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El presente estudio pretende ~er un 1ntcnto de .lpro,•nuc•ún .d 
mundo de la ·cocina· de la casa hajomedie\ al cordohe"1. L.t donmll"n· 
tación manejada hasta el momento no aport:t un cononmiL"nto profun 
do y exhaustivo de todos los aspectos dd mi~mo. p.trJ lo cu.d ,c·tu 
necesario, por lo demá , el recurso a otro tipo de tuc•nte~ tan imporun 
tes como la arqueología, las representaciones que se• encuentrJn en 
miniaturas, grabados, dibujos y cuadro~ de la época o la etnolog1.1 .. 1 Lts 
que trataremos de recurrir en un futu ro próximo; pero dicha documcn 
ración sí deja translucir ya algunos aspectos que se revelan promctc•do 
res y que de mo me nto, y en conjunto, pueden dar un:t 'istón somer.1 
del tema que nos ocupa, al menos hasta que sea analizada compkt.l 
mente y podamos extraer conclusio nes determinantes. 

Esos aspectos a que nos referimos aluden tanto a la estructur:1 física 
de la cocina, su ubicación o la relación con otras dependencias de la 
casa - teniendo en cuenta la variada tipología de ésta- , como a dos ele
mentos fundamentales del ajuar doméstico de aquellas gentes, lo que 
hoy conocemos como ·menaje• de cocina y ·vajilla· ele mesa: sus male 
riales y tipología, su posible condición como factores de diferenciació n 
social y sobre todo, su funcionalidad y sus usos en re lació n con algo 
tan ligado a la vida diaria como es la alime ntación. 

La documentación consultada procede del Archivo 1 listórico Provin
cial de Córdoba. Se trata de protocolos notariales pertenecientes al siglo 
XV, y más concretamente a su segunda mitad, desde 1440 hasta 1500, 
aunque con mayor predominio de documentos fechados en la década 
ele los sesenta (1460-1470). Están agrupados dentro del ofi io 14 y la 
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upolog~a docum ~m.'ll !S \ anatb englolr.1 de'{le 1m emano \ relacione~ 

d • In n ·~ c.¡ut· • real/ n generalmente <on mot1vo de un te~t.amento. 
para s..·r rL"parudos c.:ntre lo heredero' o para '>er ,·endidos en pública 
suba,t.l hasta c.1n:" dot.ales ) dL" empeno. 'entas o arrendamientos de 
h< rt•cladt·~ ) dt• ,l..,as o de p:me de ella .... donaciones, concordias entre 
'<'!IIIOs p<>r distint<" rnotl\ os, contr..ttos de aprendl7.a¡e o laborJles de 
todo 11¡><, t't< 

A prunera 'rsta, ... cm lo' 1m entarios y la~ relaciones de bienes los 
d<><. unwntos e¡ u e t onlienen una mayor informaCión sobre el tema que 
:ll><ml.llll<>'>. pnnupalmente de los uten.'>ilios de menaje y vajilla que for
maban pane del ajuar dom(·..,tico. Ahora bien, como ha señalado Merce
de' Horrero, este tipo de documentación entraña algunas dificultades 
dt·ri,ad:l'>. fundamentalmente, de la posible ombió n de objetos de uso 
coudwm con est·a.,o o nulo valor y de lo escueto de las relaciones ele 
h1enes, <'n la., que d1chos objetos suelen aparecer simplemente mencio
nado'> pero no descrito.'>,' o a lo sumo se muestran acompañados del 
prn 10 en que fueron vendidos en almoneda. 1 la y casos, sin embargo, 
en lo.s qu · .,¡ aparece ciena descripción que nos puede ser ele mucha 
utilidad, como 'eremos en su momento, aunque de todas formas hay 
que .'><·r cauto en la valoración ele las conclusiones. 

En cuanto a las canas dotales, es curioso que en lla no aparezcan 
con frecuencia mencio nes a los objetos concretos que aportaba la 
mujer al matrimonio. 1ercedes Borrero se11ala, en el caso ele Sevilla, 
que las aportac iones más usua les eran las que inc luía n utensi lios 
doml:sticos, y Paloma Derasse hace un e tuclío cleta llaclo ele la elote 
para el caso de Málaga,2 ana lizando las distintas moclalíclacles que ésta 
presentaba. Entre ellas, estaba la elote compuesta exclusivamente por 
ajuar, muy frecuen te , y cuyos objetos eran enumerados en el documen
to, pero de d icha modalidad sólo he mos localizado una e n nuestro 
caso. 1 Por e l contrario, en las cartas dotales cordobesas consultadas 
hasta e l momento, no suelen aparecer descripciones ele bienes muebles 
relacionados con el menaje y la vajilla. Pueden mencionarse bienes raí
ces, en general unidos a una cantidad en metálico (casas principalmen
te, y a veces propiedades rústicas tales como viñas); pero lo más usual 
es que se exprese, únicamente, cierta cantidad ele d inero en maraveclíes 
en aj11w; ropas, joyas y p reseas de casa que los valgan, para ayuda al 
casamiento ele q ue se trate. Una excepción la constituyen varías elotes 
en las q ue los novios recibe n, de los padres ele sus respectivas esposas, 

l. Uorrcro Fcm~\ndcz, M .. ·El ajuar de la casa campesina sevillana a fines de la Edad Media·. 
Actas 111 Coloquio de f-listo,ia MediL1Jal Andaluza. jaén, 1984. p. 212. 

l . Dcr.1~..,c Parm, P., Mujer y nu1t1imonio: Málaga en el tránsito a la moderuidad. M31ag3, 1988 . 
."\. 1•¡98.01.3 1. Archivo Histórico Provincial de Córdoba {AI-IPCL Sección de Protocolos Notariales 

IPNI. [Oficio! 14 - !Legajo! '5, [Cuadernillo! 19. (Folio! 23 rct1o. En ella, el novio, un albardero 
lbm:1do Marco:s Ruiz, recibe de su suegro 22.000 mar:wedíes en los ¡xo1os. joyas, ajuar, ropas 
)' fUY!SetlS de casa que ttbora se d i ráN: se trat<J, b{tsicunente. de vestuario y ropa de casa junto 

~ '' \ Jllt'/.t., d~· moh1h.mo. ¡lt:ro •.olo 't.' nt.tn uno ... t:uanw ... lude., dt.· nK•na 



una cuant1a de nur.IHdlc' <'11 d1m ' 
d , tr.lbJt<'' ut:id ' nu, :~mb.1 l.! m.!\ 
p<' tenore a 1 ~ ' ljUIZ.Í 'e':! un l.t-1 r . f('JH' r e·n 
¡u,tific:.lr l''J au-.cnu. ge·ner.Jh7.!d., de ute n-1h ' < n d '. ' 

En kb tt:,t.tment '·,1 qu,• .tp. rl'ü'n, , n n . ' a,dud:hl, n ·n 1 

l1 

los elemento' de.' .t¡u.Jr que• tornul .tn p.t~e d,· l.t d , '.1 , . o. r.t 1 ' 

mxer que fu<.' ron entreg.1do' ,, rú' lhl lo- . m d te' . 1< - 'n -u 
momento. Gl'-<.> de Antón .indK'/ dl'l Ctrplll. '< mo ck ' ·' • .1 \l.tmu. 
que al testar recononc~ lubcr rcl'1h1do de 'u pnnwr:t \ ll¡_;l!llll.l '''1 > 1 
1111a yegua. 1111 olnuul•uque 1 NJO y 1111t1 tll1t',,cl 11<')<1 ¡r¡, po.l~clll r ,¡f.•• 

1.300 mrs '. o h1en p;~r.l ordt'nJr que• 't'.ln L'ntr,•g.ld<>- .1 .ll¡.llllen. "'111<' 
Inés Ah arez. que e m iJ a 'u nieta de cinco .l11o' 1111c1 ft1::c1 dt' {'l<llcl ./,• 

1111 marco que ella liC'ne por ralor de 1 'iOO 1111:; : o Ju.ln.l Lo¡ '7, que• 
manda a su n1eta de.' dos .tños 11/ltl caltler<l ele colwe ~rclllcl,· ¡~ml <l\11da 

a su casami<'/1(0 • Fn ambos casos. L'l ob¡clll t'n nlc'' t•Ún tll'lx· ,,·r nb· 
t<x liado por un f:~miliar Jdulto hast't que l.J mii.1 sea de edac/.1, , asar 

l'n documento cunoso relacion,tdo n>n IJ dotL', en d ljllL' ,,. nwn· 
cionan algunos o bjetos de J¡uJr. es el embargo d,· utu c.l!1.1 dut.tl por 
el no\'iO, el cu~idor Fr:mcisco ~.mchez. t¡U<' del11.1 h,th ... ·r re,·ihilk> por 'u 
ca~amiento con Catalina Scinchez 1/ .000 1111 · l'll a¡um: mpas y ¡m•scc1s 
de casa. Embarga la carta hasta recibir de su ~uegro 1111 ne/o, 111/ll cal 
dera, 1111 tendido y un costal. todo lllli'lYl. <ldem.l~ de .!O ¡·ara., e/¡• hen:::o 
de lino y 1111a alcatifa .~ Debió recibir t.1ks ohj~·to~ . pues .lp.lr<'<<' un.1 
anotación poste rior dd notario. desembargando la l.Jrta. l'n \l.1rzo de 
1471. 

Si para el caso del menaje y la vajilla son los im entanos y la.s reb 
ciones de bienes la fuente más rica en información, hay que contc1r con 
otros tipos documentales pam ana lizar un aspecto mtimanwntl' ltg,1do .1 

e llos, la alimentación. En contmtos lahor .. J!es -sobre todo lo ' rl'la ·iona 
dos con las labores del campo-, o en los :Jrrcndamientos de hu,·n.ls, 
viñas, olivares, molinos de harin:J o de aceite, casas u otro t1po de h1e 
ne · raíces, es frecue nte encontrar menciones a un pago •n esp<'cie . 
También e n algunos inve ntarios se cita algún tipo de ·alimento• que se 
guardaba e n la despensa , además de la constancia documental taniO de 
deudas o pagos de los aranceles que gravaban, entre otros, lob produ ·
tos alimenticios (a lcabalas y almojarifazgo), como de la compra-venta 
de estos últimos. 

Por último , para conocer la cocina como dependencia de la casa y 
todo lo relacionado con este aspecto, son de vital importanci;l los con 

4. 1470.09.27. AIIPC, PN. l -1-6, l. l ~r y l 't7l.OS.30. AIIPC, P!\. l•\ 11. 1, l .k ~e: cit.tn . n .. '"'f1l'<11\.l 

mente, 1 ) .000 y 40.000 mr,. en b1enes m11ehles, pero ;,t pc . .,Jr de t'..,t:l~ <·amid.tdt·s. did10.., hu· 
ncs muebles :;un escaso. ... en amho.., d<x-umcnto., 

5. 146!U0.27, AIIPC, PN, 1 d . 2. 237v. 
6. 1468.06.2H. AIIPC, P , 14 5, 2, 1';8r. 
7 1468.08.27. AIIPC, PN. 14· 3. 2. 172v. 
8 . 1"68.09 07. AIIPC. P;o.. , 1 >·3. 2. 187v 
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tr.nos laboral p-.ua r .di/,Jr rdonn.h ampllau n.:~ o rquracione~ .:n 
la \1\1 nd.1 \a q 1 · u1 eUo 'e e't•pul.1 mmuuo .tmcnt.: cúmo ha dt.' 
r alu.a¡sc la ohra. 'J.unhri'·u en )a, <'H!lpra-\·cnt.h \ .trr.:ndanuento' de 
l'"·• , o d · p rte.: de d)a,, e d.:scrilx- en <><.':l,Í<>nc'> la .:'tmttura mterna 
de );¡ rn smas. lo ual supon.: una inlornuuún mu~ .lpn:crahlc.:, aunque.: 
no ~ll'lllprc resuh.1n clar:h esas dc.,cn¡xiones. 

