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INTRODUCCIÓN  La loza dorada de Al-Ándalus, la
joya del arte cerámico en el sur de Europa 

 
La Loza Dorada Nazarí ,  máximo exponente de
la cerámica ar t ís t ica medieval ,  procede de la

t radic ión or ienta l  dorada y azul  que fue
introducida en la península ibér ica por

al fareros persas y data de los s ig los X al  XV. 
 

Fue exportada a todo el  mundo árabe y
cr is t iano a f inales del  medievo,  desde los

puertos de Málaga y Almería y fue embajadora
del  esplendor de la cul tura musulmana del  sur
de España de aquel los s ig los,  y  hacedora,  así ,

de nuevos caminos de entendimiento entre
naciones,  s iguiendo la gran máxima del  ar te:
e l  hermanamiento de los pueblos,  unidos por

el  lenguaje universal  de la emoción y la
estét ica.

 



¿EN QUÉ CONSISTE?
 

La loza dorada o de ref le jos metál icos,
conocida también como ref le jo dorado,  ópera
Mal ika o cerámica andalusí  de ref le jo dorado,

es un t ipo de decoración esmal tada con
efectos i r id iscentes producidos por los óxidos

metál icos apl icados en una tercera cocción
sobre un esmal te ya cocido.

 
Se t rata de un proceso técnico complejo en el

que la p ieza
debe someterse a t res d i ferentes cocciones,
con un al to r iesgo de rotura en cada una de

el las.
 
 
 
 



La producción domést ica en general ,  en la
que se inc luyen tanto las formas cerámicas

comunes cuanto la vaj i l la  de mesa más
cuidada y val iosa.

Las cerámicas de apl icación arqui tectónica,
dest inadas a su revest imiento y

decoración.

 
La cerámica andalusí  puede div id i rse en dos

grandes grupos de producción según el  uso al
que iban dest inadas las p iezas:  

 

 

 
 
 
 
 

CLASIFICACÓN CERÁMICA



Jarra, Alcazaba de Málaga,
ss. XII- XIII. Museo

Arqueológico, Málaga Madrid
(MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 1991,

fig. 30).

Los obradores andalusíes produjeron también cerámicas de aplicación
arquitectónica, una funcionalidad que iría cobrando importancia con el paso del

tiempo, de la que tenemos escasos ejemplos en época califal y taifa, que comienza a
cobrar importancia en época almohade y que presenta abundantes y

excepcionales muestras en época nazarí. Sus técnicas de elaboración fueron en
bastantes casos iguales a las empleadas en la vajilla, aunque hubo otras exclusivas

de este uso ornamental.



 
El ref le jo metál ico es un procedimiento

tecnológico que,  según los h istor iadores,
t iene su or igen en el  mundo is lámico.

Sabemos que ya se conocía durante los
sig los VI I I  y  XI  porque en I rán y Egipto

ci rculaban piezas de v idr io decoradas con
mot ivos obtenidos con un compuesto de

óxidos de cobre y p lata,  cocidas en un horno
con atmósfera reductora.  No hay ninguna
prohib ic ión expl íc i ta en el  Corán sobre e l
uso de metales nobles para la vaj i l la  de

mesa, pero sí  mani f iesta reprobación hacia
la ostentación y la ut i l ización de objetos de

plata y oro por e l  hombre.
 

ORÍGENES



ORÍGENES
 

Las pr imeras cerámicas de ref le jos metál icos se produjeron al  comienzo del  Cal i fato Abasí  (750-
1258) en el  s ig lo ix .  Probablemente,  la gran di fus ión de esta técnica,  fue favorecida por la

prohib ic ión en el  mundo árabe de la ostentación La Gran Mezqui ta de Kairouan,  en Túnez la loza
dorada está presente en una ser ie monumental  de azule jer ía importada de Bagdad hacia e l  año

850 de la era cr is t iana.  El  lema coránico omnipresente es "a l -mulk l i l lâh" ,  que en la cerámica
andalusí  se reducirá a "a l -mulk" .

 
En la península ibér ica,  e l  h i lo  conductor  de las técnicas de la a l farer ía de or igen musulmán, y
muy en especia l  de la loza dorada,  fueron los mor iscos,  d ist r ibuidos en los focos de Manises,
Paterna,  Quart ,  Alacuás y Muel .  El  decreto de expuls ión de 1609 l levó a mi les de ar tesanos al

dest ierro.  Con el los se perdieron la industr ia,  las fórmulas,  los secretos y e l  esplendor.
 

Hasta la segunda mitad del  s ig lo xv i ,  Cataluña,  Teruel ,  Toledo,  Talavera de la Reina o Sevi l la ,
fueron,  a grandes rasgos,  focos subsid iar ios de las lozas valencianas cuyos mot ivos y técnicas

imi taron.  Sin embargo,  las lozas fabr icadas en muchos de esos centros t ienen rasgos personales
que las hacen únicas.  Como la combinación del  azul  y  e l  verde en Teruel ,  o del  azul  y  e l  morado
negruzco del  manganeso en Sevi l la  o,  en el  caso catalán,  la gran cant idad de piezas f i rmadas y

fechadas.
 

Habría que esperar  a l  s ig lo xv i i i  para que el  Levante español ,  recuperara la r iqueza y hegemonía
en el  mundo de la loza pol ícroma española.

https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_Abas%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Mezquita_de_Kairouan
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Loza_dorada#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Morisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Manises
https://es.wikipedia.org/wiki/Paterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Quart
https://es.wikipedia.org/wiki/Alacu%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Muel
https://es.wikipedia.org/wiki/Loza_dorada#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Loza_fina




 En la decoración aparecen temas
geométricos y la abstracción de formas
vegetales muy estilizadas. La epigrafía

constituye otra de las ornamentaciones
más ulilizadas en este tipo de cerámica.

 
En este tipo de cerámica están
presentes además ejemplos de

elementos figurativos, diferentes tipos
de animales estilizados pero

perfectamente reconocible, como aves,
y figuras mitológicas propias de la

iconografía oriental, como los grifos.
 

Las figuras humanas aparecen muy
esquematizadas y en escenas propias de

ambientes aúlicos: bailando, tocando
instrumentos musicales, etc.



TÉCNICA  
El proceso

Una vez extraída y pur i f icada la arc i l la  secándose al  sol ,  que evi tar ía así  futuras gr ietas,  entraba en la
pr imera cochura.  Al  juaguete resul tante se le apl icaba el  v idr iado,  barniz b lanco a base de plomo y estaño,
y la decoración en azul  cobal to.  Tras esta pr imera esmal tación pasaba a la segunda cochura,  a lcanzando

990 grados.  Tras e l la,  una vez enfr iada,  se le daba a la p ieza el  dorado con una mezcla de sul furos de
cobre y p lata,  d isuel tos en v inagre y apl icados con pincel .  Entraba por f in  en la tercera cochura a una

temperatura in ic ia l  de 650 grados,  bajando luego a quin ientos.
La cul tura cerámica anglosajona denomina lustre ( lustreware) a la loza con ref le jos metál icos,  s i  b ien ta l

lustre o br i l lo ,  se consigue con un proceso menos compl icado.
 

El esmalte
Los anál is is  del  esmal te de cerámicas españolas e i ta l ianas (s ig los XI I I  a l  XVI)  indican con var iac iones

entre ambos esmal tes,  una composic ión de estaño sobre un máximo de 10 % y p lomo entre en 15 y 45 %.7 
De este anál is is  se puede deducir  la  importancia del  esmal te ut i l izado como base.  Teniendo como óxidos

imprescindib les e l  estaño y e l  p lomo, la fórmula resul tante lo s i túa a la a l tura del  t íp ico esmal te de
mayól ica,  cuyo rango de cocción está entre 950 °C y 1110 °C.

