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Resumen
La Catedral de Ávila conserva una pequeña caja rectangular metálica, dorada y con incrustaciones de plata y 
esmalte negro, decorada íntegramente con motivos geométricos, vegetales, figurados y epigráficos árabes, 
que responde en todo a las características estilísticas del arte islámico medieval. Fue hallada circunstancial-
mente en el año 2020, no teniendo constancia de su procedencia ni fecha de ingreso. Es una pieza única y 
excepcional, que se añade con voz propia al catálogo de piezas metálicas medievales, de cobre o sus aleacio-
nes, nieladas y damasquinadas en plata, con leyendas árabes, existente en el panorama museístico y del co-
leccionismo internacional.
La función originaria de la caja fue la de estuche para el cálamo y escribanía portátil (en árabe maqlama, aun-
que en la literatura científica se ha generalizado el nombre persa de qalamdān). Se estudia aquí su lugar de 
producción, autoría, función y significado, así como las posibles vías de llegada a Ávila.
Palabras clave: tintero, maqlama, arte islámico oriental, epigrafía árabe, tumba de la Catedral de Ávila, España

Abstract
A small rectangular metal box, gilded and inlaid with silver and black enamel, decorated entirely with geomet-
ric, vegetal, figurative and Arabic epigraphic motifs, all of which correspond to the stylistic characteristics of 
medieval Islamic art, is kept in the Cathedral of Ávila. It was found by chance in the year 2020, and there is no 
record of where it came from or when it was found. It is a unique and exceptional piece that adds substantial-
ly to the catalogue of medieval metal pieces, made of copper or its alloys, nielloed and damascened in silver, 
with Arabic inscriptions, in the international museum and collector’s scene.
The original function of the box was as a case for the calamus and portable writing instrument (in Arabic maqla-
ma, although the Persian name qalamdān has become widespread in the scientific literature). The place of pro-
duction, authorship, function and significance, as well as the possible routes of arrival in Ávila, are examined here.
Key words: inkwell, maqlama, Eastern Islamic art, Arabic epigraphy, tomb of the Cathedral of Avila, Spain
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en 1484, formado en la Universidad de Salamanca 
con Nebrija, donde llegó a ser profesor, fue un des
tacado humanista, escritor de libros sobre Sagrada 
Escritura, piedad cristiana y moral, estando muy re
lacionado con la vida cultural, artística y espiritual 
abulense de los años centrales del siglo XVI, espe
cialmente con la Compañía de Jesús. Se relaciona 
también estrechamente con el movimiento refor
mador, manteniéndose muy cercano a la actividad 
de Teresa de Jesús. A su muerte, rodeado de fama 
de santidad, el Cabildo catedralicio quiso honrar su 
memoria con un sepulcro destacado, proyecto que 
tardó años en materializarse y que, tras muchas dis
cusiones internas, se vio plasmado en el altar de San 
Juan Bautista, en el primer absidiolo de la girola por 
el lado de la Epístola y junto al acceso a la Sacristía, 
sesenta y nueve años después de la muerte del ilus
tre canónigo y doctor2.

Así pues, la función (última) de la pequeña ca
ja dorada fue la de contenedor del texto alusivo a 
la identificación del difunto y circunstancias de la 
reducción y traslado de sus restos. Desde 1634, en 
que se cerró la tumba, el conjunto permaneció se
llado hasta su reciente localización con motivo de 
las obras referidas.

2 Sobre estos y otros datos de su biografía, producción li
teraria y actividades, véase Sánchez Sánchez (1998). También 
Tapia Sánchez (1985) y López Hernández (s/f ).

1.  Circunstancias del hallazgo

Con motivo de unas obras de restauración y adecua
ción de la Sacristía de la Catedral y su acceso, rea
lizadas en el año 2020, quedó al descubierto, tras el 
altar de San Juan Bautista, el hueco de una pequeña 
tumba, practicado en la pared, que albergaba una caja 
de madera (figura 1), de sección hexagonal y 75 cm de 
longitud, forrada en tela roja. Contenía la reducción 
de huesos de un enterramiento anterior, trasladados 
a ese lugar en el año 1634. Entre los restos óseos, se 
encontraba la caja metálica objeto de estudio, con
teniendo un escrito sobre un pergamino rectangu
lar enrollado (de 73 × 21 cm) con el siguiente texto:

los señores dean i cabildo de esta santa Yglessia 
de Avila teniendo presentes las esclarecidas virtudes 
y exemplar vida de el mui/ Reverendo senor doctor 
don Antonio de Honcala chatredatico de sagrada es
critura en la universidad de Salamanca/ collegial en el 
collegio de los Angeles de mesma universidad canoni
go magistral de pulpito de esta santa Yglessia es/ cri
vio doce tomos sobre la Biblia i un tomo de opusculos 
gastando la vida en Heroicas obras murio virgen en 
II de sete de M/ DLXV con testigo tan maior como 
santa theresa de jesus que en una de sus rrevelaciones 
que rrefiere el padre rrivadeneira/ dice averle visto su
bir al cielo sin pasar por el purgatorio i entendio era 
por ser virgen determinaron mutar sus Huesos deste 
lugar/ con licencia de el s Obispo d Pedro de cifon
tes i Loarte en XXIX de diciembre de MDCXXXIV

Se trata, pues, de los restos de Antonio de Hon
cala, canónigo magistral de la catedral de Ávila, 
vinculado a esta entre 1531 y 1565, fecha de su fa
llecimiento1. Honcala, nacido en Yanguas (Soria), 

1 Por la parte delantera del citado altar, una inscripción lati
na, a los pies de la imagen de San Juan Bautista, en dos placas 
cuadradas, recuerda también la memoria del doctor Honcala: 
CE VIATOR CE/ HOC MARMORE AE/ TERNAT DD 
ANTO/ NIVS HONCALA/ DIVAE HUIVS ECCL/ 
ESSIAE CANONICVS/ ECCLESIASTES DO/ CTRINA 
SALMAN/ TICAM VNDECIM/ VOLVMINIBUS/ 
SAPIENTIAM BON/ ORUM EFUSSIONE/ PAVPERES 
CANDIDI/ SSIMIS LILIIS VIRGI/ NITATEM OPVLEN/
TAT OBIIT II SEPTM/ DLXV MORARE ABII.

Figura 1. Nicho con la caja mortuoria de los restos óseos del 
canónigo Antonio de Honcala (© Catedral de Ávila)

Figure 1. Niche with the coffin of Canon Antonio de Honcala 
(© Avila Cathedral)
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conjunto se pule, para unificar la superficie, al tiem
po que se consigue el aspecto lustroso final3.

La conservación es, en general, buena, apreciándose 
únicamente algunos puntos de corrosión, en las zonas 
de las bisagras fundamentalmente, así como pérdida de 
plata en alguno de los elementos decorativos. No obs
tante, la pieza no está completa, pues le faltan —según 
los modelos conocidos— los elementos interiores que 
servirían para colocar los dos pocillos contenedores de 
la tinta y polvos secantes, y el receptáculo en forma de 
media luna para las hebras textiles o trapos, con los que 
se limpiaban las plumas, de cara a su utilización pri
migenia como escribanía portátil. Esto es fácilmente 
apreciable al interior, ya que las placas que contienen 
la decoración epigráfica en este punto no recorren to
da la superficie de las paredes del recipiente, sino solo 
dos tercios de las mismas, hasta el punto en el que es
tarían las chapas metálicas con los orificios y recortes 
para contener los complementos citados de los cálamos.

3 Información técnica facilitada por Cristián Berga Celma, 
restaurador del Museo de Ávila, tras realizar un minucioso 
examen del estado de conservación de la pieza y su proceso 
de fabricación, y proceder a su limpieza.

2.  Descripción formal

La caja en cuestión tiene forma rectangular, con 
25 cm de longitud por 6,2 cm de anchura y 4,5 cm 
de altura (figura 2). Presenta una tapa o cubierta su
perior que encaja en el cuerpo principal, articulada 
mediante dos pequeñas bisagras en la parte trasera, 
con herrajes en forma de corazón, y pernos de latón/ 
hierro. Por su frente, en el centro, presenta un cierre 
que simula una cerradura, conservando un pequeño 
vástago fijo, a modo de llave de un solo diente, so
bre el que se encaja una pequeña placa pentagonal, 
articulada con un perno, en la que se encuentra re
cortado el ojo de la cerradura.

Está realizada sobre una aleación de cobre, 
pro bablemente latón, manteniendo aún su aspec
to dorado. Sobre la superficie lisa del metal se han 
practicado los motivos decorativos mediante inci
siones a buril, que posteriormente se rellenan con 
niel —plata y plomo fundidos con azufre— e hilos 
de plata. Aquel en estado líquido —se observan al 
microscopio aún algunas burbujas en algunos pun
tos resultado del enfriamiento de la pasta negra— y 
estos mediante martillado. Posteriormente, todo el 

Figura 2a. Esquema constructivo

Figure 2a. Constructive scheme
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Figura 2b. Caja metálica encontrada en el interior de la caja mortuoria, tras su limpieza (© Cristián Berga)

Figure 2b. Box found inside the coffin, after cleaning (© Cristián Berga)

Figura 3. Cubierta. A. Exterior. B.Interior (© Cristián Berga)

Figure 3. Cover. A. Exterior. B. Interior (© Cristián Berga)
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por una copa (figura 3B). Esta, al igual que los círcu
los comentados anteriormente, no conserva la apli
cación metálica, pero debió tenerla, por los mismos 
motivos explicados anteriormente. El estilo también 
se corresponde con el ṯuluṯ.

Las paredes laterales exteriores de la pequeña ca
ja también están recorridas en su integridad por un 
texto. Aquí, de nuevo, el texto se interrumpe regu
larmente por copas como la mencionada anterior
mente, concretamente cinco (dos en su frente y una 
respectivamente en los laterales y parte trasera). Si a 
ello unimos la cerradura en la parte frontal y los dos 
herrajes de las bisagras en la trasera, todo distribui
do equitativamente, se forman un total de doce sec
tores por los que se distribuye el texto, así mismo en 
estilo ṯuluṯ (figura 4).

Por el interior de estas paredes laterales también 
encontramos sendas inscripciones, en los lados largos 
(figura 5). Como ya se dijo más arriba, en este caso sin 
embargo la decoración epigráfica no recorre la tota
lidad de la superficie, ya que originalmente una parte 
de esta no resultaría visible por ser el espacio dedi
cado a contenedor de los pocillos del recipiente. Así 
pues, solo dos cartuchos (de 12 por 3 cm), ocupando 
dos tercios de los lados largos, contienen texto. En este 
caso, el estilo utilizado es cúfico. También debe resal
tarse que, en este punto, la inscripción no se ha reali
zado mediante incisiones directas sobre la superficie 

3.  Descripción decorativa

Como es propio del arte islámico, la principal carac
terística decorativa de la pieza es el recurso al horror 
vacui, ya que no hay prácticamente ninguna superfi
cie visible de la misma que no esté cubierta por ele
mentos ornamentales y simbólicos. Presenta cuatro 
tipos de estos elementos: epigráficos, geométricos, 
vegetales y figurados (animales, humanos y objetos).

