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Arte para legitimar reinos. La ideología política y su reflejo en las Taifas1

Víctor Rabasco García2

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La descentralización del poder califal de Córdoba conllevó el surgimiento de multitud de poderes locales al 
frente de nuevos estados independientes con gobiernos de diferentes etnias. Esta configuración política de los Reinos 
de Taifas tuvo consecuencias en la estética arquitectónica, ya que, tomando como base de desarrollo el arte califal, di-
versificaron el lenguaje artístico del momento con el objetivo de generar un lenguaje artístico de carácter legitimador.

Palabras clave: poder, al-Andalus, siglo xi, ideología, arquitectura. 

Abstract: Decentralization of the Caliphate power fostered the appearance of sundry local powers on the head of new 
independent states, which were ruled by different ethnicities. This political configuration of the taifas had remarkable 
consequences in the architecture aesthetic. Taking the Caliphal art as a base, they diversified the artistic language of that 
time to produce an artistic language of legitimizing nature. 

Keywords: power, al-Andalus, 11th century, ideology, architecture. 

AL-ANDALUS EN EL MEDITERRÁNEO: FINALES DEL SIGLO X Y PRIMERA MITAD DEL XI

Es bien conocida la fragmentación de al-Andalus desde comienzos del siglo xi, así como lo que 
esto supone a nivel político: una continua presión por recoger el testigo del poder califal y, en con-
secuencia, la lucha entre los diferentes soberanos con la intención de ampliar sus territorios (Gon-
zález Ferrín, 2006: 409-450). De ahí que, a lo largo del siglo, se produzcan notables cambios en la 
configuración geo-política andalusí, resolviéndose con una mayor expansión territorial de aquellas 
taifas más fuertes a nivel político, militar, económico y, en consecuencia, también cultural (Guichard 
y Soravia, 2006). 

Generalmente, cada reino estaba gobernado por una familia notable que, o bien había tenido un 
puesto de importancia en la administración del territorio sobre el más tarde regiría, o bien habían 
sido promocionados por el ḥājib al-Manṣūr3 (978-1002) en agradecimiento por su apoyo político o 
militar, consiguiendo así controlar importantes ciudades y territorios. En el primer caso encontramos 
a familias de andalusíes que llevaban desde el siglo viii instalados en la Península, como los ascen-
dientes de Abū al-Qāsim ibn ‘Abbād de Sevilla (m. 1042) o los de ‘Abd al-Raḥman ibn Dhī al-Nūn de 
Toledo (act. primeras décadas s. xi). Por el contrario, las nuevas dinastías llegadas desde finales del 
siglo x serán familias ya consolidadas en el norte de África en busca de ampliar su poder e incluso sus 
dominios en la Península, como Zāwī ibn Zīrī de Granada (r. 1013-1019) o ‘Alī ibn Ḥammūd al-Nāṣir 

1 El presente estudio se enmarca en el Proyecto I+D+i “Al-Andalus, arte, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto. De 
Occidente a Egipto y Siria” (RTI2018-093880-B-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como en 
el Grupo de Investigación “Arquitectura e integración de las artes en la Edad Media” (UCM 941377) de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

2 Número de identificación ORCID 0000-0002-0131-6942, ResearcherID H-7614-2016 y Google Scholar D9MCYVMAAAAJ. 
3 Este artículo ha seguido el sistema de transliteración propuesto por el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y 

Oriente Próximo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su revista Al-Qanṭara para las palabras no recogidas en el Dic-
cionario de la Real Academia Española. 
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de Málaga (califa de Córdoba en 1016-1018) (Viguera Molins, 1992). No obstante, para comprender 
plenamente esta situación, en la que diferentes familias, etnias e incluso tribus4 competían por asen-
tar y expandir su poder en al-Andalus, hay que volver unos años atrás para revisar el proceso por el 
cual se fraguaría el germen de todo el siglo xi (Guichard y Soravia, 2006: 41-63). 