 

La pasta
La pasta de ref le jos se debe moler  en mol ino de bolas entre 2-4 horas,  aunque se pueden emplear las

pastas s in moler  con buenos resul tados.  Otro método consiste en calc inar los ingredientes secos a 700 °C y
mezclar los en el  mol ino con v inagre.  Dicha pasta se suele apl icar  sobre e l  esmal te con la adic ión de 50%

de lustre y 50% de goma arábiga,  o b ien con un vehículo acei toso,  como la esencia de t rement ina.
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juaguete&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidriado
https://es.wikipedia.org/wiki/Loza_dorada#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lustre_(cer%C3%A1mica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Loza_dorada#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Loza_dorada#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/May%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino_de_bolas
https://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
https://es.wikipedia.org/wiki/Trementina


 
La decoración dorada de re le jos metál icos se conseguía
tras un complejo proceso ar tesanal  que exigía d i ferentes

fases de elaboración en las que la química jugaba un
papel  fundamental .  Desde su or igen,  la e laboración del

ref le jo se t ransmit ía en el  of ic io de maestro a maestro y,
por esa razón,  hay escasas fuentes escr i tas y es raro

que estas nos t rasmitan fórmulas exactas.
 

Hay que dist inguir  entre los dos componentes que dan
forma a la loza dorada:  la pasta arc i l losa,  es decir ,  la
base de las creaciones,  y e l  v idr iado que atr ibuía la

decoración tan caracter íst ica en la que estaba la c lave
del  prest ig io asociado a estas cerámicas.

 
Para e l  v idr iado,  los a l fareros malagueños empleaban
una compleja mezcla de cuarzo,  hemat i tes,  c inabr io,
óxido de cobre,  p lata,  calc i ta,  casi ter i ta y fosfatos de

plomo y calc io h idratados.

TÉCNICA



Las alfarerías de Málaga y Valencia compitieron
por exportar piezas de esta cerámica

  
Los productos de los ta l leres de Paterna y Manises eran

cr is t ianos y los de Málaga nazaríes,  y  ambos alcanzaron un
gran valor  en el  mercado internacional ,  convir t iéndose en un

objeto c lave en las exportaciones y que l legó a múl t ip les
r incones del  mundo.

 
El  proceso de elaboración de la pasta era muy di ferente a l  de

los ta l leres valencianos,  ya que en Málaga se mantuvo la
técnica t radic ional  hasta e l  f inal  del  auge de la producción.

 
La obra de Málaga se dist ingue por su cuidada factura y

muestra una var iada producción de vaj i l las de lu jo que inc luyen:
platos,  escudi l las,  f ru-  teros,  jarras,  aguamani les,  redomas,

tapaderas,  copas y tazas,  orzas,  botes,  pebeteros o bacines.  Y,
además, grandes jarrones (entre 1 ’20 y 1 ’70 m de al tura) ,  los

l lamados Vasos de la Alhambra,  los más hermosos ejemplos de
toda la loza dorada is lámica.

 

Loza dorada Granadina.
La Alhambra, Jarrón de las Gacelas,

Decorado con motivos realzados por
los colores azul y dorado sobre fondo

blanco, entre los que destacan las
estilizadas gacelas enfrentadas.







LA LOZA DORADA MALAGUEÑA 
 

La fábrica de loza dorada en los alfares peninsulares t iene su testi -  monio más
temprano en las citas documentales de 1066,  relat iva a Toledo (escritura de

depósito de loza :  venta de escudil las doradas ) ,  y de 1154,  referida a Calatayud
(al- Idrisi ,  producciones anteriores a la reconquista de la ciudad en 1120),  si

bien  no es hasta f inales del  siglo XI I  o XI I I  cuando tenemos constancia de su
fábrica en Murcia,  Málaga y Almería ( f ig.  15),  lo que a su vez se apoya en el
testimonio dejado por Ibn Said (1211-1286),  convirt iéndose a part ir  de este
momento en la más prestigiosa producción cerámica nazarí ,  obrada en los

tal leres de Málaga
 

Diferentes autores musulmanes nos mencionan la producción en Málaga de la
loza,  así  en 1337,  Ibn Fadl al- ´Umari  (1301-1349) sitúa la cerámica dorada de

Málaga entre las mejores del  mundo. Ibn Al –Jatib (Loja 1313-Fez 1374)
menciona la pujanza de la industria alfarera en nuestra ciudad en la obra
“Excelencias entre Málaga y Salé”,  en la que se comparan una y otra y se

expresan los roces entre Al-Ándalus y los bereberes del  norte de África.  Por su
parte el  famosísimo viajero Ibn Battuta (Tánger 1304-Fez ¿1368/1377?),  escribía

tras su visita a nuestra ciudad hacia 1350: “en Málaga se hace la maravi l losa
cerámica dorada que se exporta a los países más remotos”.



