l (T"I¡,~rg«.l, rl0S(-'frll'Jo t'tntll rtll·ontrado r!ah Jc \t~o 1 blazk:l 

(IJY~.Il.~b.APC.Ot 14,1. 31.c.l.f ~' QuLl&C..Cnllmbrch arcfcr('tl .. ·;ama tna1Urct ~lA a!i .. a 
o a \U e\til<l anL!I.Ih.:tl. 

(59J t.t99 t1.2'7. APC. or. 14.1. H. c. 1 ·. r Qr, J.t~\1 . Ylll1~ . n-.,J .. c .... f <lf' 

{6()) Lo platt'l~s eran una esp«-ie de plato o bandeJa 14'1..,_ 11 ~8. lbld ,. e l. r 1 ~' ,.\un..¡ut h~"- <" J'lfO 
ducw; \On abundantes ha} '4U<" ~ñalar. iitn C"mbar¡o. que el matenal ma utlluaJo m \a tp.: ·a paula re&liu..:~\ft ~k 
, 3Jt!la; Jc uso dome\tLco no era el barro. \lOO el peltre. alcacLllO de estaño. Je n~ .. v dlhl. m u' lf'l'l"f''IJa rara tal 
uso por ~r completamente mofen 1' a a la salud. 

(611 1499.X 17. APC. Of. 14.1. 33. c. 4,[. 5~r 
(t12l 149 .s.d .. !bid .. l. 32. c. 12. f. s·h. 
163) 1500.1X.25.Ibid .. l. 34. c. 4. f or 
164) 1497.VIII28. lb•d .. I.J l. c. 17. f. Sr. 
t65) 1497.VII.I0.1b•d .. c. 19.[. 70r. 
(66) Las aJcarra=as eran 'asiJilS de arcilla poro)a y PlolCO cocida, con la f'C"C..'ptedad de deJar re1umar~ l:l(fta 

porcion de agua, cuya e'·aporacu)n enfria la nl&)Or cant1dad del m1smo hqUidO que queda dentro. o .w:a. al¡o a~m,la 
res a los botiJOS 1499. 11.27. lbld .. l. 33. c. 18. f. 4r. 

(67) 1499.XI1.28.1bld .. c. l.f. 12v. 
(68) 1499.X.17. lbid .. c. 4. f. 52r. 
(691 1498.s.d .. lbld .• l. 32. c. 12. r. 57•. 
(70) 1497. Vlll.28. lb•d .• l. 3 l. c. 17.f 8r. 
(71) 1497. V.JO. lb1d .. c. 8. f 15r 
(72) 1499.11.27.1b•d .. l. 33. c. 18. f 4r. 
(73) 1497.VI11 28. 1b•d .• I.JI.c.l7.f.8r. 
(74) 1490.V, 1bid., l. 23. c. 4. f 25v. 
(75) 1497.VJ1.1 9, 1bid., l. 31. c. 12. f. 49v. 
(76) 1498.V.l, lb1d .. l. 32. c. 21. f. Sr. una tinaJa de 20 arroba\; J4g9.1X.I.Ibld.,l. 33. c. 7. f. 4or, tinAJa de .\0 

arrobas: J498.s.d., !bid .. l. 32. c. 12, r. 57v, una tinaja de 40 arrobas; 1497.\olll.28. lb1d .. l. 31. c. 17, L 8r. de "iQ 

arrobas. 
(77) AMC. Libro de Ord., 1.0 , f. lOor; Pregón e hordenanra ...• 1499. 
(78) Son pocos Jos precios que se nos han conservado de estos productos: cmco unaJau. lOS mr¡. ( 1 "i()(}. V . 11 

APC. Of. 14, l. 34. c. 21. f. Sr): una bacmcra. 27 mrs. (lb1dem); tres tiOIJuelas ch•cas. 12 mrs. (1500.XI.7. Jtud., 1 
34. c. 1. f. 23v); un 11najón redondo. un brasero de barro y un asadero. todo por 14 mrs. (lbJdem); altam1U) platO!í 
de Midaga blancos y tmajas, diCZ reales ( 1497. Vl1.18, lbld .. l. 31, c. 22, r. 172\'). 

(79) 1492.11. 14. lb1d., l. 25. c. 3. f. 24r. un ollero arrienda de Juan Gon7.alez, carpmtero, un peduo de oh,•ar en 
el alcor de la sierra. 

1498.111. 15, lb1d.,l. 32, c. 7, f. J4r. un ollero y su mujer. vecmos en el arrabal de la collac•on de Santa Mana. 
arriendan un pedazo de viña y arboles de una arantada, en el pa¡o de la Arru1afa 

1 SOO.X J.1 7. lb•d .. l. 34, c. l. f. 33r. en que un ollero arnenda una heredad de casa. bode¡a. lagar. p1l1, tres 1101 
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venta de uerra, fecltado en enero de 1493(80), aparece eltopómmo •pago de lo; olleros• lo 
que, umdo al hecho de que muchos de estos arrendamientos de olleros o unaJeros aparecen 
Undantes con explotaoones de otro olleros o maestros del ramo. nos permtte afirmar la exb 
tenc1a de un lugar en la Sierra, próximo a la ciudad. que concentrana las propiedades territo 
naJes de vano de e to arte anos del 1glo XV que dedicaban su acuvidad urbana a la fabn· 
cac~on y >enta de aruculos de alfareria(81). 

J8S mayores. dos alforjas sanas. cuatro tinajas quebradas, viñas, zumacares, lirboles, aceitunos y montes, en el pago 
de la Mesa de la Cruz. 

1500.V.21. lbíd .. c. 14, f. 26v, en que se nos indica cómo Juan Ruiz, ollero, vecino de la collación de Sta. Marina 
tenía a renta con su mujer la cuarta parte de un olivar en el pago del Toconar. 

(80) 1493.LI6, lbid .. L 26. c. 1, f. lór. 
(81) Sobre las implicaciones del artesanado de Córdoba en el mundo rural, vease CABRERA, E., •El campesi

nado y los sistemas de propiedad tenencia de la lierr~ en la ~runpiña de Córdoba durante el siglo XV•. At'IUJ c1t'l 111 
l U. '"fl \f.-Jin'tll :f ru/olu:a. Jlen. 19R4, ¡lp. 96 102. 
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