1.1 \1A!{< < > 11'>1((): LA UX.I A C0.\10 1'.\RTr DEL\ C \ '>A 

Para abordar el tema dt· la cocina dentro de la casa cordobc.:sa. hay 
que tl'nl'f en cu.:nta pre' 1ameme ,·arios aspectos que \'an a dc.:terminar 
d taráncr, la ulllcauón > la prop1a función de.: aquélla. 

l ~n pnmer lugar, no cx1stc.: una única tipología de ' ivienda dentro del 
t a-,co urbano, lo cual está en relación con dos factores. El primero de 
dlo.s <:s el prrx:eso de urbanización experimentado por nuestra ciudad a 
lo largo de la l'tapa final de la Edad Media,'l debiendo distingui r entre 
aquellas .r.onas de la ciudad ampliame nte urbanizadas en época islámi
ca, cuyo caserío por tanto, a pesar de ser adaptado a nuevas necesida
de.s y a un nuevo modo de emende r la vida, siguió conservando en 
esencia la estructura propia de la casa hispano-musulmana (caso de la 
Villa o amigua Medina); y aquellas otras zonas de •nueva construcció n·, 
poco po bladas en la (:poca inmed iata mente anterior a la conquista, que 
re~pondcn a un nuevo concepto ele urbanismo, más propio de zonas 
del one de la Pe nínsula (parte ele la Axerquía y el barrio del Alcázar 
Viejo, surgido en el siglo XV). Pero aún e n estos casos se ap recian ras
gos de conservadurismo, derivados ele la tradición islámica, ya sea por 
la presencia ele maestros albañiles y alarifes mudéjares, o imbuídos de 
las concepcio nes urbanísticas ancla lusíes; ya po r la proximidad de l 
Re ino de Granada, que facilitó la pe rmanencia de técnicas urbanísticas, 
arquitectónicas y decorativas de la época anterior. JO 

El segundo ele los factores es el derivado de la propia funcionalidad 
de las viv iendas ya que , en palabras de José Manuel Escobar, ·estaban 
en funció n del espacio urbano donde se edificaron y de la misión que 
desempe ñaban dentro de las co llacio nes en particular, y de la ciudad 
en gene ral·." Tenie ndo en cuenta ambos criterios, podemos encontrar: 

a) Viviendas de carácte r puramente residencial: las casas o los corra
les de vecinos, que podían pertenecer o no al mismo dueño, y e n este 
último caso, estar compuestas por distintos ámbitos residenciales en los 
que habitaban va rias familias o individuos, como veremos enseguida. 

9. Este proceso es anali7..ado por )osé Manuel Escobar Camacho en su libro Córdoba en la Baja 
Edad M ed ía. Córdoba, 1989, a quien seguimos en líneas generales. 

10. Ladero Q uesada, M . A., ·Las ciudades de Andalucía O ccidental en la Baja Edad Media: socie· 
dad, morfología y funciones urbanas.-. Coloquio sobre la ciudad hispánica dura nte los siglos 
XI!/ a X VI. Madrid, 1987. T. lll , p. 99. 

11 1 ""'·oh.tr C.un.KhO, J M , Corr.Joba M' In Baja Edatl Media, P- 89 
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Este caso L's d de las cho::as. U/Stls-chu::as. d>o::as pacl>l:tL< ,, "'-''L' 
pa¡.¡11esas. que se citan en lo, .tlreLIL'dort'' de J.¡ <'IULI.td. \.1 ' e.t en 1.1 '"' 
rrJ o en la campi1'la . formando p.tnt' norm.dnwnte tlL' ;1n.1 lwretl.td de 
huerta (ta mbién de 'iñJs o tl<' posadas tle co/me11asl F'tt' tq)() dt• 
\ i' ienda suell.' habitarla una fa mili;¡ de .tgricuhores que Lt p<bt't' <.'n 
propiedad , L' o en arrendamiento.•• 

En estas construcciones. la ctKIIU puede lulbr,e unto <.'n el mtt•nor 
como en el exterior de la ,.i, ienda -<.'OStumhrt• que ha fK'f\ !\Ido h.hta 
nuestros días en muchas casas de campo-. pero los ekmentos dt• mt•n;t 
je que la componen no suelen diferir de los de la cocina urham portjUt' 
se trate de una construcción rural , sino que \'anan en cuanto J tipolog1.1 , 
cantidad y calidad en función del sta tus social o del ni\ el de riqueza 
material de su morador. Así, vemos desde un ajuar modesto como d 
que Juan Pérez de Alcaudete poseía en una choza en la sierr:t •n t:l 
pago de la Cuesta de las Zahurdas- del que, apane de vari;ls tin.tjas } d · 
un par ele herramientas agrícolas , sólo se cita n una caldereta de co!Jre y 
una sarlén de hierro,'l hasta el mucho más completo qut: Fernando de 
Baena poseía e n la casa de una heredad de buena, en el pago de la 
Mllana , que incluía hen·amientas, tinajas, colmenas, tre~ asnos y un mulo 
con sus aparejos, y un menaje más numeroso y variado1 6 

Otras veces no se trata ele una ·casa elemental·, sino ele un conjunto 
de instalaciones más complejas que también se hallan en las proximida-

12. Chapelot, j . y Fossier, R., Le uillage etla maisor~ a u Moyeu A.¡¿e. París, 19HO, p. 22.1 
13. 1468.09.19, A.HPC, PN, 14-3, 2, 20lv: Isabel Martínez, c~po.'>a de un Librador, vende Jl fmll'To 

Francisco Manínez un pedazo de tmia con árboles y co11 una casa-choza en !.t Slt..'rr.t, en el 
pago de Santa María del Pilar, por precio de 1.600 mrs 

14 . 14S2.01.09, AHPC, PN, 14-5, 7, Sr; 1461, AHPC, l'N, 14-1,9, 6v; )' 1470.01l23, AI-IPC, P , 14-Q. 
7, 22r: En este último caso, se especifica indu~o el material de la casa-choza madera d(' ;\la 
mos que el dueño de la huerta dará a los arrendadores para que construyan con ella una 
casa pagiza de la que se aprovechen durante todo el tiempo del arrendamll!Wo 

15. 1498.05.01 , AHPC, PN, 14-34, 21, Sr. 
16. 14S7.07.19, AHPC, PN, 14-33, 12, 49v. 
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d ~ d • la c1udad ) qu~ ¡x:xlemo' englobar bajo la denominauün de 
·ha Jendas- o de -con.¡os- t' ~uck tr.ttar'" <:monee'> de Ctlsa<-/x,tfega. 
que apawct.'ll <On mutha frc-cuenua formando pane dt: \enta'> o .lrren
danuento d • 'm.15 y que, .ldt·rná' dt: contener lagare'> ) pilas. con,,. 
trutuCJne~ nt•<·~ .tn.h para la tran~f(mnauón de la U\ J en 'mo. pueden 
m< hm otro tipo de instalauones como ac<:IÍa'>, almazara'>. hornos. alma
t<'nt· , e~tabl11s , etc 18 Por otro lado. delx:mos deCir que no suele tratar-
<' dt vmas ~uslada'>, smo que por lo general forman pane de hereda

rllll'ntos más amplios que me luyen oln ares. huertas. hazas de tierra 
mima ... 

Trasladándonos al ámbito urbano. no \'amos a d.:tencrnos en el 
a'>peno fb1 ·o de la casa cordolx:sa; los materiales y técnicas constructi
,.a,, l'i análisis de su.s elementos e'trucwrales (muros. suelos. techum
bres, cubiertas, huecos, etc.) e incluso la diMribución interna de las 
depenckncias qut: la componen en determinados casos, han sido anali
zados por Ricardo Córdoba y José Manuel Escobar, a cuyos trabajos no 
remitimos, sin perder de vista el estudio de Antonio Collantes sobre la 
Gl'ia bajomedieval sevillana.l9 

l !ay un aspecto que es común a muchos edificios y que va a afectar 
de forma indirecta a la cocina en aquellos que tienen un carácte r resi
dencial. En los siglos finales de la Edad Media, la casa -como bien 
inmueble-, es considerada ya una forma de riqueza, un bien de renta 
que por consiguiente va a estar sometido a compra-ventas y a censos o 
arrendamientos, como ha destacado M• Carmen Carlé.ZO Este mercado 
inmobilia rio está en manos ele instituciones eclesiásticas como el Cabil
do catedra licio y, sobre todo, de las o ligarquías urbanas, interesados 
ambos en verter los excedentes que les propo rciona la propiedad de la 
tierra en inversiones rentables, ya sean de carácter económico (a lhó ndi
gas, carnicerías, aceñas, batanes, ho rnos.. de algunas ele las cuales 
poseen e l monopo lio), ya de tipo residencial, en las que los ingresos 
provienen ele a rre ndamientos e fectuados a gentes ele me no r posición 
económica y socia l. En este último caso, vemos participar tambié n a 
algunos vecinos ·de l común·, a rtesanos cuya actividad económ ica les ha 

17. Monte:; Romero-Camacho, 1. , El paisaje rural sevillano e11 la Baja Edad Media. Sevilla, 1989. 
e !rata de un estudio centrado en las propiedades del Cabildo sevillano en los siglos XJV y 

XV, que en algunos aspectos puede aplicarse al caso cordobés. 
18. 1479.01.29, AHPC, P , 14-5, 6, 35r; 1465.06.03. AHPC, PN, 14-3, 1, 88v; 1502.04.15, AHPC, 

PN. 14-5, 23, 16v; 1468.02.19, AIIPC, PN, 14-3, 2, 46r; y 1483.0 1.14. AHPC, PN, 14-5, 9, 9r. En 
lo~ do:; (Jit imos documentos se menciona otro dato interesante, la existencia de una casa
bodega que fue coci,Ul en el primero y de u11as casas bajas que son ahora cocina y establo en 
el segundo. Amba!-> forman panc de un heredamiento de viñas y, como se aprecia, las coci
nas ap.trcccn en t~lles heredamientos como instalaciones independientes y separadas de los 
lu$-::lrt:.'S de habitación. 

19. Córdoba de b Lb ve, R., La hrdustria medieval de Córdoba. Córdoba. 1990, pp. 300-324; Esco
bar C:tm~1cho. j. E., Córdoba e11 /t.¡ Bajtl Edad Media, pp. 87-95 y Collantcs de ·r cr.ín, A., Sevi
lltl en ftl JJtlja Jidad ,Hedía: la ciudad y sus bombres. Sevilla. 1977. pp. 107- 132. 

20 Carll•. M C.. -La casa c:n la Edad Media castellana•. Cttttdem os de Historia de Jispaiia. 67-68. 
pp 1 {, Jl) 
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pcrmmdo tt•ner pr pt<d.ttk' <'O 1.1 

obttencn rendimiento. 
~te ult1mo '"l'<'llo t' d que n , mtuc:· l 

trar en IJ document.l< i n 111< nciOO<'' .1 c.b. , 

m1smo tiempo l"><•r distmt '\ t' ·m ' 
COITllii'S de IU.III«. tipO de \ 1\ lt'nd. urb.tn.l tr: 
d1,tmtas , .1, 1endas 'e org.m1Z.1n en t< rno a un 1 .1t1o ,¡ 

'e en este el pozo ' otros '<'f\ IUtb n1munt·' ,, m l d !. '.1der<> 1 { , 1 

na suele ~r tamb1en uno <.k dk". o .11 111< ntb L' ' nmllln l.t prt•p .. l<'ldn 
de lo;, alimento;, en thstinto. hog.trc' ubt.tl.td<" h.IJ< L1s g.Ikn.l' que 
rodean al palio. los cuales ><' n rrt' '!Xlnden con 'lh rL''I"-'d'\ ·'' '1\ 1<'11 
das. Así se ha \ istO hast<l kch.ls rc•cientL'S L'll .tlgun.h ·"·" de \ l'tln< ,, 
cordobesa,. 

Como decíamos. adenüs de en los corr.tlt•s, es lrt'Cllt'ntt' <'llullltl~lr 

vecinos que comp:.trtc.;n d1stmtcb partes de un:t 1111,1\l.l Cl s.l. p.lrt<'' qut' .1 
su vez constin1yen 'i\·iendciS en si mism:h \ ·onl<l u les-. st' .!lquil.tn \' 
son independientes. Se trat.t de los aparttul<~,· de cusus. que .tp.tr<'<t'n 
en los contratos de compra-Yenta \ de .trrt'nd.tmlento con gr.m pmlu · 
sión. Por ejemplo. en unas cao.as de la collJción de Ommum S.IIKton.uH 
se habla de u11as casas col/ todos sus apmtado..<. COIJ el apmtatltllo tflit' 
de ellas se sacó y tiene en re11 ta de por t•ida J)¡e~o de Set 't1lti, d owl -'' ' 
ma!lda por la pue11a que está cerca de la coci11a. stttwda <'11 el apartmlo 
mayor de las casas.ll 

Otro caso de ·apartado· de casas aparece en L1 n•nta qu<' de L'l hace 
Juana González a un cabrerizo llamado Juan R<xlnguez. en unas c1.s.1s 
e n San Lorenzo. Está compuesto por un palacio. unc1 CU<Idr,t, un.1 con 
na y un trascorral y en la venta entra adem::ís un naranjo \' la /JI({'I1tl del 
apartado, el Cllal tiene sen•idu mbre ele entrado y salida por la {Jtl('11a 
mayor de las casas, y parte del pozo de ::tgua , que est::i t'n d rt-cibi 
miento de las casas, el cual pertenece a :<!arina Sánchez.u 

Estos apattados pueden articularse e n torno a un patio o en torno .1 

otro e lemento mucho más usual en la documenta ·ión como es l.1 casa 
puerta, en la que se pueden ubica r tiendas o talleres, algún eo.tablo o 
cuadra , a lmacenes, y la cocina. Este es el caso de unas casas m ·són, en 
San icolás de la Axerquía , que pertenecen a D. Gonzalo de Godoy. 
quien contrata a dos albañiles para rclizar reformas y ampliaciones en 
e llas. Ordena que en la casa-puerta se construya u na coci11a a 1111 

agua23 Además, ha de hacerse otra cocina con su humero en medio d • 
las casas. z1 

21. 1463.03. AIIPC, PN . 11-2, 4Hv. 
22. 1466.07. 12, AHPC. I' N. 14-1. l . .l.lr 
2.3. 146.;.04. 13, AIIPC. PN. 1-í-2, 67c Ordena hacc.:.· r la~ pared!.?.., <.k' l;:t nx:ina lle uwtm taf1Jm en 

alto con su cimieNto, encaiiar el l<')tldo de ella y baterle 1111 ala de te¡a, ha<l't ww ¡mena pam 
la dicha cocina y ponerle umbrales y leJa.;;_ 

24 lb/d .: ¡xmerle asna dos, eucmlar y te;ar lo dü .. ha c;asa--<:<KUitl y bumem de l'lla )' h(l(cr ('" rila 
otra tal como sea nec(>S(lrW de bat'erenla otm nx.·ma wso d<-•t.'larada 
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o ro el ·memo qut• nhc como un t< Jo llL·ntro de .1lgun.h 
<...J a } qu • por tanto e t, 'i0mct1do a alqutkre-, , . compr.J·\enta'. e' el 
reulnmteiiiU. que u< ·le ap re er d1!crenuado dL· lo' apartados. f',te 
llelho • .1pn.'Cl:l por q mplo. en una L3rta dotal que mduye en la 
dtJJ13< ion c1erta p.me del rcnbrnHento (k unas ,,¡-,as sita' en:--. :\ndré,. 
1~'' \;llt>r <k- ¡- 000 tnrs , ,.1 cuallmda con el apanado de dentro de la, 
Lll.ld.1s Cl'as, L''cl /){111<' del recriJwlieiiiO está compuesta por un establo 
tflli' e,tfi e11 t•l ctWIJX> del recrlmniento ale1llrar fXJr las puerlas de las 
Ul\ll' a la nwllt> dere( ha. un almacén y la cámara que sobre él está. un 
palacio uhic 1do l'n d nncún del n.:cihimiento. una casa-coci11a que está 
¡unto con el hll.ltwl del palacio y la mitad de tres corrales situados junto 
al portal Todo esto um parle del patín del dicho reci/Jimiento. co11 
i'lllmdtl y salzda a ello por la put!rla principal de las casas y con parle 
dl!l pozo y a~rw de él ( é'>te se ubica dentro del a panado. donde re.>ide 
la donante, que queda como una entidad independ iente dentro de las 
m ... mas casasl.l~ 

En cstos recibim ientos que, por las descripciones, parecen estar 
situados cn las proximidades de la entrada principal, -de ahí su nom
brc ·, suele ubicarse el pozol~> y en ocasio nes, tambié n la cocina, como 
aca bamos de ver. Otro ejemplo cs la donac ió n de un recibimiento de 
casas en Sa nta Ma rina en e l que hay un palac io, una casa-establo con 
su cáma ra, un trascorra l, una casa-cocina, una casa-cuadra y una parra; 
~, cita tambi(·n una casa-bodega e n este recibimiento, la cual se reserva 
la donante, junto con parte del pozo y agua de él para servidumbre de 
sttS apartados de dentro.21 

A este respecto, un docume nto muy inte resante es la ve nta a Pedro 
Fe rnández, clérigo recto r de la ig lesia de San Andrés, po r 14.000 mrs., 
de todo e l recibimiento de unas casas en Sa n Pedro , e l cual tiene su 
pro pia puen a de acceso al entrar en ellas por la puerta mayor, a la 
mano iz quierda y tie ne también su propia casa-puen a, que está descu
bierta. A la derecha del recibimiento hay una cocina, un palacio aparte 
de ésta y un po zo de agua, y después de la Jasera de la derecha, otro 
palacio con otra cocina aparte de aquel y con una parra grande, más 
un te rcer palacio con cocina apane. A la izquierda , se describe un pala
cio mayor, un almacén y una cocina aparte de aquei.ZB 

Las distintas cocinas se citan en todos los casos acompañando a su 
respectivo palacio, pero siempre •aparte• de aquél, lo que nos sugiere 
dos ideas: por un lado, la insistencia en que están separadas parece 
indicar que existen, en casas de la ciudad, estancias o ·palacios• con su 
cocina incorporada , es decir, que e l mismo espacio se utiliza como 

25. 1472.08, AHPC, PN, 14- 11 ,4, Sr. 
26. 1465.01.27, AHPC, PN, 14-3, 1, 37r; 1468.01.13, AHPC, PN, 14-4, 11 , 20r; y 1470.03.20, AHPC, 

p ' 14-6, 3, 7r. 
7 11fi902 Zlí. HI'C P IH H Z'ir 

l~ lihlll\1 111'< P' 112,411r 



Otra' \l'Ct''· .tunque l''-ist.tn '.trios :tp.tn.tdo.s en l.t '1\ te'tHI.t. l.t ux i· 
na e' companida por arrendador' .trrend.tt.tno. pue•s lnnn.t p.tth' de· l.t 
~l.'r\'idumbre . al igual que d pozo. conHl en e•l <.t.s<l en que• l.ue1.1 
Rodríguez, e~po"a de un jubetero. :tlqud:t .ti .tlj.ththt• Fe·rn.tndn t i<>nt.t· 
Jez. unas ca~as en la collac•on de ~amo DonHngo conflt111<' r -'<'17 '1tlum
/Jre de !tt coci11t1. trascorral y pu:o de a,~lltl. re·stT\ .tnd<be' p.tr.t " otr.ts 
dependencias. como una casa (tklK' tr:tt.tr'<' tk un.t h:thtt.ttion o •p.tl.t
cio·) ubicada entre la cocina ) el corT:tl: ) un.• Clm:tr.l. en l.t suh~tl.t .1 l.t 
a~:otea ..' 1 Son muchos los documentos t'n Jo, que :tp:trt'<'t' t·,t:t lune·ton 
de -ser"idumbre· de la cocina, stempre en f<h .I!Tt'ntLtnHento.s o «lllt· 
pra-\'entas de casas o de pan<: de e llas. 

La cocina puede situarse, en otra'> <>Gts iones. en l'i patio de l.t cts:t . 
Así se comprueba en unas casas de b cdk del ,\lontero. qut· .trril'nd.t 
el aguj<:tero Manín Rodríguez por 10 anos. comprornetit·ndosc· .1 h:ttt'r 
tiiW pared de majamiento delante del atno de lo utsa ¡nwrttl. ,.,, el 
cue1po y patí11 de las casas. para que sea el dicho tlttlfliiiJientu ¡xwtal _l' 
cocina de las casas. En un rincón del citado :ttajamit•nto. del1l'r.t edl!'it.tr 
una acitara de adobes para la cocina. la cua l se ha de nundar por 
delante de las casas y abrir puerta j )()r de dentro para la misma. con su 
umbral : el otro rincón de l atajamiento se dest ina a pon:d , p:tra .tcn•tkr 
a través de é l al cuerpo de las casas.-12 

Po r Crltimo, a veces encontramos la cocin:t form<tndo p.111t' dt· -una' 
casas•, s in más. Po r ejemplo , e n un a rrendamiento de cas:ts en S:tn 
Andrés, en e l cual se exige, como condición del mismo, la rt'pctr:tción 
de la cocina co11 la cáma1·a de encima de ellaJl o l'll un~t 'enta de 

29. Fal<.:ón Pér~::z, 1., /.aragoza endsl;<lu \'\ : Z~1ra~oza. 198 1. p. l 'i . 
30. Duby, G .. 1/istoria de fallida privada T. IV .\bdrid. 1991 . p. 1'16 
31. 1466. 10.23. AIIPC, P:-- , 14 1. 'i, 28r 
32. 1<170.0-1 29. AIIPC. PI\ . 14-6, 3. 6Hr 
33. 1163.02.11. AIIPC, P'\ . 11·2 . . ~.lv 
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en la lagd:!lcna dond · !U un.t ca ·a -<:OCIIW que t./á en las 
(ll><l t1fKU1e de: rm palacro r¡ufl twnc: uno parra ~ram/e pe~ada a él'~ 
l.n ambo:> sos, la lOCtrta ~e ~1tua en la plantJ baJa de la~ rc-.pccri,-as 
\1\K'nda'>, pero en IK3~1onc-. puede apan.:ccr en la planta ~upcrior. " 

llelll<J' \1st<' la ((Kina en dl'>tlll!as ubicacione-.: en la casa-puen:J, en 
el patio prinupal. en el recibimiento, en los aparrados, próxima al tras
corral, Ulll(h a un almacén o a un palacio, en la primer.t o en la segun
da planta. pero sea como -.ca, hay algo común a todas ellas. la locali
nnón del po/O en un lugar pró xtmo para el abastecimiento de agua. 