LA LOZA DORADA MALAGUEÑA 
 

En el  mundo crist iano esta fama no era en absoluto menor,  todo lo contrario.  Sabemos que
en 1289 arr ibó al  puerto inglés de Sandwich un barco con cerámica malagueña destinada a

la reina Leonor de Casti l la,  casada con el  rey Eduardo I  de Inglaterra.  Así  tenemos el
testimonio de un empleado del  puerto de la l legada de 42 cuencos (ataifores y jofainas),  10
platos y 4 jarras de barro de “color extranjero " (extranei coloris) .  A uno de estos encargos
debe corresponder la presencia del  famoso Ataifor de la Nave del  Victoria & Albert  Museum

de Londres así  como otros fragmentos de loza dorada malacitana presente tanto en los
fondos de este museo como en la propia Torre de Londres.

 
Restos de loza dorada malagueña han sido encontrados en lugares como Fustat (cerca de El

Cairo),  Pisa (fruto del  comercio genovés tan presente en nuestra ciudad en época nazarí) ,
Génova, Francia,  Alemania,  Norte de África,  etc.

 
Esto nos demuestran la amplia difusión y renombre de la loza malagueña, exportada hasta

Francia (1297,  lezda de Coll iure) ,  Inglaterra (1303,  puerto de Sandwich),  Países Bajos,
ciudades costeras de Alemania,  I tal ia y norte de África hasta Egipto (Fostat) ,  o a la España

crist iana a la que también emigraron sus alfareros (Corona de Aragón),  lo que explica su
imitación en los obradores mudéjares desde mediados del  siglo XIV (Manises,  Paterna) y las

constantes referencias a Málaga al  precisar el  t ipo de cerámica que producían (obra de
Malica) o al  concretar la especial idad que dominaban sus art í f ices (en Aragón se les l lama

malegueros o almalequeros hasta avanzado el  Quinientos).
 



SU ESTUDIO

 
La loza dorada ha formado parte de la v ida y obra de múl t ip les
arqueólogos,  h istor iadores y c ient í f icos.  Manuel  Gómez-Moreno

(Granada, 1870-1970),  es quizá uno de los más re levantes a la hora
del  anál is is  de esta técnica.  En estudios como 'Loza dorada

pr imi t iva de Málaga' ,  publ icado en 1940,  desgranaba las c laves y la
importancia h istór ica de este t ipo de producción cerámica.

 
Juan Temboury,  durante sus reformas de la Alcazaba encontró,

anal izó y archivó decenas de muestras.  Hoy es e l  Museo de Málaga,
en el  que hay expuestas c ientos de piezas,  a lgunas completas,
otras conservadas en menor grado,  pero todas i lustrat ivas de la

cal idad y e l  proceso al farero que se desarro l ló en la Málaga de Al-
Ándalus

.
Pero,  según apunta Pérez Malumbres,  e l  br i l lo  de la loza ha

fascinado a los h istor iadores desde que se estudia e l  ar te.  De
hecho,  existen documentos que referencian el  magnet ismo de esta

técnica en el  ú l t imo s ig lo de su producción.



CARACTERÍSTICAS DE LA ARCILLA

La plast ic idad:  la cual  v iene determinada por la cant idad de
agua que cont iene la arc i l la  y es la que le conf iere maleabi l idad

o la acción o presión de la fuerza externa,  tanto manual  como
mecánica,  esta es una cual idad natural  de la arc i l la .

 
Las caracter íst icas más importantes de las arc i l las son t res:

 
1.

