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EL TELAR HORIZONTAL Y LA CASA: 
ENTRE AL-ANDALUS (SS. XII-XIII) Y EL PRESENTE. 

Ehungailu horizontala eta etxea: al-Andalus (XII-XIII.mendeak) eta oraina.

The horizontal loom and the house: between al-Andalus (12th-13th centuries) and the present.

José Maria Moreno Narganes (*)

Resumen
Esta aproximación se propone profundizar sobre el funcionamiento del “telar horizontal, de pedales 
o de bajo lizo” arqueológicamente identificado en el interior de espacios domésticos andalusíes 
(s. XII-XIII). El estudio de las herramientas de trabajo tanto de hilado como de tejido se torna 
indispensable para conocer la cadena operativa, las técnicas y formas de trabajo desde la obtención 
de la materia prima hasta la venta final del producto.
El estudio de estas producciones insertas en el contexto de la casa y la familia nos permite, además, 
conocer en mejor medida la participación de los miembros de la unidad familiar en la producción 
textil. Proponemos en este sentido un protagonismo femenino en el trabajo del tejido especializado 
que tendría una vocación mercantil. Esto nos ayuda a comprender cómo se articula la casa con la 
economía y la sociedad donde se integra. 
Para completar la propuesta interpretativa y profundizar sobre el funcionamiento del telar se 
recurrirá a la etnoarqueología. Esta propuesta se basa en la perduración actual de determinadas 
técnicas textiles mediante telar horizontal en Mértola (Alentejo, Portugal). A partir de la “Cooperativa 
do Tecelagem” de este municipio nos sumergiremos en otra visión sobre la manera de acercarnos 
a este tipo de oficios. 
El “telar horizontal”, de esta manera, será abordado desde estos dos planteamientos enfrentados, 
y se expondrán los puntos comunes que demuestran que se trata de una misma técnica que hunde 
sus raíces en al-Andalus y se prolonga al presente.

Palabras Clave
Al-Andalus, Espacio doméstico, Telar horizontal, Templén, Lana. 

Laburpena
Hurbilketa honek, andalusiar etxe-espazioetan arkeologikoki identifikatutako (XII-XIII.mendeak) 
“ehungailu horizontalak, pedalezkoak edo irazki-hari baxukoak” zuen funtzionamenduan sakontzea 
du helburutzat. Irun-laneko nahiz ehungintzako lan-tresnak aztertzea ezinbestekoa da, lehengaia 
lortzen denetik produktuaren azken salmentara arteko eragiketa-katea, teknikak eta lan-moduak 
ezagutzeko. 

(*) José Maria Moreno Narganes. Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Fª. Griega y Fª. Latina. Área de 
Arqueología. 
jmmoreno@ua.es



J.M. Moreno Narganes 

Revista ArkeoGazte, 9, 2019, pp. 101-119 

102

Monográfico: “Arqueología y trabajo”

Etxearen eta familiaren testuinguruan txertatutako objektu horiek aztertzeak, gainera, ehungintzako 
ekoizpenean familia-unitateko kideek duten parte-hartzea hobeto ezagutzeko aukera ematen du. 
Ildo horretan, emakumeen protagonismoa proposatzen dugu merkataritza-bokazioa izango lukeen 
ehungintza espezializatuan. Honek etxea ekonomiarekin eta integratzen den gizartearekin nola 
artikulatzen den ulertzen laguntzen digu.
Interpretazio proposamena osatzeko eta ehungailuaren funtzionamenduan sakontzeko, 
etnoarkeologia erabiliko da. Proposamen hau Mertola herrian (Alentejo, Portugal) gaur egunera arte 
iraun duten ehungailu horizontalaren bidezko ehungintzako teknika jakin batzuetan oinarritzen da. 
Herri honetako “DoTecelagem kooperatiba”-tik abiatuta, mota honetako lanbideetara hurbiltzeko 
moduari buruzko beste ikuspegi batean murgilduko gara. 
Horrela, “ehungailu horizontala” aurrez aurre dauden bi planteamendu horietatik aztertuko da. 
Era berean, sustraiak al-Andalusen dituen eta gaur egunera arte luzatzen den teknika berbera dela 
frogatzen duten puntu komunak azalduko dira. 

Hitz-gakoak
Al-Andalus, Etxe-espazioa, Ehungailu horizontala, Templén, Artilea.

Abstract
This approach aims to study the functioning of the “horizontal loom, pedal loom or low warp loom” 
archeologically identified in the interior of Andalusian domestic spaces (12th-13th centuries). The 
study of the working tools for both spinning and weaving becomes essential to know the operative 
chain, the techniques and ways of working to obtain from the raw material to the final sale of the 
product.
The study of these productions is also inserted in the context of the house and the family. It allows 
us to know more about the participation of members of the family unit in textile production. In this 
sense we propose that the female prominence in the work of the specialized fabric that would have 
a mercantile vocation. This helps us to understand how the house is articulated with the economy 
and the society where it is integrated.
Ethnoarchaeology will be used to complete the interpretative proposal and deepen the functioning 
of the loom. This proposal is based on the current persistence of some textile techniques using 
a horizontal loom in Mértola (Alentejo, Portugal). From the “Cooperativa do Tecelagem” of this 
municipality we will immerse ourselves in another vision about the way of approaching this type of 
handicraft. 
With these two different approaches, we are going to demonstrate that the same technique used 
in Al-Andalus had survived and continue to be used in the present.