La tmportanua de este elemento se aprecia en los contratOs de com
pra venta y am.:ndamtcnto en los que, como se ha visto, la parte que se 
alquila o se vende suele serlo con la seroidumbre que le pertenece de 
sacar a~ua del pozo. Más arriba nos referíamos al pozo situado en el 
patio o en en el recibimiento, en cuyo caso suele estar compartido por 
arrendador y arrendatario; pero puede aparecer también al fondo de la 
casa, en el corral o trascorral , como e n unas casas de la adobería , 
donde hallamos dos pozos en el corral que está detrás, estando uno de 
ellos cegaclo.ló Muy frecuentemente se ubica en una ca lleja a la que tie
nen acceso varias viviendas, citándose entonces uno o varios postigos 
con su puerta por donde entrar a la calleja Y 

La importancia del pozo se aprecia también en contratos para su 
con&~mcción , en los que se especifican sus características; por ejemplo, 
en unas casas en la collación de Santa María en las que se ha de cons
tnlir un pozo, se dice que sea de nueve palmos, hasta hallar el agua, y 
empedrar/o desde el agua hasta encima de la boca de él, en ras de tie
rra, y poner los marranos sobre é/.38 

En otros casos, el pozo no está a ras de tierra, sino que tiene brocal 
-<le adobe, ladri llo o piedra- y se sustenta en unos pilares de ladrillo. 
Así, dos vecinos de San Andrés, que comparte n e l pozo, acuerdan 
ponerle a costa ele ambos una tabla con sus goznes arriba que entre 
dos palmos por debajo del brocal y hacer un pi/arete de ladrillo junto a 
la pared que sale al pozo.39 En esta tabla suelen colocarse los útiles 
necesarios para sacar e l agua, los cuales aparecen sistemáticamente en 
los inve ntarios: se citan con mucha frecuencia los acetres y adaludes 
- que son ca lderos o cubos de hi e rro o ele cobre-, acompañados a 
veces de una cadena de hierro o de una maroma de esparto. Otras 
veces se menciona un carrillo con sus armas de pozo (polea y garru-

34. 1463.09, AHPC, PN, 14-2, 304v. 
35. 1472, AHPC, 14- 11 , 2, l5v: Se trata de un arrendamiento de casas en Omnium Sanctorum, 

del que se excluyen un almacén, parte del portal, del pozo de agua y del tiJscorral , y la 
cocina, que está encima del portal, todo lo cual se reserva el propietario del inmueble para 
su disfrUie. 

36. 1465.02.27, AHPC, P , 14-3, 1, 37r. 
37. 1463.09, AHPC, PN, 14-2, 304v; y 1466.05.13, AHPC, PN, 14-4, 5, 15r. 
38. 1465.06.04. AHPC. PN. 14-3. l. 89v. 
W li~!IO'Jl.?., \}11)( ' Jl' 111 7,1lv 



du), ek·m.:mo qtl<' t. niDR'Il .1¡ art t 
pam,;acurt'lttlbo ltlpo:: 

>.unqu.: con men r pr llht n qut' < 1 ¡ z l'n 
l'l p;Hlo o en d c·u .1 le 1.1 ,_¡,:¡ un.1 pi/ 1 aH ~ . q. 
abre'\ .1dero tk .tnun.tk· .1 l.t\. ckr > f',u ¡1¡};¡ udc , ' . 
\<!C<' esti recubteru de alr::an. o .t.uk '' 1 1 b' l.t, ,,¡ ¡, dt ¡ 
m.tn de pozo. en cunl c:.t,o ¡, ' ,·eun<h de• >1.111 :1 .trn .tr d .t~u. :k 
fuente pública m.b próxima o Jd nt> \ 'cü· ,,. rt urn.t .ti ,, n , tt> e 
JguJdore~. '" 

:\ornulmente es la muwr la que• ,,. t'n<.l~.t del .tc.~rrc•o dd t~u.t , l 1 

cuJl le 1n e a !J yez de entretentmtt'nl<l. Fn e'te 't'nlldt>, porqrtt ,. 
bace11 muchas descorl<'sias y se Oli/Sll/1 mucbt~ 111< 0111 ' 111<'111<'.'• l.t> 
Ordenanza, de BJeza t:!>ltpulan que 111 mo::v..'. 111 bomhn. 111 t"Stitlln<, 
desp11és que anocbecrese. no sean osadtt< tle e111n1r en lajÍit'lll<' puhlzca 
estando en ella Cllalesquíer 11111jeres. '' F-; una de Lb much.h f.tt'n.h 
domésticas J que eMahJ obligJda l.t mu¡er. nm10 l.t dt• <'ncender d 
fuego, cerner la harina, amasar el pan y lk·t·arlo .1 c<X't'r .ti ht>rno, n>u· 
nar. etc. La cocina es el lugJr por excdenn;t de l.t mu¡er .• 1 ¡x.•s.tr de lo 
cual la encontramos también reJlizando labore" textiles par.t su propt.t 
vivienda o para el exterior, arudando al marido en su ofino, o mduso 
trabajando por su cuenta-" 

LA COCI A, MENAJE Y VAJILLA 

El menaje de cocina y la vajilla de mesa son sólo um parte tk lo" 
bienes muebles que componían el ajuar doméstico. Segun el Derecho 
medieval , se consideraban bienes muebles ·todas aquella~ cosc1~ que 
están más estrechamente unidas a la persona, como las armas, 'estidos, 
joyas y el equipo (ajuar), esto es, el haber de cada uno·." 

Si a esto ai'\aclimos el hecho de que en todas las relaciones de bien~·s 
consultadas, los objetos de menaje y vajilla aparecen siempre en segun 
do lugar, después ele la ropa personal y de cama, podemos pensar que 
dichos e lementos eran considerados en la época de menor imporwncia , 
lo cual expl icaría que muchos de esos útiles •cotidianos· se omitan en 
las relaciones o incluso que no aparezca ninguno en alguna de ellas. 

Quizás por ello, las diferen ias sociales can menos visibles en el 
menaje y la vajilla que en el conjunto de la ropa ele casa, pu 'MO que 

40. 1468.09.07, AliPC, P , 14·3, 2, 188v. 
41. !465.06.03, AHPC, PN, 14-3, 1, 88v. 
42. Duby, G., Histon·a de la vida privada, p. 158. 
43. Argente, C. y Rodríguez Molina, J., -Reglamentación de 1~1 vida de una ciudad ('n la Fdad 

Media. Las Ordenan7.as de Baeza•. Cuadem os de Estudios Metber.Jales, 8-9, 1980-81, p 73 
44. Power, E., Lesfemmes a u Moyen Age. París, 1979, pp. 65-83. 
45. García de Valdeavellano, L., ·Bienes muebles e inmuebles en el Derecho c.._c;pañol m<.xlicval· 

Cuadem os de HIStoria de Espa1la, 9, 1949, p. 16. 
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e ta p trcu: ¡•m¡He más dct.tll.tda . tomo afim1.1 Blant.t \lord!. t<><.l.t 
la '><XIL-dad 10\CI1l.t la m:~ or parte d<:l dulL'ro dctht.tdo ,, .t¡u.tr en ropa 
d • ' ' '>llr o de Jornutono 'l,unbtul l'.tloma lkr:hse JI rdcrir-e .1 hh 
(Jrtas de d()l<' m:tl.tgu,•n.ts, lll'l'le l'll que· t<xla' dl.t'> comienzan b rda
cton <011 l.t palal>r.t tolthon•. hcd1o <¡UL' no e ' prl\a!Í\O de b '><'<.tl·dad 
m.d.tgttl·n.<, pllt'' en otros .un bu o-, J,·l Ocudente curop,•o '<' olbef\ .1 

tgualmcnl<' la tmportam ta que !tent· ,·1 .tjuar dt·stinado .ti sueno. • 
1 >e ,.,t.t forma. t•l mt·naje \ la 'ajilla suelen '>t:r ha ... tante e.,GhO'> \ 

IH Hllogérwos en !J, relat ion~'- ... ah o c·i.:na ... .:xcqx ion.: ... de :qua re·, 
mu~ n<<l'> que pertt·nc< ian J n11emhros d,._,tacado' de la .... ociedad. Lt'> 
'a na< ionc·, radican en d númc:ro de objt·t<b que lo' componcn y -,obre 
todo, en la <.tildad de ¡,.., m:neriak: .... de modo má' acu-,ado en el caso 
de la 'a¡tlla. puc'> los ob¡eto'> que '>l' utilizaban para cocinar 'e nos 
lllUl''>tran mu<.:ho má' umforme'>. 

¡:,tabk-cer una e'>trattlkauún -,o<.:i.tl a p:trtir de e.'>IO., elcmcntos no es 
fattl. ¡ .,claro que entre lo-, imentario ... se da un predominio de la 
pohlaciún artesanal. pero dentro de ésta 'emos una variada escala que 
'a de.,de lo'> :utesano' mü' mode-,tos hasta los que se encucntran den
tro de un e ... trato mucho m{t'> acomodado. Blan<.:a ,\lorell establece cua
tro ni ve k'> entre los anesanos se\ illanos de principios del siglo ),.'VI en 
funciún del valor de su ajuar. desde el más bajo (2.000 a 15.000 mrs.) al 
m:ís clc,·ado ()0.000 a 90.000 mrs.)'", que podríamos aplicar al caso 
cordobés, pero como el objcto tic este trabajo es sólo una parte del 
ajuar, y no todo él cn su conjunto, no disponemos por e l momento de 
datos para hacerlo, ya que no sería del todo rea l. Analicemos los uten
silios que componían e l menaje y la vaj illa de la cocina en la casa cor
dobcsa , destacando los más s ignificativos. 

En primer lugar, es nccesarío hablar del bogar que, ya fuese e n el 
centro o contra una pared, e ra e l ünico sitio donde se podía cocinar. •9 

s icndo la scgunda opción la que se daba en nuestro caso. Este hogar 
estaba construido en piedra y sobre é l se abría un conducto de fábrica 
--:{llmi'l"()- para la salida de humos. A veces se trata de una cbimenea 
<.:uyo fuego serviría, tanto para calentar la estancia, como para guisar.>o 

Sobre e l fuego, las o llas o calclcras se colocaban encima de unas tré
bedes ele hictTO, s iendo lo habitual unas por cocina; o bien se colgaban 
de unas llares o cadenas, también de hierro, que son menos frecuentes 
en las rclaciones. A veccs aparecen ambos elementos e n un mismo 
inventario.' 1 La leña era el combustible utilizado pam g11isar de come1;>2 

¡(). ~lord! Peguero. B .. ,\lercaderes y cmescmos eu la Sel'illa del descubn"miento. Sevilla. 1986. p. 
131. 