 
2.  La porosidad:  hace alusión al  tamaño de dichas part icular .
Cuanto más porosas,  mayor será la contracción o merma de

tamaño y cuanto menos porosas,  menor será la contracción.  La
porosidad es la cual idad que posib i l i ta  a la arc i l la  un secado

homogéneo y regula,  así  como la adherencia de c ier tas cubier tas
ví t reas.

 
3.  La v i t r i f icación:  cual idad que t iene la arc i l la  para endurecerse y
hacerse resistente,  por la acción del  calor / fuego.  Esta determina a
su vez una var iac ión de tamaño o encogimiento y es la que da a la

arc i l la  sus caracter íst icas def in i t ivas de sonor idad y tenacidad.
 



PRIMERAS PRODUCCIONES
 

Entre las primeras producciones malagueñas se encuentran algunas
vasijas con decoración moldeada en rel ieve (se han hal lado moldes
también en Almería) ,  esmaltadas y pintadas con un dorado que se

ha perdido (paños de sebqa, atauriques, leones pasantes y
lacerías),  fechadas en época almohade (siglo XI I )   y algunos platos

con ornamentación dorada esgrafiada (como algunos bacini
apl icados en los exteriores de la arquitectura medieval  i tal iana) que
denotan inf luencias orientales y fat i -  míes,  estas últ imas debidas a
la l legada de alfareros egipcios tras el  decl ive de dicha dinastía a
f ines del  siglo XI I .  Sin embargo, el  gran despegue productivo y la

fama de Málaga l legan hacia f inales del  siglo XI I I ,  coincidiendo
posiblemente con una nueva l legada de alfareros procedentes de

los centros iranios.  Es la inf luencia formal que corroboran a part ir
de este momento las lozas malagueñas, que combinan como en

aquellas dorado y azul



'Loza dorada y azul'
 

La mayoría de la l i teratura académica que anal iza
la loza dorada atr ibuye esta cerámica a la a l ta

sociedad como ornamentación exclusiva de
palacios y fami l ias de al to poder adquis i t ivo.  Pero

los estudios real izados permiten mat izar  que «a
mediados del  s ig lo XIV y durante e l  XV, la

producción se popular iza»,  quizá gracias a la
compet ic ión entre las a l farer ías de ambos lados de

la f rontera de los re inos,  por lo que «se
democrat izó» y acabó convir t iéndose en un

producto más «popular».
 

En las excavaciones de esa época,  la loza dorada
y azul  aparece como un componente más en la

vaj i l la  de ampl ios grupos socia les,  desde cualquier
v iv ienda de una medina como Málaga,  hasta
for ta lezas de pr imera l ínea de f rontera como

Cañete la Real



En ellos se reúne un muestrario
ornamental que envuelve su exterior con

una decoración minuciosa basada en
criterios de repetición, alternancia,

simetría que reúne inscripciones cúficas
que nos recuerdan que el reino es de Dios
y que Sólo Allah es vencedor o nos desean

Prosperidad, Placer o Bendición.
 

 Piñas persas y atauriques estilizados;
gacelas dispuestas a ambos lados de un
árbol de la vida; lacerías componiendo
estrellas de ocho puntas, sogueados,

imbricaciones, círculos y otros diseños
geométricos; la mano de Fátima y las llaves

del Paraíso. En la vajilla doméstica se
repiten estos mismos temas, y se añaden

otros: escenas figuradas (donceles
afrontados, jinete alanceando a un

dragón), animales (aves, peces), barcos
(nave portuguesa) y escudos (el de la

banda nazarí o la inscripción con su lema:
Sólo Allah es vencedor).



El denominado Ataifor de la Nave, que data de la época nazarí, del
siglo XIV, es la pieza más destacada de esta clase cerámica que

alberga el Museo de Málaga. Recibe su nombre de la embarcación
que decora su interior, una nao o coca típicamente cristiana,

rodeada de motivos marinos y elementos vegetales.