Key words:
Al-Andalus, Domestic-spaces, Horizontal loom, Templén, Wool.
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l telar or ontal y la ca a: entre al An alu    y el re ente

1. Introducción 

Antes de profundizar sobre este tipo de 
producción textil y sus características materiales 
como propuesta de trabajo, debemos poner 
la atención en Mértola (Alentejo, Portugal) y 
su devenir histórico, pues representa el punto 
de unión indispensable para el abordaje y 
aproximación que pretende esta investigación.

El medio físico en el área de Mértola 
se caracteriza por tener un clima de tipo 
mediterráneo, generalmente seco y cálido, con 
la máxima concentración de lluvias en otoño y 
primavera. En consecuencia, los inviernos son fríos 
y en los veranos se alcanzan temperaturas muy 
elevadas. También los suelos se ven afectados por 
las condiciones climáticas, tornándose cada vez 
más pobres y erosionados (VILLAR, 2014: 236).

Este municipio alentejano se encuentra en el 
margen del rio Guadiana, y se trata del puerto 
más al norte a 80 km de su desembocadura. De 
esta manera el eje fluvial será indispensable para 
el desarrollo de este territorio durante su historia 
y especialmente durante el periodo almohade 
cuando se produce una mayor interconexión de 
urbes a través de puertos marítimos y fluviales 
(MAZZOLLI, 2019: 63). Esta interrelación territorial 
conllevará un proceso de desarrollo y crecimiento 
urbano para estos enclaves que dejará constancia 
en la expansión urbana a partir de nuevos barrios 
ex novoo en la reformulación y ampliación de los 
anteriores (Fig. 1). 

Durante el periodo andalusí, concretamente 
para los s. XII-XIII, Mértola formaba parte del 
“Gharb al-Andalus” como medina, y contaba con 
una extensión aproximada de 6-7 Ha, equiparable 
a otras ciudades cercanas como Silves o Faro 
(GÓMEZ et al., 2007: 117).

Desde finales de los años 80, con el comienzo 
de las excavaciones en el barrio de la “alcaçova” 
de Mértola se puso en evidencia la importancia 
del patrimonio andalusí en este municipio al 
aparecer todo un conjunto de casas del s. XII-
XIII. Será en esta excavación donde aparecerán 
por primera vez indicadores textiles (fusayolas, 

puntas de hueso, torres de rueca y templenes) 
en el interior de espacios domésticos (MACÍAS, 
1996). 

Entre estos hallazgos que apuntan a las 
técnicas textiles desarrolladas en Mértola, 
haremos especial referencia al “templén o 
templazo”, puesto que se trata del instrumento 
que demuestra la existencia del telar horizontal 
en al-Andalus.

El templén: 
“Deriva el nombre de todo este conjunto de 

e a  que or an el te l n el la n “te lu ”  
en el en o e “ ga tra e era que e one obre 
lo  cabrío ”  u u o e  to a ía co n en lo  telare  

e la enín ula  conoc n o e con u no bre 

Figura 1. Mértola (GÓMEZ, 2010, 187).
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gen r co o con otro  er a o  gual ente 
e la alabra la na: “le lar”  na arro y 

alloaragon occ  “le la” o “le leta”  
aran  “canc llo ” ua alajara  “tre ” 
co arca el An alo  uel a  “te ere ro” 

ortugal  on el no bre e “ ” e  conoc o en 
lo  telare  e Marrueco  on e e ten uc a  
ar e a e  en la or a e un r la  o  ar lla ” 

(RETUERCE, 1987: 71).

El templén hace referencia a una herramienta 
metálica, generalmente de hierro, que en un lado 
presenta una serie de dientes que permiten su 
agarre al tejido, y en el otro, un engarce circular 
para ir insertado en una madera. Funcionan 
siempre en pares unidos por una vara de madera 
de diferente tamaño según el ancho de la pieza 
trabajada (Fig. 2). 

Su funcionalidad es, por un lado, para marcar 
el ancho de la pieza que se está trabajando en 
el telar horizontal y no perder la referencia, y 
en segundo, debido a la debilidad del “peine del 
telar”, normalmente de caña o madera ligera, 
hace de contra tensión para evitar su rotura por 
la presión que genera el propio tejido compacto. 

De esta manera, su uso es indispensable, 
ya que el “peine del telar” es un elemento 
imprescindible para el funcionamiento del telar 
horizontal, permitiendo la separación de cada 
uno de los hilos de la urdimbre antes de cerrar la 
trama (Fig. 3). 

Por esta función, el templén, debe estar 
hecho en un material resistente (metal), con una 
serie de dientes para engancharse en el tejido. 
Debemos hacer énfasis en la excepcionalidad de 
su conservación pues se trata del único elemento 
que nos permite reconocer el telar horizontal 
en el registro arqueológico. Esta misma crítica al 
registro debe tenerse presente para el hilado, y la 
exclusiva conservación de husos, torres de rueca 
o fusayolas frente a otras herramientas necesarias 
como la devanadora o la urdidera. 

Como hemos indicado, la aparición del 
templén nos permite conocer la existencia de 
una forma particular de producir mediante el 

telar horizontal, el cual tiene una gran extensión 
a partir del s. XII. Además, su ubicación casi 
exclusiva en el interior del espacio doméstico 
lo convierte en una de las pocas producciones 
especializadas que siguen teniendo la casa como 
lugar de trabajo preferencial. 

Una tendencia que ya estaba documentada 
desde sus primeras apariciones en espacios 
domésticos de Vascos en el s. X-XI (DE JUAN, 
2016: 338). 

El territorio del Alentejo presenta una 
larga y profunda tradición en relación con el 
telar horizontal que ancla sus orígenes en su 
pasado medieval. Sabemos que para época 
contemporánea suponía una de las principales 
producciones de este territorio, sobre todo con la 
realización de mantas de lana (LUZIA et al., 1984). 

En este mismo sentido, la reciente investigación 
de J. Sequeira (2014) ha venido a demostrar 

Figura 2.  Templén montado en el telar (Foto de autor).
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como la manufactura textil en el Alentejo, basada 
en lana y lino, tuvo un continuado desarrollo 
durante la baja edad media e inicios de la época 
moderna en Portugal. Además, hace referencia 
al valor añadido de estas piezas elaboradas que 
se comercializaban por el territorio de Portugal 
y sus colonias, como por diferentes países 
mediterráneos (España, Italia, etc.). Su estudio de 
la documentación ha evidenciado la existencia de 
toda una reglamentación desde el s. XIV, tanto a 
nivel de sueldos como para la división sexual del 
trabajo (2014: 123-132). 

Por estas razones aludidas podemos observar 
que desde el fin de al-Andalus y hasta el s. XX, 
la producción textil mediante esta técnica ha sido 
importante para la economía de esta región, y 
que su desestructuración no aconteció hasta la 
segunda mitad del s. XX. 

En la actualidad, el telar horizontal perdura 
únicamente a través del trabajo en la “ fic na 
do Tecelagemz1” donde de manera activista 
luchan por mantener una producción basada 
en algodón, lino y lana a partir de las técnicas 
y conocimientos tradicionales. Especialmente, 
la lana sigue teniendo una cadena operativa 
completa en este municipio desde el esquilado de 
la oveja campaniça, lavado en el Guadiana, hilado 
y tejido.

2. Metodología de trabajo: una aproximación 
etnoarqueológica

Esta propuesta de estudio pretende 
profundizar en el funcionamiento y características 
del telar horizontal y su importancia para al-
Andalus, así como en su perduración en un 
territorio específico desde el medievo andalusí. 

Con estos objetivos se ha realizado un breve 
balance a partir de la bibliografía con el fin de 
exponer las líneas generales de investigación y 
justificar la necesidad y trascendencia de realizar 

1 https://visitmertola.pt/blog/item/oficina-de-tecelagem-
de-mertola/

estudios centrados en el instrumental técnico de 
trabajo. Así, a su vez, hemos podido determinar 
las características generales del textil para esta 
cronología. 

A partir de este análisis hemos trabajado 
directamente con el registro arqueológico de las 
diferentes excavaciones realizadas en el concelho 
de Mértola (barrio do alcaçova, arrabal riberinho 
y Alcaria Longa) para conocer en detalle cuales 
son los indicadores textiles aparecidos en estas 
excavaciones y su relación contextual en los 
espacios domésticos del s. XII-XIII. 

Esto ha sido posible a partir de una estancia 
en colaboración con el “Campo Arqueológico 
de Mértola”, institución que lleva dirigiendo las 
excavaciones en este municipio desde sus inicios 
a finales de los 70. 

Esta investigación pretende completarse a 
partir de la etnoarqueología, ya que actualmente 
en Mértola sigue en funcionamiento una pequeña 
producción textil a partir del telar horizontal 
que, a grandes rasgos, como nos demuestra la 
existencia del “templén”, sería un telar de bajo 
lizo similar al encontrado en las excavaciones 
de los barrios andalusíes. Este apartado se ha 
desarrollado a partir de entrevistas a las mujeres 
partícipes de la cooperativa, así como realizando 
fotografías y videos para sistematizar todas las 
fases del trabajo. 

Esta proyección histórica entre el presente y 
al-Andalus debe ser enormemente cauta, y está 
centrada mayormente en la cuestión técnica para 
intentar determinar preguntas concretas: ¿Cómo 
funciona un telar? ¿Cuánto espacio podría 
ocupar? ¿Qué tipos de piezas y decoraciones 
podrían hacerse? (Fig. 4). 

3. Telar horizontal y el textil en al-Andalus

El estudio del textil en al-Andalus no es una 
cuestión novedosa, existen importantes trabajos 
sobre esta materia tanto a nivel de las fuentes 
escritas (LOMBARD, 1978) como de aquellos 
tejidos conservados (PARTEARROYO, 2007). La 
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Figura 3. Templenes andalusíes. Izquierda, Albalat (Sophie, 2017, 170). Derecha, Cidade das Rosas (RETUERCE, 1987, 72).

Figura 4. Telar horizontal actual (Foto de autor).
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investigación sobre la materialidad, sin embargo, 
ha estado centrada en tejidos de naturaleza 
suntuosa tanto por su tipo (banderas, sudarios, 
etc.) como por su materia prima (seda, hilo de 
oro, etc.).

