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La investigación sobrelos orígenesde la épica románicalleva, en multitud de
ocasiones,a relacionarlos datoslingijisticos o literariosconlos quenosproporcionan
otrasramasdel arte1. En un estudiomáspormenorizado2sobrealgunosaspectosdel
Poemade Fernán Gonzáleztendremosocasiónde haceralgunasreferencias,entre
otrascuestionesde diversaíndole,a la presenciadel caballo como motivo iconográfi-
co en Hungría, antes—incluso—de su ocupaciónpor los magiares,como un rasgo
ecológicode la región. Tanto para hunos como para húngarosel caballo es algo
esencial,y lo mismo les ocurrió a loseslavosestablecidosen las inmediaciones,en el
primer estado eslavo occidental, al cual llamó «Gran Moravia» el emperador
bizantinoConstantinoPorfirogeneta,y quese desarrollóespecialmenteenel siglo ix.
Los trabajosde arqueologíamedieval llevados a caboen la zonadesde los años
cincuentahanpermitidodescubriruna interesantecultura, en la queestápresenteeí
motivo quenosocupa:enefecto,enun sepulcrode StaréMesto (n.o 15, Spitálky) se
encontróun medallóndeplataenel queapareceun guerreroa caballoque lleva,ensu
puño izquierdo, un ave de cetrería. La representaciónes muy interesante3,porque
atesúgnael conocimientode este tipo de cazaen el río Morava en una fecha
relativamentetemprana. Parece lógico suponer que se trata de una costumbre
introducidacon las migracionesde pueblosfino-ugros y eslavos4desdeuna región
que, en sentidoamplio, coincidecon el turquestán.

1 Cfr. FranciscoMarcosMarín, Poesíanarrativa árabey épica hispánica (Madrid: Oredos,
1971); A. Galmésde Fuentes,Epicaárabey épicacastellana(Barcelona:Ariel, 1978); F. Marcos
Marín,«Epicaárabey épica hispánica.(Contribucióna una críticade la historia literaria en
España,capítulo medieval), Bol. ALO., XV (1979), Pp. 169-175. Resumene historia en F.
MarcosMarín, «FI legado árabedela épicahispánica»,NRFH, XXX (1981 [publicadaen19831),
PP. 396419.

2 Con el titulo «Enigmao leyenda: tejidos árabese independenciadeCastilla» se encuentra
en prensaenel BHS de Liverpool.

Se tratade la figura 1 del catálogode la exposiciónCrear Moravia. The archaeologyof
ninth-century Czechoslovakiapreparadopor SusanBeeby,DavidBuckton y ZdenekKlanica y
publicado por el British Museum de Londres, en ¡982. Curiosamente,este medallón no se
exhibió,pero fue empleadocomo motivo del cartelanunciadorde la exposiciónque sepresentó
en estemuseohastaeí 9 dc enerode 1983.

4 En estesentidono cabeolvidar, comonosrecuerdanHarvey y l-Iook (n. 22), la presencia

Revistade FilologíaRo,nántca.voL ¡¡-1984. Editorial UniversidadComplutensedeMadrid.
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Si la conjuncióndel caballo y el azor se propagadesdeel oriente del imperio
romano,por una doble vía, al norte y al sur del Mediterráneo,no tiene nadade
particular que encontremosrepresentacionesiconográficasdc estosanimalesen la
zona. Aparecen, en efecto, con frecuencia, en escenasde caza, minuciosamente
reproducidas,en distintossoportes,como cerámica,alfarería,marfil, o manuscritos5.
Flemming6 reproducetejidos helenísticosegipcios,de los siglos vi al vii, incluidos
coptos de Achmín, donde se aprecia nítidamenteun grupo de jinete y ave, con
preferenciapor la escenasimétrica,en espejo.La unidadde origen y producciónhubo
de favorecerla extensióndcl motivo por todo eí OrientePróximoy Medio, entrelos
siglos vi y viii, puestambién Flemming recogeescenasde cazacon avesen el Irán,
dondeaparecenincluso las alcándaras.Las figurasse representanen el interior de los
redondelesu orlas caracteristicos,como puedeapreciarse,también, en otra figura
simétrica, irania, de los siglos x-xí7, en la que vemos un jinete con un azor en su
mano.