La fitna, aquella guerra civil que se prolongó durante el primer tercio del siglo a partir de la 
muerte de al-Manṣūr en 1002, enfrentó a todas estas familias y las posicionó en diferentes bandos, 
atendiendo principalmente a las ayudas prestadas a una u otra rama de los omeyas o, incluso, si apo-
yaban a la nueva familia de los Banū Ḥammūd que se postulaba al califato (Rosado Llamas, 2008). 
Sin embargo, detrás de esa búsqueda de legitimación y respaldo a los diferentes califas, poco a poco 
comenzaba a despertarse un sentimiento de trasfondo individualista, pues el clima de inestabilidad 
política era cada vez más evidente y las citadas familias veían la posibilidad de beneficiarse de esa 
situación de incertidumbre política, como de hecho ocurrió. No obstante, cada uno de estos nuevos 
poderes, ya instalados en sus respectivos dominios, tuvieron que conseguir el reconocimiento del 
resto de taifas; es decir: precisaban de herramientas para llevar a cabo un proceso de legitimación 
que les permitiera consolidar el poder que había quedado vacante tras la caída del califato omeya 
(Viguera Molins, 1994b y Fierro Bello, 1996). Sin embargo, entonces dichos reinos no tenían las 
mismas capacidades que el califato, pues esa fragmentación del poder político supuso igualmente 
una dispersión del poder económico y, por ello, tuvieron que utilizar otros recursos para legitimar su 
posición en un nuevo al-Andalus repleto de fronteras: la adopción de un laqab5 (Clément, 1997), la 
expansión territorial (Viguera Molins, 1994a: 123-129), la emisión de moneda propia (López Martí-
nez de Marigorta, 2015), la promoción cultural (Pérès, 1983; Garulo Muñoz, 1998)6...

Centrando la mirada sobre este último aspecto cultural, resultaría equivocado comprender el 
contexto de las Taifas sin atender a los importantes intercambios con el exterior, especialmente con 
el resto del Mediterráneo (Valdés Fernández, 1991, Constable, 1994 y Calvo Capilla, 2017). Testigo 
de ello son algunos objetos que se conservan hoy en día en instituciones museográficas y eclesiás-
ticas españolas y que llegaron a al-Andalus durante este periodo, como cerámica magrebí (Gisbert 
Santonja, 2019), las arquetas (Carboni, 1993 y Bloom, 2011), metales (Azuar, 2012) y piezas de cristal 
de roca fatimíes7 o, incluso, el pequeño fragmento de celadón chino de la dinastía Song encontra-
do en la Aljafería de Zaragoza (Cabañero Subiza, 2012: 231-234). No obstante, también las piezas 
andalusíes eran objeto de exportación hacia otras zonas del Mediterráneo, como algunos de los 
bacini de las iglesias toscanas8 (Berti y Tongiorgi, 1981) o el célebre Grifo de Pisa (Contadini, 2018)9. 
Esta pequeña inflexión sobre las artes suntuarias es el ejemplo más notable para evidenciar cómo 

4 Es importante señalar que, tanto entre los andalusíes como entre las dinastías recién llegadas, había subdivisiones y conflic-
tos ya establecidos desde hace largo tiempo. Por ejemplo, entre los andalusíes había familias árabes, como en Sevilla o Zaragoza, pero 
también beréberes arabizados, como en Toledo o los Banū al-Afṭas de Badajoz. Por otro lado, encontramos beréberes norteafricanos, 
como los de Málaga y Granada, así como taifas gobernadas por eslavos, como las de Almería o Valencia. 

5 Sobrenombre generalmente utilizado por los grandes mandatarios musulmanes para destacar o enaltecer sus atributos y 
cualidades como gobernante. 

6 Gracias al importantísimo mecenazgo cultural que realizaron una buena parte de los soberanos hoy en día el siglo xi está 
considerado por casi todos los especialistas como un periodo de gran apogeo científico y literario. Por el contrario, la historiografía 
tradicional vio a los Reinos de Taifas como una época de escasa brillantez artística, posiblemente debido a dos cuestiones: la limitada 
conservación de restos materiales y el gran eclipse que supuso el califato de Córdoba y sus obras monumentales. Gracias a los últimos 
descubrimientos y su puesta en valor desde hace algunas décadas se va comprendiendo mejor la singularidad del siglo, permitiendo 
apreciar la importancia de este periodo histórico. 

7 La notable cantidad de estas piezas solo nos permite destacar el nombre de la institución en la que se conservan algunas 
de las más destacadas: Museo Arqueológico de Denia, Museo Arqueológico Nacional, Tesoro de la Colegiata de San Isidoro de León, 
Museo Arqueológico de Alicante, Museu de Lleida, Tesoro de la Catedral de Orense o el Tesoro de la Catedral de Astorga, entre otras. 

8 Especialmente destacables los de las iglesias pisanas. 
9 Su lugar de producción ha sido muy debatido por la historiografía. