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El sector de la lenceria o. lo que es lo mismo. de fabncación de lienzos - te~tile:-. 

elaborados con fibras "egetaJes-. ha sido tradicionalmente marginado en los estu 
dios de historia de industria textil y, sin embargo. tenia en la ciudad de Córdoba una 
importancia fundamental extensible tambiCn a otros centros textiles hispanices de la 
Cpoca y a la mayoría de los situados en Europa Occidental. Aunque el \Oiumen 
mayor de producción textil estuvo basado durante la Baja Edad Media en el trabaJO 
de la lana - tanto en la Península Ibúica ( 1) como en el resto del continente euro 
peo(2}- . ello no fue óbice para que las fibras textiles vegetales - lino, cañamo. algo 
dón- se utilizasen prorusamente, superando a la misma lana en la conrección de 
determinados tipos de prendas y. por supuesto. en ciertos sectores como el de la 
cordelería. 

En cuanto a Córdoba. el trabajo del lino. el algodón o la estopa. la producción de 
tejidos vegetales con mezcla de los mismos - como los r ustanes. mezcla de lino y 
alg~ón, de enorme importancia para la rabricación de jubones y otras prendas- y 
su empleo en la industria de conrección textil, estaba en abierto auge en la ciudad a 
fines del siglo XV, lo que nos indica que la elaboración de los mismos debió de 
haberse iniciado con bastante anterioridad a esa recha, constituyendo en la epoca un 
sector plenamente consolidado y con un ruerte peso en el conjunto de las actividades 
textiles urbanas. 

(1} IRADIEL MURUGARREN. P .. E1'0/ución de la industria textil castellana en los siglos XIII 
XVI. Salamanca, 1974; FORTEA PEREZ. J.l.. Córdoba en el siglo XVI. Las bases demogrdflcas y 
económicas de una expansión urbana. Córdoba, 1980: Produzlone, Commerclo e consumo del pannl di 
lana, Florencia, 1976. con los aniculos de CARANDE. R .. o Telares y paños en el mercado de lanas en 
Segovia• (pp. 469-473): CARRERE. C., oLa Oraperie en Catalogne et en Aragon au XV0 sittle• (pp 
475-510}: GUAL CAMARENA, M .. ·Origenes y expansión de la industria te~ttillanera catalana en la 
Edad Media. (pp. 511-524}: SEVILLANO COLOM, F .. •Anesania te~ttil de la lana mallorquina 
(siglos XIV y XV)• (pp. 537·554): y VAZQUEZ DE PRADA, V. y MOLAS RIBALTA. P .. •La 
industria lanera en Barcelona• (pp. 553-566}. 

(2) ESPINAS, G., La Draperie dans la Flandrefranraiseau Moyen Age, Paris, 1923: ESPINAS. 
G. y PIRENNE, H .. Recueil de documents relatifs a l'histoire de /'industrie drapiire en Flandrc, 
Bruselas. 1906-1923: HOSIIINO, H .. L'arte del/a lana in Fircnzc nel basso Medioei'O, Florencu1. 
1980; LAURENT. 1-1 .. La Draperie des Pa)'S Bas en France el danl· les pays meditcrranéens, Brionne. 
1978; UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE. fllstoria Eco11ómica de Europa, 1'0/. 11: el comercio J' fa 

industria en la Edad Media, Madrid, 1967. La lana come materia prima. lfenomeni del/a sua produ 
zio11eecirco/a:ione nel secali X/1-XV//, Florencia. 1974. 
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Producción y di tribudon ck tu mataiu textiles vqttales 

l..J lino e• una planta mu) d1fun<hda. desde uempos anuquis1mos. por el Medite· 
rraneo y Occ&dente. En Europa se culuvaron Siempre dos variedades: la lrumile. de 
la que se obtienen unas semillas que se u!.an como emolientes debido a la gran can ti 
dad de mucilago que contienen y que, reducidas a poh:o, constituyen la harina de 
linaza que se emplea. a su vez, para la elaboración del aceite de linaza: y la vanedad 
~u/gart. de cajas mdehiscentes y altas tallos, cultivada para aprovechar sus fibras. 
hta vanedad es la que no~ interesa; su recogida, llevada a cabo antes de que los fru
to' maduren a fin de evitar una cxcesJva ligmficación que perjudicaría la finura y 
cahdad de la fibra. se suele efectuar hoy entre los meses de junio y julio. 

Durante el siglo X V, ellmo utilizado en la industria textil cordobesa se cultivaba, 
en parte, en ciertas zonas de la provinc1a y en huertas cercanas a la propia ciudad. 
Por eJemplo, Peláez. del Rosal y Qumtanilla Raso dan la noticia de que la produc
ción de ltno y cáñamo de Pnego de Córdoba. que constituiría una de las bases de su 
act1v1dad agraria durante la epoca, se vendía en la cap1tai (J). Aparte de este lino 
procedente de diversos lugares del termino, situados sobre todo al sur de la provin
cia, encontramos tambu:n cultivos de lino en las inmediaciones de la ciudad de Cór
doba. Sin embargo, hay que hacer notar que a traves de la lectura de los protocolos 
notariales en que estos aparecen registrados, parece dar la impresión de tratarse de 
cult1vos expenmentales, como si en esos momentos se estuviera procediendo al 
mtento de aclimatación y acondicionamiento de este tipo de plantas en relación, qui· 
zó.. con el auge que a la sazón estaba adquiriendo su utílización en la industria textil 
de la ciudad(4). 

Sea como sea, lo que parece claro es que el lino no abundaba demasiado en la 
Córdoba del siglo X V y que, además, el que había no debia de ser de una calidad 
óptima para su aprovechamiento como fibra textil, puesto que la mayoria de los 
contrato de compra de lino están firmados por lineros de la ciudad que compran 
determinadas cantidades del mismo a particulares de otras zonas(5). 

Con todo, la forma más usual de adquirir lino era el acuerdo entre lineros 

(J) PELAEZ DEL ROSAL, M. y QUINTANILLA RASO. M.C., Priego de Córdoba en la Edad 
Media, Salamanca, 1977. p. 160. 

(4) Varios de es1os documentos nos aponan noticias interesantes sobre el cultivo del lino. Asi, 
149\.IV.7. A(rchiVO de) P(rotocolos de) C(órdoba), Of(icio) 14, Leg(ajo) 24, C(uadernillo) 13, f(olio) 
26v. en que Juan Fajardo rl:(juiere a la mujer de Antón Delicado, vecino de la collación de San AndrCs, 
que comunicase a su marido que por cuanto él le habia dado una fanega de lino para sembrar en su her 
ta. y se habia comprometido a sembrarlo y regarlo hasta ser criado, que a su entender no le habia dado 
los riegos correspondientes pese a que le habia insisudo repetidas veces que le diese las aguas necesa 
nas. segun como entre ellos había sido acordado. y que si no lo hacia asile demandaría la citada fanega 
de lmua, los 250 mrs .. que le habia dado para sembrarlo y regarlo y las costas que sobre ello se hicie· 
ren. En 1499.X. I9. APC, Of. 14. U¡¡. 33. C. 4. f. 59r. Diego Ruiz Paniagua, vecino de la collación de 
San Nicolils de la Akerquia, se compromete a sembrar dos fanegas de lino a Martin de Jerez, ollero, en 
su huerta de regadío el año siguiente - 1500-, .:en tierra bien labrada, bien barbechada y cohechada 
para ello y en uempo conveniente•. por lo que recibió en pago un caballo rucio enfrenado y dos reales. 
Y también. 1500.111.7. APC, Of. 14. Leg. 34. C. 1, f. 9v, en que Inés Alfonso vende a Diego López de 
GuadalaJ&ra, toda la naranja y el lino que tiene sembrado en su huerta. a precio de 500 mrs. 

(5) 1495.1V.S, APC. Of. 14, Ug. 28, C. 5. f. 8r, en que Pedro Zatico, linero, vecino de la collación 
de San Nicolás de la Axerquia, y Juar Hurtado, linero, vecino de la collación de San Andrés. deben 
pagar a Francisco de San Martín, vecino de San Martin del Castañar, 1.840 mrs. de cierto lino que le 
compraron: 1495.V.J I. APC, Of. 14. Lego. 28. C. 9. f. 7v, en que Pedro Martinez de la Hinojosa, line 
ro, y Bartolomé López de Tozar, cordonero, deben pagar a un vecino de Lorca, cada uno de ellos 2.075 
mrs. de cierto lino que le habian comprado: etc. 
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mediante la orgamzaCIOn ck compañ¡as que se encargaban Je eUo. E~ta~ compaiU ~ 
lo m•smo pod1an ser establecidas entre bneros '~no;; de fa audad. que entr(' algun(' 
de ello~ e tndi\iduos de otras regáont:. que :-re comprorne1..1an. de e; te modo. a \eoJcr 
les su Lino. Del pnmer caso. tenemos algunos ejemplos referente a lo año~ 1-4~~,) 
1499. en que ,-anos lineros de Cordoba acuerdan formar un on. roo para C'\."'mrrar 
lino en determmados lugares y traerlo despues a la caudad. lino que ..:ena reparth.io a 
partes ¡guaJes entre lOdm eUos )' que se encarganan de comercializar entre l0~ d1fe: 
rentes artesanos cordobeses mteresados en su compra(b). 

En otras ocasiones. el contrato se suscribta. como ya md1camos. ron partu.::ulare~ 
que no s1empre eran culti,adores de hno. smo tratantes. ameros(7t etc, Pero. por lo 
general. solian ser los proptos productores del lino qu1enes se compromet1an a 

summistrarlo a los lineros cordobeses. Los más importantes acuerdos corre~ponden 
a esta modalidad y fueron suscntos por mudeJares. 'ecmos de la ciudad de Anta. 
con lineros 'ecinos de Córdoba. b1en obligandose a traerle determmadas cargas de 
lino. bien proporcionándoles directamente el que hubieran lratdo a Cordoba para 
vender(8). Los mudejares abulenses que mas actn:amente aparecen comerciando en 
Córdoba fueron Abdalla Redondo. Abdalla Bermejo. Ali A.lmasi) Juan de P1edrah¡ 
ta quienes. sólo en el año de 1497. suscribteron hasta tres acuerdos dtferentes con 
Pedro Martmez de la Hinojosa. un !mero vectno de la collacion de San Andres. que 
era el mas importante y activo de los lineros cordobeses a fines del siglo X V. efec 
tu ando operaciones que sobrepasan en mucho a las del resto de lineros y comprando 
siempre lino castellano de calidad (9). Parece evidente a traves de tales contratos que 

(6) En 1498.V.3. APC. 0(. 14. Lcg. 32. C. 21. f. 24,, Juan Hurtado r~1biO de Pl!dro Martmu, 
linero. 25.000 mrs. para comprar lino. En 1498.111.27. APC. Of. 14. lcg. 32, C. 7, f. 53r, Pl!dro Mart1 
nez de la HinOJOSa, Mamn Manmez. Banolome Femandez) Juan Hurtado. todos dios hnnos \t'(;¡nos 
de Córdoba. hacen una compañia de su oficiO durante un año: cada uno pondna los mrs. que pud1c:rc: ) 
dos de ellos irian a comprar lino donde fuere menster, llevando cada uno un asno) In \-asijas corres 
pendientes para su transporte; una vez comprado lo traerian a la ciudad. donde se haria la cuenta de 
la compra, tra1da y gastos ocasionados· )' el lino se haria cuatro partes repartidas proporcionalmente 
al dinero que hub1era puesto cada uno. Por Ulumo.en 1499.JV.3. APC. Of. 14, Lcg. 33. C. 12. f. 21r. t.t 
decir, al año cumplido del contrato anterior. sus mismos protagonistas \olvieron a formar una compa 
ñia en la que cada uno aportaria 10.000 mrs. para comprar lino •donde bien 'isto fuere•. ) tra1d0 el lino 
a la ciudad y pagada la costa del mismo, lo harian cuatro panes que serian repartidas echando suertes; 
si alguno de ellos no pudiera dispooerde los 10.000 lllf"5,., los n$1.8011:5 le pr-estariln los que necdoltara. 9eOdoles 
devueltoS por el oornpañero en cuestión dd primer hno que \'eOdlesc. Durante ese oempo. uno quedara en la 
~o"iudad recaudando la alcabala dcl tino que tienen ll/"TenCiada )' dos paruran a comprar el hno. cada uno por un 
cam10o diferente; los que permllOCCCO m la ciudad habnin de pagar a los que van por d hno 2 mrs. por cada 
arroba o 3 mrs. por arroba si fuere lino de Casulla. 

(7) 1499.1.7. APC. Of. 14, Leg. 33. C. l. f. 39v. en que Lorenzo Marlinez. arriero. acordo comprar 
para Pedro Mnrtmez de la 1-linojosa una carga mayor de lino de Castilla. lo mejor que pud1era encon 
trar, )' traCrsela a Córdoba, pagándole aquel por la traida de cada arroba 50 mrs. 

(8) En efecto, en ocasiones las compras se efectuaban en la propia ciudad de Córdoba: asi. 
1497.1.16. APC, Of. 14, Leg. 3 1. C. 22, f. S lv, en que Gonzalo de Córdoba. corredq_r, )' Pedro de 
Aguilar, mesonero, vecinos de la ciudad, dijeron que Abdalla de Avila, moro vecino de la c1tada loc:ali 
dad, vendió en Córdoba a Alfonso, linero, cierto lino en cuantia de 9.120 mrs.; )'ella] Abdalla, a pet1 
ción de Juan Ruiz de Recua y Alfonso Fernilnde:., fieles de la alcabala del lino )' lana de Córdoba, juró 
que no habia vendido más de esa cantidad. 

(9) En 1497.1.17. APC, Of. 14, Leg. 31, C. 16. f. 44r, Abdalla Redondo y Abclalla BermeJo, moros 
compañeros. vecinos ambos de la ciudad de Avila. acordaron traer para Pedro Martinez de la 1-l inOJOSR 
tres cargas de lino de Castilla. bueno, de doce arrobas cada carga, a esta ciudad )' haciCndoselo saber 
antes de entrarlo en ella para que ganase alcabala de los arrendadores o fieles: entregandoselo con lesti 
monio de cómo lo pagaron, quince o veinte dias antes de Pascua Florida, y Pedro Mart10ez les abonara 
por el 1rabajo de la traida de cada carga )'por su compra 630 mrs., además de los que costare el hno. 
En 1497.11.5, APC, Of. 14, Leg. 31. C. 17, f. 30v. Ali Almasi. moro. nalural de la ciudad de Avila, por 
si y en nombre de Juan de Piedrahita, moro, su compañero, acuerda con Pedro Martinez de la lhnojosa 
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d dcnommado cbno de Castilla. era el mh apreCiado en Cordoba a fines del s¡gJo 
X\, po~Jbkmente por u cualidades textde . El mu .. mo era ltaJdo en cargas de doce 
arroba y debaa ~er claro, l•mptO. fino y largo, ¡;,egun e pec1fican los contratos( 10~. 

Por lo dema ~la presenc•a de la poblacion mudtJ&r de Avila en la produccion) 
di tnhucaón del lino de aquella tJerra, tan C'\idente en la ciudad de Córdoba. nos 
1nforma de dos notu.:·Ja!l de gran mter~: primero. que la comarca abulense deb1a de 
ser en la epoca una rona de amplio cultJ~r·o del hno. de un t1po de lino adem<is bas 
tantc ulurado en la mdu-.tria textal y que. ,. llegaba hasta Córdoba, podemos supo
ner que ac comerc•ahzar•a tamb1en en otrO!:i centros textiles de la Pemnsula: y. 
st¡undo. que era la población mudéjar de este territorio la que controlaba el proceso 
de d1')tnbuc1on del hno. lo que nos deja entre\.er que seria la c1tada población quien 
ejercería la labore~ agraria5 de su cultivo en la meseta castellana. 

finalmente, nos resta por citar el lino trrudo a la ciudad por forasteros y gentes 
procedente) de fuera del termino de Córdoba, que lo vendían en el mercado de la 
m1sma, quedando controlados por los fieles de la alcabala del lino y lana{ JI). 

Una vez las cargas de lino en la ciudad y ya en poder de los lineros. cabe suponer 
que senan redistnbu1das entre Jos d1s11ntos artesanos que las utilizaban: tejedores. 
cordoneros, etc. Antes de ello, sin embargo, los propios lineros serían los encargados 
de llevar a cabo el proceso de preparación de la fibra para su textura. proceso que no 
seria realizado personalmente por ellos, sino que estaría disperso entre numerosos 
particulares, hombres y mujeres, que lo realizarían en sus propios domicilios. Pero 
la figura del linero debía de d1rigir, de algún modo. todo ese proceso. 

Sobre el cá,iamo d1sponemos de noticias mucho menos concretas. Este producto 
se obt1ene fundamentalmente de la planta denominada cannabis satira aunque 
tarnbiCn de productos análogos del papiro, la corteza del tilo y otros vegetales; en 
España, la mil.s cultivada fue siempre la primera variedad, con plantas herb3ceas de 
talle erecto, de uno a dos metros de altura. 

Aunque sabernos que se cultivó en Córdoba y su término durante la Cpoca que 
estudiamos(l2), no hemos hallado entre los protocolos notariales pertenecientes a la 
Ultima di:cada del siglo X V ningUn contrato de compra-venta del mismo por lo que, 
excepción hecha de la noticia citada sobre Priego, ignoramos de dónde se surtían los 
artesanos cordobeses que trabajaban este producto, la calidad del mismo, etc., y sólo 
podemos señalar que el proceso que seguía desde su recogida hasta su hilatura era 
absolutamente similar al del lino. 

En realidad, el c8ñamo fue, sin duda, mucho menos utilizado que aquél, aunque 
su empleo en la Cpoca se encuentra perfectamente documentado a través de su uso 

traerle hasta Cordoba 36 ó 40 arrobas de lino de Castilla. lo mejor que el pudiera encontrar. claro, lim
pio y largo: y que le abone por el transporte de cada doce arrobas -que constituían una carga- 20 rea
les de plata (620 mrs.), y te trneriltestimomo de cómo lo compró y a que precio lo pagó. Y tambii:n 
1497.V.t5, APC, Of. 14. Leg. 31, C. 18, f. 28r, en que Abdalla Bermejo, mudCjar natural de Avila 
como ya vimos, Acuerda comprar para Pedro Martinez tres cargas de lino de Castilla, bueno. blanco. 
hmpio y fino, cada una de ellas de 12 arrobas. al mejor precio que pudiere encontrar, y traCrselo a esta 
ciudad antes del di a de San Juan Bautista, dlindote por el transporte de cada carga 630 mrs 

( JO) Tanto es así. que la mejor calidad del tino castellano queda demostrada no sólo en el interCs 
que por su Adquisición se denota entre los lineros cordobeses, ni en el precio alcanzado. sino incluso en 
que su transporte se pagaba a un precio superior al del lino normal (nota 6). 

{1 1) 1498.111 .27, APC, Of. 14, Leg. 32. C. 1, f. 53r. compañia citada anteriormente, en la que sus 
integrantes acordaron que si algunos lineros, forasteros o \'ecinos de la ciudad, vinieran a la misma 
trayendo lino de fuera, cualquiera de ellos lo podria comprar para la dicha compañia, pagilndose miis 
tarde la cosla entre todos. 

(11) Vhttn>ta ~ 
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por pane de k:t"' cordonero:. en cuerda~. ~m~ha .. etc. • Je 1a~ abunJanto. rcfercn 
cias a tejJdO!i de cañamazo tela b.,..ca de cañamo- . e~ topa de ~añAmo., et.: .. ~ pt.""~r 
que abemo~ que era mezclado con otra~ fibra!<. 'egctalc~ a la~ que pTOf"""~TCk."lfl3ba 
una gran rectedumbre(l.n 

Poca informaCKin má po~mo~ acerca de la pn .. "ldu.:cl~o."'~n} ~.:omer~Laluau ... ..,n en 
Córdoba del al~odón de~tmado a su mduslria te,tll. Perteneciente a una planta JeJa 
familia de las mahaceas - el algodonero· .. cu~ o~ fruto~ e~ tan cons.tLtUh.io" pt...,r una 
c8psula 0\oidea del tamaño de una nuez. en ella ~ encuentran muchas MmLentc-. 
pequeñas. recubiertas por numeros1simos pelo:, largos ~ aptñado~. blacos ~ ~ll'>(l~ 
Cuando la capsula est8 madura se abre. quedando al descub1erto la ma~a Je alg~-... 
don: es entonces cuando se recogen los copos que. una \CZ degranad~..-...~ .. ..e dastfican 
segUn la long1tud de las fibras. su fle~ibilidad )' brillo. Cuanto mayor -.ca la ktngnud 
)' finura de las fibras. mas 'alor alcanza el tejido que de el "e obuene. Las fihra:. apa 
recen como cintas retorcidas a modo de espiral \Obre SI m1~ma~ .. Jo que consutuy e 
uno de los principales factore para la reSIStencia y elastiCidad de los htlad~..-...~. Las 
cualidades que dt:terminan las prOpiedades texttlcs de las fibras de algodon M"tn. 
pues .. finura. resistencia. elasticidad. regulandad ) brillo. lo cual depende no solo de 
las diferentes espec1es de plantas y tipos dem ados conocidos. !'lOO tamb1en de 
variantes como las condiciones de sol. clima y metodos de cultl\ o. 

El algodón se extendió desde fechas muy tempranas por el Medtterrano ) . ni 
parecer. rueron los ilrabcs quienes lo introdujeron en la Pemnsula lbcrica. desde el 
punto de vista de su aplicación en industria textil. Sobre su cultivo en el mundo euro 
peo medieval y su comercialización en el ilmbito mediterr8neo. nos remitimos al 
valioso estudio de Mazzoui sobre la industria del algodón en Italia a fines de la Edad 
Media(J4). 

La región andalun fue una zona de gran producción algodonera desde los ticm 
pos del Califato; en el siglo XV su área de cultivo se extendía a todo lo largo del ,·nlle 
del Guadalquivir, en las milrgenes del curso nuvial. desde Jaen a Clidiz. aparte de 
algUn ilrea dispersa en la costa malagueña y en el interior de la Andalucía orien 
tal ( 1 S). De este modo, Córdoba. y mils concretamente las tierras cercanas a la ciu 
dad, conocieron en la epoca un auge considerable del cultivo algodonero .. del cual se 
abastecía la industria textil. 

El proceso de adquisición y tratamiento del algodón estaba en manos de los 1\a 
mados algodoneros, que aparecen citados de vez en cuando en la documentación, 
comprando el algodón en los lugares donde éste se vcndia a lo largo del valle del 
G uadalqu ivir (l6) o bien en la ciudad, de aquellos forasteros que venian a vender en 
ella sus productos(!?). Su papel en el mercado del algodón seria similar al que 
hemos visto an teriormente para los lineros. 

(13) 1495.VI.29. APC. Of. 14. Leg. 29. C. 23. f. 7v. donde se citan \anos destajo:. de cañamazo. 
( 14) MAZZAOUI. M. F .. The /10/ian Cottorr Jndus1ry In the Later Middle Ages (1 /{)(} 1600). 

Cambridge, 1981; especialmente. los capilulos 1 (Conon cultinHion in the ancient and medte\al world. 
pp. 7-27) y 11 (The Mediterranean Couon Tmde 1100 1600. pp. 28-55). TambiC:n. W~SCHER. 11 ., 
•Cotton and Cotton Trade in thc Middle Ages•. Ciba Reriew. VI (1947 49). 

( 15) MAZZAOU L M. F .• Op. cit .• p. XV. mapa sobre las principales zonas cultivadoras de algo 
dón en la región mediterránea durante el siglo X V. 

( 16) 149 1.11.18. APC, Of. 14. Leg. 23. C. 6, f. IOv, en que Francisco Taptador. \CCino de Ec1ja. 
debe pagar a Diego Ruiz, jubetero, vecino de la collación de Sta. Marina. 2.<Xl0 mrs. que le dara en 
algodón al precio que valiere en Ecija a fines del mes de julio siguiente y pueslo en Córdoba a costa del 
citado Francisco. 

( 17) 1499.VII.29. APC. Of. 14, Leg. 33. C. 5. f. Sir. en que Pedro Marlinez. linero, arrienda 11 

Alfonso Rodríguez. algodonero. todo el viento del algodón hilado y por hilar que entraren los forasteros 
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1-1 trat.amJcnto dd aJ¡odon ha•na ser con\erudo en fibra texul era mu) S1mdar al 
seguuJo por lino y cañamo. pero presentaba algunas ,·ariantt!> que hacen recomen 
dable eurrunar ambos pr<X.-eso5 por Jeparado. 

Tratamiento de las fibraJ "eaetaJn. Hilado y urdidura 

Todas tu planta~ textile~ neceMtan. para poder ser tejidas. seguir un proceso de 
tratamiento de su\ fibra~ a fin de que las mismas adqu1eran las propiedades necesa 
nas de nexib11idad. re!ii!>tencia, etc. para confeccionar Jos tejidos. El camino 
seguido en el mismo por el lino y el cáñamo es absolutamente idéntico; el del algo 
dón C) d•ferente. pero en ambo!> se uulizan Jo mismos instrumentos para las fases de 
hilado y urdidura 

a) PreparaciÓn de/lino y el cáñamo 

El proceso do preparación de estas fibras antes de ser introducidas en el telar 
puede resum1rse en Jos pasos siguientes: maceración de las mismas, enriado. secado 
(enjugado), vareado (espadado). peinado (rastrillado o agramado) hilado y urdidura. 

l. Para manipular la fibra de lino o cilñamo, se quitan las semillas y las hojas de 
Jos tallos, sometiéndose éstos a un proceso de cardado (o golpeado). 

2. Luego, los tallos se sumergen en agua, con Jo que se consigue reblandecer la 
corteza leñosa que los envuelve y liberar la goma que mantiene unidas las fibras. 
Esta operación se denomina hoy enriado y, aunque desconocemos su nombre en el 
siglo X V, sabemos de su existencia a través de la tercera fase. 

3. Consistente en que, una vez escurridos los tallos, eran puestos a secar, opera· 
ción que se realizaba, seguramente en campos destinados a tal propósito, en lugares 
cercanos a la ciudad, y que se denominaba en la época enjugar los tallos( 18). 

4. Una vez seco, se machaca el tejido leñoso dejando las fibras sueltas. Esta 
operación se denominaba espadar y conocemos su existencia tanto por las numero· 
sas menciones a liflo espadado que hay en la documentación ( 19), como por las 
referidas a la espadilla, instrumento de madera a modo de machete mediante cuyos 
golpes el lino o cciñamo perdia el tamo o pelusa, pudiéndose hilar. Al mismo tiempo, 
los citados materiales soltaban también una especie de estopa gruesa que se denomi· 
naba tasco,· los tascos de lino y, sobre todo, los de c3ñamo - denominados tascos de 
cmiamazo eran frecuentemente utilizados como relleno de almohadas, cojines, 
ctc.(20). 

5. Antes de la hilatura, había aUn de efectuarse la operación del rastrillado, 
haciendo pasar repetidas veces el rastrillo sobre la fibra ya espadada. El rastrillo 
consistía en una tabla con muchos dientes de alambre grueso, a manera de carda. 
Esta operación era también denominada agramar y para ello se inventó, en el siglo 
XIII , en los Paises Bajos, un aparato llamado agramadera que aUn hoy se continUa 

en la ~iudad, hasta el final del ailo en curso, asi como todo lo que habia entrado desde enero hasta la 
fecha del contrato y que Pedro Martinez. no hubiese cobrado. por renta de 3.000 mrs. 

(18) 1499.lX.l, APC, Of. 14. Lcg. 33, C. 7. f. 4ór, en que aparecen 200 manos de lino •que estin a 
en.JugarenelcampodeAivacar•. 

(19) 1490.V., APC. Of. 14. Leg. 23. C. 4, f. 25v. un cuarto de lino espadado; l491.VIll.26. APC. 
Of. \4, Leg. 24. C. 6, f. 53r. media libra de lino espadado de la tierra; cte. 

(20) l'i()() Vlll 20. APC. Of 14 1 ca 14 e 10. f 17v. un AlmprlrA(Jul'jn llenncle IA~I'n~ 
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usando. pero que no hemos en omrado documentado en !a Cordot'la \k-1 ' ' :\.\ . 
De- cualquier forma. la e' Lstencia de esta ope:racion tsta perfe'\..,amente ñalaJa( ~ 1 ). 

En ella se procedta a hmptar el lino~ el cañamo de amra) r.(topa \ a 'eparar la~ 
fibras. enderezandolas.. y dtspomendo paralelamente la!it ma~ Jarsa:-.. La arista no 
tema nmguna tmportancia. puelttO que ... e trataba tan M)lt,_, de la pa;Ula que quedaba 
de pues del rastrillado: pero la estopa, parte g.rue;.a del lmo o cañamo que quC'da}:\a 
en el rasmllo. tema una considerable s•gmficaeton en la mdu\tna te'\tll de la ep...'X'a. 
estando muy generalizado su empleo como fibra te, td que. obtemda de e~M m\'ldll, 
podia ser hilada ) tejida como las anteriort.lt. E\lSttan incluso darerentes cla~!o> de 
estopa. que tenemos documentadas al menos en el caso del cañamo. aunque cabe 
suponer que fuera igual para el lino. 

Ast. el cañamo se trataba no solamente en su e ... tado purt1. e~ d:C('1r. una \Cl 

espadado y rastrillado. que es lo que se conoc1a como caro d~ cáñamo: e\L'Itlan 
tambien trabajos en estopa. Una \CZ efectuada la primera operacion de pasar el nh 

trillo quedaba el cáñamo de canal o canales, resultante de habtr pasado sobre el el 
rastrillo una vez, y se desprend1a un primer Lipa de estopa; SI se rastrillaba nue\ a 
mente, salia entonces una estopa de clase diferente a la de la primera \ ez. de meJOr 
calidad, que se denominaba estopa de canales por proceder del cañamo canal o 
de eri::adura -«herizadura. o • rizadora•- . conocida en la epoca como mNfio CC'rro. 
De esta manera. del mismo producto se trabajaban tres materiales diferentes a partir 
de esta fase de su tratamiento: la estopa, el medio cerro y el cerro, de peor a mejor 
calidad por ese orden. Las ordenanzas prohib1an totalmente mezclar en las obras 
estopa con cerro(22) y establecían igualmente que la estopa de canales se \endiese 
por medio cerro, asi como que se distinguiese entre esas tres \ ariedadcs en el 
momento de vender los productos(23). 

6. La hilawra de las fibras de lino y cilñamo, mediante la que se estiran y 
retuercen en un hilo continuo. se realizaba mediante el empleo del huso y la rueca ) 
del tomo de hilar, instrumentos que examinaremos a continuación. Las fibras hila 
das. los hilos de lino, cáñamo o estopa. se enrollaban en madejas mediante el auxiho 
de demnaderas(24), madejas que solian denominarse de hilo crudo o por curar{25). 
puesto que, tras ser hiladas y tejidas, estas fibras necesitaban ser curadas o blan 
queadas. 

7. Por Ultimo. se efectuaba el proceso denominado de urdidura, esto es. la pre 
paración de Jos hilos para la urdimbre del telar, que entenderemos mejor cuando 
veamos el funcionamiento de la llamada urdidera (o urdidora, urdidor, etc.) aparato 
que constituye una de las innovaciones técnicas más importantes de la Baja Edad 
Media en el proceso manufacturero de la industria textil. 

(21) 1497.XIl.29. APC, Of. 14. Leg. 31. C. 16. f. IJr, dos rastrillos de rastrillar lino~ ha} tamb1en 
abundantes menciones a lino rastrillado: 149l.VIII.26, APC, Of. 14, Leg. 24, C. 6, f. 53r: 1497.1.3, 
APC. Of. 14. Leg. 31. C. 16. f. 27v; etc. 

(22) A(rchivo) M(unicipal de) C(órdoba). Libro de Ordenanzas, 1.0 • Ordenanzas de cordoneros. 
14~6. cap. 3.0 ,f. 87\-. 

(23) AMC. lb(dem. 
(24) 1490.V. APC, Of. 14, Leg. 23. C. 4, f. 25v. 
(25) 1497.1.3, APC, Of. 14, Leg. 31, C. 16. f. 27v. catorce madejas de lino crudo hilado y dL~l. 

libras de estopa hilada cruda: 1498.111.14. APC, Of. 14, Leg. 32. C. 7. f. 23v, dos libras de lino crudas: 
14~1. VIIJ.26. APC. Of. 14. Leg. 24, C. 6. f. 53r, una libra de estopa hilada por curar. tres libras de 
~M'.)pa cruda ~n madeJaS: etc. 
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b) PreparacJrjn dt· laflbra de algodón 

P"te proceso pre1enta una caracteruucas d•ferenc1adoras del segu1do por las 
fibru antenores. sa b•en lm Ulllmos pasos del nu3omO. es declf, los correspondientes 
al h1lado y urd1dura. eran reaJuados dd 011smo modo. Las tecnicas empleadas en su 
tratamien to durante la época que nos ocupa ¡e introdujeron en Europa durante los 
•&los X I y XII a part1r del contacto con el mundo islámtco. lo cual se hizo notar 

especialmente en la Pemm.ula lbenca. En la explicación que damos a continuación. 
wguimos de cerca el estudio que sobre el tema reahza Mazzoui en su obra(26). 

1 El primer paw era la maceraciOn de la fibra a fin de separarla del tallo. Era 
una labor que Im plicaba mucho trabajo. pero rel ativamente sencillo. y que era reali 
Lada por lo!> artec;anos europeos mediante el empleo de la churka (ll amada en Italia. 
manganello ). inst rumento consisten te en dos rodillos de madera estriados que se 
mueven uno contra otro med iante el empleo de una manivela. Aunque su uso estaba 
muy extendido en la Baja Edad Medía, no hemos hallado ninguna mención explici ta 
de su util i¿ación en Córdoba. 

2. Venia despues el 1·areado de los copos de algodón. en orden a abrir y separar 
las fibras y elimmar sustancias extrnií as. impurezas y simientes: el resu ltado de esta 
operación era un esponjoso copo de algodón. El nümero de vareados, de dos a cinco. 
dependía de la calidad del mismo, y el nümero de veces que se había de aplicar esta 
ba perfectamente regulado; así lo hacian, por ejemplo, las ordenanzas municipales 
de la ciudad de Barcelona (27). Esta operac ión recibía tambiCn el nombre de batidu 
ra. 

3. El cardado o rastrillado paralelo de las fibras de algodón se hacia entre dos 
tablas de madera provistas de dientes de metal. Las mechas de fibra s resultantes del 
cardado eran dobladas y estiradas. de modo que se alargaban y disponían paralela· 
mente, dándoles uniformidad. Acto seguido, se les aplicaba una primera torsión, en 
que las fibras eran retorcidas formando haces de gran grosor, quedando de ese modo 
dispuestas para el hilado. 

4. La hilawra, estirando y torciendo las mechas de fibras en longitudes de hi lo 
con tinuado de varios grados y finu ra, era el siguiente paso. A los hilados se les apli
caba la torsión a fin de darles resistencia y elasticidad: si las fibras de hilado se colo
can pa ralelamente, unidas entre sí sólo mediante presión. tal hilado no tendría ningu
na consistencia pues las mismas se escurrirían ; pero si se unen entre sí helicoidal
mcnte, de modo que no puedan escurrirse, el resultado es óptimo. Tanto más fuerte 
sera el tej ido cuanta mayor sea la torsión a que han sido sometidas las fib ras y 
mayor su elasticidad. Las menciones a algodón hilado son tambiCn frecuentes, como 
vimos pa ra el lino y la estopa (28). 

5. La ültima operación era la urdidura, realizada igualmente con el empleo de 
urdidoras, donde se preparaban los haces de urdimbre en longitudes standard y con 
hilos lo más homogCneos posibles para su inserc ión en el telar. 

(26) MAZZOU I, M, F., Op. ci1. , cap. IV : Tcchnological Innovation, pp. 73 86. 
(27) CARRE RE, C., Barcelone, cen1re economique a l'epoque des difficu/tés (1380 /462), Ecole 

Pratique des Hautes Etudes, Civilisations et Sociétés, V, Paris La Haya. 1967, pp. 374 377. 
(28) 1497.1.3. APC. Of. 14. Leg. 31, C. 16. f. 27v, dos onzas de algodón hilado. 



e) lrutrumt•mos 'Utilt dtl JU/ado ¡ urJ!Juro 

Aunque conocemo ... de una manera uhitr~ta. la reahzacRln Je h:"Ja, c:'tas ore 
ractone~ que hemos Ido de.;.cnbtendo para la preparacion de 1~ diferente-. fibra~ 
\egetale.!o durante el 'itg.lo X\. desgraciadamente carecemL":) de noticias ¡;oncretas} 
claras en torno a las mtsmas para la ctudad ~ Ct..1rdoba. Si rooocemo' .. u e"<tstencta 
es grao as a los tm entanos y relactones de btene':l que se no~ han cons.t:n ar.io entre 
las actas notanale:) donde. ademas de aparecer las mencione .. cttadb a hno e~pada 
do o rastnllado. algodon hilado. madeJaS u m tilos de estopa. etc .. aparecen. ) qutza 
esto sea lo mas tmportante. algunos de los utiles que los artesano:-. cordohe~.!o 
empleaban en la reahzacton de este trabaJO. 

Ya hemos hablado de las espadillas para e:;padar el hno )' el cañamo ) de Jos 
rastrillos con que se rastrillaba: sena tmportante poder hablar del iJrC"' que debto 
utilizarse para varear algodón. arquear lana. etc .. pero no aparecen referencias al 
empleo del mtsmo en Córdoba. por lo que remttlmos para el e!.tudto de sus caracte 
risticas a las ya citadas obras de Mazzoui) Carrere(29). 

En reahdad. los más importantes mstrumentos y los que mas frecuentemente 
aparecen utilizados en Córdoba. son los pertenecientes a las ultimas fases del proce 
so. hilado)' urdidura(30). 

La hilatura era realizada mediante el torno de hifar(3! ). maquinaria que re\·olu 
ciono esta operación cuando fue mtroducida en la industria textil en los Ulttmos 
siglos de la Edad Media. La operación que se realizaba en el mismo constaba de dos 
movimientos distintos. hilar y demnar, y era una mecanización del principiO del 
huso y la tortera rodaja que se ponia en la parte inferior del huso y ayudaba a tor 
cer la hebra- : el huso era montado horizontalmente sobre un apoyo y mo,·ido por 
una polea, equivalente en su acción a la tortera. El hilo era conducido por la rotación 
de la rueda. lo que le permitia hilar y devanar simultft.neamente. 

La productividad del lomo de hilar, en oposicion al empleo de la rueca instru 
mento compuesto de una vara delgada con un rocadero (armazón de \'Brillas cur\'11S 
que sirve para poner en la parte superior de la misma el copo que se \'a a hilar) hac1a 
la extremidad más alta- y del huso - éste era generalmente de madera. más largo 
que grueso. adelgazándose desde el medio hacia las puntas. en el cual se torcia la 
hebra y se devanaba en t!l lo hilado- . supuso un incremento en la productividad del 
trabajo de hasta tres veces(32). Mazzoui afirma que su introducción y empleo supu 
so el mayor avance en el hilado de las fibras textiles antes de la Revolución lndus 

(29) MAZZAOUI. M. F .. Op. cit .. p. 76 y CARRERE. C .. Op. cil., p. 375; esta uluma nos md1ca 
el lrnbajo de los artesanos barceloneses del ramo. los materiales de que se hacían las cuerdas, su long1 
tud.etc. 

(30) Un buen estudio sobre los instrumentos empleados en las fases de hilado y textura. asi como 
sobre sus caracteristicas tecnicas, puede encontrarse en PAITERSON, R .• •Spmnmg and Weaving•. 
en SINGER & HOLMYARO,A 1/istoryofTechnology, Oxford, 1954 58.111. pp. 154) ss.: ENOREI. 
W .. L'ei'OIIIIion des techniques dujifage e du lissage. París, 1968: HOUDOY. J.. tajilaturc de colon 
da11s le nord de la Frant:e, Pans. 1903. 

(31) 1500.Vll1.20. APC, Of. !4, Leg. 34, C. 10, f. 37r. un torno de hilar: 1500.Xl.24, APC, Of. 
14, Lcg. 34, C. 9. f. 4v, un torno con su huso de hierro. 

(32) Mienuas que las menciones a husos son muy abundantes en la documentación notarial. las 
nii!CUS rara vez aparecen citadas. Nos consta su utilización a tr&\CS del trabajo de los cordoneros: as1. 
en AMC. Libro de Ordenanzas. 1.0 , Ordenanzas de cordoneros, cap. 7.0 , f. 88r, se dispone que el h1l0 
utilitado por los zapateros de la ciudad debía ser de cilñamo erizado hila<Jo 11 la rueca, por cuanto salia 
meJor y duraba mil.s la obra. 
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tnaH33). Y pemntió 1a obtenc.:wn de unas cafidades de fibra} una rapadez de trabajo 
ampcn¡able5 con la uhbJac100 del metodo antenor. 

Cuando no se empleaba el torno de hilar. el proceso de dc,anar el hilo se efec 
tuaba en ocwone~ tndepend.entemente > con po!>teriondad, en las llamadas derana 
deraJ u dtl·anadurar, COO!!.I.,tente) en un armazon de listones de madera cruzados 
que g¡raban aJrededor de un CJC vertJcal y fiJO wbre un pie para que, colocadas en 
aquel las madeja~ de halado. pudieran de\anarse con facilidad(34). 

1:1 ulumo inurumento que intenenía en esta fa~ de la manufactura textil era la 
urdidera 05). llamada tamb1en urdidora o urdidor, consistente en dos postes veni 
caJes colocado!!. a una distanc1a determinada, unidos mediante barras de madera o 
metal a intervalos regulares. Los trabajadores enrollaban un grupo de hilos. proce 
dentes de una sene de bobmas. y los 1ban pasando en zig. zag déindoles un nUmero 
determir.ado de vueltas. de:spuCs de lo cual los haces así formados eran sacados de la 
urd1dera SuJetos mediante el empleo de un sistema de nudos- e introducidos de 
este modo en las urdimbres de los telares. Tales urdiduras tenían la longitud dellicn 
10 que se habia de tejer con ellas o algo mits -para evitar que faltara hilo en el pro
ceso de textura y hubiera que usar dos diferentes- y su importancia estriba en que 
Jos h1los fuesen de características similares, según indicamos anteriormente. 

Fn cuanto n los hilos que habían de servir para la trama, eran enrollados en 
caníllas, que se colocaban luego en el interior de la lanzadera. Las canillas se encon 
traban presentes en urdideras y telares(36) y eran fabricadas en ocasiones por los 
propios interesados(] 7). 

Por Jo deméis, los urdidores constaban tamb1én de una serie de elementos de 
complemento. como eran las catJiltas antes citadas, la espadilla y el sortija/. Respec
to a este último elemento, no hemos podido establecer su natu raleza y función den
tro de la urdidera; la espadilla era una barra de madera con orificios que distribuían 
los hilos destinados a ocupar la superficie par e impar de la urdimbre(38). 

Todos estos uti les los encontramos lo mismo en manos de particulares especiali 
zados en una función determinada, que en manos de artesanos del ramo -tejedores, 
etc. -,y sabemos que se alqu ilaban e intercambiaban entre los mismos, por lo que el 
proceso productivo se hallaba, a este nivel, muy diversificado(39). 

(33) MAZZAOU I. M. F .. Op. cit .. p. 78. 
(34) 1498.111.12. APC, Of. 14. Leg. 32. C. 7. f. 6r. tres pares de de\•anaderas; 1499.11.26. APC. 

Of 14. Leg. 33, C. l. f. 5v. un devanador de madera: tambien son frecuentes las menciones a pies de 
devanaderas. soportes. 11 veces de hierro. donde se colocaban las mismas: 1497.V ll.l 8. APC, Of. 14 . 
Leg. ]l. C. 22. f.l72v: t498.X II .6, APC. Of. 14. Leg. 32, C. 6. f. 28v:etc. 

(35) 1498.111.12. APC. Dr. 14, Leg. 32. C. 7. f. 6r; 1498.11 1. 14, lbtd .. f. 230r. 
(36) 1499.11. 26. APC, Of. t4, Leg. 31. C. 1, f. 5v, una urdidera con sus canillas. 
(37) En efecto, las canillas y otros carretes utilizados en fines parecidos eran elaborados en tornos 

destinados para ello. muchos de los cuales eran usados por los propios tejedores: l492.V.i9, APC, Of. 
14. Leg. 25. C, 6. f. 3v. donde aparece un tomo de hacer caniflas. propiedad de Pedro Fernlindez. teje 
dor. 

(38) 1499.11.26. APC. Of. 14. Leg. 31. C. l. f. 5v. una espadilla para urdir. 
(39) 1500.1X.24. APC. Of. 14. Leg. 34. C. 1, f. 9v. en que Diego deTamayo, tejedor. vecino de la 

collnctón de San Andres. dtspone en su testamento que cobren todos los mrs. que le debe Gonzalo 
Ruiz, tejedor, del alquiler de un urdidero con sus canillas. sortija! y espadilla. por tiempo de un año y 
~f\· ,Ir IOOITir 
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T e.--tW11 ) apruto de los lim.zos 

El gremiO de lo~ tCjedorC!t ck lienzo~ con ... tltUJa. JUntll at de k_..,!> te.tcdore"' ~ pañl', 
el mas 1mponante de los e1o:-.tente:. entre los tejedo~ oordobe~!t del :-.• k' :\.\ : JUOtl.., 
a esos tejedores de lienzo --de lino. cañamo o estopa -. e:-.taban lo~ fu.;.tanero o 
tejedort:.!t de lagodon. particuJanncnte dc-:1 teJido denommado fustan. Lo mae,tn . .':-. 
tejedores p<xhan eJercer mdisuntamente talC!t oficlOs ) . si bien Jos fuslancro:. apare 
ceo s:empre como un grupo mdependientc. no ocurre ast con lO!\ re ... tante::. que 
pod1an ser solo tejedores de lienzos{~O}. o b1en de paños) henzo!i(.t 1 tlicnu..,:-. ~ cor 
dellate (42) o paños. cordellates y lienzo (·H}. 

La textura de los hcnzos. prOpiamente dtcha. se imc1aba con el mOOIIJC de lo que 
en teJeduria se llama cadena, o su. de los hilos de urdimb~ que. recog1dos en la 
parte posterior del telar. se hac1an pasar a tra\-c de c1ertos apo)OS y de los li:os. 
siendo tensados en la asrilla del telar )- bten SUJetos a la pane del mismo que qucdn 
ba mlis próxima al tejedor: la cadena debia quedar b1en SuJeta. con los h1los perfcc 
tamente paralelos y tirantes. lo que se conseguía grac1as a una senc de puntos d,· 
apoyo y. sobre todo. a los li:os. que eran una espec1e de abrazaderas por donde lo 
hilos de la urdimbre pasaban enhebrados. Por lo general. eran dos ) dt\ idtan los 
hilos pares e impares de la urdimbre de manera que. baJandolos y sub1endolos ahcr 
nativamente por medio de unos pedales que el operario manejaba con los p1es. se 
introducía el hilo de trama entre. los planos par e impar de la urdimbre. operac1on 
que recibía el nombre de pasada. El hilo de trama se hacia pasar entre los de la 
urdimbre mediante el empleo de una lanzadera, en cuyo imenor iba mserta la ranilla 
con el hilo enrollado, y que era denominada así porque se •lanzaba• de un lado a 
otro del telar en cada pasada. Por Ultimo. a cada pasada. el tejido de trama se apre 
taba mediante el empleo de un peine (llamado as1 porque constaba de una sene de 
dientes entre los que corrían los hilos de la urdimbre). un palo o cualquier otro objeto 
anillogo. a fin de que resultase lo mils uniforme posible. Ademas de este. tambten 
recibía el nombre de peine la parte delantera del telar. aquélla donde se sujetaban los 
hilos de la urdimbre y contra la cual se apretaban los de la trama, y estaba compues 
ta por un número variable de lbiuelos o linuelos, - segUn la calidad y el numero de 
hilos ~el lienzo-. especie de ramales donde se sujetaban los cabos de los hilos de la 
urdimbre. 

Como Jos telares en que se tejían paños y lienzos eran prácticamente similares. 
existían peines especiales para lienzos(44), aunque también aparecen citados en oca 
siones re/ares de lienzos diferenciados de los de paños(45). De cualquier manera. las 

(40) 1492.111.1 2, APC, Of. 14, Leg .. 25, C. 5, f. 19v: 1495.VIll.24, APC. Of. 14, Leg. 28. C. 8. f. 
14r. en que un individuo entra por aprendiz para que el maestro le enseñe •Su oficio de teJedOr de todos 
los lienzos•; etc. 

(41) Estos eran la mayona y los que mas ampliamente aparecen Citados. 1491.1.21. APC. Of 14. 
Leg. 24, C. 10. f. S\•: 1495.VIl.6. APC. Of. 14, Leg. 29. C. 23. f. 32\. donde se habla de los teJedOres y 
tejedoras de los paños y lienzos de la ciudad; 1496.VIII.4. APC. Of. 14, Leg. JO. C. 16. f. 24r) 2Sr; 
1496.XI.I7. APC. Of. 14, Leg. 30, C. 15. f. ór: 1497.VI.IO, APC, Of. 14, Leg. 31. C. 20. f. SOr; 
J497.VIII.7. APC, Of. 14. Leg. 30, C. 2. f. 66v; 1499.X.17. APC, Of. 14, Leg. 33, C. 4. f. 58r: 
!500.VI.II. APC. Of. \4, Leg. 34, C. 21. f. 1v opara que le muestre su oficio b1en) lealmente, as1 de 
tejer lienzos como de tejer paños•. 

(42) 1500.V.3. APC, Of. 14. Lcg. 34. C. 15, f. ll v •para aprender a tejer lienzos} cordellates a 
\'ista de maestros de dicho oficio•. 

(43) 1498.V.21. APC. Of. 14. Leg. 3 1. C. 14, f. lór. 
(44) 1500.XI.24. APC. Of. 14, Leg. 34, C. 9, f. 4v. 
(45) 1498.111.14, APC. Of. 14. Leg. 32. C. 1, f. 23v. donde aparecen dos telares de liento en erul. 
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caractenst1c-at de todo$ dios eran muy parectdas. txl.!lt1endo dl)S model~ pnn\:1pa 
les: d ttlar dt• alto li:o, m que kJs hilos de la urd1mbre se col()(;an 'ertJcalmente. y el 
de ha;o /u(}, medtantc d que la urd1mbre ~tensa en un telar honzontaJ ) los hzo::. ~ 
muC"\'en medtante pedales: e~te era el mas frecuente. 

Una \C:liCJid&'i. las pu:zas de bno, cañamo, e.tClpa o algodon segUian un proceso 
de curación o adere1o ab!IOiutamente d1ferente al de los tejidos de lana: m1emras en 
aqurl r.c hacLa unprescmd1ble pa"iar los paños por lo mofinos batanes. cardarios } 
tund.rlos. mtervtmendo en tales opc:rac¡unes arte!lanos especializados como pclrures 
y tundidores. en el de las fibras \Cgeta1e!io la operacton estaba en manos de d1stmtos 
partJculares que efe(;tuaban es.e trabajo mlis por JOrnales que como su principal ocu
pa1..10n, Adema'i. la mayona de e:.tO!> mdl\'ldUO) eran mujeres. pues si hay un sector 
donde la paruc•pac1ón de la mano de obra fememna se haga e\ 1dente en la documen 
t&C.:IOn. t!>te h t;m duda el de la curación de lo) lienzos y fibras \·egetales, donde 
podemos hablar de autentiCO:. oficios femeninos. artesanas especializadas que. aun 
:\10 e!'.otar !>US acm1dade., reglamentada!> ni controladas por gremio alguno. ejercían 
todas ella .. un mismo trabajo en el que no hallamos señales de presencia masculina 
durante la época estud1ada. 

Lo primero que define este proceso es que la curac1on. al igual que el tinte. se 
pod1a realizar tanto sobre la fibra aun sm tejer fibra que podía estar hilada o sin 
hilar, pero 'liempre curada como sobre el henzo ya tejido. si bien siempre con ante 
noridad al teñ1do. Por eso, encontramos la existencl8 de lino o estopa hilada por 
curar(46) o ya curada(47) junto a la presencia de estos mismos materiales en lienzo. 
tambien curado o por curar(48). 

Los tipos de telas que seguían este proceso eran fundamentalmente tres: los lien
zos de lino, de estóp~ y los fustanes, mezcla de lino y algodón, JUnto con alguna pie 
za de algodón solo. Todas ellas recibian un tratamiento mils o menos similar. rcali
Lado por' las mismas personas, y sólo diferían en algunos detalles secundarios que en 
nada cambiaban las características generales de la operación. 

La diferencaa entre curar estos materiales en hilo o hacerlo en lienzo dependía. en 
una buena parte de los casos, de la finalidad que los mismos tuvieran: por ejemplo, 
cuando se trataba de elaborar colchas, bancales u otros objetos que llevasen mezcla 
de hilos de diferentes colores, ese hilo debía haber sido curado y teñido con an teriori
dad; pero si el lienzo era blanco o monocolor y estaba destinado a la confección de 
ropas, entonces era posible tejerlo primero y curarlo y teñirlo con posterioridad. Sin 
embargo, parece ser que rue la primera modalidad la mits empleada. 

l . La primera operación consistía en el blanqueo del hilo o lienzo en una lejía de 
cenizas de madera. La fibra asi tratada era extendida en un campo abierto a secar al 
sol, durante un espacio comprendido entre seis y ocho semanas, dependiendo de las 
ca racterísticas y calidad del tejido. La operación del blanqueo se realizaba durante 
los meses de verano, imponiendo de ese modo un ritmo natural al proceso manufac
turero: el trabajo en los procesos preparatorios y en la textura era particularmente 
intenso du rante el invierno y la primavera, y no se realizaba en el verano; a la inver-

cada uno de ellos con sus aparejos. uno alto y otro bajo; 1492.V.l9. APC. Of. 14. Leg. 25. C. 6. f. 3v. 
dos 1elares de lienzo en cruz con sus rastrillos; 1500.XI.24. APC. Of. 14. Lcg. 34. C. 9. f. 4v: etc. 

(46) 1497.1.3. APC, Of. 14, leg. 31. C. 16. f. 27v, catorce madejas de lino crudo hilado y diez 
libras de estope hilada cruda; ele. 

(47) 1498.111.1 2. APC. Of. 14. Leg. 32. C. 1. f. ór. tres libras de lino y estopa en ovillos: 
l498.X I. l4, APC, Of. 14, Leg. 32. C. 10, f. 9v, dos libras de eslopa curada en ovillos: etc. 

(48) l491.V II I.26, APC. Of. 14, Leg. 24. C. 6. f. 53r. seis varas de lienzo en pieza por curar, dOl> 

r u J.: e •pa Jr .d• en que h•)' diu uras. ek 



sa. el ulumo penodo Cltado na el mas a..:t1\ o pan. iO$ ane. 4lll..';,o en..:ar,:a~'!o dd bbn 
quco) proce..o:!t que le ~u1an. 

Las ~taclon~ dt blanqueo de IO!I lienzo:!> y fibras 'e~etale!o 'anaban N.~tante 
dependiendo de lo:!t ámb1tos geograficos donde e:!tta labor se reahza-.e. Pt)(" e.1empk'. 
en el norte de Italia. la ml!offi& se extendia desJc el princ1p11) de la pnma\ era hasta el 
owño: lo~ fusune; blanqueado~ durante est pe-nodo requenan un tiempo Je C:"\fl''!o 
ción al sol de un me~ } med1o para completar su acabado. en tanto que ~~ eran 
expue;tos en los me~ de 1m;emo necesitaban como m1rumo dos mC!>I!!o psra obte 
ner los m1smo; resultado (491. En las reg1ones situadas mas al norte. ta e:-UIIC11..ln 
blanqueadora. por as1 llamarla. era mas corta: en la reg¡on de L'lm. en el sur Jc Ale 
mania. comenzaba hacia la mttad de febrero. siendo el ulllmo d1a hab1l para a~oeptar 
ropas a blanquear el del 25 de julio(50l. 

En Córdoba. la estación ideal debio de hatxr S1do tamb1en el 'ernno )·:-in duda. 
nuestra reg1on presentana notables 'entajas sobre las ante~ Citadas en lo to.:antc a 
horas de sol durante esos meses. energia de la radiacion solar. etc .• tl'<io lo cual nCts 
induce a pensar que este proceso deb1a desarrollarse aqui mas rap1damente. redu 
ciendo el tiempo de secado del lienzo a cuatro o cinco semanas. El mtsmo se reahzn 
ría tambten en campos contiguos a la ciudad - recordemos los e'istentes para enJU 
gar el lino- o bien en ciertos puntos de la misma. puesto que cualquier lugar una 
huerta, una azotea con las suficientes horas de sol a1 dia era apropiado para reah 
zar esta fase de la operación. sobre todo si tenemos en cuenta que los encargado::. de 
realizarla eran, sin lugar a dudas. vecinos de la ciudad. que la efectuaban en su:s pro 
piás casas como actividad complementaria a sus economías. 

2. DespuCs de blanqueado. el lienzo o el hilo. dependiendo en que estado se pre 
sentara la fibra. podia ser teñido. La rinwra, al igual que en el caso de los paños de 
lana. era opcionalmente realizable sobre uno u otro. pero en las fibras vegetales 
debia hacerse siempre. en cualquier caso, tras haber sido blanqueadas ) estando 
completamente secas. 

El algodón es la fibra que mil.s frecuentemente aparece teñida en hilo. dando 
lugar a madejas de algodón hiladas de diversos colores. como el rojo y el amari 
llo (51). Sin embargo. podia tambiCn teñirse en lienzo como hemos indicado. y es nsi 
como las ordenanzas de la ciudad regulan el teñido de los fustanes(52). El gremio de 

{49) MAlZAOUI. M. F .. Op. cit., p. 193. 
(50) UBLING. 1'., Ums Baum..-olfy,·eherei im \liuelalter, Uiplig. 1890. pp. 182 186. 
(51) 1490.s.d .. APC. Of. 14. Leg. 23. C. 9. f. 59v, donde se rt·mata en Alfonso Fernandez.. fustane 

ro. 64 libras de algodOn hilado tinto colorado a razón de 1.050 mrs. por arroba e 1gualmente ciertas 
libras de algodon hilado blanco en madejas de a 65 mrs. la hbra: tambH;-n se remato en Beatriz Fernan 
de:r c1ertas libras de algodón colorado y amarillo. a precio de 80 mrs. cada hbra. 17 libras de amarillo) 
24 de colorado. 

(52) AMC. Libro de Ordenanzas, 1.0 , Ordenanz.a Real de los paños y tintas. 1491. cap. 12.•. r. 
l ll v. donde se dispone que los fustanes que se hiciesen de color negro sean teñidos sobre un turqu~sa 
do de c8rd~no. y no sobre blanco como hasta ~ntonces se hacia: y Ord~nan2.a que no se saquen los 
paños de los tmtoreros hasta que los \"ena los vecdores de las tintas. 1494, cap. 3.0 • f. 116\, donde se 
declara que. por cuanto en la ciudad se tiñen fustanes de malas telas, no se tiñan mas si no son de buena 
calidad. so pena de perder su 1m porte el tintorero qu~ lo tiñese o el vecdor que lo herrase. Igualmente se 
dispone que los fustanes que. procedentes de fuera. llegasen ya teñidos a la ciudad. fuesen herrados por 
el \C:edor tras comprobar su legitimidad. Esta noticia es interesame. pues nos permite comprobar que. 
aunque In mdustria de fabricación del fustiln estaba bastante desarrollada en Córdoba. no era suficiente 
para abastecer las necesidades de la población. por lo que hab1a que rtturrir a !raer fustanes de otros 
lugares de Cast11la y quien sabe si mcluso de regiones lejanas. como la de Ulm. cuyas obras sabemos 
que llegaban en el siglo XV hasta In Corona castellana (KELLENBENZ. H .. oThe Fustian lndustr) of 
~h1~r~,:.~ ~~~~e~.ir1191;;, :.i~~~~~h and Early Sixtccnth Centuries•, en Clolh and Clothing in \1cdie~~k:J pr ,. 
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fu taneros de Cordoha. en contra de lo que ocurna en otru ciudade~(53). no coma 
ba con untorerm prop•os o. lo que e Jo m¡~mo, no realizaban ello mismo~ las !abo 
re1 de teñ1r k11 fultanes~ eran solo tejedores. que daban a teñu sus obras a lo~ timo 
reros de la c•udad. cuya reglamentac•ón afectaba por 1gual a la lana y a las distmta~ 
fibras vegetales: además. los productos tmtoreos y matenales que in ten enian en los 
proce$ót de teñado de Jo lienzos eran los mismos que para los paños de lana. de 
manera que la tmtura de unos) ouos estaba controlada por los mtsmos artesanos. 