En el mundohispanoárabetiene particularinterésla aparicióndel motivo en una
arquetade marfil que se fechaen los años1004-1005,procedentedel Monasteriode
Leire y conservadaen el museode Navarra8.Abundanlas escenasde cazaen este
delicadotrabajo,en uno de cuyos lateraleses claramenteobservableel motivo del
caballerocon halcón, dentro de un medallón u oria de lóbulos,octogonal,variante
del formatotípico de los tejidos.Las arquetasy los libros, por su granvalor y relativa
fragilidad, asi como por la facilidad de su transporte,nos permitenconservaren
buenascondicionesestasrepresentacionesartísticas,mientrasque las obrasarquitec-
tónicas,por su inmovilidad, y la alfarería,por sudebilidad,tienen una difusiónmás
limitada y unaconservacióndistinta.

En agostode 1968 se encontraronen la iglesia parroquial de Oña, en el cursode
unasobras,varios tejidosbordadoshispano-árabes,en la partealta del retablode la
iglesia,precisamentedondese conservanlos restosde la infantaTrigidia, bisnietade
FernánGonzález, aunque fuera del sepulcro: parece ser que la tela se hallaba
arrinconadadetrásde un arcén.Son varias las piezasencontradas9;pero sólo nos
ocuparemosde unade ellas,compuestaa suvez de tres: una,al parecer,largatúnica,
de 1,36 m. de largo, por 1,05 y 0,85 de ancho, en sus partesexterior e inferior.
respectivamente,y dos piezas menores(0,45x 0,75 y 0,35x 0,32); el estado de
conservación—como hemoscomprobadopersonalmente——es bueno.Los bordados

del caballoy el halcónen la épica yugoslavadel siglo xv. Cfr. SvetozarKoljevic’. Fije cpb it, ¡he
making(Oxford: 1980), citadopor Harvey y Hook, especialmentepp. 111-112.

5 Cfr. R. B. Serjeant,«Materialsfor ahistory of lslamictcxtiles opto theMongol conquest».
Ars Islamica,XI-XII (1946). LáminasenDavidTalbotRi~ (Islamie Art. Londres:Thamesand
Hudson, 19752),núm.43, 48 y 66.

6 Cfr. Ernst Flemming, Tejidos artísticos, 1. IV de la Biblioteca de Artes Industriales
(Barcelona:O. Cili, 1928), láminasII, 13 y 16.

Cfr. RománGhirshman,Irán, partosy sasánidas(Madrid: Aguilar, 1962), lám. 288. p. 236.
8 Cfr. Luis Mariade Lojendio, Navarra, vol. 7 dc la serieLa EspañaRománica(Madrid: Ed.

Encuentro),pp. 353-374,láminas131-138, esp. lám. 134.
Cfr. Agustín LázaroLópez,«Unariquisimatela, quizá de laépocafundacionaldeCastilla,

ha sido encontradaen la iglesia parroquialde Oña»,Boletínde la Institución Fernán González,
XLVII, 172 (1969), Pp. 48-53; «Las ricastelashalladasen la iglesia parroquialde Oña», ibid.
XLVII, 173 (1969), Pp. 394-396, con dos fotografias muy borrosas. Se puede ver una
reproducciónadecuadaenArte burgalés(Burgos:Caja de Ahorros Municipal, 1976), p. 84, y en
JoséFradejas,La épia. Literaturaespañolacn imágenes,1, (Madrid: La Muralla, 1973), p. 43,
diapositiva28.
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estánrealizadoscon hilo de sedasin torcery oro de Chipre,u oropel, sobreuna tela
debasedelino crudomuyfino IO~ La policrorniaesvariadísima;sobreel fondopardo
destacanel rojo y el azul; pero se usan tambiénel negro, el verde, el amarillo y el
blanco.Hay tres inscripciones,unaelegante,cúfica,en sedanegra,y dossencillas,en
sedaroja. La tela principal contienecírculos con flores tetrafolias,escenasde caza,
una figurahumanay ——repetidocuatroveces—-—un avequedescansasobrela grupade
un caballo.En principio se pensóen una fechade finalesdel xi, «o primeroslustros
del siglo x¡í>0’, para preferirse luego una fecha califal: en este casopodría consi-
derarse,por su importanciay riqueza,un regalode Hixem 11(976-1013)al reySancho
Garcés111 (1000-1035). Recordemosque la iglesia fue de la abadíade San Salvador
y queenella, en 1017,un nieto de FernánGonzález,el condedon Sancho,erigió el
enterramientofamiliar, enel quesepultaronpersonajesrealesentrelos siglosXi y XIV.

La inscripcióncúfica ha sido estudiadapor Antonio FernándezPuertas12, quien
asignaa la telauna fechacalifal «porsu temáticadecorativa...y por los restosde su
cenefaepigráfica»(p. 124). Aunquefalte la partesuperiorde estacenefa,el límite de
la base,como se apreciaperfectamenteenla reproducciónqueacompañaal trabajo,
estáformadopor des rectasparalelasque enmarcanun entrelazadode dos cintas
curvas,«unacadenetaconvanosovaladosinteriores»(p. 125 y sufigura4). Podemos
movernos,por tanto,enel siglox, o a principiosdel sigloxi ¡3; en todocaso,paralos
dubitativosa ultranza,la tela,por suspropiascaracterísticasfisicas, y deelaboración,
no puedeserposteriora unafechaque rondeel año 1117.

La figuradel caballocuyasriendaslleva el ave quedescansasobresusilla no es
igual enlos cuatrocasos,sinoquehay dostipos:el primero,mejorconservado,de la
piezagrande,tienela cola, al parecer,trenzada;el segundo,peorconservado,en una
piezapequeña,tiene lacola anudadaal final, con unaprolongaciónbífida (no trífida,
como parecedecirFernández-Puertas).El nudo,en éste,estámuchomás arribaque
en el caballodel plato de MedinaElvira, del quenos ocuparemosinmediatamente.

Las excavacionesde MedinaAzaharay de Medina Elvira nos permitenconocer
con bastanteexactitudla loza domésticacalifal14 Ambasciudadesfueron destruidas
el año400-401 h. (1010J.C.) y no serepoblaronmás.La lozamás fina es lavidriada,
cubierta «con un esmaltevítreo impermeablede galena o de sulfuro de plomo,
incoloro (alcoholde alfarero).Si le acompañaun óxido dehierro, el esmaltese torna
amarillento,sí el óxidoes de cobre,su color es verdoso,y moradonegruzcoconel de
manganeso.El esmaltevítreo, al ser impermeable,impedíaque el barro de la vasija
absorbiesesu contenidoy permitía darleun colorido inalterabley permanente»(p.
776).

La figura 65515 de este tomo y de la Historia de Españanos permiteobservar,

~ Paralos detallestécnicosseguimoslos datosde A. Lázaro, cit.

12 Cfr. Antonio Fernández-Puertas,«Lápidadel sigloxi e inscripcióndel tejido del siglo 3<

del monasteriodeOfla»,Miscelánea& Estudios Arabes y Hebraicos,XXVI (1977), PP. 117-127,
C5~. pp. 124127.

‘ Parala teoría básicapuedeconsultarseManuelOcañaJiménez,El cúfico hispanoy su
evolución(Madrid: Instituto HispanoArabede Cultura, 1970).

14 Cfr. LeopoldoTorres Balbás,«Arte hispanomusulmán.Hasta la caídadel califato de
Córdoba»,enHistoria deEspeRa,dirigidapor RamónMenéndezPidal (Madrid: EspasaCalpe,
1965), y, esp. cap. IX, «Las artes industrialesen la épocadelcalifato».

15 NótesequehayerrataenFernández-Puertas,cit.,y setratadc la figura655dc la Historia
de España, no de la 665. Fernández-Puertasno mencionaeí plato de Medina Azahara.
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antesdesu restauración,unplatodecerámicavidriadaprocedentede MedinaElvira y
conservadoen el MuseoArqueológicodeGranada;la figura50 del mismo tomo,que
correspondea la partede«Institucionesy vida social e intelectual»,cuyo autores E.
Lévi-Proven9al,reproduceel mismo plato, ya restaurado.Enél seve un caballoconel
final de la colaanudadoy la cola trífida 6 Sobrela silla del caballose encuentraun
ave,quesostienelas riendas.

Esteplato es,indudablemente,el que mayorparecidotiene con la representación
dela tela,por el nudode Jacola, quecoincideaproximadamentecon uno de los dos
tipos de caballosde Oña, si bien esteúltimo tienela colabifida, y no trifida. La cola
anudadaapareceen otrasrepresentaciones,comoel redondelde túnicacopto,de los
siglosvi-vuí, del MuseoVictoria y Alberto, o los caballosdel tejido irani que recoge
Ghirshman(p. 236), de los siglos x-xí, y todaviahoy es un adornocomún.