La decoración epigráfica recorre, por un lado, la 
cubierta, por su parte exterior, en una franja perime
tral de 1 cm de anchura. Aquí el campo epigráfico 
está dividido en sectores por pequeños círculos (dos 
en los lados largos y uno en los cortos), así como por 
cuatro cuadrados (en las esquinas) con elementos ve
getales (figura 3A). Se forman así diez sectores de 
texto. Los círculos mencionados no conservan el me
tal precioso aplicado, pero debieron tenerlo necesa
riamente, tanto para garantizar el equilibrio estético 
de la pieza como por el hecho de que su superficie 
se observa rayada, para facilitar con ello el agarre del 
metal. Los florones de las esquinas sí conservan la 
plata. El estilo caligráfico utilizado es cursivo, con
cretamente ṯuluṯ, si bien muy esquematizado por los 
condicionantes espaciales del campo de escritura.

Por el interior, también la cubierta tiene una ins
cripción, dentro de un cartucho —de 21 × 3 cm— 
centrado en su superficie, y dividida en dos sectores 

Figura 4. Laterales exteriores (© Cristián Berga/Javier Jiménez)

Figure 4. Outer sides, with indication of text sectors (© Cristián Berga/Javier Jiménez)
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central (4 cm de diámetro), circular, en el que aparece 
un jinete portando un ave sobre su mano izquierda 
y vestido con túnica larga ceñida a la cintura, tocado 
con turbante o aureola; el caballo hacia la izquierda, 
estático, pero con la pata delantera derecha levan
tada. El resto del campo decorativo, ocupando toda 
la superficie de la cubierta, lo forman composicio
nes circulares, a modo de roleos o espirales (veinte), 
distribuidos simétricamente en dos filas, diez a cada 
lado del medallón central. Cada roleo circular está 
formado por dos animales fantásticos entrelazados o 
afrontados, con cabeza, tronco y patas delanteras de 
cuadrúpedo (¿gacela?), y alas y extremo del cuerpo 
ahusado, de ave. Estos motivos, a diferencia de los 
epigráficos, por presentar unas superficies mayores, 
han perdido buena parte de la decoración argéntea 
aplicada, observándose el latón de base.

4.  Lectura

Para un mejor seguimiento de la lectura propuesta, se ha 
dividido la pieza en varios sectores (veintiséis), aprove
chando para ese fin tanto las diferentes partes del objeto 
como los espacios resultantes en ellas tras la colocación 
de los elementos decorativos (copas y círculos) y funcio
nales (cerradura y herrajes). Estos a veces interrumpen 

de la caja, posteriormente rellenadas con hilos de plata 
—como en el resto del objeto—, sino sobre dos pla
cas rectangulares independientes, adheridas a las pa
redes internas de la caja mediante pequeños remaches.

Resta comentar, en lo tocante a la decoración 
epigráfica, que el reborde vertical de la cubierta, cua
jado de decoración geométrica en todo su perímetro, 
contiene una decoración pseudoepigráfica, con letras 
en cúfico entrelazado, a modo de alafias.

La decoración geométrica la encontramos en es
te punto (como lazos que surgen de los extremos 
de algunos grafemas) así como en la base exterior 
de la caja (aquí con esquema de lazos de ocho for
mando estrellas de ocho puntas, con botón central) 
(figura 6B) y también en el interior de la cubierta, 
donde una cenefa perimetral de dobles triángulos y 
zetas invertidas bordea el cartucho de la inscripción.

Los elementos vegetales se encuentran en las es
quinas de la cubierta exterior, como ya se comentó, a 
modo de florones, y hojarasca entre las letras de las pa
redes verticales exteriores, del cartucho epigráfico del 
interior de la cubierta, de los cartuchos del interior de 
las paredes laterales y del campo central del exterior 
de la tapa, aquí entre el resto de motivos figurados.

Estos, concretamente, solo se manifiestan en es
te punto —salvo las copas de los laterales—, domi
nando sobre toda la composición un gran medallón 

Figura 5. Laterales interiores (© Cristián Berga)

Figure 5. Inner sides (© Cristián Berga)
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A2
cerradura  قبال والعمر وا
bienestar, la longevidad,
A3
copa  لجود والمجد والـ
la liberalidad, la magnificencia, la
A4
بطال والكرم وا 
valentía, la generosidad,
B1
copa  لحلم وا
la benevolencia,
B2
 
C1
herraje 
son cosas que posees5, se asombran ante

5 Lit. que dominas, en las que estás versado.

palabras, de manera que en esos casos estas quedan cor
tadas, con sus letras antes y después del elemento. Las 
partes utilizadas para la sectorización han sido: cubierta 
(exterior e interior) y lados (exterior e interior)4.

Lados exteriores (sectores A, B, C y D) 
(figura 4)

A1
copa العزوالنصر والا
La gloria, la victoria, el

4 Cuando una palabra no ha podido leerse, se transcribe por 
(…); cuando la lectura es dudosa o se completa con alguna le
tra no existente, la transcripción va entre [ ]. Debe indicarse 
también que los puntos diacríticos no siempre aparecen mar
cados y que, al tiempo, la diferente conservación de las letras 
y los motivos vegetales que las rodean crean situaciones con
fusas, pareciendo —en ocasiones— puntos de la escritura lo 
que son solo elementos decorativos de los roleos.

Figura 6. A. Cubierta exterior. B. Base exterior (© Cristián Berga/Javier Jiménez)

Figure 6. A. Outer cover. B. Outer base (© Cristián Berga/Javier Jiménez)
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E4
 círculo  لجد8ّ الصا
fortuna ascen
E5
عد9 لا 
dente LĀ
E6
 círculo الدولة الباقية السلامة (…)
(…) prosperidad perpetua, salvación
E7
 círculo (…) (...)
elevada, nobleza intachable (…) (…)
E8
 (…)
recuerdo feliz, (…) fácil, autoridad
E9
 círculo لنافذ ال
influyente10 (…)
E10
  11 (…)
(…)

Cubierta interior (sector Ei) (figura 3B)
Ei1
 Copaحلفّت من يكتب بي بالواحد الفر
He hecho jurar a quien me use, por el Incomparable, 
el Único12,

8 El alif inicial de la palabra se encuentra al final de E3, 
antes del florón que marca la esquina. Hay que notar, no obs
tante, que se ve otro alif previo a este, quizá de relleno, pues 
no forma parte de la palabra anterior.
9 La palabra الصاعد separada por el círculo.
10 Autoridad influyente, pues, con el alif inicial de النافذ se
parado del resto de la palabra por el florón de la esquina. La 
lectura tiene un paralelo en una copa de bronce del Museo 
Victoria y Alberto, de Londres (M. 5431911), del siglo XIII y 
procedente de Irán occidental, donde se encuentra la misma 
expresión (Melikian, 1973: 59).
11 Parece leerse للا نا, que quizá (enlazándolo con las dos le
tras finales de E9 y formando [الللا] o [الاالا]) pueda relacio
narse con الاَلاء «beneficios de Dios», tal como se ve en la 
inscripción perimetral de un espejo de latón del Museo de 
Artes Decorativas, de París (inv. 14918), del siglo XIII y pro
cedente del Jorasán (Melikian, 1973: 37).
12 La palabra الفرد está partida por la copa, sigue en Ei2.

C2
copa  وصفك الاعراب
tu descripción los árabes
C3
herraje  والعجم يا سليم
y los ʿaǧamíes6, oh, Salīm
C4

Farzād, firme en gloria y nobleza
D1
copa  علايا ما
elevadas,
D2
جد عرض 
ilustre en honor

Lados interiores (sectores Ai + Ci) (figura 5)
Ai
عالمالك السلا[م] وعالمال المالك 
La paz con el dueño y el dueño con la fortuna7
Ci
عالمالك السلا[م] وعالمالك المال 
Sobre el dueño la paz y la fortuna

Cubierta exterior (sector E) (figura 6A)
E1
 círculo  العز الدائم الاقبال الزائد الدولة ا
Gloria permanente, felicidad creciente, prosperidad
E2
 círculo  الباقية السلامة العالية الكرامة السالمة
perpetua, elevada salvación, nobleza intachable
E3
القاصد الذكر المساعد اا (…) 
(…) fácil, recuerdo feliz

6 Extranjeros; en este contexto, iraníes/persas. Véase Me
likian (1973: 81), donde en un cofre en forma de mausoleo, 
procedente de Irán y perteneciente al Museo del Louvre, 
aparece repetidamente esta fórmula (inv. OA 3355, <https://
collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010327428>) (figura 8)], si 
bien con عرب para «árabes» (aquí اعراب ).
Así mismo, inter .على inicial de cada sentencia en vez deع  7
pretamos el grafema central de ambas inscripciones (Ai y Ci) 
como م en posición medial, a pesar de su aspecto romboidal. 
Esto implica que, en ambos renglones, para la letra م medial se 
utilizan dos soluciones diferentes: la redondeada del comienzo 
y final de frase y la de su palabra central, donde quizá se recu
rrió esta forma angulosa por motivos de equilibrio decorativo.
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5.  Paralelos formales y técnicos

La pieza hallada casualmente en el interior de la 
tumba del canónigo Honcala responde en todo (di
mensiones, forma, técnica, estructura, materiales y 
decoración) a las escribanías portátiles metálicas (de 
cobre o sus aleaciones) generalizadas en el mundo 
islámico, del próximo y medio oriente, entre los si
glos XII y XV. Únicamente se presenta desprovista 
de las chapas interiores perforadas que permitían 
insertar en uno de sus extremos los orificios pa
ra la tinta, polvos secantes y elementos limpiado
res13 (figura 7).

Es un tipo de pieza desconocido en alAnda
lus, con esta forma, estructura y decoración, lo que 

13 Entre las piezas completas, son buenos ejemplos el lla
mado «Escritorio de los Caballeros Cazadores», del Museo 
del Louvre, fechado a comienzos del siglo XIV y con proce
dencia de Egipto/Siria (OA 3621, <https://collections.louvre.
fr/ark:/53355/cl010327533>) y el del Museo Británico con núe
mero 1884,0704.85, procedente de Mosul, fechado entre 1230 
y 1250. (<https://www.britishmuseum.org/collection/
object/W_1884070485>).

Ei2
 [ ]  
la Gloria Eterna, que no escribirá nada (soltará tin-
ta) que perjudique el sustento de alguien.

*********************************

Así pues, sin la sectorización previa, la lectura pro
puesta, pues, para la cubierta o tapa, por su parte ex
terior, es la siguiente:

 العز الدائم الاقبال الزائد الدولة الباقية السلامة العالية الكرامة السالمة
 (…) القاصد الذكر المساعد االجدّ الصاعد لا (…) الدولة الباقية
السلامة العالية الكرامة السالمة (…) (…) الذكرالمساعد (…) القا

Gloria permanente, felicidad creciente, prosperidad per-
petua, elevada salvación, nobleza intachable, (…) fácil, 
recuerdo feliz, fortuna ascendente, LĀ, (…) prosperidad 
perpetua, salvación elevada, nobleza intachable (…) 
(…), recuerdo feliz, (…) fácil, autoridad influyente (…)

Para la cubierta también, pero por su parte interior:

   

He hecho jurar a quien me use, por el Incomparable, el 
Único, la Gloria Eterna, que no escribirá nada (solta
rá tinta) que dañe el sustento de alguien.