J. Dnpues de curados y teñido • lienzOll. y fustanes recibían un nuevo /arado, 
alurRamiento y secado. I:.n el mismo perdian la suc1edad adqUirida en los procesos 
antenores y eran colgados a secar, tomando de ese modo su longitud >.calidad defi· 
mt1va~. en oradore!l u otro) lugares )imilares. 

4, Finalmente exi~t1an. tamb1en con carácter opcional y limuadas a cierto tipo 
de tela!! de entre las realizadas con fibras vegetales. el cardaje y el tundido. L.:ls 
cardas, montadas en bloques de madera, eran usadas para rasar las fibras y crear 
una superficie cep•llada(54). Y era alternado con el tundido que removía el final de la 
fibra y lo levantaba a fin de dejar la superficie lisa. 

5. La uluma operación consístia en presionar el lienzo acabado mediante blo
ques de madera, a fin de dejarlo suave y lustroso, lo cual se ejecutarla mediante el 
empleo de prensas como las que sabemos eran utilizadas por los tundidores para 
aprensar los paños de lana(55). 

¿Quiénes realizaban este proceso de trabajo y qué artesanos intervenían en Cl? 
Ya hemos indicado que el mismo escapaba por completo al control de los gremios 
urbanos; el único que, sin Jugar a dudas, intervenía en el mismo era el de los tintore
ror,, segUn hemos tenido ocasión de comprobar. Si en las últimas fases del preparado 
intervenían o no pelmres y tundidores es dificil de precisar, aunque podemos suponer 
que así debió de haber sido, al menos en algunas ocasiones, puesto que esos artesa
nos disponían de un equipo de trabajo - ütiles, herramientas, etc.- dificil de mante
ner por un trabajador no especializado. de manera que antes o despues se haría 
necesario recurrir a ellos. 

Pero. de cualquier forma, las fases importantes de la curación - blanqueo, lava
do. alargamiento y secado de las telas- eran ejercidas por una mano de obra asala
riada, no especializada y fundamentalmente femenina. Si bien en la industria del 
algodón norteitaliana intervenían dos tipos de artesanos bien diferenciandos en este 
proceso los llamados candiatores, imblanchatores o dealbatores en la primera fase 
y los curatores en la segunda(56)-, en Córdoba sólo hemos detectado la presencia 
de uno de ellos: son las llamadas curadoras o curanderas (nunca curadores, puesto 
que no aparece ni una sola mención a mano de obra masculina) quienes curaban Jos 
lienzos y fustanes en sus propios domicilios después de haberles sido entregados por 
sus propietarios (57) y haciéndolo por un jornal determinado que encontramos espe· 
cificado en alguna ocasión(58). 

(53) En Barcelona, el oficio defimaners se componía de tres ramas diferentes, tejedores, tinloreros 
y bat1dores (ASENSIO SAL VADO. E .. •El gremio de tejedores de Barcelona a finales del siglo XIV•, 
en Acws del VI/ Congreso de Historia de la Corona de ArugOn, Barcelona. 1962, p. 410). 

(54) I49J.VII1.26, APC. Of. 14, Leg. 24. C. 6. f. 53r. 
(55) 1495.VII. l3, APC. Of. 14. Leg. 28, C. 8, f. Sr. en que dos tundidores. compañeros. alquilan 

una uenda en la collación de San Pedro para usar en ella su oficio. y con ella alquilan, enlre otros útiles 
del oficio. una prensa con un h11sillo - tornillo de hierro o madera, usado para el movimiento de las 
prensas y otras máquinas 

(56) MAZZAOUI. M. F .. Op. cit .• p. 193. 
{57) 1498.111.14, APC. Of. 14. Leg. 32. C. 1. r. 23v. 33 varas de estopa que es18n encasa de la cu 

1. 
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ASI. podem05 deC'Ir que !000 muchos lo~ ~tOI"e~ &r1t~naJts unrli.:4Jo!> e11 el 
aderezo de lo~ lienzo~ - te)Cdor~ de lienzo!!. ~ fu~tantr . , en ~u tC'\tura ; .:uradtra~ 
tintorero~. mcluso pelatr~ } tundidor~. en !>U proceso de adobo; ~. linalmentc. una 
figura m a • la de las liand~ras. encargadas dc doblar con' ementcmcntc IL'~ licruo'. 
dejandolo plegados o enrollados para su comercializac¡On(5Q ).. 

Ob.ser,-amo~. pues. que el SC'Ctor de claborao:Jon de benZO:!o ) fu~tanc~ ~ Of.l 0:-. teJ• 
dos de fibra 'egctal e~ta. desde los primero:. momento!! de :!IU fahnca~..'lLlO. en mAll4."~' 
de mu) d1stmtos anes.anos empleando mas que mng.un otro mano de obra n(,l e~¡x 
cializada ) fundamentalmente fememna que pan1C1pana en esto~ proce:-.._"1, ~l'mü una 
aCU\idad colateral. a camb1o de unos;ornales detcmunadCI:!o nun.:a mu) alw .... 

El empleo de la leneeria en el sector textil de la eonfeccion 

Para completar este bre' e estudio sobre la lencería cordob('. a del Mglo X\ nos 
resta examinar la utilización que los diferentes llpos de lienzos tenian en la mdustria 
de confección textil. en que obras se empleaban y cual era su calidad, La mayona de 
los lienzos que se trabajaban en la ciudad eran elaborados en ella misma; en este 
sentido. es comun la aparición del dienzo de Córdoba•. que parece dt<signar el reah 
zado aquí. Sin embargo. se trabajaba también con lienzos procedentes de regiones 
exteriores. entre los cuales el más conocido ) utilizado era el llamado •lienzo de 
naval• o •de Bretaña•, originario de aquella región, 

En el sector de la indumentaria, los lienzos eran abundantemente utilizados para 
la confección dejubor~es, prendas Cstas realizadas por los jubeteros, parn las que las 
ordenanzas establecían que debía Jle,·ar en la parte de afuera un lienzo nuevo \In 
mado de •cuatro cuartos•, indicando con ello que deb1a ocupar toda la superficie del 
jubón- y en el interior otro lienzo nuevo de estofa(60). Se recomendaba que los 
jubones gruesos y fuertes se hiciesen de tela de algodón(61) y. ciertamente. la may·o 
ria de ellos era de fustim, esa mezcla de lino y algodón que antes indic8bamos(62). 

TambiCn en las calzas se utilizaba el lienzo(63) y la estopa(64). pero en menor 
proporción que para la prenda antes citada, Aparecen también sayos de estopa(65), 
Más frecuente era el uso del lienzo para las camisas; las de calidad sohan ser hechas 
de lienzo delgado(66) o de lienzo de naval o de Bretaña(67) y las de mejor calidad y 
más lujo se hacían de media holanda o de holanda(68); las había tambien de esto 
pa(69). Una camisa nueva, de lienzo corriente, costaba unos 400 mrs,; de lienzo del 

(58) Ibldem, una pie:z.a de henzo de catorce varas que se \'ende por 29 mrs. la \ara. pagando a la 
curandera que la curó JO mrs. 

(59) /btdem, siete piernas liadas de tejedura que estil.n en casa de la handera. 
(60) AMC. Libro de Ordenanzas, 1.0 , Ordenanzas de JU!xtcros, calceteros y sastres, 1-i78. cap. V '. 

f.47r. 
(61) /btdem, so pena de ser quemados los que fueran hechos asi. 
(62) 1497,XI.30. APC, Of. 14. Leg. 31. C. 22, f. 34 Ir; 1497,VII.t9. APC. OL 14, Leg. 31. C. 12, f 

49v: 1497.VIIL28, APC, Of. 14, Lc:g. 30, C. 2, f. 2ór: eic. 
(63) 1499.tl.26, APC, Of. 14, Leg. 31. C, L f. 5v.calzas de lienzo blanco. 
(64) ISQO.V, 17, APC. Of. 14. Leg. 34, C. 7, L 40r, calzas de estopa prietas 
(65) 1497.VII.IO,APC.Of.I4,Leg.31.C.19,f.70r,unsayodeestopapneto. 
(66) t499.VIL4, APC. Of. 14, Leg, 33, C. 10, f. 9r: 1500.1X.25. APC. Of. 14, Leg. 34, C. 6, f. 4r. 

tres camisas blancas de: naval y lino: etc. 
(67) 1499.11 .26, A PC. Of. 14, Leg. 31. C, 1, C Sv: 1499.IL27. APC. Of. 14, Leg. 33, C, 18, f. 4r: 

c:tc. 
(68) 1499.VI.IS, APC. Of. 14, Leg. 33, C, 14, f. tór. camisa recia de media holanda, Leg. 31, C, 

19. f. 70r: eic, 
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¡ado, 700 800 mn.: y una de cahdad, con orillos ) mangas de holanda. 1.300 
mrs.(70). 

Pero 11 en e"'te sector K utlli.taba la lencena. donde C!>ta predomínaba ya de for 
m a C\ldente era en el de artéculo!. textiles para el hogar. La ropa de dormiiOrio solía 
~tar realizada ¡,obre la bue de fibra!¡ \egetales. A si. los colchones se sohan hacer de 
C:\topa(71) o linoC72) en su cub1ena. r sobre ellos se colocaban las sábanas, realiza 
das igualmente con matenales como el hno(13) y la estopa(74); existJan sabanas 
finat., de henzo naval por CJemplo(75) y otras bastas, de Jana(76). En la confección 
de almohadar interveman tamb•en vanado u pos de teJidos. desde el lienzo de Flan 
de~ y el na.,·al(77), pasando por el lienzo de Córdoba y el hno(78), delgado y ttrad• 
IOC79), hbta la C)topa{80). tn cuanto a las colchas, en su elaboración mten·ema 
fundamentalmente el algodon, pero no como material Unico, smo combinado dentro 
de una m1sma pieza con lienzo(81), naval(82), etc.: esta combmación de diferentes 
matenale!l llevaba a emplear conjuntamente. por ejemplo, la borra y ellino(83). Los 
almadraques, especie de colchones o almohadones rellenos de diferentes materiales 
que ftt: utilizaban, colocándolos en el suelo. como cojines o incluso como camas(84). 
~olían estar hechos de lienzo, ya fuera de estopa o de cañamazo(85). asi como las 
¡ergas(86) y almohadas del suelo(87). 

Otras piezas textiles para la vivienda, no específicamente de dormitorio. que 
estaban también confeccionadas sobre lienzo predominantemente eran. por no citar 
más que algunas de ellas, los patiuelos de mesa (88). manteles (89), maseras (90). 
fruteros (91 ), hazalejas (92), etc. 

{701 I4'17.VI I. 18. AP(. Of. 14. Leg. 31, C. 22. f. 172v. 
OH 1490 V, APC, Of. 14, l.cg. 23. C. 4, f. 2Sv; 1498.11.26. APC. Of. 14, Leg. 32. C. 12. f. 69r: 

1498.XII.6, APC. Of. 14, Le¡. 32. C. 6. f. 28v: 1499.VIl.4. APC. Of. 14, Leg. 33. C. 18. F. 9r: 
1491J.IX.l. APC. Of. 14. Leg. 33, C. 7. f. 4ór: 1499.XII.28. APC. Of. 14. Leg. 33. C. l. f. 12\: etc. 

(72} l497.VI I 18. APC, Of. 14, Leg. 31, C. 22. f. 172v; 1499.VI.J5, APC. Of. 14. Lcg. 33. C. 14. 
f. lor: 1500.1X.25. APC. Of 14. Leg. 34, C. 4. f. ór: etc. 

(13) 1497.11.11 .APC.Of.I4,Lcg.30,C.I7.f.42r:etc. 
(74) 1498.11112. APC. Of. 14. Leg. 32. C. 7. f. ór; etc. 
{75) 1497.V.30.APC,Of.I4,Lcg.31.C.8,f.l5r. 
(76) 1498.111.12. APC. Of. 14, Leg. J2, C. 7.f. ór. 
(77) 1490.V. APC, Of. 14, Lcg. 23, C. 4, f. 2Sv. almohadas de lienzo de Flandes; 1498.1X.29. 

APC, Of. 14, Leg. 32, C. 19, f. !Sr, tres almohadas de Bretaña. 
(78) .1498. 111 .14 . APC, Of. 14. Leg. 32, c. 1. f. 2Jv. 
(79) 1497.X II .29, APC, Of. 14. Lcg. 31. C. 16, f. 13r. 
(tiO) 1498.X Il .6. APC, Of. 14. Lcg. J2. C. 6. f. 28v. 
(81) 1499.1l.26. APC. Of. 14. Lcg. JI, C. 1. f. 5v. una colcha de lienzo de Córdoba con algodón. 
(82) 1500.1X.25. APC, Of. 14, Lcg. 34. C. 4. f. ór, colcha de naval con algodón. 
(83) 1497.X II 29. APC, Of. 14, Lcg. 31. C. 16, f. 13r. 
(84) 1499.X.l7, APC, Of. 14, Leg. 3J, C. 4, f. 52r, tres almadraques \'iejos en que duermen los 

esclavos y mozos de casa. 
(85) 1500.X I.7, APC, Of. 14. Lcg. 34. C. 1, f. 23v, almadraque de estopa; 1499.11.26. APC, Of. 

14, Lcg. 31. C. 1. f. Sv, almadraque de lienzo deeañamazo. 
(86) 1499.X.l7,APC,Of.l4,Lcg.J3,C.4,f.52r. 
(87) 1490.V, AI'C. Of. 14, Lcg. 23, C. 4, f. 2Sv. cuatro almohadas del suelo de lienzo: 1498.111.1 4. 

APC, Of. 14, Leg. 32, C. 7, f. 2Jv. tres almohadas del suelo dees10pa: 1497.VJJ.10. APC, Of. 14. Leg. 
J 1, C. 19, f. 70r, una almohada del suelo de lino. 

(88) 1498.111.14 . APC, Of. 14. Lcg. 32. C. 7. f. 23v. tres pañezuelos de mesa de lino y doce de es 
topa. 

{89) 1497.VIJ.l8, APC, Of. 14, Leg. 31, C. 22. f. 112v: 1499.VI.l5, APC. Of. 14. Lcg. JJ. C. 14. 
f. 1 ór. unos manteles de lino delgado y otros del tiradizo. 

{90) 1497.V.30,A PC,Of . .lll,Lcg.Jl.C.8,f.\5r. 
(9 1) 1499.Vl1.4, APC, Of. 14, Lcg. JJ, C. 18. f. 9r, de lienzo de Córdoba; 1500.1X.I5, AI'C, Of. 

14. Leg. 34. C. 4. f. ór, de lienzo casero. 
"11 -'" 111 1 ... AP( 01 14. 1 ~~- .\2. ( 7, f. 23\ 
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\1ucho~ de e_ ti)) produ..:h.l:o. cokhonc_. almadrat4uc . COJinC!>.. etc 1t'-.1n rdl~ 
no:, de J¡fercme ... matenalc' borra. paja, pluma,, etc. entre 1~. ' qu~ d~ .. t.s ... lUl la 
estl'pa de mala caf1dad¡Q3¡ y los ta,co:-. de cañamotQ~ ~ 

Por ultimo. un ~tor donde el uso de la fibra 'egeta1 ~ ba~.-1a ..:a:.r e\..:lu:.r\ ~,.,era 
el de la rordelenO. El producto por e\~.:dencta del traba)"' de h"'" rordontro' eran t"'' 
cordele!J, lutos .r cuerda.s. todo!) ellos realizados con caliaml' o ""''" e:-.parh'. en .:u~~.."' 
caso eran elaborado!) por ((ls espanaos. Leo:. C(lrdl"ncn._., ... hac1an. P'-'f eJemplo. el htfo 
cort que cosian los :apateros. JCnllleros.). chapmero" de !3 dudad. qul.' deb•a -.cr de 
cáñamo enzado hilado a la rueca(9.5). Entre la" mu..::has 'arieJaJe ... de híll' que cla 
boraban conocemos la de hilo dt' bramanlt!. espec1e de hilo gl'fdl'l o Cl'rdel m u~ del 
gado hecho de cáñamo(96): y tamb1en las maromas. cuerda., g.rue ... a~ de cañam~,.,, en 
las que se empleaban cierto numero de arroba!) de cerro Jepcnd•end~ol del gn.,.,N ' 
longitUd de las mlsmas(97). Otras obras de cáñamo re:tlirada!) por 1~"'!> cord~mem" 

eran las cirrchas(98) y las alparga1as. calzado en forma de ~andalia. a~gurado con 
cintas a la garganta del p1e(99). 

Este elenco de obras no pretende ser. en modo alguno. C\.hausmo. Lmcamcntc 
hcrflOS citado las más Importantes de ellas) sobre las que t:\tste un may~,.-,r \Oiumen 
de documentaCIÓn. para que strvan de ejemplo a la profusa utllizacion que de lm, 
Jiertzos de fibras vegetales se hac1a en la Córdoba del siglo X \ . Como 'emCis. la!) 
obras confeccionadas con ellos eran m u) 'ariadas ) pertenecen tanto al campo de la 
vida domestica como al de los productos industriales. entendiendo por tales aquCllos 
que; habían de servir en otras actividades profes1onales. Aunque menos tmportante 
qu.: el de la lana. el sector de la lencería estaba. incluso. más di,ersificado que aquel 
y era. sin duda. enormemente superior al de la seda trabajada en la ciudad. represen 
tando un peso importantísimo en el conjunto de su industria tcxlil que nunca se ha 
valorado debidamente. 

(93) 1499.VIII.22. APC. Of. 14. Lcg. 33. C. 7. f. ór: 1500.JX.25. APC. Of. 14. Lcg. 34. C. 4. f. or; 

"' (94) 1500.VIII.20. APC. Of. 14. Lcg. 34. C. lO. f. 37\•. 
(95) AMC. Libro de Ordenanzas. !.".Ordenanzas de cordoneros. !496. cap. 7.". f. 88r 
(96) 1491.11.26. APC. Of. 14. Leg. 23. C. 6. (. 25r. en que un cordonero arrienda unas casas tren 

da. propiedad delllospital de Jesucristo. en la calle de la Feria. collación de San Nicolas del A~erqum. 
pof una renta anual de 11 norines de oro. dos pares de galhnas y una libra de hdo de bramante. 

(97) 1490.11.17. APC, Of. 14. Leg. 24, C. l .f. IOv. 
(98) Las cinchas de dñamo solían llevar en la urdimbre cerro rastrillado. y en la trama estopn de 

canales o de erizadura o. lo que es lo mismo. medio cerro (AMC, Libro de Ordenanus. !.".Ordenan 
zas: de cordoneros. 1496. cap. 1.". f. 87r). Los cordoneros elaboraban tambiCn cinchas de lana y de cue 
ro'j sobrecinchas. 

(99) Eran hechas mediante la unión de sogas o plc1tas. !labia dos ' 'ariedades: las alpargatas mayo 
res, que debían llevar 13 sogas de 28 puntos de costura. y las menores. con 1 t sogns de 20 puntos de 
co,urra (AMC. Libro de Ordenanzas. 1.0 • Ordenan? as de cordoneros. 1496. cap. 4.0 • f. 87v). Las sogas 
eran hcch!ts de hilo de cañamo mediante torsión; se unían para formar la alpargala mediante punlos de 
co!'tura o puntadas. en la proporción y nUmero indicados. 
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