En otro plato, éstede MedinaAzahara,tenemosel mismo motivo, aunqueaquiel
trazadode la figura es másesquemático:se trata de un caballo, ahorasin enjaezar,
sobrecuyagrupaparecesurgirun ave.Estáreproducidoen la figura 651 del t. V de la
Historia deEspañacitada.Decimos«parecesurgir» porquetodoel dibujo es —ya lo
hemosseñalado—esquemático,y sobreel lomo del caballosólo se adviertelo que
seríaun parde patas,sobrelas cualesse alza lo quemuy bien podría serel cuerpo,
con el ala extendidaverticalmenteal suelo.

Estosdatospuedenabonar,parala tela, una fechacalifal, aproximadamenteen
los añosdel conde,es decir, enla segundamitad del siglo x. En estascircunstancias,
parecepocoprobablequehayaquever en la tela unamuestratardía,quenosbaria
pensar en un eco de la leyenda castellanay ver en ella un argumentode cierta
consistenciaen favor de la tradicionalidadde la materiaépica. La fechacalifal nos
dejaantela dudadel regalointencionadoo de la coincidenciade motivos iconográfi-
cos. La coincidenciade motivos tampocoimpide la intencionalidad,ya que pudo
ponersede moda la figura del azor y el caballocomo consecuenciade relatosde
Castilla, o, al revés,pudo fraguarsela leyendaen el Norte, como resultadode una
combinacióndecausasmúltiples,entrelas quepodriaestarla iconografia.Si el regalo
hubiera sido intencionado,y esta conjetura me parece inevitable, aunqueharto
atrevida,conlos datosquemanejamos,cabeunadoble opción: o bien seformé muy
prontouna leyendaconel motivo del azory el caballo,y estaleyendallegó a Córdoba
tantempranoy con tanto interésqueseencargóunatelacon el motivo expreso,o, en
cambio,el azory el caballofueroncedidosefectivamentepor FernánGonzálezal rey
leonéscomo alboroque, a cambio de la exenciónde obligacionestributarias de
Castilla,de acuerdoconel usoquelos textosmedievalesdocumentanconfrecuenciay
dijimos al principio: sería,entonces,lapoetizaciónde un hechoreal, fenómenonada
infrecuente.

Ninguna de estas posibilidades excluye otras, entre las que puede estar la
verdaderarazón.Hastala publicaciónde nuestroestudiomásextensopodemos,sin
embargo,adelantaralgún punto:

~ A. Fernández-Puertas(p. 124, n. 3) precisa:«El mismo tipo de caballocon cola trífida
apareceen el botedeal-Mugira conservadoen el Louvre, enel deAflahguardadoenel Museo
Victoria y Alberto, enun botesintapaderadel Louvrey en la cajade la catedraldePamplona»,
y remite a Erns Kúhnel, Die istamisehenEffenbeinskulpturen(Berlín: 1971), Pp. 3845, láms-
XVH-XX y XXII. Enestelibro tambiénserecogencenefasanálogasa la de la inscripcióncúfica
de la tela de Olla. Concluye: «Este adorno de la cola, al parecer, tiene paralelos en
representacionesde caballosturquestanos,segúnel Sr. Casamar.»
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— El motivo iconográfico del caballero que caza con aves de cetreríaestá
sumamentedifundido, desdeOríente, en multitud de soportes,bien atestiguados
tambiénen la PenínsulaIbérica.

-~ La tela encontradaen San Salvadorde Ofia tiene como rasgodistintivo la
presenciade los dos animales,sin jinete, como motivo destacadoy reiterado.Este
motivo parece habersedifundido en AI-Andalus en el siglo x y se encuentraen
alfareríacalifal necesariamenteanterioral año 1010.

— En el estadoactualdenuestrosconocimientos,la presenciade esatela en una
iglesia tan vinculada a la familia del conde castellanoparece llevamos a una
interrelaciónnecesaria,cuyo carácterpreciso sigue siendo un enigma,que admite
variassoluciones.

— Metodológicamente,en todo caso,laaplicacióndelosdatosdela arqueología,
la historiografíay el arte—incluidas,especialmente,las artesmenores—a un tema
literario, y másconcretamenteépico, pareceofrecer facetasde interés.