Para los laterales, por el exterior:

 العزوالنصر والاقبال والعمر والجود والمجد والبطال والكرم والحلم
 وا(…) اشيا[ء] حذقت بها فحار في وصفك الاعراب والعجم يا سليم

فرز[ا]د واثق في عز ومجد علايا ماجد عرض
La gloria, la victoria, el bienestar, la longevidad, la libe-
ralidad, la magnificencia, la valentía, la generosidad, la 
benevolencia (…), son cosas que posees, se asombran ante 
tu descripción los árabes y los ʿ aǧamíes, ¡oh!, Salīm Farzād, 
firme en gloria y nobleza elevadas, ilustre en honor

Para los laterales, por el interior:

عالمالك السلا[م] وعالمال المالك/ عالمالك السلا[م] وعالمالك المال
La paz con el dueño y el dueño con la fortuna/ Sobre el 
dueño la paz y la fortuna.

Figura 7. A. Qalamdān (Mosul, 1230-1250 - Museo Británico 
1884,0704.85) (© The Trustees of the British Museum).B. 
Qalamdān (Mosul, 1255-1256) Museo del Louvre_OA

Figure 7. A. Qalamdān (Mosul, 1230-1250 - British Museum 
1884,0704.85) (© The Trustees of the British Museum).B. 
Qalamdān (Mosul, 1255-1256) Louvre Museum_OA
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—horror vacui—, mediante incisión sobre la super
ficie y nielado y/o damasquinado16.

Se pueden, eso sí, distinguir dos grupos forma
les: el de las cajas que son perfectamente rectangu
lares —como nuestro caso de estudio— y el de las 
que tienen los extremos redondeados (figura 7B), ad
quiriendo en algunos casos una forma más ovalada 
que rectangular; por lo demás, no existe ninguna di
ferencia técnica ni decorativa entre ellas. Si bien es 
difícil precisar por qué se optó por una u otra for
ma en cada caso (¿preferencia del cliente? ¿capricho 
del artesano?), hay que destacar un texto contempo
ráneo de estas piezas que alude, precisamente, a es
ta circunstancia. Se trata de un texto contenido en 
el Kitāb Subh al-aʿša (El amanecer de los ciegos), ma
nual administrativo sobre geografía, historia política 
y natural, cosmografía y medición del tiempo, escri
to por Aḥmad Ibn ʿAlī Ibn Aḥmad alQalqašandī 
(13551418), escritor, matemático y escribano de la 
cancillería mameluca de El Cairo (Bosworth, 1972). 
En un pasaje de esta obra se habla precisamente de 
estas escribanías portátiles, diciendo que en origen 
eran de maderas nobles, como el ébano o el sándalo, 
pero que en su época la mayoría se hacían ya de latón 
o de acero. Las utilizaban especialmente los escribas 
de la Cancillería y de la Tesorería, llegando a pagar 
por ellas precios extravagantes y decorándolas en ex
ceso. Y, concretamente en relación a la forma, dice:

Las preferencias de la gente de hoy en relación a 
su apariencia difieren, bien redondeadas bien rectan
gulares. Los escribas gubernamentales las usan lar
gas con los extremos redondeados, de forma elegante. 

16 El aspecto formal de estas piezas, al levantarse su cubier
ta y dejar a la vista el interior, con un espacio vacío en sus dos 
tercios —para depositar los cálamos y un pequeño cuchillo 
para afilarlos— y la chapa con los pocillos en el tercio restan
te, debió ser tan característico que su representación esque
mática —en vista aérea— se convirtió también en un elemento 
decorativo, a modo de emblema heráldico e indicativo del ofi
cio del propietario del objeto. Es el caso de un pequeño cuen
co de latón dorado, egipcio mameluco y del siglo XV, de la 
Colección del Conde de ToulousseLautrec, que muestra es
te esquema dentro de un medallón en uno de sus laterales y 
que recibe el nombre, precisamente, de Coupelle au blason «à 
l ’écritoire» (Volait, 1998: 24, n. 7). Para el mejor conocimiento 
de este emblema parlante, véase Mayer (1933: 1213; y 1937).

se refleja en su ausencia en las colecciones y museos 
peninsulares14. Cabe decir que, por el contrario, es
tas piezas metálicas resultan relativamente frecuen
tes en grandes museos y colecciones internacionales 
dedicados al arte islámico o con importantes sec
ciones monográficas sobre él. Entre ellos, sin áni
mo de ser exhaustivo, se pueden citar el Museo del 
Louvre y la Biblioteca Nacional de Francia (París), 
el Museo Británico y el Museo Victoria y Alberto 
(Londres), el Museo Egipcio de Arte Islámico (El 
Cairo), el Museo Metropolitano de Arte (Nueva 
York), el Museo de Arte Islámico del Museo de 
Pérgamo (Berlín) y, entre las colecciones particula
res, la David Collection (Copenhage), la Keir Col
lec tion of Islamic Art (Dallas) y la Nuhad asSaid 
Collection (Doha)15.

Se trata en todos los casos de estuches metálicos 
de forma rectangular, de entre 25/30 cm de longi
tud, 5/6 cm de anchura y 4/5 cm de altura aproxi
madamente, con una cubierta superior articulada 
mediante bisagras que permite abrir y cerrar la caja 
y que, en el caso de las completas, tienen en su inte
rior unos pocillos en uno de sus extremos, como ya 
se ha dicho. Están todas completamente decoradas 

14 Véase por ejemplo Vidal (2019), donde entre las 176 pie
zas recogidas en la exposición monográfica dedicada al me
tal andalusí, celebrada en el Museo Arqueológico Nacional 
(20192020), no se encuentra ninguna de las mismas carac
terísticas. Tampoco en GómezMoreno (1951: 324337) ni en 
Torres Balbás (1957: 729788).
15 Para la localización de estas y otras piezas que se cita
rán en este trabajo deben consultarse: Migeon (18991900 y 
1922), Mayer (1959), Pijoán (1960), Melikian (1973), Fehérvári 
(1976), Brisch et alii (1979), Allan (1982), Wiet (1984), Ko
maroff (1988), Collinet (2000), Folsach, Davids (2001), Barret 
(2014); así como las páginas web de varios de los museos ci
tados, dedicadas a sus colecciones, que permiten el acceso 
en línea a la información de la mayoría de sus piezas, don
de a través de un buscador se localizan fácilmente los obje
tos citados en este trabajo, mediante las palabras ecritoire, 
pen-case, pen-box, schreibkasten o qalamdan: Museo del 
Louvre (<https://collections.louvre.fr/>), Museo Británico 
(<https://www.britishmuseum.org/collection>), Museo 
Victoria y Alberto (<https://www.vam.ac.uk/collections?a
type=featured>), Museo Metropolitano de Arte de Nueva 
York (<https://www.metmuseum.org/art/thecollection>), 
Museo de Arte Islámico de Berlín (<https://recherche.smb.
museum/?lan guage= de&limit= 15&controls=none>).
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y que en la elección de una u otra forma también 
intervendría el gusto personal), lo que es eviden
te es que se trataba de unas piezas conocidas, que 
llamaban la atención por su decoración y que me
recieron ser incluidas en un tratado administrativo 
escrito, precisamente, por un escriba de la Cancillería 
mameluca.

Es, pues, a este tipo de piezas, al que sin duda 
pertenece la caja de la catedral de Ávila. A su vez, 
estas escribanías son solo parte de un conjunto más 
amplio de piezas metálicas de cobre o sus aleaciones, 
grabadas, nieladas y damasquinadas, que formaron 
un ajuar de lujo compuesto por jarras, platos, cuen
cos, botes, tinteros, incensarios, candelabros, etc., que 
surgen de los mismos talleres y época, y que pueden 
verse en la bibliografía citada más arriba (figura 8). 
Tampoco este tipo de piezas fueron muy conocidas 
ni en alAndalus ni en los reinos cristianos penin
sulares, a juzgar por su escasísima presencia —casi 
testimonial— en museos y colecciones peninsulares.

Aquí, entre las pocas piezas publicadas que, por 
sus características formales y decorativas, pueden in
cluirse en este grupo deben citarse, por un lado, un 
caldero procedente de Castelo Branco (Portugal), 
mameluco del siglo XIV, conservado en el Museo 

Las usan porque buscan ligereza y porque están acos
tumbrados a usar pergaminos en su escritura, y estos 
no son, en general, adecuados para los estuches. No 
obstante, los pequeños pergaminos sí pueden ser co
locados en las cajas redondeadas. En lo que respecta 
a los escribas del Tesoro, ellos usan las que tienen las 
esquinas cuadrangulares, porque pueden así meter, 
dentro de las cubiertas de los estuches, una mínima 
provisión del papel contable que necesiten, que se 
corresponde en tamaño con el de las cajas. Los jue
ces y sus secretarios también utilizan este modelo, 
aunque son generalmente de madera. Y sabed que 
es necesario que el escriba se esfuerce en adornar su 
estuche, para hacerlo excelente y cuidarlo17.

Así pues, no parece casual la forma, sino que en 
función de quién y para qué se utilizara adquiriría 
uno u otro aspecto. Más allá de que se cumpliera 
siempre lo que dice alQalqašandī (pensemos que 
muchas otras personas utilizarían también estos ob
jetos, otros funcionarios, particulares, comerciantes… 

17 Texto tomado de Allan (1982: 9) (traducción propia del 
original inglés).

Figura 8. A. Cofre-mausoleo, siglo Xiv, Fars (Irán) (Museo del Louvre, OA 3355) (© 2016 Musée du Louvre/Hervé Lewandowski). 
B. Tintero, siglos Xiii-Xiv, Irán (Museo de Arte Islámico de Berlín, KGM 1890,431) (© Staatliche Museen zu Berlin, Museum für 
Islamische Kunst/Johannes Kramer)

Figure 8. A. Coffer-mausoleum, 14th c., Fars, Iran (Louvre Museum, OA 3555) (© 2016 Musée du Louvre/Hervé Lewandowski). 
B. Inkwell, 13th-14th c., Iran (Museum of Islamic Art Berlin, KGM 1890.431) (© Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische 
Kunst/Johannes Kramer)
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así que encontramos específicamente piezas desti
nadas a esta misma función de escritura con sofis
ticados programas decorativos, entre, por ejemplo, 
los mamelucos21.

Destacó, en ese amplio territorio, la Alta Me so
potamia, conocida históricamente como al-Ǧazīra 
(sureste de Turquía, noreste de Siria, norte de Iraq y no
roeste de Irán), cuyo principal centro productor de este 
tipo de piezas, en el siglo XIII, fue Mosul (Rice, 1957).

6.  Paralelos decorativos

Aunque, genéricamente, la decoración de nuestra 
pieza responde en todo a la observable en los ob
jetos del grupo citado, del análisis comparativo con 
ejemplares concretos del mismo se pueden estable
cer paralelos que resultan de interés para acercarnos 
a la procedencia más concreta de la pieza22.

Así, por ejemplo, entre los temas vegeta les, 
pue den encontrarse similitudes estrechas con los 
que presentan el qalamdān del Museo Británi co 
(1884,0704.85)23, procedente de Mosul (Iraq) y fecha
do entre 1230 y 1250 (figura 7A); y el candelabro de 
la Nu had AsSaid Collection (Allan, 1982: 5861), 
proce dente de Siirt (Turquía) y fechado a mediados 
del siglo XIII, que también disponen los elementos 
vegetales en forma circular (roleos).