La pieza muestra una bella policromía en tonos azul cobalto y
dorado, obtenidos a partir de compuestos minerales como el sulfuro

de cobre, hierro, plata, azufre y cinabrio, disueltos en vinagre. La
cocción en el horno a 800 grados lograba la vitrificación y el efecto

requerido en todos estos elementos.





Paralelamente al referido uso
conjunto de dorado y azul por

influencia de las cerámicas
iranias, se obró en Málaga otra
vajilla pintada sólo con cobalto,
en la que se repitieron similares
repertorios ornamentales pero

con una factura más rápida y
simplificada.



 

Se local izaban extramuros o en la periferia urbana,
agrupándose en un mismo lugar cuando se trataba de

varios tal leres.  
 

Se ordenaban en torno a un patio en el  que se situaba la
balsa destinada a la preparación del  barro (siempre

relacionada con una conducción de agua o pozo) y los
hornos. Alrededor se levantaban modestas

construcciones destinadas al  almacenamiento de
materias básicas ( leña,  arci l la) ,  al  tal ler  en el  que se

real izaban las piezas con la ayuda de tornos, al  secado y
barnizado de las vaj i l las antes de su cocción, o a la

conservación de las ya acabadas antes de su
comercial ización. Además, es frecuente que cerca de

estos tal leres se hal len los testares a los que se arrojaba
la obra defectuosa y de desecho.

 
 

LOS OBRADORES  





 

Lo cierto es que gracias a la las excavaciones
arqueológicas l levadas a cabo en el  denominado

barrio alfarero en el  entorno de las cal les Ollerías,
Parras,  Chinchil la,  Alta y Dos Aceras,  se pudieron

documentar numerosos hornos cerámicos que
demuestran la orientación industrial  de esta zona

dentro del  arrabal de Fontanella al  menos desde el
siglo XI .  

 
El horno es la pieza más importante del  equipo de un

ceramista.
Muchos de estos hornos han desaparecido tras ser

excavados sin que por parte de las administraciones
se haya procurado su conservación, en otros se han

extraído y trasladado (a la espera de buscárseles una
nueva ubicación),  por últ imo en algunos casos han
sido mantenidos in-situ para una futura puesta en

valor.  Esto últ imo ocurrió en cal le Chinchil la

LOS ALFARES

El más grande conserva toda la parte del
horno de barras, la cámara de cocción con

los arranques de arco para las bóvedas que
han desparecido y la cámara de fuego

completa. El más pequeño de los
documentados también ha logrado

mantener las cámaras de cocción y de
fuego, y se cree que fue utilizado para

fabricar la cerámica vidriada y las piezas
más delicadas





Conclusiones
La cerámica fue la manifestación artística musulmana más prolífica, en forma de recipientes, vajillas y azulejos.

La calidad alcanzada por la cerámica islámica va unida a la gran importancia concedida a la ornamentación y al
extraordinario desarrollo de sus artes decorativas, que dieron lugar a que se conformase como una de sus
manifestaciones artísticas más destacadas. Los alfares de al-Andalus tuvieron un importante papel pues en ellos se
manufacturó una cuantiosa producción con tipologías, técnicas y series ornamentales de gran personalidad que
habrían de tener continuidad en los obradores mudéjares e incluso influencia en los talleres occidentales cristianos,
que constituyó el sustrato básico sobre el que se asentaría la cerámica tradicional española posterior.

Desde su origen, la preparación del pigmento se pasabade maestro a maestro como un secreto de oficio, y la
documentación escrita no trasmite una fórmula exacta, sino diferentes combinaciones de elementos con ciertas
coincidencias comunes. Lo cierto es que gracias a la las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el denominado
barrio alfarero en el entorno de las calles Ollerías, Parras, Chinchilla, Alta y Dos Aceras, se pudieron documentar
numerosos hornos cerámicos que demuestran la orientación industrial de esta zona dentro del arrabal de Fontanella
al menos desde el siglo XI. En el caso de la loza dorada malagueña y aunque decayó en el s. XV, su influencia se
extendió a los alfares de Levante, como Manises, cuya producción fue en sus comienzos una imitación de la de
Málaga.



Muchas gracias 
por su atención

Y o l a n d a  C o l l a
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