Esto ha llevado a importantes trabajos 
(SALADRIGAS, 1996) centrados en las cuestiones 
estéticas o simbólicas, ya que estos tejidos suelen 
estar profundamente decorados en el s. XII-XIII. 
Son célebres las publicaciones sobre los pendones 
o banderas almohades, incluso trabajados desde 
el inicio de la historiografía andalusí como las 
“sedas de la alhambra” (GÓMEZ, 1951). 

En este mismo sentido, la seda ha representado 
la materia prima más estudiada (LÓPEZ, 1993) 
y se ha profundizado enormemente sobre 
su extensión, organización, productividad, 
etc. Sin embargo, seguimos desconociendo 
enormemente las herramientas utilizadas para 
su elaboración tanto en hilado como en el tejido, 
más allá aproximaciones de carácter textual 
(SALADRIGAS, 1996) o de novedosas propuestas 
a partir del s. XV que empiezan a apuntar al inicio 
de industrialización de la actividad textil en la 
baja edad media (GIANNICHEDDA 2010:370).

Además, todas estas producciones de carácter 
elitista estarían producidas en el “tiraz”, oficinas 
de producción controladas directamente por 
el poder político y que tendrían su origen en el 
periodo emiral (LOMBARD,1978: 42).

Estos estudios permiten un conocimiento 
histórico general sobre la importancia de estas 
actividades y muchas de sus características 
(técnicas, materias primas, simbología, epigrafía, 
etc.) son esenciales para cualquier aproximación 
sobre el textil. Partiendo de estos trabajos, 
proponemos un estudio sobre la técnica 
productiva utilizada para la elaboración de tejidos, 
concretamente los realizados en el interior del 
espacio doméstico y en base a materias primas 
más accesibles (lana, lino y algodón). 

 a  ac a e  te le  e e la arqueología

El estudio arqueológico de la producción 
textil a partir del registro arqueológico, tanto en 
el conocimiento de los instrumentos, como en 
su organización, ha sido escasamente tratado, 
exceptuando los pioneros trabajos de Manuel 
Retuerce sobre esta cuestión centrados en la 
aparición del telar horizontal (RETUERCE, 1987) 
o de Claudio Torres sobre la identificación del 
instrumental para hilado conocido como “torres 
de rueca” (TORRES, 1985). 

En la actualidad, destacan los recientes 
estudios de Ana Cabrera (CABRERA, 2016)
referidos a aproximaciones arqueométricas, 
tales como el estudio de fibras con SEM, análisis 
de tintes con Cromatografía y dataciones 
radiocarbónicas sobre tejidos para conocer su 
cronología. 

En lo que respecta al telar horizontal tanto el 
registro arqueológico como las fuentes escritas 
parecen indicar que no aparecería en al-Andalus 
hasta el s.XI-XII como demuestran los casos de 
Vascos (IZQUIERDO, 1999: 174) y Cidade das Rosas 
(RETUERCE, 1987). Como hemos indicado, la 
aparición de este telar viene determinada por el 
hallazgo de “templenes o templazos” en el registro 
arqueológico, y sabemos que se extendería a 
partir del s. XII por la Europa medieval como 
apunta la iconografía en textos o la arqueología 
(RODRÍGUEZ Y CABRERA, 2009: 370). 

A partir del s. XII, se produciría una expansión 
de este tipo de telar que vendría a coincidir con 
otro proceso, prácticamente simultaneo, como 
es la desaparición del telar vertical de “pesas” 
de tradición mediterránea (ALFARO, 1997) que 
no parece continuar más allá del s. X. Los últimos 
casos documentados serían los encontrados en 
los espacios domésticos de Bayyana (Pechina, 
Almería. s. IX-X) (CASTILLO y MARTÍNEZ, 1990: 
112). A sabiendas de estos podemos inferir 
una posible transformación en los modelos 
productivos textiles y sus herramientas de trabajo 
en al-Ándalus a partir del s. XI. 
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intervenida, el arrabal ribereño, donde fueron 
documentadas 3 casas de similar cronología y 
organización morfológica (zaguán, patio, salón, 
cocina, estructuras hidráulicas, etc.) que las 
anteriormente citadas.

Las oposiciones entre ambos barrios se 
centran en cómo se han adaptado a una 
topografía o urbanismo previo. El barrio de la 
alcazaba ha crecido delimitado por el castillo 
y el recinto amurallado exterior, entre ambos 
límites el urbanismo ha ido desarrollándose y se 
ha adaptado a un espacio determinado que lo ha 
condicionado físicamente.

El caso del arrabal ribereño, de carácter 
extramuros pero vinculado a la medina, está 
perfectamente adaptado a los aterrazamientos 
naturales de la ladera, con calles y sistemas de 
saneamiento. Como el caso anterior, vemos el 
modelo casa-patio, pero donde las casas están 
situadas en batería siguiendo la curva de nivel 
(LOPES, GÓMEZ Y RAFAEL, 2012: 19-21).

Existen similitudes constructivas, pues 
la técnica predominante para las casas es la 
mampostería sin zanja de cimentación. Las 
diferencias más notables en este sentido, según 
los arqueólogos encargados, sería la ausencia de 
determinados materiales (ladrillos) o pozos en 
los patios para las casas del arrabal del río, o la 
aparición en este mismo barrio de instrumental 
y grafitis relacionados con la artesanía naval (Fig. 
6).