Para la ubicación de los elementos figurados den
tro de medallones circulares son numerosos los pa
ralelos, pero se pueden destacar: el cofremausoleo 
del Museo del Louvre (OA 3355), procedente de Fars 

21 Recientemente, se ha publicado un ejemplar de dawāt 
custodiado en el Louvre donde se aprecia un fabuloso pro
grama decorativo que incluye tres composiciones poéticas, 
una de Muḥyī alDīn ibn ʿAbd alẒāhir, otra de su hijo Tağ 
alDīn y una tercera de un poeta anónimo que figura en Las 
Mil y una Noches (sobre esta excepcional pieza, Behrens
Abouseif, 2022). Por otro lado, existen diferentes escritorios 
mamelucos con una decoración muy interesante, como el de 
la Colección alṢabāḥ de Kuwait (Curatola y Kaoukji, 2016: 95; 
BehrensAbouseif, 2021, nº 31).
22 No se entra aquí en cuestiones interpretativas sobre los 
distintos motivos, asunto suficientemente tratado en la bi
bliografía citada, a la que se puede añadir Carboni (1997), pa
ra la interpretación cosmológica de varios de los temas ico
nográficos.
23 Véase nota 15.

Nacional de Arqueología de Lisboa (inv.  17086) 
(Kemnitz, 1998: 153, fig. 84), de latón, decorado con 
medallones vegetales y epigrafía ṯuluṯ; un acetre y 
un cuenco de bronce, del Museo de Málaga, fecha
dos en el siglo XIII, que presentan bandas epigráfi
cas —cúfico y ṯuluṯ— y decoración en medallones 
(Acién Almansa, Martínez Núñez, 1982: 41, nº 26 
y 27); un pebetero esférico de latón dorado, damas
quinado, con decoración vegetal y geométrica, del 
Museo Arqueológico Nacional (n. inv. 50871) (Her
nández, 2017a); otro semejante en técnica, aun que 
con una decoración más rica en elementos geomé
tricos que vegetales, en el Museo Lázaro Gal diano 
(n. inv. 2991) (Hernández, 2017b: 133135); y dos pie
zas del Instituto Valencia de Don Juan (inv. 3012 
y 9570), una caja con tapa y un cuenco, ambos de 
latón dorado y damasquinados, el último con ban
da epigráfica en estilo ṯuluṯ, piezas estas considera
das mamelucas, de origen egipcio y fechables en el 
siglo XV, por Hernández (2017b: 137140).

No parece, pues, a la vista de tan exigua represen
tación, que este tipo de piezas fuera objeto destaca
do de comercio en la Edad Media hacia alAndalus 
y su entorno de influencia18. Las piezas de bronce o 
latón coetáneas, de época nazarí, muestran unas ca
racterísticas decorativas y epigráficas marcadamen
te diferentes19.

En definitiva, debe descartarse un origen anda
lusí para la pieza de la Catedral de Ávila, que, por sus 
paralelos formales, técnicos, decorativos y epigráfi
cos pertenece, sin ningún género de dudas, al grupo 
de piezas metálicas, de naturaleza islámica, proce
dentes del Próximo Oriente y fechadas entre los si
glos XII y XV, que surgen de talleres iraníes, iraquíes, 
sirios y egipcios, durante el gobierno de diferentes 
dinastías (silğuqíes, ayyubíes y mamelucos),20 siendo 

18 Por otro lado, debe tenerse en cuenta la procedencia de 
colecciones privadas de alguna de las piezas citadas, que in
troduce siempre dudas sobre sus lugares de adquisición y pro
cedencia originaria.
19 Véase, por ejemplo, el tintero del Museo Lázaro Gal
diano (inv. 2038) (Martínez Núñez y Sánchez Díez, 2021), o 
el acetre del Museo Arqueológico Nacional (inv. 50888), pro
cedente de la Alhambra (Vidal, 2019b: 176177).
20 Allan (1982: 1130); Barret (2014: VXX); Pijoan (1960: 
179202).
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cercano; el también citado candelabro del Louvre; y 
el qalamdān de la Colección del Conde de Toulosse
Lautrec, procedente de Siirt, realizado por Abūl
Qasim ibn Saʿd ibn Muḥammad ibn alIsʿirdī y 
fechado entre 1235 y 1245 (Volait, 1998: 1617).

La decoración geométrica de la base que pre
senta la pieza de Ávila, al exterior, realizada sobre 
un esquema de lazos de ocho formando estrellas de 
ocho puntas, con botón central —como se indicó 
más arriba—, encuentra un paralelo exacto en el ci
tado Escritorio de los Planetas (figura 9).

En cuanto a los temas figurados, se encuentran 
halconeros en el cofremausoleo del Louvre; en el 
cuenco también del mismo museo (AOR 41/93), pro
cedente de Fars (Irán) y fechado entre 1300 y 132526; 

26 <https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010317850>.

(Irán), fechado entre 1300 y 1350 (figura 8A); y el can
delabro también del Louvre (OA 6034), procedente 
de al-Ǧazīra y fechado entre 1285 y 130024.

La utilización de pequeños elementos circulares 
en la tapa, que separan o jalonan las diferentes ex
presiones jaculatorias, es patente en el qalamdān de
nominado Escritorio de los Planetas, del Museo del 
Louvre (K3438), procedente de Siirt (Turquía), rea
lizado por AbūlQasim ibn Saʿd ibn Muḥammad 
ibn alIsʿirdī y fechado en 643 H/12451246 d. C.25 
(figura 9).

Para los elementos geométricos en forma de Z 
invertidas formando zigzags de nuevo el cofremau
soleo del Louvre ya citado nos aporta un paralelo 

24 Para estas piezas, consúltese <https://collections.louvre.fr/>.
25 <https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010318672>.

Figura 9. Escribanía de los Planetas, 1245-1246, Siirt (Turquía) (Museo del Louvre, K3438) (© 2017 RMN-Grand Palais (Musée du 
Louvre)/Mathieu Rabeau)

Figure 9. Inkstand of the Planets, 1245-1246, Siirt (Türkiye) (Louvre Museum,K3438) (© 2017 RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)/
Mathieu Rabeau)
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Según esta autora, las imágenes de zarcillos termi
nados en cabezas de animales proceden del oriente del 
mundo islámico (la llamada «caligrafía animada»),29 
donde surgieron en el siglo VI H/XII d. C., aunque los 
artistas de los dominios ayyubíes y del príncipe Badr 
adDīn (norte de Iraq) las seguían utilizando en el si
glo VII H/XIII d. C. Los mamelucos también las em
plearon mucho en la metalistería (Hagedorn, 2023).

7.  Paralelos epigráficos

Los tipos de escritura utilizados en la pequeña ca
ja de Ávila, así como la distribución y contenido 
de sus leyendas encuentran también su correla
ción en el resto de ejemplares conocidos, no solo 
en las escribanías sino también en el resto de obje
tos mencionados.

La escritura principal, que ocupa la mayor par
te del campo epigráfico, es de tipo cursivo, en su va
riedad ṯuluṯ, claramente definida en los laterales (A, 
B, C, D) y cubierta interior (Ei), así como en la cu
bierta exterior (E), aunque en este punto la reduc
ción del tamaño del campo epigráfico —en altura y 
anchura— obliga a reducir asimismo el tamaño de 
las letras, alterando las proporciones entre unas y 
otras y llegando en algunos casos a soluciones casi 
esquemáticas, que dificultan la identificación de de
terminadas letras y, por ende, la lectura. No obstan
te, al tratarse, en este caso, de una relación corrida 
de alabanzas, de carácter propiciatorio, los ejemplos 
conocidos permiten la reconstrucción de la secuen
cia y de los términos de más difícil lectura30.

29 Emplea este sintagma entre otros autores, Al Khemir, 
2014: 102, figs. 5759. Esta autora reúne diferentes tinteros, todos 
ellos de morfología tipo troncocónica: además del que posible
mente sea de origen andalusí (43, fig. 20) de una colección pri
vada londinense, incorpora un ejemplar del Jurasán (102, 
figs. 5759), de latón con incrustaciones de niel y plata del siglo 
XIII (Furusiyya Art Foundation, R2026) y otros dos, uno persa 
del siglo XVI (107, fig. 63) con la firma de su autor (Benaki, R13172) 
y el otro de la Alta Mesopotamia o Persia (108, figs. 6465) de la 
segunda mitad del XIII (Furusiyya Art Foundation, R2032).
30 Téngase en cuenta también que la pérdida parcial del 
relleno de plata que recubría las letras y su confusión con el 
sí conservado en los elementos vegetales de relleno de los es
pacios entre ellas, aumenta la dificultad para una lectura di
recta de la inscripción.

en el tintero cilíndrico del Museo de Arte Islámico 
(Museo de Pérgamo, Berlín) (KGM 1890,431), pro
cedente de Irán y fechado entre los siglos XIII y XIV 
(Brisch et alii, 1979: 100101, lám. 56) (figura 8B); 
y en el qalamdān de la David Collection (6/1997), 
procedente de Mosul, realizado por ʿAli ibn Yahya 
alMawsilī y fechado en 653 H/12551256 d. C. (Fol
sach, Davids, 2001: cat. n. 506); también en el can
delabro citado de la Nuhad AsSaid Collection, 
procedente de Siirt27.

En cuanto a las copas, estas se encuentran, si bien 
no similares en forma, en un cuenco del Museo del 
Louvre (OA 3370), procedente de Egipto, realizado 
para el emir Šihāb alDīn ibn Baktamur y fechado 
ca. 1333; así como en once piezas (cuencos y cajas), 
del Museo Árabe de El Cairo (3169, 3751, 3985, 4121, 
4456, 7593, 7852, 8124, 8241, 8256 y 8999), donde se 
observa que los modelos simples, con nudo central, 
se fechan entre los siglos XIII y XIV, mientras que en 
los siglos XV y XVI los tipos son más elaborados. En 
cuanto a su interpretación, parecen tener un valor 
seudoheráldico, a juzgar por las inscripciones que los 
acompañan, que hacen alusión a los cargos de cope
ro, portaespada o tesorero (Wiet, 1984).

Especialmente llamativos resultan los animales 
fantásticos que decoran la escribanía de la Catedral 
de Ávila, mezcla de cuadrúpedos y aves —a modo 
de esfinges—, en disposición circular. Un parale
lo casi exacto, en forma y disposición, lo volvemos 
a encontrar en el citado tintero del Museo de Arte 
Islámico de Berlín, si bien aquí se añaden también 
lo que parecen unos felinos. Por el especial inte
rés que adquiere esta pieza, debe tenerse en cuenta 
que la clasificación que ofrece el catálogo del mu
seo berlinés (nota 32), ha sido matizada por Annette 
Hagedorn, considerándose también que puede pro
venir de Siria/Iraq, y fecharse exclusivamente en el 
siglo XIII28 (figura 8B).

27 El asunto de los halconeros, a pie o a caballo, su simbo
lismo y su manifestación como tema recurrente en el arte is
lámico ha sido analizado por Díez (2015).
28 La versión digital del catálogo del museo berlinés modi
fica su versión impresa (<https://id.smb.museum/ob<
ject/1525421/tintenfassschreibzeug>), ofreciendo una cro no
logía ya únicamente de mediados del siglo XIII, y abriendo la 
procedencia de la pieza también a Siria y a Egipto
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Otra característica común en estas escribanías es 
que mientras que las expresiones propiciatorias sue
len rodear las partes visibles de las cajas (laterales y 
cubierta), otro tipo de contenidos (poéticos o religio
sos) se reservan para la parte interior de la cubierta. 
Así lo vemos también en el recién citado escrito
rio de Mosul (Museo Británico), pero también en 
el Escritorio de los Caballeros Cazadores (Egipto/
Siria) (Louvre, OA 3621) y en el de los Planetas (Siirt) 
(Louvre, K 3438), por poner otros ejemplos. Así pues, 
aquí también la pieza de la Catedral de Ávila repro
duce los esquemas conocidos de distribución de te
mas, aunque el contenido de la inscripción del interior 
de la cubierta será objeto de especial comentario más 
adelante, por su especial relación y paralelismo con el 
texto de un escritorio mameluco del Museo Victoria 
y Alberto de Londres (n. inv. 3711897), relacionable 
con un verso de Las Mil y Una Noches.

Por otra parte, esta expresión (se asombran ante tu 
descripción los árabes y los ʿ ağamíes), que encontramos 
en C1, C2 y C3, se encuentra en buena parte de los 
objetos procedentes del área oriental de su produc
ción (al-Ǧazīra, Irán, Jorasán), pero no en los de su 
área occidental (Siria y Egipto). Especialmente des
tacable es el llamado CofreMausoleo, del Louvre, 
que la presenta hasta cinco veces33.

A modo de resumen de este apartado de parale
los formales, decorativos y epigráficos, se ha elabora
do la tabla  1, en la que se compara la pieza de Ávila 
con 33 objetos de metal grabado, nielado y damas
quinado, procedentes del Próximo Oriente islámico 
y fechados entre los siglos XII y XV. En ella se han 
marcado con un asterisco las piezas que presentan si
militudes claras con algún motivo o tema, y con dos 
las que presentan más de una o algún elemento que 
sea exactamente igual. Según esto, se aprecia que el 
ámbito con el que debe relacionarse el qalamdān de 
Ávila es el oriental (Irán, Iraq, Alta Mesopotamia), 
no el occidental (Siria, Egipto), lo que justifica la 
alusión a los persas (ʿağamíes)34.

33 Véase nota 6. Para más ejemplos, Melikian (1973).
34 Conviene recordar que ‘ağam es el término, como no 
áraboparlantes, con el que se designaba tanto a los berébe
res como a los persas, con lo cual viene a coincidir con el va
lor semántico de barbar (Rouighi, 2019).

Este tipo de cadenas eulógicas es recurrente en 
estos objetos, de uso civil, y no tienen necesaria
mente una interpretación religiosa; por el contrario, 
su misión primera es la de ensalzar al propietario o 
destinatario del objeto, que a veces es un gobernan
te, otras veces un funcionario, alto dignatario o un 
particular, y otras veces no se indica en la inscrip
ción, recurriendo, en unos casos, a un genérico صاحب 
(ṣāḥib, propietario) o, en otros, directamente a nada, 
entendiéndose implícitamente31.

El qalamdān de Ávila también utiliza escritura cú
fica en otras partes del texto, concretamente en los la
terales interiores (Ai y Ci). Aquí vuelve a haber una 
expresión de dicha hacia el propietario, al que no se ha
ce referencia con el habitual صاحب (ṣāḥib) sino con مالك 
(mālik). La combinación de escritura cúfica y cursiva 
se encuentra también en la mayoría de los objetos del 
grupo, y más concretamente, en el caso de los escrito
rios, con la misma disposición que aquí: es decir, reser
vando el cúfico para las placas laterales interiores. Puede 
verse, por ejemplo, en las piezas del Museo Británico 
y del Museo del Louvre de la figura 7.

Como ya se indicó en el apartado de descripción 
general de la pieza, el reborde vertical de la cubier
ta se muestra cuajado de decoración geométrica en 
todo su perímetro, conteniendo en ella también al
gunas letras en cúfico entrelazado, a modo de alafias. 
Este recurso epigráfico tiene claramente su para
lelo en algunas de las piezas comparadas, como el 
ya nombrado Escritorio de los Planetas del Louvre 
(Siirt), un cuenco del Museo de Arte Islámico de 
Berlín (I.6581), procedente de Mosul y fechado en
tre 1251 y 127532, o las piezas de la figura 7 ya cita
das varias veces.

31 En Martínez Enamorado (2013) se reflexiona acerca de 
estas series de alabanzas que aparecen en las inscripciones de 
estos objetos, que han recibido el nombre en la bibliografía de 
«temática del bienestar/dicha» (dūʿāt), analizando, por ejem
plo, la elección por parte del artesano o del cliente de deter
minadas alabanzas frente a otras y su orden en la cadena 
eulógica. Si bien es un trabajo centrado en bronces andalusíes, 
debe tenerse en cuenta para el análisis de las cadenas eulógi
cas de la pieza de Ávila, siendo, al tiempo, una muestra más de 
la ausencia en tierras peninsulares y del occidente islámico del 
tipo de piezas estudiadas en el presente trabajo.
32 <https://id.smb.museum/object/1525418/beckengef 
%C3%A4%C3%9F>.
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época, aunque concluye que ambos son «pilares y 
bastiones del Estado» (Gully, 2005: 409414).

Así pues, el ejemplar de la Catedral de Ávila 
se suma a la amplia lista de escribanías portátiles 
islámicas medievales conservadas en museos y co
lecciones internacionales y que, por la importancia 
social de sus propietarios, estaban ricamente deco
radas, convirtiéndose, incluso, en un símbolo he
ráldico de determinados altos funcionarios de la 
administración.

9.  La cuestión terminológica y su 
relación con la producción andalusí

Aunque para designar una escribanía o tintero se 
empleen varios vocablos indistintamente en Oriente 
y Occidente (en el Mašriq y en el Magrib), el uso 
preferencial en una u otra de esas áreas geográfi
cohistóricas de algunos de ellos nos lleva a una 
problemática bien conocida: el diferente empleo 
de vocablos para designar determinados conceptos 
en el árabe oriental o mašriqí y en el occidental o 
magrebí36.

En efecto, para designar los tinteros o escriba nías, 
encontramos en árabe diferentes términos: maqlama/
miqlama (pl. maqālim) (en farsī, re cu rriendo a la mis
ma raíz árabe procedente del grie go √QLM, qalam-
dān: qalam + -dān = ‘contene dor de cálamo’), dawāt 
o miḥbara. Pero, como ade lan tamos, algunos de es
tos términos se usan preferentemente en una u otra 
área: maqlama/miqlama no lo tenemos constatado en 
alAndalus37, mientras que los vocablos dawā/dawāya 
(pl. adwiya), versión dialectal de dawāt (Martí, 1871: 
101 y 260 = atramentarium; Alcalá, 1505: 414 = tin
tero; Corriente, 1988: 70; Pezzi, 1989: 496; Moscoso 
García, 2018: 630; Dozy, 1881 I: 480) y maḥbara (pl. 
maḥābir) (Martí: 1871: 179, 260 = atramentarium; 

36 Que los vocablos empleados para designar un objeto 
como este alberguen matices geográficos no es algo excep
cional: podemos traer a colación otros ejemplos bien cono
cidos como qal‘a/qaṣba para referirse a una fortaleza urbana 
o ṣiniyya/ṭayfūr para hacer lo propio con un plato destinado 
al consumo de alimentos.
37 En Oriente, figura, por ejemplo, en Ibn Manẓūr, Lisān al-
‘Arab, 12: 490 como ‘recipiente para los cálamos’ (wā‘ al-aqlām).

Finalmente, queremos señalar que estos dos 
gran  des grupos de piezas aquí presentados ya fue
ron señalados por Migeon (1922: 19) en su traba
jo pionero.

8.  Función

Tras lo visto hasta aquí y por los paralelos conoci
dos, no cabe duda de que la pequeña caja metálica 
de la Catedral de Ávila tuvo un primer uso como 
estuche portátil de objetos de escritura, en algún 
punto del Próximo Oriente medieval. En el caso de 
que hubiera pertenecido a un escriba de la corte, po
dríamos incluso pensar que pudo haber pertenecido 
a un funcionario del Tesoro, a juzgar por las pala
bras que alQalqašandī dedica a estos objetos en su 
obra El amanecer de los ciegos, donde se adjudica esa 
pertenencia a las escribanías de forma estrictamen
te rectangular.

Ya vimos también que este tipo de piezas llegaron 
a esquematizarse en su representación gráfica, pa
ra convertirse en símbolos heráldicos parlantes que 
identificaban la profesión o cargo de los propieta
rios de aquellos objetos en los que se incluían (véase 
nota 16). Mayer dedica un apartado específico a es
te símbolo, recogiendo en un dibujo hasta once va
riantes del mismo, indicando que las inscripciones 
que los acompañan nombran a sus poseedores co
mo dawādār, los guardianes del tintero real (puesto 
creado por los silğuqíes)35.

Se debe tener en cuenta que en los primeros si
glos del islam la espada y la pluma fueron instru
mentos que simbolizaban dos grupos sociales bien 
definidos: el de los militares y el de los adminis
tradores (funcionarios, burócratas) del Estado. Al
Qalqašandī en su obra trata con detalle este asunto, 
ofreciendo abundante información sobre estas gen
tes «de la pluma y de la espada» como oficiales del 
Estado, ya que hubo un conflicto real entre ellos a 
causa de su status, como refleja la literatura de la 

35 Mayer (1933: 1213), donde se indica también que este 
símbolo fue identificado con las escribanías, por primera vez, 
por ʿAbd alḤamīd Muṣṭafā Paša en 1918.
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la redacción de la correspondencia y comunicacio
nes de este, así como de diferentes tipos de docu
mentos administrativos.

Es decir, a criterio de esta investigadora (Silva 
SantaCruz, 2015: 247), el dawāt suele presentar dis
positivos para ser colgado, al tiempo que su tamaño 
se adecúa a su condición de objeto portátil, alter
nando morfologías de carácter circular o poligonal.

En alAndalus, el concepto de tintero se asocia 
más bien a objetos cerámicos, siendo así que son mu
cho más frecuentes que estos otros metálicos, más 
caros, lujosos y, tal vez, destinados a satisfacer las de
mandas de esa clase funcionarial de la administra
ción que en época nazarí recibió la denominación 
bien conocida y analizada de Diwān al-Inšāʼ.

A pesar de tratarse las más de las veces de un 
objeto cerámico, Rosselló Bordoy (1978; 1991) no 
incluyó el tintero en su amplia tipología, aunque 
sí recogió y estudió diferentes objetos cerámicos 
a los que se les otorga esa funcionalidad (Rosselló 
Bordoy, 2002: 6064).

Entre los no metálicos, recogemos diversos con 
dos morfologías diferenciadas, unos con estructu
ra troncocilíndrica y una cierta altura (con diferen
tes variantes) y otros más planos en los que se abren 
diferentes orificios. Evidentemente, no en todos te
nemos la garantía de que se trate de tinteros, por lo 
que es exigible rastrear mediante los análisis perti
nentes marcas de tinta en tales artefactos.

Para los primeros (estructura troncocilíndrica) 
distinguimos, por un lado, los realizados en cerámi
ca, de aquellos otros pétreos.

Así, en cerámica:

a. En el MAN, el espécimen cilíndrico de crono
logía califal (siglo X) en barro rosáceo vidriado 
al exterior y una cánula interior fija que fue ha
llado en las excavaciones de Madīnat al-Zahrāʼ, 
al que se le realizó un estudio radiológico por el 
que se concluyó que por sus similitudes recordaba 
un tintero de vidrio moldeado hallado en las ex
cavaciones de Susa (Llagosteras y Zozaya, 1977; 
Rosselló Bordoy, 2002: 160; Franco, 2023; <ht
tps://ceres.mcu.es.tintero> [documento nº 3]).