17. Der._¡-;.<,c. P .. .\lujery matrimonio .... p. HS. 
'iH. !\lordl Peguero, B .. Mercaderes )'Ortesa1IOS .... p. 131 . 
19. Pound~. t\. }. G .. /.a t•ida cotiditow: bistorirt de la cuflllra material. Barcelona. 1992. p. 259. 
10. l46.l.O·i.U .. AIIPC. PN. 1•1· 2. 67 ro y 1•71.11.19. AI IPC. P'\1. 1·1· 11. 6, 30v. 
-¡ ¡,-¡ ,o,¡¡, ... \IIJl( Jl<.: ¡¡- l \Ir 
.. .t .x . • IJoi \lfPt JI' 1 ¡ \ . .! l,!' \ 
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bó n, tk hr<'''' o ,ft b1.mo .¡,. ¡,-.,;,, l'.tr.t <011.tr Lt k•t .. t '<' u ti 11 uul,' 
que 'on fr<'<'tl<'nlt:' <'n Jo, lll'<·nt.tfl<'" h.t<h.t' k n .111 l <U<' t'n !.te¡ .1 

'e denominctlun bOt. 1110 ' o .~c~uro.~ \ l.lmhl<' n dntra/, .1 .tl, b lll 1 1 l 

{JIIIial<'.~: todo.' ello' d<.' IH<.'rro o .K<'ft> .. 1 '<'<<.:' tm Ull ,¡_111/ . , . {Yllo. ' 
'iempre c;¡lifit.H.kb nm Ll e\.pre,ion para )•au•r 1.-li 1 

Entre Jo, úllle' que nm 111:1\0r frenlt'nll.l .tp.tru.t•n en l.b ,, 11.' '' 
encuentrJn Jo, oh¡<..'! os Je meul. Como .lllrm.t onn.m l . l ; , I\Hu1d'. 
los met.tle' conocido.' y de u"l hclhllu:ll .tnk' ' dt.• b <' r.t ,;1du-tn.tl et.m 
los met.tles precioso' -oro ' pl.tu-. ltb no krroso' - <.ohrt ,.,l.IÚ<>, 
cinc-. y sobre ttxlo d h1erro <'n totb' 'lh f<lrnus, que p.1111<·1Juh.l 'n 
casi todos los a:.pectos de Lt '1<.b cmidian:l " l~l m.lnln.t dt• ,.,¡,,, oh¡e· 
to" ti<.' metal se Llbricahan en la t·iud.td. '\<b dt•ten<'llltb en lo., que "' 
nombran con más asiduidad e11 la dtx-umem.Kión 

De hierro. adenüs de los útiles ya nt.ldo.'. '<' rq111en con mudu fn· 
cuencia los asadores. que pueden aparecer en un numero \.lli.1hk'. tk 
uno a cuatro. siendo lo nüs habitual dos por nx-in.t, J <l'Ct's h.lllamos 
alguno bajo la denominación de u.sadem de turno, t'n <'U\'0 c1"l dd11:1 
girar sobre sí mismo para conseguir un asado 111c1s unifonm: "' Junto con 
los asadores, se nombran en OGL~iones las pmn1/as (un.b norm.llmt'lllt'). 
que debían ser muy similares a las de hoy día y utiliz:u-sc..· ¡x11:1 el 1111smo 
fin. Son relati,·amente abundantes las sattenes de hierro, ya que este uten 
silio se rea lizaba preferentemente en cobre. como demuestra el nuyor 
número contabilizado de estas últimas; pero :.tmhas podían ir acompaó.1 
das de una paleta y su número no solía exceder de una (a ,,·ce~ dos. 
pequeña y grande). Su fu nción era básicamente la fritura, que.:: dl'll~:t 
hacerse con aceite de oliva -sobre todo el pescado, ya que la carne se 
consumía pre fe re nte me nte asada o hervida- , aunque no c.::s extrano 
encontrar un tocino e ntre los bienes de una relación o im ·nwrio. 

Los histo riadores que han estudiado e l tema de la alimentación 
hablan de grasas animales - tocino y manteca de cerdo- c.::n aquellas 
zonas en las que abunda e l ganado porcino, y en las que las exte nsio
nes dedicadas al o livar tienen una me nor imponancia (A. Rucquo i para 
el caso de Valladolid, o Carme n Carié, que afirma que la costumbre de 
freír con aceite es típicamente mediterránea y que sólo e n la región 
andaluza conserva éste su prestigio).57 El aceite es un legado más del 

53. 1468.07. 10, AJIPC, PN, 14-3,2, 167c, y 1171.03.06, AIIPC, PN, 11 -7.3, llr 
51. 1468.01.05, AHPC, PN, 14-5, 4, 2v. 
55. Poundo;, N., La vida cot idiana ... , p. 405. 
56. 1479.09.21, AIIPC, PN, 14-15, 12, 7r. 
57. Rucquoi, A. , ·Alimcntalion des riches, alimcntation de5 pauvrcs dan~ un(' vtlte c-a."tillant: JU 

XVe sit'::clc·. Manger et/Joire au Moyen A.ge. Acles du Colloqrw de Nia•, 1982. T 1, pp .. :m-1 .:SO'> 
y Carié, C., ·Alimentación y abastecimicnlo-. Cuademos de lli~toria de Espmia, 61 62. 1977, p. 
281. 
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hLun ~ por J en z nas corno \ndalu 1.1 } \luru.t donde 1.1 abund,tn
oa de oll\ar · C'> dt• sohra conoo&1 el <Citl' era l.t gr.l,,l que 'e U!ili
z.tha ~·n l.t <OCU¡;t p ra frctr d ¡ • ad \ la carne."' \ denüs, en Córdo
ba d ·h~a <Onsumtr'>c en grande, ctntidades pll<'s <'' mu) fre<.:U<'ntc 
encontr r un nLJnll"ro '.tnahl< de .1rrol"" de ocl!ile de olwa ¡>uro. limpio 
¡• 1n ogua, <cano p:tne tmponant<' de las rentas en esJ)Ccie ) por otro 
bdo, S:JI)(:Jilos qu<' t•n <X~htones se tuH> que r<·curnr a las •mponacio
rw~ dt· dJ< ho produ<!o de la comarca seYillana. porque la producCIÓn 
<ordolx.•:;;t cr;t menor que la demanda.w 

T;tmlm·n cn<·ontramos de hierro algún caldero con sus 1/arl!s ) 
lllll< h<>' hrmeros y amdiles. que sm lugar a dudas tenían su sitio ni la 
<O< lila !.os primeros, como es lógico. par..t caldear la esta ncia. apare
<ll'ndo a 'l'lt:.s junto con unas lelltiZtLI: y lo.s candiles. cuya función es 
la ilumina< íón, se citan con o sin ca ndilejos. Deri,·an de las lámparas en 
uso durante la Anligücdad clásica ) estaban formados por un recipiente 
con un asa o una varilla. con un garfio. que permitía colgarlos ele una 
an1lb rn<:tálica."'' 

Respecto al cobre, "\.]. G. Pouncls afirma que por sí solo er..t dema
siado blando como para hacer de 61 un uso habitual. <>• Pero aunque es 
tinto qu<: se usaba con aleaciones, era un metal apreciado por sí 
m1smo, ya que se labraba fácilmentc y era ma leable y fundible. De este 
metal es el utensilio más nombrado en la documentac ión: la caldera, 
qu<: ad<:más de aparecer en multi!Ucl de oficios para todo tipo ele usos 
indu-,tri,lles, es otro de los elementos constantes en las re lac iones, dada 
la imponancia que tenía la cocción ele carnes, verduras y legumbres en 
la d i<:ta del hombre medieval. Rara me nte, la ca ldera se acompaña de su 
lllpaclera 62 

Un objeto usual era la caldereta, que se usaba para llevar agua y 
pa ra behe1; por lo que es no rmal que se ci te junto a tinajuelas para 
ag¡w .63 Probablemente se trate ele una especie ele ·cazo· o ele una ca l
dera de reducido tamaño, que se utili zaba para verter el agua desde la 
tinaja donde estaba almacenada, e n otro tipo de recipientes más mane
jabl es; o incluso para bebe r directame nte ele e lla , como refl e jan los 
documentos. Pero mucho más abundante que la calde reta es la sa nén 
de cobre, que a veces aparece denominada como de color.64 

La aleación ele cobre y cinc es el lató n, que aparece e n la documen
tació n bajo este nombre y bajo el de azófm·, con e l que se hacían los 

')H. ML'njot. D .. ·Notes ~ur le 111~1rché de J'alim<:nt:nion ct b consommat ion alim<:ntaire ?t Murcie 3. 
la fin du M oyen Age·. Mtm8er eti-Joire .. . p. 203. 

')9 Nieto Cumplido, M., · lsl:un y Cristi:mismo.. 1/i.storia de Córdoba. T 11. Córdoba. 1984, p. 253. 
60. Pouncb, N., /..ti tlida cotidicma ... , p. 253. 
61. /bid, p. 4 12. 
62. 1 ·179. 12. 12. AIIPC, P , 14· 15, 1, 5r; donde se cita también una olla de metal de tres pies. 
63. 1171.08.27, AI IPC, PN, 14-7,4, 33r. 
6ti. 1460.07.20, AIIPC. PN. 14-1. 4. 69v: A Marina Rodrí~uez pc1tenccía una sa ,1e11eja de color 

,1.111 tL/1 .J,I 
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De e:>ral'10. que p<xh.l .li~-;1rse con plomo. h.lil.ltll<b p¡,/•,•1.·., <> '.l,<h 
altos -el recipiente pJra lx·her nüs Ct>mun- ' salo~~'· qu<· ">n rd.ltl\ .1 
mente frecuentes dad,1 la impon.mna Je la ,.d. como ,·ondullcnt< 1 en 
la~ pre paracio nes culinarLls. y p:1r.1 bs s.li.lzOnl'' de· clrne·s \ P<',<.ld<h, 
que pe rmití:1 n consen ·ar estos :J iimentos pern,·de•nh dur.1ntc' h.ht.lntc· 
tie mpo. 

El peltre es un mewl que se obtiene de la akanon de c•suno. plomo 
y c inc. En la Edad i\leclia se puso de mcxla. ,•ntre qulc'nL's pod1.111 pe1 
mitírselo . usar una vajilla de peltre'."' En c ierto modo, sen 1.1 como sustl 
ruto de los mate riales no bles, más inacce.sihks Fli"'nLLI Gr:1n:1 h.1n• un 
estudio - por separado- de cada uno de los metJles de !.1 .1k:1uon .. lhr
mando que tanlO e l plomo como el estaño, si SL' prL·sentan como lllL'Ll 
les libres, resultan tóxicos.69 Sin embargo, el mcu l resu ltante de !.1 .1k.1 
ción no debía ser nocivo , pues es normal encontra r en !.1s rel.tuonL·s 
a lgún objeto de pe ltre e n la va jilla (no así destinado a b cocc1ún o con 
se rvació n de alime ntos). Los más citados son los plateles - platos de 
tamaño grande que posiblemente hacían las n:ces dL' fm·nw . ) lo.s pla 
tos, siendo lo habitual uno o dos po r a juar salvo en ciertos ct.sos donde· 
se trata ele verdaderas vajillas. Así, lsabcl Rodríguez pose1:1 doce p l.1te 
les g randes y medianos, dos jarros y c inco salsesem s, o Don Pedro Lk 
Guzmán, tres plate les, dos jarros para aguamanos, dos L'scud illas. doce 
platos y un sale ro7o 

65. 1-171.08. 13. AIIPC, P:'\ . l ·l -7, ~ . 21r Fn l''lll.' <-;¡..o, '>t.' trilt<l tle IJ C.t'l, t dc.:l ...,l'l1or '\.In l .tt.tro 
cerca de los muros de In dudad 

66 . Flandrín, J., · lnternation:dismc, n:niorulismc <-'1 n.:·gronah'\111t.' rl.tn.'\ ti <.llr'\i l1t_' dn \.1\ t ' c: t \.\c.· 
siCdcs: le témoignanc des linc!' dt.• cui.'>i11t:•. \lrm;¿eret /Jom.~ T 11 p. 7() 

67. 1479.06.06. AJ IPC, PN. 14-8, 7. 28v; donde Jparc.•<.·c un:t de dl.I.'>/)(IW .\rlt tl r a¡.:tw 

68. Poun<.ls, ., Lo t..'/da cotiditma .. p. 2T' 
69. Gr..tcia i Mont, E., .,\llatcriab de peltre mcdil'\'als 3 Cat.lluny¡¡ . Ada llrstunca l'l An..luwolop.t<.a 

Mc.•rliaet•a litl, c;-6. 19R·t-8S. p. 311 
70. 1 168.01.06, AIIPC, !';-; , lt-·1. 11 4r; ) H'9 09 21. AII I'C. 1'". 11 l'i. 12. 'r 
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fJ pl.•ta, no<.: mlr LIIL'ntL' c·n ontrar una taza o algun otro demen
to <.omo JY.Irt<' del .ljll.lr '>m emb:1rgo, Lh ' a¡HLh de rlata • 'ólo ar,m:
Lt:fl u1 contado (.,1'>0,, tomo d dt· D. Pedro de Guzmán. que [XN:ía 
tilla t U)lflll de fllllltl <flll' ttene tr<'-' plato.· ~rcmdes que dicen escudtllas y 
do«' jJiatdn 1 n (,1'>0 ext eruonal e'> el de [) Pedro Fernández de 
Córdoba, n1~o .qua r de rlata e'>taba \aJorado en má'> de -so.ooo mrs.-' 

\lucho~ otro' ob¡L'tos lul.'ron rL'all/.ados en madera . Ante todo de 
p1no, ,llJn<¡lll' Ja de fre'>nO era mU} Utilizada rar'.J elaborar Útile~ de Ja 
'<l¡illa por .,u, taratterí'>tí ·a'> . ya que es la má'> flexible que se conoce.-, 
¡,¡., oh¡L'tos má'> U'>u:lle'> eran lo'> tajadores -uno o dos por ajuar-. sobre 
lo., que se colo< aba la carne rara cortarla y comerla. También las tablas 
y taiJiem.,. que '>er.-ían para múltiples usos. pero fundamentalmente 
j){fm horno\ para llet •ar pan, denominándose entonces hinteros, en los 
que se amasaba y dejaba reposar el pan o se llevaba a cocer a l horno 
(en L'Ste '>entido, dl.'bemos ci tar una pieza textil ín timamente ligada a 
dio., , los tendidos, que se colocaban encima ele las tablas para evita r e l 
contacto dinxto del pan con la madera)"5; tableros de medidas, tablas 
para colgar o tableros de percha, en los q ue los a rtesa nos colgaban la 
obra del oficio, y que servían s in eluda para colocar los cacharros de 
cocina apoyados o sujetos a la pared con clavos.'6 

Las artesas son ot ro ele los útiles más no mbrados; podían ser de 
meta l, pL'ro e ran más usuales en madera, que a veces estaba •quebra
da•. Tenía n muchos usos: ado bar la carne, pre parar la masa del pan, 
lava r los utens ilios .. y se colocaban sobre dos banquillos.n Es uno de 
los e nseres de cocina cuyo uso no se ha perdido, sobre todo en zonas 
rura les, donde conserva una impo rtante funció n en la matanza. Suelen 
ararecer ta mbié n cubos y cubas para llevar agua . Aunque éstos pueden 
ser de metal, es impo nante destacar que los cubos de madera se utiliza
ban para po rta r agua ca liente, ya que conservan mucho más el calor;?S 
pesos de palo, astiles para instrumentos cortantes, manos de mortero, 
candeleros.. pero ape nas vemos objetos ele vajilla de madera para el 
se1v icio de mesa. ¿Eran usuales y por e llo se omiten? quizás , pero pen
sa mos que se utilizaba más e l barro. Entre las pocas menciones de 
aqué lla se citan una escudilla de palo pintada y una copa de palo que, 
curiosa mente, perte necen a un ajuar rico , e l ya citado de D. Pedro de 
Gu zmán. 

71. 1467.03. 12, AIIPC, PN, 14-4, 8, 32r: A Isabel Ruiz pertenece una taza de plata que había 
empetiado su marido en 1.000 mrs. para ay uda al gasto que hizo estando enfermo. 

72. 1479.12. 12, AIIPC, PN, 14-15, 1, Sr. 
7j. Aparece desglosado y descrito por M.C. Quimanilla Raso, Nobleza y setiorios en el Reir10 de 

Córdoba' la casa de Aguilar (s iglos XIV y XV). Córdoba. 1979, pp. 321 -333. 
74. Córdoba, R. La ind 11strla ... , p. 282. 
75. 1470.09.27, AHPC, PN, 14-6, 2, ! Sr. En este caso, se trata de un tendido de la na a colores. 
76. 1477.08. 19, AI-IPC, PN, l 4- 13, 7, 33v; donde aparece una tabla para tener redomas. 
77. 1498.09.29, AHPC, PN, 14-34, 19, l 5r. 
7R !4()6 09 QJ. f"IJ'C PN, 14·4 ~ , f lf' fn un arrem:tamíemo ¡le una\ ¡:a,aí·llaño en Sama María , 

t 11.1 un 'uhu pc.·quc.·no dt• m.ttlt•r-.t ro" t¡tle \Oc:ar fl$!11fl de la caliente del dicho ba1io. 



1~ corcho • h.1u.tn rapom 
d•o.' p.tr.J fmt:J ' -obre• t 1 on'h , pa 1 , olm 
dada 13 1mpon.uwu que ktU.t Lt rmd c•n 1.! ,., 
~;tbJn todo t1¡X> de pLtt("' ...._. h.t< .tn h1k '· 
elaborJ.l 10n er.t con-1ckrad.t un o 1< 1 

lo :Jprendtec''· 

1 • 

En cuamo .ti 'idrio, Li tipoln_'t.t ck ob ·t ' que ,,. < tl 11 ,., <' • 'l 
redomas o botd!J,, nornulml·ntc• tOII 'fl·' 1 fi.'•'n1.' (¡h>~ <l tn.tqu ·1 
'obre el que· 'e coloctlun l. que• 'e ck-tuuh.m .1 Lt '' 'lll<'ntl<lll de lJ ¡m 
do o de bábamos y alnuu~t)<'·' o g.trral.t-, que cr.111 ''111< l<(ll<'ll.t' 
Je colores."' l)e,tacar UIU alcoJ>u/crct .ft' ttlfno dontd<l 1 rltllllt'f<l) \ l.t 
t'ajilla de rubio a colores que• '<' cit:t l'n d tc''l.ttlK'nll> de !) Pc-..lrn <k 
Guzn1án. junto ~.l do.., sohtllnerio .. ' lt'rdt•.,"' F'h"" uhun'h '<)tl \ .l'< ... p.lr.l 
quemar perfunK'' o 'ust.tnci:h oloH>sa'. ' ll<l <'' h.thltu.tl h.lll.trlo, "'""' 
!Js mesas de la nuyona ue los hog.tr<'' 

Los objetos de fihr;a n•g,·t.tl son fund:~ment:tk' p.1r.t !.1 '.1pll.t, vn 
concreto los cestos. cest1llos. Clll:tst.l>o. c.1pad1n'. <'te . qm· puc·ckn '<'1 
de estopa, de jerga o de n11mhre :-.u .1hund.11K1.1 m> ,., ck <'\.tr.u1.1r. 
puesto que hae<m en mucho,. c:tsos Lt funcion dl' lns , .ts1 uw I,IL'ntl'' 
a rmarios o aparadores. Las denomin.llillnt'' son cnnplt.ts ,¡,. 1/llt//O, .fi7t 

tero, de l'endimi(//: para ¡xm. para tnter peces . . ' lun·n :tlust<ln .1 lu, 
usos que se k~ Jaba. pero adc•nus se• utilll .. 1b.1n pa1.1 contl'llc'r ' gu.1r 
da r la vaj ill a. lo cua l. como .1firma Palonu DcT:tssc'. ,., un:t c<blumhrt' 
q ue se ha mantenido hastJ hace poco."' A". entre otr:h mcn<IOnes. 
encontramos dos capttcbos ji·uteros pura t·osljtts. tilla cantt.,ttt t't<'Jit CPII 

l'idriado. lltttabaque de m im/Jre con plotos .r esc;11hllas. tllttt ,·,uutsta d<' 
uend imiar llena de t'id riado de lo de Cl)rdo/Ja. "' A \l'Cl''. l.1s cesl:ts "' 
acompanan de su tapador."' 

Ta mbién las maseras - lie nzn de estopa o de· ¡<·rg.l l on d qu<' ,e· 
envo lvía la masa de pan para q ue fe rnH:ntarcl son lllll) l'll.1d.1s ) tic·nen 
g ran impo rta ncia. No aparece n ~o l as. ~ino junto :1 u11 ks ) .1 L it.1do' 
como a rtesas, hinte ros o tend idos, y a ot ro~ como los cedazos) l.ts cer 
11ederas (marcos de madera del ta mano de la :u1esa sobre el que se· 
po nían uno o varios cedazos para cernc: r con lll:lyor faci lid.1d b lurin:t ). 
completando así e l conjunto de utens ilios necc:s:1rio., pe~ra he~n·r d p:tn, 
ya que e ra mu y usual amasarlo en las cas:1s p:tra 11 ·vario despues .1 
cocer al ho rnoHs 

"9. 1468.03.25, AII PC. P'l. 1 d, 2, 7¡r 
80. 1463.12, AIIPC, PN. 14-2, 40Sr 
8 1. 1499.12.28, AIII'C, PN, 14-33. l. 12'; )' 11"90921. AIII'C, 1''\. 11 1~. 12. "< 
82. Dems.se, P .. Mujer y mtllmnonio ., p. 99 
83. 1497.07.19, Al IPC, PN, 11-33. 12. 49,·; 11')9 OH 2. AIII'C, 1' '\, 1 < .i,, l.i. Hr ) 1 11N ll.2H. 

AIIPC. PI\', 14-3"í, 1, 12\'. 
&-1. JS02.10.17, AIIPC. PN, 14-'5, 24. -tr 
85. Córdoba, R., /.a iudu.sJria ., p. 3'5·!. 
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o qut.•r ·mo oh 1damo' de lo rec•p•emc que '>C <.kdic.1han al 
almaccnamwnto . tr.lll.-p(JI1C ~.1 ¡x·qu<.·na <.:'>tala- dd ''<.eile y del 'mo. 
lx b1<.la ha,l<.a d • <C!IbUIIlO en J.¡ !'dad \kd1.1 , .11 que ,.._. k atribuían 
tod'> llpo de \ll111de lx·nC:hc.Is w, :\o, rderimo' .1 lo;, Clll!ros y odres 
fJtlra te11er dno qut• a n:ce., "l' <knomman h"n·acha.,_rr 

Los ol>jv1os dt· l>.trro <.oudo eran muy u.sualc~ dentro de la cocma. 
tomo re\elan Lh <.' ·ta \,t<.l<mes a rqueológiCa'> rcahzad;,., en distintos 
lugarv-, dt• l.uropa ) de bpana. pero c>.te hecho no siempre "e corre'>
pondc < on ¡.,., lut·ntes C'>trllas. lo que de nucH> nos revela su carácter 
dl' c<Jt•d •aneidad. btos ob¡etos ;,e e laboraban en los muchos alfares 
exi">tt·ntt''> <.·n Córdoba (ollcrías. tinajería!. y adoberías). los cuales ahas
teu.m sobradamente a la ciudad. pero como destaca R. Córdoba, la 
<.t•rámi<.a cordolx·sa no era de m u<. ha calidad en e l siglo >..'V, po r lo que 
s<.· llego a recurrir a artesano;, de fuera para que enseñaran a sus com
panero.-, cordobeses."" Con frecuencia, se habla en la documentación de 
una cantidad de maravedíe;, e11 t•idriado, o de lotes de barro pintado o 
quebrado, .'> in especificar nlás."'' o tambié n de ca11ustas con uidriado, 
como ,e ha vi.'>to, menciones que nos descubren la escasa impo nancia 
que >.e les daba y su uso habitual. 

Las tinajas, aunque tenían un marcado uso industrial , eran funda
mentales en la cocina ya que, si las canastas guardaban la · loza•, éstas 
<¡ue son dl' muchos tamaños-, servían para e l almacenamiento de los 

produ<.tos alimenticios. Las hemos localizado conteniendo agua, aceite, 
vino, vinagre ... o bie n trigo, paja , sal o harina , e n cuyo caso no es 
extraño que se aprovechen incluso aquellas que están cascadas.90 Por 
olro lado, pueden aparecer soterradas, es decir, bajo tie rra, haciendo las 
veces de un silo. En este caso no podía faltarles u tapadera, de corcho 
o de ha1TO, para evitar el pel igro de los roedores. También se les daba 
un uso que continúa en la actualidad, pues servían para e l ·al iño· ele las 
aceitunas con orégano.91 Por último , decir que se utilizaban igualmente 
para lavar la ropa o los utensilios, misión que cumplían también las 
artesas, las pilas o los lebrillos g randes.92 A este respecto, decir que el 
jabón que se utilizaba en la época se hacía cociendo sebo o grasa ani
mal con cenizas, proceso que podía hacerse a domicilio, pero en la 
Baja Edad Media ya había jaboneros profesionales e n la mayoría de las 
ciudades.9.l Así, Juan de To ledo, tendero y vecino ele San Pedro, otorgó 
110 L'ender de tlCJIIÍ en adelante en su tienda ni fuera de ella jabón algu-

B6. Dclo rt, R. , !J.J uiccw Moyen A¡¿e. París, 1982, p. 39. 
87. 1497.07. 19. AIIPC, PN. 14-31. 12, 49v. 
H8. Córdoba, lt, l.a industria ... , pp. 325 y s ig., donde anali1.a las calidades y las características de 

los barros cmplcado.s y las técnicas de elaboración. 
89. 1198.01.3 1, AIIPC, P , 14-5, 19, 25r; y 1468.09.07, AHPC, PN. 14-4, 15, lOr. 
90. 147 1.1 2.05, AIIPC, PN, 14-7,9, 14r. 
91. 1479. 10, AHPC. PN, 14-S, 5, 6r. 
92. 1497.07. 19, AI IPC, PN, 14-33, 12, 49v; y 1471.08.27, AHPC, P , 14-7,4, 33r. 
o~ l'•.,und• /.41 n<luul/itlituJa p .2"\H 
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cuenrtn enk .tp.true , m > ¡.tnc· c e 
de 'tn.t Fs un.t esiX' t<' de' ~-tch.t e 1\ 

perchdo. que '" d.thor.t con d me lo k l. ll\ 

uún se empk .1 h. n e .tldt•r.t- dt• e ohrc' rem ' 1t'1d 

nk'n?dero de p.tlo. Cu.mdo .tdquin. un.t e , '1. 

¡.tral">e O ¡.tlt?a , se? le .l!Udl.ln trtl/0' tk lnot.l '' !'el< 
su 'ahor dulce?' por ,u .t¡x>nc· t.tlnnu> 

Las u/la.· se? Lh.than p.tra glll,.tr 'obre• el tut·g•> 1 re t.unhlt n fX111 

te11er amsenas " \ unque Lt, que m.t- ' L' ctt.tn c·n l.t do<:ttm nt,tc~<>n 

,on las de metal -quizcí. porque c·r.m m.i, \ .tlc>r.td.t ' , l.t .thund.tnc .1 

de las o ll a.-. de barro est.t comprnb.td.t .trquc'\>lt>gtc.tmt•ntc' t'll ¡.:r.tn 1 .me 
de Europa Ocndenul. En t:><.t sione' pre"•nt.H1 su t111t'rtc>r '•dn.tdc> In 
cual impedía que l<b alunen tc>s se pq~.1r.m ' l.ts hac1.1 p.tnl ·uLtrnlt'ntc· 
adaptadas a las fritura s. a lo.s plato' en sJls.t o .1 un.t nxm.t ck tt¡'<> 
mixto : una pieza de ca rne o pescado pod~et st•r fnt.t sohrt' el 'tdn.ttlo ' 
roc iada después con agua. sq~ún un.t t~·cnlt.t empk.td.t .nm c·n llllt' ' 
tros díasY' 

O bjetos más inusua les de barro en la dneument.tuún '"n '"''-'"'"'· 
botijos y em budos, éstos ú lt imos en relación c.ts t stempre , on lo' l.tg.t 
res, pero también te nían un luga r en !,1 coun<1 "" 

La mayoría de los o bjetos de barro e . .,uh,1n recuhien<>s. tnt.tl o p.1r
c ia lme nte , de ba rniz de distint<ts tona!tdades - \·idn,tdo-. stendo !.1 ttpo 
logía basta nte amplia: escudillas o cuencos. plmos v {1/atelt•s. sal."·r'<'fe.,) 
servidores o ja rras, ollas, lebrillos. al/x 11·11ias o tazas. a lcu-za., o jarnto.s. 
red omas, e tc., utili zá ndose casi todos p<tra e l sen.xio de me.sa \ .tlgu 
nos ele e llos, los hemos visto rea li zados en otros m<Heri.1ks <1w hrel. 
pe ro ambos no sue len coincidir e n las relaciones. Cua ndo la 'apila c r:t 
de pe ltre ¿no existía la de barro? ¿ó más bie n se o mllt:t por cnns~tlt-r.1rl.1 
de me nor valo r? De todas fo rmas , en una c iud:1d con ,,hu ndancb ck 
esta mate ria prima y con tradic ió n alfa re ra como Córdoba , Llt-hta 'L' r 
no rmal la utili zación ele la vaj illa de barro , ·idriado. 

Un contra to ele a rre nda mie nto a l o llero Pedro Sá nc he/ de unas 
casas-ollerías e n Santa Marina , revela un hecho q ue debta ser comun , 
ya que como pa rte ele la renta se incluyen doce plmeles !Jia ll cos o t•er-

9'1. 1467. 11.18, AIIPC. P . 14-4, 9 , 20r 
9S. 1497. 10.28, AIIPC. PN, 14·33, 17. 8r. 
96. jusué Simoncna. C., Poblamielllo mm/ de Ntwa rra e, la h lad \IC'dta Pamplon.1, I?HM. p 
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97. Alexandre Bidón, O. y Bcck , C. , ·la prépaí.IUon de-, r(·pa!-. Cl leur con"iommJiion en Hm:t a u 

XVe s i~c\c d'aprCs les sources archéologiquf·s·, MauRer etlxnre au M~)'f'll ~t' r 11 , pp. CVi 
69. 

98 1498, AIIPC. PN, 14-34 12, S7v 
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d<• ll/IU docena de e uuli/lu de llf1!}U<'Ill 1 idriadth. tres ollas 1 tre.' 
Clllltanl/u qu · debía entr<.'gaJ .11 .'lrr .... nd.tdor <":.Id;~ .1no. lo cual indiu 
que e ll'>.li>Jn en un número U>ns1der;1hk y que ;ldenüs. se romp1an 
' < ,n 1 rn ''<'ll 1a 

U \ idri.1d1, t•ra un pro< eso t0cnin> que s<.' elaboraba en Córdoh;~_ 
pero t'S frnuente encontrar ment iones .ti tle otros Jugare>: \"alencia 
Jllllt'" n¡/(•nuano.'i- y sobre 10tlo. ,\tllaga. citántlo'>l: jan·as. ai!Jonuas. 

IJm llll'.\ y plato., de MúlaRa. que podían e.>tar pintados y m;h aün. 
v1dri;1do>.1 o >in que sepamos exauamente si tal nombre hace referencia 
a -,u estilo art1'-ti<·o o a '>U prcxedencia geográfica. En todo caso, al . er 
un prcx.fucto importado tenía un precio más eJe,·ado que los utensilios 
dahoratlos en b ciudad. lo cual limitaba su uso en muchos hogares. "" 

llay un aspeuo de la ,·a)llla que llama la atención por su ausencia 
c1s1 generalizada en las n:lac1ones: los cubiertos. Los cuchillos hacen su 
a pan< iún de cuando en cu:1ndo: cucbillo Rrande de cocina. de c011ar 
car11e, cortador o RWiiL•ete de mesa .. H>l_ pero las cucharas y sobre todo 
los tenedores. apenas son citado'>. Cuando aparecen. o b ien forman 
partt· de ajuares rico.'> -<:n cuyo caso son de plata o de hierro dorado-, 
o bien '>e cueman en un número muy reducidoW3 Segün ~ - ). G. 
l'ounds, aunque los cubiertos se conocían, la mayoría de la gente se 
conformaba súlo con usar los cuchillos que llevaba consigo. Lo habitual 
era coger la comida de la bandeja o del trinchero con los dedos. En las 
casas más refinada,, solía haber aguamanil y palangana para lavarse las 
mano.s. Las cucharas ~e usaron cada vez más a lo largo de la Baja Edad 
Media, pero el tenedor tardó mucho en aparecer y aunque se cree que 
se utili;.ú para determinadas operaciones, como distribuir la comida, su 
uso no se general izó hasta los siglos XVI y XV11 .1(}1 

Se pueden incluir aquí los manteles y ·servilletas· de mesa, q ue bajo 
d ist intas deno minaciones aparecen con frecuencia y son casi una cons
tan te en los inventarios, aunque existan pocos elementos de ajuar; 
mante les de estopa o de lino, de torillos, alimaniscos, pa~'iuelos y pa~ie
z uelos de mesa ... así como paiios de mano y trapos, que no podían fa l
ta r en la cocina. Normalmente e ran ele e laboración casera y su cantidad 
y ca lidad varían en fu nción del status socia l ele su poseedo r. 