A estos dos casos urbanos, se suma la 
excavación en Alcaria Longa, realizada por 
James Bonne (BONNE, 1993:112), que reveló la 
existencia de una alquería al sureste de Mértola 
(24km) con una serie de casas que no presentan 
un urbanismo denso pero que están determinadas 
en su generalidad por un patio central y una serie 
de módulos rectangulares. Como en los ejemplos 
anteriores tenemos un patio lajeado a modo de 
distribuidor, salones con alcobas laterales, etc. 

Las diferencias con los casos considerados 
“urbanos” radica en la mayor disponibilidad 
de espacio generando un urbanismo disperso, 

3.2. El telar en Mértola (s. XII-XIII) 

Los trabajos realizados por el Campo 
Arqueológico de Mértola2  desde finales de 
los años 80, con más de 40 años de actividad, 
permiten conocer de manera profunda la 
importancia del territorio de Mértola durante al-
Andalus en los s. XII-XIII. 

Las intervenciones dirigidas o coordinadas 
por esta institución han revelado para el ámbito 
urbano de Mértola (actual sede del “Concelho”), 
dos áreas donde se han identificado espacios 
domésticos de esta cronología: la zona conocida 
como barrio de la “alcaçova” justo al pie de la 
alcazaba, y la zona del arrabal “riberinho”, que 
como indica su nombre, se encuentra situado 
extramuros y en el margen del rio Guadiana.

En lo que respecta a su arquitectura 
o morfología, ambos espacios han sido 
pródigamente trabajados en monografías, 
artículos (GÓMEZ y LOPES, 2008) y tesis doctorales 
(MACÍAS, 2006). De esta manera existe una 
investigación previa de contextualización que nos 
permite aproximarnos a la manera de habitar la 
casa, y especialmente, a la producción económica 
en su interior. 

Sobre el arrabal de la alcazaba, las excavaciones 
han sacado a la luz más de 16 casas, las cuales, 
no solo son de la misma cronología, sino que 
reproducen un modelo doméstico extensivo a 
todo al-Andalus, que indican la alta cohesión 
social y territorial existente en ese momento 
(MACÍAS, 1996: 70) (Fig. 5).

Sin entrar a describir cada espacio doméstico 
en concreto, como ya ha sido detallado en las 
obras de referencia que existen sobre los mismos, 
sí consideramos importante puntualizar que a 
nivel de la morfología doméstica estaríamos ante 
una “Unidad modular compleja” estructurada en 
torno a un patio (GUTIÉRREZ, 2012: 147). Esto 
mismo fue puesto al descubierto en la otra zona 

2 http://www.camertola.pt/
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Figura 5. Casas de barrio de la alcazaba (PALMA, et al., 2018 71).
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Figura 6. Casas del arrabal del río (PALMA, et al. 2018 68).
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así como una mayor polifuncionalidad de los 
módulos asociados a la casa (mayo dispersión de 
hogares) y la ausencia de letrinas. En cuanto a la 
técnica constructiva predomina la mampostería 
sin cimentación (Fig. 7).

La importancia de estos tres casos (dos urbanos 
y uno rural) viene a mostrar, primero, la extensión 
de un mismo tipo de casa para esta cronología 
en todo el territorio, y, en segundo lugar, cómo 
es posible encontrar similares actividades 

Figura 7. Casas de Alcaria Longa (Boone, 1993 112).
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económicas en su interior. Esto es debido a que 
en los tres tipos de sitios aparecen documentadas 
actividades textiles, tanto de hilado como de 
tejido. En este caso, nos centraremos en el telar 
horizontal con el “templén o templazo” como 
indicador principal, el cual, ha aparecido en 2 de 
las 16 casas del barrio de la alcazaba, en 1 de las 
3 casas del arrabal ribereño y 1 de las 3 casas de 
Alcaria Longa. 

Esta relación entre telares horizontales y 
espacios domésticos nos demuestra que estamos 
frente a una actividad de producción que tenía un 
peso destacado en la economía de este territorio, 
pues no sólo los espacios urbanos sino también el 
rural presentaba esta vocación textil. A partir de 
los casos expuestos, podemos considerar que el 
trabajo con el telar horizontal podría ser un oficio 
especializado, como ha quedado constatado 
por su hallazgo en solo 4 de las más de 20 casas 
excavadas en el territorio de Mértola.

Si tenemos en cuenta los costes y el tiempo 
de producción de las piezas, esto nos indica, 
como vemos ratificando en las fuentes escritas, 
que este trabajo vendría a superar el ambiente 
privado y tendría una clara vocación en el 
mercado local o regional. Además, para el caso 
de Mértola esta producción tiene mayor sentido, 
como han demostrado los trabajos de Susana 
Gómez (GÓMEZ, 2004), ya que para el s. XII este 
enclave ubicado junto al Guadiana tendría una 
fuerte vinculación comercial y podría dar salida 
a la producción mediante un mercado supra 
regional.

Esto parece observarse también en otros 
territorios durante el s. XII como Valencia que 
distribuía a todo el Mediterráneo con un gran 
mercado de lana (LOMBARD, 1978: 25-26). En 
este mismo sentido, sabemos que desde el s. X 
la producción y venta de la lana tenían una fuerte 
reglamentación en los mercados de al-Andalus 
(VALLVE, 1980: 225). 

Esta producción no debía ser general a todos 
los asentamientos, y su excepcionalidad, viene 
marcada por la comparativa con otros yacimientos 
de la misma cronología como Calasparra (Murcia) 

(POZO, 1989) con más de 12 casas excavadas y los 
Guájares (Granada)3 (MALPICA et al., 1990: 209) 
con más de 10 casas excavadas. 

En el primer caso, han aparecido 3 fusayolas 
y 1 torre de rueca, en el segundo, no existen 
elementos ni vinculados al hilado ni al tejido. 
En cambio, otros yacimientos del suroeste 
de la península como Albalat (Cáceres), van 
demostrando contar también con producción 
textil tanto de hilado como de tejido (GILOTTE y 
CÁCERES, 2017: 167-173).

Esta variabilidad de hallazgos debe 
interpretarse de varias maneras diferentes. Por 
un lado, el registro arqueológico puede estar 
tergiversado por problemas de conservación de 
las herramientas usadas para el hilado-tejido 
al ser mayormente de madera (BASSO, 2018: 
203-209) y por otro, con relación a los procesos 
postdeposicionales (SCHIFFER, 1985: 18) que 
desconócenos cómo han podido afectar a la 
conservación del instrumental como el reciclaje, 
tipo de abandono del sitio, etc. 

Otra perspectiva podría estar en relación 
con la existencia de un determinismo o 
especialización tanto productiva como geográfica 
de estas actividades, posiblemente vinculada a la 
cuestión ganadera (lana) o agrícola (lino, cáñamo, 
etc.) y concentradas en una serie de espacios 
domésticos. Los asentamientos que no presentan 
indicadores de trabajo textil, quizás, podrían 
abastecerse a partir del mercado interregional en 
un momento de cohesión política como son los 
períodos almorávides y almohades (s. XII-XIII).

3 Debo agradecer a los directores de dichas intervenciones, 
el Catedrático de Arqueología Antonio Malpica Cuello de 
la UGR y al director del Centro de Estudios de Veracruz 
(Murcia), Indalecio Pozo Martínez que me hayan permiti-
do revisar los materiales de estas excavaciones o facilitado 
esta información.



113

ArkeoGazte Aldizkaria, 9, 2019, 101.-119. or.Monografi oa: “Ar eolog a eta ana”

l telar or ontal y la ca a: entre al An alu    y el re ente

4. Telares actuales: Mértola en el s. XXI

El telar horizontal y su importancia, no es una 
cuestión menor para el territorio de Mértola, 
puesto que se trata de una región del Alentejo 
que hasta hace muy poco ha sido un referente 
para la producción textil portuguesa. 

Existen diferentes razones que marcan la 
conexión entre el uso del telar desde el s. XII hasta 
el s. XXI, pues sabemos que muchos rasgos de las 
comunidades actuales tienen sus raíces en este 
periodo (MARTÍN, 2018: 214). Además, desde su 
primera constatación en el s. XII la producción 
nunca se ha interrumpido en este territorio como 
demuestra las fuentes textuales (SEQUEIRA, 
2014: 30), llegando incluso a una distribución a 
través del mercado internacional por Castilla, 
Italia o África después de la conquista (SEQUEIRA, 
2014: 153-165).

De esta manera proponemos una aproximación 
etnoarqueológica a los telares actualmente en 
funcionamiento en Mértola. El recurso al estudio 
de la perduración de técnicas o instrumentos 
como el “telar horizontal” se entienden, no 
solo con el fin de conocer mejor el apartado 
productivo andalusí (KRAMER y KRAMER, 2001: 
43-54), sino como alegato a la importancia de 
este patrimonio y su fuerte ascendencia cultural 
desde la Edad Media. 

Centrada en la cuestión técnica, esta 
propuesta de carácter etnoarqueológico, viene 
a ser un apoyo para la comprensión de las 
sociedades del pasado (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2014: 
14). Para toda investigación de este tipo, la crítica 
y la revisión deben estar siempre presentes para 
evitar analogismos apriorísticosv(GONZÁLEZ-
RUIBAL, 2017: 268) sobre todo de carácter 
social y económico. Así, esta es una propuesta 
de naturaleza técnica partir de los telares 
horizontales actuales y proyectar una posible 
imagen o forma de funcionamiento en el pasado 
andalusí. 

Así, tratamos de responder a preguntas 
arqueológicas (¿cómo es y cómo funciona el telar 
horizontal?) a partir de la analogía técnica con los 
telares actuales para demostrar la continuidad y 
dar sentido a un indicador arqueológico particular, 
el templén (Fig. 8).

La observación, estudio y participación en el 
trabajo durante dos meses en la “ oo era a o 
Tecelagem” de Mértola, nos permite introducirnos 
y conocer en mayor medida la cadena operativa 
y los instrumentos necesarios para el procesado 
de la lana, lino o el algodón desde su obtención 
hasta el producto final tras el tejido. 

Así, los telares horizontales son usados para 
trabajar estas tres materias primas diferentes que 
condicionan el modo de trabajo, pues en base a 

Figura 8. Templén actual (Foto autor).
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la materia usada la necesidad de cerrar el tejido 
cambia (4-3 golpes de caja/peine para el algodón 
y el lino y 2 para la lana). Asimismo el número de 
pedales-lizos que determinan la complejidad de 
la decoración en la relación a la trama-urdimbre 
será también dispar (4 pedales para la lana y dos 
para algodón y lino). 