Alcalá, 1505: 414 = tintero; Corriente, 1988: 40; Pezzi, 
1989: 496; Moscoso García, 2018: 630) sí comparecen 
en los diccionarios como términos usuales en alAn
dalus para designar un «tintero». Bien es cierto que 
dawāt, que vemos inscrito en el ejemplar nazarí del 
Instituto de Valencia de Don Juan (dawāt al-‘izza 
>‘tintero de gloria’; inv. nº 3075)38 como objeto par
lante del siglo XIV (Yunus, 2013a; 2013b; Silva Santa
Cruz, 2015: 244245), es el término más empleado, 
tanto en Persia (Komaroff, 1996 ; Baer, 2004) como, 
en general, en el mundo musulmán, según se refleja 
en algunas crónicas particularmente centradas en es
te tipo de objetos (alQaddumi, trad., 1996: 233234, 
nº 381) o en las mismas piezas cuando «hablan» a 
través de las inscripciones que portan (Silva Santa
Cruz, 2015; BehrensAbouseif, 2022).

Ahora bien, las diferencias semánticas deben 
de ser bien escudriñadas. Señala Silva SantaCruz 
(2015: 246) que las divergencias terminológicas res
ponden a funcionalidades bien diferenciadas:

Un tintero miḥbara o maḥbara es aquel diseña
do para estar apoyado de continuo sobre una su
perficie, es decir, el que goza de un emplazamiento 
permanente a lo largo de su vida útil. Por el con
trario, el modelo denominado dawat se caracteri
za y diferencia del anterior por su carácter portátil. 
Este último no solo presenta un menor tamaño y 
una apariencia más compacta, sino que incorpora 
siempre algún sistema de suspensión mediante ca
denas, cintas o cordones para posibilitar su cómo
do traslado de un sitio a otro y poder ser amarrado 
con eficacia al brazo o a la muñeca izquierda del 
escriba, o a su cinturón. Su empleo está relaciona
do estrechamente con un grupo social muy con
creto, los secretarios (katib, pl. kuttab) y calígrafos 
de la administración estatal islámica, los cuales so
lían portar su propio dawat para el desempeño de 
sus actividades cotidianas, entre las que se encon
traba, cuando se trataba funcionarios de alto ran
go, recibir el dictado del soberano y encargarse de 

38 No es una excepción: en la epigrafía del ejemplar ma
meluco del Louvre se repite, por varias veces, esa misma de
nominación de dawāt: BehrensAbouseif, 2022.
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decoración diferente, aunque todas enmarcadas 
en recuadros de cordones entrelazados que sub
dividen en cuatro partes cada frente: en dos de 
los frentes aparecen variantes estilizadas de la flor 
de loto con tres pétalos (el central más ancho), 
en un tercero, decoración floral a modo de estre
lla y en el último, ataurique estrellado en un cua
drado que rodea una flor cuatripétala. Todo en 
ella recuerda la decoración parietal de Madīnat 
al-Zahrāʼ (<https://ceres.mcu.es.tintero> [do
cumento nº 10]) por lo cual su cronología es in
dudablemente califal.

b. Similar al hallado en Madīnat alZahrāʼ y cus
todiado en el MAN, también con una cánula 
interior móvil, podemos incluir una pieza en 
mármol negro hallada en las excavaciones de la 
Plaça de Sant Jaume de Tortosa (Tarragona) y 
custodiada en su Museo con posible cronología 
taifa (Martínez, 1997; 1998; Muñoz, 2014).

Para la segunda modalidad (los más planos, normal
mente circulares, con diferentes orificios)41, podemos 
indicar al menos tres piezas:

a. En unas antiguas excavaciones del castillo de la 
Torre Grossa ( Jijona, Alicante), se encontró un 
tintero vidriado en verde troncocilíndrico, de ba
se plana, decorado con triángulos en cuya par
te superior se horadaron siete orificios (Azuar 
Ruiz, 1985: 94, nº 162; Coll Conesa et alii, 1989: 81, 
nº 41; Rosselló Bordoy, 2021: 162, fig. 40).

b. Similar a este, el tintero hallado en el barrio de 
la Alcáçova de Mértola (Gó mez Mar tínez, 2001: 
164, nº 106; Rosselló Bor doy, 2002: 162, fig. 40).

c. Un tercer ejemplar procedente de El Castillo (Ca 
landa, Teruel) que se custodia en el Museo de Te
ruel42, de cronología presumiblemente almohade.

En definitiva, todos estos ejemplares están bastan
te alejados del que estamos analizando aquí (y no 
únicamente por su condición cerámica y pétrea). Por 

41 Esta serie recuerda algunos ejemplares de otras áreas geo
gráficas como Ifrīqiya; vid. un pequeño tintero aglabí (siglo IX) 
encontrado en Raqqada (Kairuán, Túnez); Mourad, 2023.
42 Reproducido en Mendívil Uceda, 2021: 631, fig. 364.

b. En el Museo Arqueológico de Córdoba, se con
serva un ejemplar vidriado en verde, troncocónico 
y con asitas que exhibe con una hermosa decora
ción calada vegetal de carácter radial que se ads
cribe a época califal o taifa (BernusTaylor, 2000; 
Godoy Delgado, 2001; <https://ceres.mcu.es.tin
tero> [documento nº 9]).

c. Hallado en la excavación de la calle Ollería de 
Córdoba, una pequeña pieza vidriada a la que 
se le da esa funcionalidad (Salinas Ple gue zue
lo, 2012: 498, fig. 247:1, lám. 29:5)

d. En el Museo de Sevilla, una pieza vidriada con 
morfología de pirámide hexagonal e inscripción 
incisa en la base (baraka ‘izza = bendición, glo
ria), cuya cronología parece almohade (<https://
ceres.mcu.es.tintero> [documento nº 1]).

e. En el Museo de Almería, tres piezas cerámicas, 
con razonables dudas, han sido catalogados como 
tinteros (Muñoz Martín, 2022a; 2022b; 2022c).

f. En el Museo de Jerez de la Frontera, un ejem
plar considerado tintero con morfología tronco
cónica invertida39.

g. En el Museo Provincial de Albacete podemos con
templar lo que técnicamente son dos orci tas con cu
bierta vítrea melada y sin decoración que servirían 
seguramente como tintero, y que proceden de Los 
Castellares, Llano de la Con solación (Montealegre 
del Castillo, Albacete) ( Ji ménez Castillo, Simón 
García y Moreno Narganés, 2021: 231, fig. 92)40.

h. En el Museo de la Alhambra, un ejemplar rea
lizado a molde cerámico, vidriado con decora
ción geométrica y de ataurique al que se le da una 
cronología nazarí (<https://ceres.mcu.es.tintero> 
[documento nº 25]).

Por lo que respecta a los pétreos, encontramos los 
siguientes:

a. Uno del Museo Arqueológico de Córdoba, de 
calcita micrítica gris, con morfología cúbica no 
regular, con cada una de sus caras exhibiendo una 

39 Reproducido en: <https://andalfarad.com/mu  seo  
ar   queo logicodejerezcadiz/>.
40 Agradecemos esta información a Pascual Clemente Ló
pez (Museo de Albacete).
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otras tres, todos de posible cronología nazarí 
y, por tanto, de procedencia hispánica, aunque 
también se especula con la posibilidad de que 
se hubiese fabricado en el norte de África por 
el trabajo de artesanos andalusíes en el siglo XVI 
(David Museum, 2016).

e. Finalmente, el ejemplar que se integra en una 
colección particular londinense de característi
cas parejas a los anteriormente descritos (Khemir, 
2014: 43, fig. 20)43.

Como norma general, se puede afirmar que en los 
tinteros del Occidente musulmán (alAndalus y el 
Magreb) se repite, al parecer, la tendencia a una for
ma de bote prismático (octogonal o cilíndrico), que 
se diferencia de las escribanías orientales, como es
ta abulense que estamos estudiando. En ese sentido, 
Silva SantaCruz aporta la sugerente hipótesis de que 
algunos (o todos) los recipientes de época nazarí, fac
turados en distintos materiales (algunos de taracea) 
que se encuadran bajo la denominación de «píxide» 
se podrían corresponder con el concepto de dawāt o 
tintero (Silva Santa Cruz, 2015: 248250) (en la tabla 
2 se recogen los tinteros andalusíes comen tados)44.

10.  Clasificación cronológico-geográfica

Por los paralelos analizados, podemos ver cómo las 
mayores afinidades del qalamdān de Ávila se en
cuentran en piezas procedentes de al-Ǧazīra e Irán, 

43 Una pieza de plomo, hallada en Palma del Río (Córdoba) 
(Labarta, Barceló, 1990), ha sido considerado recientemente 
como un posible tintero (Rosselló Bordoy, 2002: 162; Silva 
SantaCruz, 2015: 247), pero creemos que se integra, en prin
cipio, dentro de la amplia gama de los amuletos, como se pue
de comprobar al analizar el catálogo más exhaustivo de este 
tipo de piezas encontradas en alAndalus (Gaspariño, 2014).
44 En cualquier caso, hemos de atender a los compuestos que 
albergaban estas piezas, pues, a pesar de que se ha dicho que en 
torno a la serie tintero «restam algunas dúvidas, em particular 
por não terem ainda sido detectadas marcas de tintas em tais 
artefactos» (Gómez Martínez, 2001: 165), lo cierto es que algue
nos lugares, como en el Teatro romano de Zaragoza, se han po
dido identificar en algunas piezas determinados compuestos, 
que servirían como tintas, alojados en objetos considerados po
livalentes y sin una adscripción precisa a la noción de tintero 
(Pérez Arantegui, 2015: 722; Mendívil Uceda, 2021: 631).

otro lado, los tinteros o escribanías metálicas que 
se conocen alAndalus también son claramente di
ferentes a los producidos en Egipto, Siria y Persia. 
Podemos argumentar que esta modalidad de escri
banías metálicas destinadas a la administración, con 
programas decorativos más sofisticados, sí se dieron 
en alAndalus, pero, como veremos, presentan carac
terísticas bien diferentes de las orientales. Por aho
ra, podemos hablar de varios ejemplares:

a. Uno, de latón burilado que fue transformado en 
época cristiana en relicario, localizado en la igle
sia parroquial de Santa María de Brullà (Rosellón, 
Francia), cuya cronología (taifaalmorávidealmo
hade: siglos XIXIII) e incluso su filiación andalusí 
sigue siendo discutida, con una inscripción conme
morativa en la que consta que fue propiedad de un 
juez (hakam) de nombre Ibn alFarağ como una de 
las más hermosas creaciones de los banū Birzāl, em
pleándose como objeto parlante el término maḥ
ba ra para autodefinirse (Gálvez Vázquez, 1963; 
Almagro Basch, 1964; Yzquierdo, 1998; Rosselló 
Bordoy, 2002: 161; Silva SantaCruz, 2015).

b. El más célebre de ellos, el ejemplar en cobre 
de posible cronología nazarí perteneciente al 
Instituto de Valencia de Don Juan (Yunus, 2013; 
Silva SantaCruz, 2015: 244245, ), procedente 
del Hospital de Cuéllar (Segovia), se apoya so
bre cuatro pies, con morfología octogonal y ar
gollas laterales de la que penden cintas, lo que 
permitía un sistema de apertura central conce
bido para poder introducir el cálamo sin necesi
dad de abrir completamente la cubierta, merced 
a un mecanismo circular móvil. Incorpora una 
inscripción típicamente granadina en letra ṯuluṯ 
sobre fondo de ataurique, todo ello en un traba
jo de calado muy logrado.

c. El tintero de latón dorado con forma octogonal 
—hoy carente de tapadera— que se levanta sobre 
ocho perillas, con una rica decoración cincelada 
que incluye palmetas y decoración epigráfica eu
lógica, del Museo Lázaro Galdiano (Martínez 
Núñez y Sánchez Díez, 2021).

d. La pieza de la David Collection de Copenhague, 
similar a la anterior (sin tapa, octogonal, cobre 
dorado, con su cuerpo repleto de eulogias) y a 
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firmada, se podría incluso atribuir a este mismo ar
tesano o bien a su círculo/taller.