En cuanto a l mobil iario, no vamos a de tenernos e n é l; todos los 
estudiosos coincide n en su escasez, s implic iclacl y funcio nalidad para la 
vivie nda en gene ral, lo cual debe afectar con más intensidad a la coci
na. Pode mos imaginar los utensilios colgados de las paredes o sobre 
table ros y tablas, que debían servir para la manipulación y preparación 

99. 1469.0,j, ¡\IIPC, PN. 14-4. 15, 17r. 
100. 1498.0:l.l2, AII PC, P , 14-34.7, 6r. 
101. Córdoba, H., La induslria . . , p. 594. 
102. ,479.06.0ó, AIIPC, P , 14-8, 7, 28r; y 1469.03.13, AII PC, PN, 14-4. 11, 39v. 
103. 1464.06.26, AIIPC, P . 14-1, 10, 30r: Teresa Rodríguez, esposa de un carpintero. cuenta en su 

lr'il:lmc•mn nm um1 cuchartl (/(' hienn 
101 l'•"111d '\ /(''''lotolt•luma pp l ... Hl~9 
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Si !U\ iérc11110~ que firull/,lr con ;!lgun.l c'orKith~<>n cksl.lc.m.llll<" un 
hecho que hemo~ 'en1Jo compn>h.111do pn>grc''1' .lml'ntc ' que .1nun 
ciáhJmos .!1 comi<.'nzo: muy pocos '"n ltb .qu.!rc•s que p.ll<'ü 'n rdlq.11 
'>e completos. hay objetos que· ap.lrect•n en un<" \ " ' ,.,dun·n de 
otros. no porque no SL' utihz.lr.ln . smo porque prolul>kmt nl<' ,,. 1111!~1 

, ·aloraban a la hor.1 de ser rq~1strados por el <''<·nh.1no . ..,1 un1c'Ulll•" 
!()(los ellos. ob1endnamos un.1 \ isión h;!.~Untc' compkt.l ckl n1.1drn de· 
utensilios que com¡x>n1;1n b nx:in.1 1Lkal cordclhc•s.1 dd ' '\\ . ¡wro 
existían mucha~ y diferemt·~ cocin.ls. t.lll!O en su eslrt1t'tULI l1s1<.1 
como en lo que SL' podía 'er dentro de dl.!s. eon·c·spond1c·ndthc' unto 
con las d i.-,tintas clase~ soc1aks que las luhit.ll>an n>mo nm l.1 funuon 
de los edificios en los que· se uhic;!han : casas 111d1\ 1du.!les <l n>111p.1111 
das , mesones, ho.spitaks, etc. 

Por otro lado, se deja ,·er en la documt·ll!.1n<m u1u n1.1ild.!d dd 
hombre medieva l que ya ha sido puesta de maniflt•sto por mue hos h1s 
toriadores; su sentido ¡míctico. l 'na y otra \ ez Y cm os .lp.lrc'LL'1 los mis 
mos ute ns ilios en los ajuares domésticos y c·n los don1n1c•ntos que• 
n:nejan bbores artesanales o ·indu.,triales·, lo cu.ll nos c's de· mud1.1 
ayuda, pues aunque no se nombren como panc inlt'gr;1nlc' de ;lqudlos . 
su ti pología y sus cua lidades hacen suponer que SL' utili/,1b;ln t'n L1 
vida doméstica. 

EL lJSO DE LA COCI A Y LA PREI'AHACJÓ>.,¡ DEL Al.\1l EH/.0 

A la vista de las menciones recogi(b s con antc•rioridad. no ,., dii'Kli 
imaginar las fae nas que debía rea li za r una mujer de· la sociedad media 
cordobesa de l s ig lo )(\/ an tes y durante la preparación de !.1 comida . 
l laciendo un in tento de reconstrucción, dichas bhon:s podn;tn deparar 
e l s iguie nte cuadro. 

10'5. Pernoud. n. A la ft¡ztfela T'.lltul11edm lbru.:lon~t . 1 9H.~. p ll 1 
106. 1171.02.16. AI-II'C. PI\ , 11-7 2. l1r 
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La toma com1o.mz.a tcJnprano con l.1 ahd.J <ld ' >1. ' .:n,t:glllda 
toda la uutbd • pon<.. en m:m.h.1 \1 ama dt: ca'a k .1~u.1rdan tod<b 
us m nc t ·re~ dwno • cntr · los <¡Ul: ~< h.l\ .1 la lunptez.t dL· 'u hog.1r. lo 

< ual n .1hz .1 prnnera hora p.tr.J dnl carx• L.n,.:guida .11 re,to. '\o Hxlo~ 
los d1.1~ se .lct:n .1 "' nu:rc.tdo, ¡x·ro h<J~ n<:t<..''lta un poco de \t:rdur;t 
para hacer d gu1so l.a ~m ontr.td L'll las 11enoas y t:n los put:stos a m bu
l. llll'S que '<' uhí< .111 en los :Jin:do.:doro.:s ck bs plazas <le! :alvador } de 
la < orrl.'dera dondt: e ornprar.i .dgunas hortaltza> } fruta'. 1 Lty bulliciO 
t:n l'i ntt•rt.ldo. 'L' o.:st ut han l;h v<xes do.: las \ <:ndt:doras pregonando 
su~ produt [(¡s, que ''-' confunden con los 'onido.s de l<h anunale~ y el 
murntullo de b> genws que Jeamhulan por alh: además. en la misma 
pbza <le la Corredera, d pregono.:ro público de la ciudad .muncia hoy 
un prl'gém , por lo quo.: so.: detiene a escucharlo: que todas aquellas per
'><>rla'> de , ualqlll<.:r le} . e'>tado o condición que deban pagar la rema de 
la alcabala de los paños de e.'>ta ciudad este año. no lo hagan salvo a 
lo.s lil'i<.: .s de dKha r<.:nta ... •. De ,·udta a casa. pasa por la tienda del 
(.'Sf't'CÍl:fO, n<.:Cesita un f'OCO OC f'Ímienta ) hoy dispone del dinerO para 
cons<.:glllrla: está cont<.:nta, junto con el azafrán que gua rda en un 
pe<¡U<.:no bow en la cocina, sazonará su guiso sobradamente. 

Al volver, encuentra a su marido en plena faena , trabajando; es 
zapatl'ro y hoy '><.: dedica adem[ls a enseñar el oficio a un nuevo aprcn
dl/. . A través de la tienda, pequeña estancia de la vivienda q ue se 
comun ica con la call<.: a través de un post igo con su puena, y de cuyas 
par<.:dcs cuelgan a lgunas herramientas y obra del oficio -zapatos, a lcor
que' o borceguíes-, se in troduce en la casa y atraviesa la casa-pue rta y 
el patín para ll egar al trascorral, donde aú n q ueda un poco de leña que 
cona con e l destra l e n trozos pequdios, pa ra encender con e ll a e l 
fuego d<.: l hoga r. Este se ha lla adosado a una de las pa redes ele la coci
na, y sobre é l, la sal ida de humos. que no es ot ra cosa q ue un cond uc
to de fábr ica o humero. La cocina se ubica en uno de los latera les de l 
pequeño pat io, p róxi ma a l trasco rra l, y e n realidad es una pequeña 
habitación o pa lac io que va más a ll á de esta fu nció n , puesto q ue a llí se 
hace la mayor pa rte de la vida d ia ria: se g uisa, se come, se cose, se d is
frutan las últimas ho ras de la jornada junto a l hoga r .. 

uestra pro tagonista, como no d ispo ne de pozo e n su vivie nda, 
de be coger un cubo y un cá ntaro y dirig irse a la fuente púb lica más 
próxima; a llí, mientras coge e l agua, charla con otras vec inas y come nta 
el precio de las especias; está n ca ras, ya se sabe, vie ne n de mu y lejos y 
no es fácil conseguirlas. Hoy no ti e ne que a masar e l pan , lo hizo ayer, 
para lo cual tuvo que cerne r la ha rina previame nte, e mpleando una cer
nede ra y va rios cedazos; tras a masa da con agua y sa l e n una artesa de 
made ra, de jó re posa r la masa e nvue lta e n unas maseras de esto pa para 
q ue fe rme nta ra dura nte la noche y hoy, debe llevar ese pa n a cocer a l 
ho rno, para lo cua l lo de posita cuidadosamente sobre e l hinte ro, table
ro ele made ra que recubre con un paño de lana o te ndido . Una vez 
u>ndll. '"'ra '>Uftut•nt<.: par.t 'ario.'> d1as. ,vtientr-.ts, la ldia se ha convertí-



t ' 

l .. lf'•l.'. 

Ha\ una me '' .tbrg.ult ¡unto .ti hu¡!.tr .. q ",td.t <'ll l.t ¡ .ued. ' . lh ,.. 
dispone .1 con.tr ~ prep.tr.tr b 'erdur.t. p.tr.t In qut· uul!z.t un .'-lllt' <'te 
Luego la la' .tr.í n>n agu.t e•n un khnlln de• h.tm 1 \ l.t < <"11. r.t ,•n l.t ni .1 

Le .tóadtrci un pedazo de tt>cino que n>lg.tb.t de• un d.t\ll en l.t p.trtd \ 
mientr.h htetYe el gutso. nuch.tt.tr.t l.t ptmtent.t <.'tln un 1'>< '' de· ,,ti <'n 
el monero de azóLtr. p.tr;t .tJere;.trlo. mt" ÍL'nd<>lt> de 'e·z en , u.tndt> 
con un mecedero de p;tlo. \he•mr.ts cue•n•. 'ie•ne• el rc•,to dd .tgu.t dd 
cántaro en una tma¡ueb que c·,t.t en d rinnm. de• l.t qut• '.tt'.tr.l m.t, 
tarde la nece.'>aria para beber con un.t ctltkre•u \ lkn.tr.t l.t i:tn.t qut· 
pondrá sobre la me~a. 

El menll lo complet.tr.i ho\ con un troln de que,o .. tlgum~s higo' 
pasados que guarda en un pequet1o capacho ~ un p<KO de· :trro1x· que 
consen ·a en un cántaro mostero. Otr.t~ 'e•ces "' conw t.lrnt• o P<''t.tdo. 
aquélla asada sobre la~ brasas en un as;ttlor de hierro. ' tnnd1.1d.t sobre 
la mesa más tarde. encima de un uj.tdor de p;tlo. n hie•n he·n td.t: \ d 
pescado frito en abundante Jceite t.le oll\ .1. que .tlm;tcetu en un.t 
pequeña tinaja de barro con su tapatkr.t t.le corcho. 

Coloca la mesa que utilizó par..t prepar..tr la n·rdut~t e·n e·l centro tk 
la estancia. Sobre ella no hay mucho~ ekmentos. dispon11.:•ndose (•,tos 
sobre un mantel de estopa: un cant.li l de mano. la j.trra tk lxtrro ,·idria 
do con el agua, una alcuza o jarrita con ,·ino y un par de ptcheles o 
vasos, un platel de peltre sobre el que ha colocado el quesn. d ctp:t 
cho con los higos y dos escudi llas , también de barro 'idrLtdo, sobre l.t., 
que venerá el guiso para comerlo con una cuch:tra o beberlo direcu 
mente. Jumo a la mesa, s itúa un bancal de pino p:.tra poder sentarse y 
se dirige a avisar a su esposo. 

Durante la tarde se dedicará a lavar la ropa, a tejer y a ayudar a Mt 
esposo en el taller, pero ahora la comida está lista ; el olor del gu i~ado 

invade la estancia , las ca mpanas han marcado hace poco la hora t.le•l 
Angelus, y el matrimonio se dispone a comer. 
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