También encontramos diferencias relacionadas 
con la cantidad de hilo usada para realizar mantas 
según el material. Una pieza de lana necesitará 
siempre la mitad de los cabestrillos (1 cabestrillo 
= 24 hilos) que las piezas de algodón o lino debido 
al grosor y características de la fibra. 

Los márgenes decorativos de la lana son 
superiores a las otras dos materias, y podemos 
encontrar una diversidad de formas geométricas 
(bandas superpuestas, rombos, espigados, etc.) 
basados en la combinación del uso de hilos de 
lana blanca y marrón sin tintar. En cambio, los 
paños de lino blanco tienen una decoración 
sencilla con motivos vegetales, y los de algodón 
al componerse mediante hilo en la urdimbre y 
retales reutilizados en la trama, es la superposición 
de bandas de diferentes colores la que forma su 
decoración. 

En cuanto a los tejidos y sus dimensiones, la 
pieza tradicional más realizada es la manta de 
lana de 2,4 m de largo x 1,75 m de ancho. Es el 
paño más grande que se realiza con estos telares 

y por eso su riqueza decorativa siempre ha sido 
más compleja y variada. Las otras piezas de lino 
y algodón presentan dimensiones más reducidas 
variando entre el 1 x 1 m hasta piezas incluso más 
pequeñas. 

Estas cuestiones afectarán enormemente 
al tiempo de trabajo, las mantas de algodón o 
lino necesitarán unos 9-10 días de trabajo para 
cada pieza, mientras que las de lana, según la 
decoración, se pueden alargar hasta los 60 días 
de labor en una misma pieza. 

En cuanto a las características del telar, 
sabemos que ocupan una media 4 m2 (1,8 x 
2 de lado) y casi 2 m de alto. Están realizados 
generalmente en madera de encina, y en menor 
medida de castaño, mediante un ensamblaje 
de maderas por encaje sin clavos. Las partes 
metálicas se centran láminas de hierro como 
reparaciones para evitar la apertura y fracturación 
de la madera o para reforzar el anclaje de los 4 
ejes verticales al suelo (Figs. 9, Fig. 10, Fig. 11 y 
Fig. 12). 

 

Figura 9. Detalle telar (Foto de autor). Figura 10. Detalle telar (Foto de autor).
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5. Puntos comunes y discusión

Una vez realizada una descripción somera 
de la cuestión del telar en al-Andalus y su 
relación con los actuales hay una serie de 
problemáticas que debemos abordar para su 
mejor contextualización. 

Si comparamos los tejidos producidos en la 
actualidad con los conservados procedentes del 
periodo andalusí, vemos que los primeros son de 
menor complejidad, y sobre todo, de diferente 
materia prima. Esto se debe a que los tejidos 
medievales que han llegado a nosotros son 
normalmente de seda, bordados de hilo de plata/
oro, combinaciones de tejidos tintados, etc. 

Sin embargo, sabemos que en al-Andalus 
las telas mayoritariamente utilizadas serían 
realizadas en la lana y lino (RODÍGUEZ, 2012: 
270), pero muy pocas se han conservado, 
siendo excepcional cualquier hallazgo (GILOTTE 
y CÁCERES, 2017: 171). Esta cuestión sería más 
acorde, si observamos qué tipo de producción 
caracteriza al territorio de Mértola donde la 
producción se ha centrado en estas dos materias 
hasta la llegada del algodón. 

La arqueología constata la presencia de 
semillas de lino “ nu  ta n ” (PAIS, 
1996: 279) en las casas I-II del barrio de la alcazaba, 
así como una presencia mayoritaria de restos 
de fauna ovina, tanto en los barrios de Mértola 

(MORENO y PIMENTA, 2012: 164) donde sabemos 
que el 30% de los ovicápridos se sacrificaron en 
su edad adulta, como en Alcaria Longa (TELLES, 
1996: 271) con un registro de Ovis Aries que 
representa el 69,7% del registro arquezoológico. 
Aunque no es posible determinar si se trata de 
semillas para uso textil o si el sacrifico de ovejas 
en edad adulta está directamente relacionado 
con el aprovechamiento de la lana como recurso, 
si es posible constatar su presencia e inferir su 
importancia en el contexto de Mértola.

De hecho, la importancia de esta cabaña ovina 
queda patente en la actualidad por la existencia 
de la oveja “Campaniça”, se trata de una oveja 
endémica y mayoritaria en el Alentejo. Su lana, 
al igual que la propia oveja es de gran dureza y 
bastedad por su adaptación climatológica a un 
territorio árido de suelos pobres (VILLAR, 2014: 
143).

En cuanto a la decoración de los tejidos y 
su preferencia por los motivos geométricos en 
las mantas del Alentejo se evoca “principios 

ecora o  que rege  alguna  oc e a e  e 
pastores bereberes do Norte de África” (LUZIA 
et al., 1984: 62). Es decir, estos rasgos comunes 
entre estos territorios podrían tener su origen en 
época medieval cuando formaban parte de una 
misma entidad política.