Abū alQāsim ibn Saʿd ibn Muḥammad ibn 
alIsʿirdī fue uno de los artesanos que dejaron su fir
ma en varios de estos objetos y que, por el gentilicio 
final de su cadena genealógica, permite pensar que 
en Siirt (Turquía) pudo haber un taller dedicado a la 
fabricación de estas piezas metálicas grabadas, nie
ladas y damasquinadas tan características que, junto 
con Mosul (Iraq), sería uno de los centros producto
res de estos metales en la Ǧazīra. Especialmente este 
último, que es citado concretamente en la Geografía 
de Ibn Saʿīd48, autor andalusí del siglo XIII:

Mosul […] hay muchas artesanías en la ciudad, 
especialmente vasijas de latón grabadas (awānī al
nuḥās almuṭʿʿam) que se exportan (y presentan) 
a los gobernantes, al igual que las prendas de seda 
tejidas allí (Rice, 1957: 283284)49.

Además de Abū alQāsim ibn Saʿd se conoce otro 
artesano contemporáneo con la misma nisba, ʿUmar 
alIsʿirdī, que pudo pertenecer a la misma familia, lo 
que refuerza la hipótesis de la presencia en Siirt de un 
taller dedicado a la fabricación de estas piezas.

Abū alQāsim ibn Saʿd trabajó a mediados del 
siglo XIII y ha dejado su firma en, al menos, cuatro 
objetos: un qalamdān de la Colección Harari, fecha
do en 634 H (1236/7), realizado para el emir Ǧamāl 
alDīn Aḥmad ibn Gāzī alṮagrī; otro el ya citado 
Escritorio de los Planetas, de 643 H (1245/1246), del 
Louvre; un tercero el también citado de la Colección 
del Conde de ToulouseLautrec, de ca. 12351245; más 
un candelabro de la colección de R. Lamm, de 643 H 
(1245/1246) (Mayer, 1959: 2627; Volait, 1998: 1617). 
De ʿUmar alIsʿirdī se conserva otro qalamdān fir
mado, en el Museo Estatal de Arte Oriental de Mos
cú (Pevzner, 1969). Así pues, estos cinco objetos son 
los que han permitido a los investigadores considerar 
y defender la existencia de un taller en Siirt, ciudad 

48 ʿAlī ibn Mūsà ibn Saʿīd alMagribī, nacido en Alcalá 
la Real ( Jaén, 1213), y fallecido en Túnez o Alepo (1274 o 1286), 
poeta, historiador y geógrafo, escribió su Libro de la Geografía 
(Kitāb al-Ǧugrāfiyā) en 1250 (Cano Ávila et alii, 2007).
49 Traducción propia del original inglés.

y fechables a mediados del siglo XIII (ver tabla 1). 
Concretamente, llaman poderosamente la atención 
dos piezas: el tintero del Museo de Arte Islámico 
de Berlín (inv. 1890,431) (figura 8B), por la inclusión 
del mismo tipo de animales fantásticos dispuestos 
circularmente en roleos y, especialmente, la escriba
nía denominada Escritorio de los Planetas, del Museo 
del Louvre (inv. K3438) (figura 9), donde se encuen
tran varias coincidencias: la misma disposición de la 
inscripción de la cubierta superior entre pequeños 
círculos, una banda de cúfico entrelazado, el mismo 
tratamiento en planos lisos de los elementos figu
rados y, destacadamente, una decoración geométri
ca exactamente igual en la base exterior del objeto.

Esta pieza se fecha por su inscripción concreta
mente en 643 H (1245/1246 d. C.) y está firmada por 
AbūlQasim ibn Saʿd ibn Muḥammad ibn alIsʿir
dī. Si bien el citado tintero de Berlín no está fecha
do ni firmado, ya vimos que tanto el catálogo on line 
del Museo como Hagedorn sitúan estilísticamente la 
pieza en el siglo XIII y geográficamente en Iraq/Irán, 
lo que resulta compatible con la pieza del Louvre.

Al-Isʿirdī es la nisba de la localidad de Siirt,45 ciu
dad del sureste de Turquía, zona comprendida en la 
Ǧazīra histórica y a unos trescientos kilómetros de 
Mosul (Iraq), el gran centro productor de este tipo de 
objetos metálicos damasquinados en el siglo XIII46. 
Precisamente las otras piezas comparables con la de 
Ávila proceden precisamente de Mosul y de Siirt o, 
genéricamente, de alǦazīra e Irán (cuyo extremo 
noroccidental también forma parte de esta región), 
y se sitúan mayoritariamente en el siglo XIII47.

Creemos, pues, que se puede afirmar que esta 
es la zona y la fecha de procedencia de la caja obje
to del presente estudio y, dado que la pieza que más 
afinidades presenta —con un elemento exactamente 
igual, la decoración geométrica de su fondo— está 

45 Sobre esta ciudad, cuyo nombre también se registra in
distintamente como como Is‘ird y Si‘irt, vid. Bosworth, 
Faroqhi y Jastrow, «Siʿird», Encyclopaedia of Islam, 2012
46 Buena parte de los artesanos que dejaron su firma en 
este tipo de obras llevan, precisamente, el gentilicio propio 
de Mosul: al-mawṣilī (Rice, 1957).
47 Con una excepción, el qalamdan del Museo Victoria y 
Aberto (inv. 3711897), que se comentará en el siguiente apar
tado.
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mismos talleres y con el mismo inconfundible estilo, 
que podrían haber pertenecido a individuos o comu
nidades cristianas, a juzgar por algunos temas ico
nográficos en ellas representados: Virgen con Niño, 
Anunciación, Resurrección de Lázaro, Bautismo 
de Jesús, santos, etc. (figura 10). Piezas que, por su 
peculiaridad, han sido objeto de atención por los 
estudiosos quienes, no obstante, advierten del ries
go de individualizarlas y llegar a conclusiones fáci
les (Katzenstein y Lowry, 1983; Baer, 1988). Si bien 
en la zona hubo importantes comunidades cristia
nas, asentadas desde la época del Imperio Romano/
Bizantino —a las que, naturalmente, habría que aña
dir la presencia de peregrinos, cruzados y la propia 
existencia del reino cristiano de Jerusalén/Acre des
de finales del siglo XI hasta finales del XIII—, se su
giere que —por los ejemplos existentes— los temas 
cristianos también fueron conocidos y aceptados co
mo elementos decorativos en la iconografía de los 
patrones aristocráticos de la corte ayyubí de Siria y 
Egipto durante el siglo XIII. Hay que tener en cuen
ta que, junto a ellos, en las mismas piezas, se inclu
yeron también asuntos de raigambre islámica y que, 
al tiempo, el conocimiento de esta temática cristiana 
se había generalizado a través de la literatura poética 
del momento, de manera que se crearon nuevas me
táforas visuales surgidas del imaginario popular de la 
época y zona, en la que en el siglo XIII se había lle
gado a producir un destacado y armónico modus vi-
vendi entre cristianos y musulmanes (Katzenstein y 
Lowry, 1983: 6266). Por tanto, estas piezas no for
man un grupo necesariamente aparte del conjunto 
y debe al tiempo extremarse la cautela a la hora de 
atribuirles un significado/uso exclusivamente cris
tiano, a pesar de sus temas.

Existen, no obstante, referencias documentales 
que nos indican que sí hubo adquisiciones concretas 
de objetos metálicos surgidos de talleres islámicos 
por los cristianos, para uso litúrgico, como el caso del 
obispo Juan (11251166)50, de la diócesis de Mardin 
(ciudad también de la Ǧazīra turca), quien adquirió 
en Alejandría varios objetos de plata, en el siglo XII:

50 De la Iglesia Ortodoxa Siria de Antioquía.

que también es citada por el historiador Ibn alMus
tawfī (Irbil 1169Mosul 1239) como centro produc
tor de vasijas y copas de cobre (Allan,  1982: 60; 
Collinet, 2000: 48).

En definitiva, las similitudes de la pieza de Ávila 
con todas las de este grupo y, concretamente, con la 
pieza del Louvre, firmada y fechada, nos lleva a pro
poner que la Alta Mesopotamia sea su área de pro
cedencia, que Siirt la ciudad más probable en la cual 
se fabricase la pieza y que Abū alQāsim ibn Saʿd 
o algún miembro de su familia/taller fuese su autor. 
Finalmente, situamos la fecha de su fabricación a 
mediados del siglo XIII.

11.  Interpretación

Evidentemente, la caja de la Catedral de Ávila per
tenece al ámbito cultural islámico, pues surge, como 
hemos visto, de un espacio geográfico y cronológico 
en el que la religión mayoritaria y oficial era el is
lam y en la que, a su vez, y como consecuencia de lo 
anterior y del papel fundamental de la lengua ára
be en la Revelación de Dios y su expresión en el 
Corán, el proceso cultural de arabización lingüísti
ca también se había extendido entre las poblaciones 
no árabes. Ello no significa ni mucho menos que to
da la población de la zona fuera árabe o musulma
na, aunque estuviera inmersa en la cultura islámica 
de origen árabe. No obstante, con carácter general, 
todas las manifestaciones materiales producidas en 
la zona y época se pueden considerar pertenecien
tes al universo cultural islámico, con independencia 
del credo concreto de quienes las utilizaran o dis
frutaran o comerciaran.

Esta breve reflexión es necesaria a la hora de pro
fundizar en la atribución cultural de estos ricos obje
tos metálicos decorados de los que venimos tratando 
en este trabajo. Y es necesaria para marcar la dife
rencia entre considerarlos producto de la «metalis
tería islámica medieval», genéricamente hablando, 
lo que es cierto y así refleja la bibliografía, y su uso 
concreto o pertenencia específica a individuos de 
una u otra comunidad religiosocultural.

Existe, por ejemplo, un grupo importante de pie
zas, fabricadas en la misma zona y fecha, por los 
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piezas del grupo también aparecen representaciones 
de copas (ver tabla 1), aunque, ciertamente, no simi
lares en forma ni proporciones, y la mayoría de las 
veces dentro de cartuchos, no como en la de Ávila. 
Ya se comentó más arriba que estas copas han si
do tradicionalmente interpretadas como piezas he
ráldicas parlantes, relacionadas casi siempre con el 
alto cargo palatino de copero, por sus inscripciones 
(Mayer, 1933: 1011).

¿Sería, pues, ese el cargo del destinatario/pro
pietario del qalamdān abulense, y lo que justificaría 
la aparición de la copa en esta pieza? ¿Sería, por el 
contrario, la representación de un cáliz, y deberíamos 
pues relacionar la pieza de Ávila con aquellas que 
ofrecen en su decoración temas iconográficos cris
tianos, con las derivaciones interpretativas sobre la 
religión de su dueño que ello implicaría?

Envió a Alejandría y compró, a través de mer
caderes amigos, dos patenas, un cántaro para la 
Consagración de los Santos Óleos y tres cálices de 
plata, vasijas extraordinarias, agradables y precio
sas que no tienen parangón salvo en los tesoros de 
los reyes (Allan, 1982: 17)51.

La mirada a este conjunto de piezas es necesa
ria a la hora de interpretar la copa que aparece en 
la pieza de Ávila hasta en cinco ocasiones. Porque, 
dada su apariencia, ¿podría tratarse de un cáliz y, 
en consecuencia, incorporarse al catálogo de temas 
iconográficos cristianos representados en estas pie
zas orientales? Podría, pero lo cierto es que en otras 

51 Traducción propia del original inglés.

Figura 10. Bote con iconografía cristiana, siglo Xiii, Siria (Museo Victoria y Alberto, 320-1866) 
(© Victoria and Albert Museum, London)

Figure 10. Pot with Christian iconography, 13th c., Syria (Victoria and Albert Museum, 320-1866) 
(© Victoria and Albert Museum, London)
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del texto mameluco de Las Mil y Una Noches, ya ci
tada por el estudioso egipcio del siglo XIV ʿAbd al
Raḥmān alSubki, que dice haberla visto en varios 
escritorios de emires y secretarios reales. No se trata, 
pues, de una frase propiamente coránica, aunque sí 
hay una alusión a la divinidad que le otorga un cie
rro carácter religioso, que, por otro lado, podría ser 
asumido por cualquier religión monoteísta.

Por ello y teniendo en cuenta, por un lado, la pre
sencia protagonista del cáliz (si lo interpretamos así) 
en el centro de la composición y, por otro, la existen
cia de piezas de la misma naturaleza y cronología con 
iconografía cristiana, quizá cabría plantearse, como 
una posibilidad de estudio más, si esta pieza de Ávila 
podría formar parte de este grupo de piezas cristianas 
orientales, surgidas dentro de un contexto islámico.

Sea como fuere, lo que sí se puede suponer es que 
nuestra pieza, a diferencia de muchos otros de es
tos objetos, no fue realizada para ningún gobernan
te, pues no aparece la fórmula correspondiente لمولانا 
 seguida del nombre (li-mawlānā al-Sulṭān) السلطان
del gobernante, que se puede encontrar casi siste
máticamente entre todos los que tienen una dedi
cación regia. Tampoco es del todo anónima, como 
aquellas en los que únicamente aparece un genérico 
.al final de la cadena de eulogias (li-ṣāḥibihi) لصاحبه

Para Ettinghaussen, desde este punto de vista, 
existieron tres tipos de estos objetos metálicos: los 
que se fabricaron para clientes anónimos o de pa
so, anónimos y sin firmar; los que se vendían a un 
conocedor orgulloso de poseerlos, que quería que 
constara su nombre; y aquellos que se hacían pa
ra un cliente especial y siguiendo sus instrucciones 
(Pijoan, 1960: 188). La calidad resultante de las pie
zas estaría en relación con cada uno de los casos. En 
el caso de la pieza de Ávila, parece reconocerse un 
nombre propio, Salīm Farzād54, que debemos supo
ner que fuera el propietario de la pieza y que, pro
bablemente, sería quien decidió el contenido de la 
inscripción del interior de la cubierta, que —por su 
peculiaridad— no sería pues una pieza «de serie».

54 Farzad aparece sin alargamiento de la segunda moción 
vocálica (فرزد), aunque el nombre persa Farzād sí lo lleva 
.(فرزاد)

Sea como fuere, la importancia de la escritu
ra árabe para la transmisión del islam, a través del 
Corán, terminó por convertir la pluma en un ins
trumento y la caligrafía en un arte de naturaleza ca
si religiosa. Las aleyas Por el cálamo y lo que escriben 
(Corán, 68, 1) y Recita: tu Señor es el Munífico/ que 
ha enseñado el uso del cálamo,/ ha enseñado al hombre 
lo que no sabía (Corán, 96, 35) son buena prueba de 
ello, ya que convierten el cálamo en parte del men
saje de la Revelación divina.

Como ya se ha comentado anteriormente, preci
samente en la parte interior de las cubiertas de estas 
piezas, otros ejemplos conocidos de qalamdān sitúan 
aquí leyendas que se alejan de las fórmulas repetiti
vas de dūʿāt y que tienen, más bien, carácter poético 
o literario, siendo por ello la zona que mejor permi
te individualizar estos objetos. También, al estar en 
el interior de las cubiertas, sería el dueño del mismo 
el que más frecuentemente vería estas inscripciones, 
ya que con la caja cerrada sería imposible.

Y, efectivamente, tenemos también aquí en la 
caja abulense un texto de carácter literario, poéti
co, que sin llegar a ser religioso propiamente dicho 
sí que se refiere a Dios, como garante del buen uso 
de la escritura.

Se trata de una frase («He hecho que quien me 
use jure por el Incomparable, el Único, la Gloria 
Eterna, que no escribirá nada [soltará tinta] que da
ñe el sustento de alguien») que se encuentra también 
grabada, de manera prácticamente idéntica, en una 
escribanía rectangular del Museo Victoria y Alberto 
(n. inv. 3711897)52, en la misma parte de la pieza53. 
BehrensAbouseif (2022, 24), en alusión a este escri
torio en concreto, indica que es una frase procedente 

52 Aquí: حلفّت من يكتب بي بالواحد الفرد الصّمد الا يمد مدة في قطع 
رزق لاحد

53 En la actualidad se encuentra en exposición y de ella se 
pueden ver varias fotografías a través de la página web del 
museo (<https://collections.vam.ac.uk/item/O65715/pen
boxunknown/>). La ficha del museo londinense fecha la 
pieza en 1300 (ca.), indica que su procedencia es Egipto y la 
clasifica como mameluca. No obstante, en la historia de la 
pieza se refleja que fue adquirida en 1897 en Estambul a Alice 
Whitetaker, hija y heredera de William Henry Wrench 
(18361896), cónsul británico en la ciudad y que había logra
do formar una importante colección de objetos otomanos e 
iraníes. Esta procedencia acercaría más la pieza a la de Ávila.
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Pero también la caja pudo haber llegado a la 
Catedral de Ávila por otras vías y haber sido utili
zada, en el momento del enterramiento del canónigo 
magistral, simplemente para contener el pergamino 
con sus datos, por considerarla un objeto rico y lujo
so que estuviera a la altura y categoría del enterrado. 
Pero si esto fue así, ¿qué hacía la caja en la Catedral?

Lo más probable es que se tratara de uno de los 
muchos objetos lujosos y exóticos que se fueron acu
mulando durante la Edad Media en los tesoros de 
catedrales, monasterios, iglesias, etc., ofrecidos como 
exvotos o regalos por fieles de diferente condición, 
tras haberlos obtenido, las más de las veces, como 
botín en campañas militares (Fellinger, 2014; Rosser
Owen, 2015). El proceso de expansión feudal, econó
mica y militar de los reinos cristianos peninsulares 
hacia el sur, sobre el territorio de alAndalus, desde 
el saqueo de Medina Azahara a comienzos del si
glo XI en adelante, es parte importante de la explica
ción del origen de los ricos marfiles, tejidos, metales, 
etc. andalusíes que se han encontrado y se encuen
tran en estos lugares religiosos citados55. Pero en el 
caso presente, ya hemos visto que el qalamdān no es 
una pieza andalusí. Pudo haber estado, no obstante, 
en territorio de alAndalus en la Baja Edad Media, 
producto de algún intercambio comercial del sulta
nato nazarí56, y haber llegado a Ávila, en consecuen
cia, en el contexto de las guerras de Granada, ya en 
el siglo XV57. Sin embargo, ya hemos visto también 
que los poquísimos ejemplos de este tipo de obje
tos conocidos en el ámbito peninsular reducen bas
tante esta hipótesis.

55 En la catedral de Ávila, por ejemplo, se conservan 
dos dal máticas, denominadas «moriscas» (González, 2003: 
160161), en cuya confección se han reutilizado dos tafe
tanes de seda islámicos decorados con leones, elementos ve
getales y pseudo epigráficos árabes, que tienen un paralelo 
exacto en una pieza del Museo de la Alhambra (n. inv. 003914).
56 Calvo Capilla, 2017.
57 Muchos caballeros abulenses participaron en ellas. Gon
zalo Dávila, por ejemplo, exhibía con orgullo en sus armas 
una bandera islámica tomada por él en la conquista de Gi
braltar, en 1462, que trajo a Ávila, donde estuvo colgada so
bre su tumba familiar en el convento de San Francisco ( Ji
ménez Gadea, 2022).

12.  Conclusión

La pequeña caja de latón dorado, grabada, damas
quinada y nielada, aparecida en el interior de la tum
ba del canónigo Honcala, depositada en 1634 en su 
ataúd, junto con sus restos óseos, en el momento 
del traslado y reducción de su primer enterramien
to, es una escribanía portátil (dawāt, aunque tam
bién se empleen otros términos alternativos como 
miqlama/qalamdān) surgida de alguno de los talle
res de metalistería islámica que se desarrollaron en 
la Alta Mesopotamia en el siglo XIII, muy probable
mente en Siirt (Turquía).

El artesano que confeccionó esta pieza probable
mente fue Abū alQāsim ibn Saʿd ibn Muḥammad 
ibn alIsʿirdī, un reconocido orfebre de al-Ǧazīra, o 
su taller, que junto con los de Mosul fueron los prin
cipales productores de este tipo de piezas.

Su primer dueño quizá fuera Salīm Farzād, que 
pudo haber detentado algún alto cargo en la admi
nistración ayyubí o mameluca. En cualquier caso, se 
trata de una pieza excepcional, que reúne en su de
coración elementos geométricos, vegetales, figurados 
y epigráficos al uso en la zona y periodo cronológi
co. La mezcla de todos ellos (halconero como ele
mento de prestigio y vinculación al poder, animales 
fantásticos heredados de tradiciones locales ante
riores, epigrafía árabe que aúna fórmulas al uso en 
inscripciones islámicas con otras de más libre in
terpretación y carácter poético, elementos heráldi
cos conocidos, etc.) hacen de la pieza un magnífico 
ejemplo de la mezcla y riqueza cultural que se pro
dujo en Irán, la Alta Mesopotamia, Siria y Egipto, 
entre los siglos XII y XV, bajo las dinastías silğuqí, 
ayyubí y mameluca.

¿Cómo y cuándo llegó a Ávila? La Catedral no 
posee ninguna noticia ni dato documental al res
pecto a día de hoy. Así pues, pudo haber perte
necido a Antonio de Honcala, del que sabemos 
que estudió Artes, Lenguas Orientales y Teología 
en la Universidad de Salamanca, entre 1505 y 1514 
(Sánchez Sánchez, 1998: 62). Quizá esta circuns
tancia hizo que la pequeña caja se cruzara con él en 
algún momento de su vida y que decidiera conser
varla, por su escritura árabe.
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Quizá haya que mirar más directamente al Pró
ximo Oriente, y pensar en la participación de algún 
caballero abulense en las Cruzadas o, más tarde, en 
la Guerra del Turco… o en un peregrino a Tierra 
Santa58.

Así pues, todas las posibilidades quedan abiertas.
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