La cuestión de la ubicación de los telares nos 
ayuda a comprender cómo y dónde se articula la 

Figura 11. Detalle telar (Foto de autor). Figura 12. Detalle telar (Foto de autor).
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producción textil. Como hemos visto, el registro 
arqueológico nos muestra como los telares 
horizontales tienen una ubicación preferente 
en los espacios domésticos, este hecho está 
directamente en conexión con la organización 
de la producción a partir de unidades familiares, 
que viene a estar en relación con la existencia de 
un modelo productivo basado en el artesanado 
simple (ACIÉN, 1998: 915-968) para al-Andalus. 

 Esta relación no se perdería en el Alentejo 
hasta mediados del s. XX, donde los telares 
seguían estando dentro de las casas como 
pudimos averiguar por las entrevistas a las 
tejedoras. La cooperativa fundada a finales de los 
70 y con una vocación de “museo” ha venido a 
romper esta relación. 

El último punto que tratar estaría centrado 
en la participación de la mujer en los procesos 
productivos del textil. En cuanto a al-Andalus, las 
fuentes escritas nos apuntan a que las mujeres 
tendrían un papel importante en la actividad 
tanto del hilado como del tejido. 

Así lo expresan autores como Ibn Hazm (1971: 
141) o Ibn Abd al-Ra’uf (1955: 87) para el s. XI 
cuando tratan la cuestión de las profesiones en la 
medina de Córdoba. De la misma manera que Ibn 
Abdun para la Sevilla del s. XII donde cita el barrio 
de bordadoras, los trabajos de hilado/tejido 
realizados por las mujeres o que estás mismas los 
llevan a la venta al zoco (LÉVI-PROVENÇAL, 1947: 
136-155). 

Esta producción por un lado realizada en 
el interior de la casa y con una clara vocación 
mercantil tiene su paralelo en Mértola. Sabemos 
por la documentación escrita, que ya desde 
el s. XIV-XV en Portugal aparecen mujeres 
profesionales dedicadas a las diferentes tareas de 
hilado y tejido, especificando su sueldo, categoría 
(maestra, aprendiz, etc.) o su oficio concreto 
(SEQUEIRA, 2014: 132). 

Para el caso de Mértola, sabemos que la 
actividad del tejido mediante telar horizontal 
fue predominantemente femenina en la 
cuestión de hilado y tejido, y trabajaban tanto 

por encargo como para la venta de piezas en las 
diferentes ferias regionales. Las tareas tanto de 
pastoreo, esquilado o cardado estaban realizadas 
mayoritariamente por hombres. 

Este repaso de convergencias y divergencias 
nos muestra la posible relación existente entre el 
textil medieval y el contemporáneo, tanto a nivel 
de técnicas, que hemos constatado por el registro 
arqueológico, como en las materias primas, la 
división sexual, etc.

6. Conclusiones

Como se ha ido exponiendo, la premisa de 
trabajo se centraba en la aparición del telar 
horizontal en Mértola durante el s. XII-XIII. Así 
pues, hemos intentado darle un sentido mayor a 
esta producción y conocer sus especificidades a 
partir de paralelos actuales. 

A partir del registro arqueológico de los 
yacimientos medievales y teniendo en cuenta la 
excepcionalidad de los hallazgos de indicadores 
de telares, podemos proponer una reformulación 
de la importancia económica de esta actividad 
productiva para al-Andalus. Con base en estos 
datos estaríamos frente a un trabajo especializado 
llevada a cabo en el interior de la casa y por 
mujeres, realizando una producción destinada 
parcial o íntegramente a mercados locales, 
regionales o supra regionales.

Si aceptamos el papel destacado del trabajo 
con el telar, podríamos a su vez reconsiderar o 
presentar otros discursos sobre el papel y peso 
de las mujeres en la economía o la sociedad de 
al-Andalus, siendo actoras de una labor de clara 
trascendencia económica. Esto sería posible 
en un momento de interconexión política y 
económica como es el s. XII-XIII. Las fuentes 
textuales aportadas han sido determinantes para 
conocer la importancia de las materias primas 
como la lana, las regulaciones o los mercados de 
venta.

Recurrir a las tejedoras actuales del Alentejo, 
nos permite profundizar en el funcionamiento 
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y las formas de realización de tejidos. Esta 
propuesta de proyección histórica se fundamenta 
en una serie de puntos comunes (geografía, lana, 
tipo de telar, etc.). 

Sin embargo, todo paralelismo debe estar 
sujeto a una crítica pues difícilmente podemos 
extrapolar un sentido social, por ejemplo, en 
cuanto a la forma de vertebración del modelo de 
familia (patriarcal) y su relación con la casa. Este 
problema se repite para la cuestión económica, los 
telares en al-Andalus se entienden en un estado 
político y sistema económico determinado, que 
nada tiene que ver con el actual. 

Para finalizar proponemos un estudio más 
profundo de la actividad textil en al-Andalus, 
donde debería hacerse primero una investigación 
cruzada con la geografía y clima, la vegetación 
y la fauna. En cuanto al registro arqueológico 
se debe continuar con el estudio exhaustivo del 
ajuar conservado en la casa y poniéndolo en 
relación con su morfología (tamaño de estancias, 
urbanismo, etc.) para entender la dispersión, 
ubicación e importancia de estas actividades. 

Esperamos que esta exposición ayude a 
situar el telar horizontal dentro de la casa y 
a conectarlo con el exterior, rompiendo con 
visiones tradicionales que han aislado bajo el 
término de “doméstico” a estos trabajos y a sus 
protagonistas. 
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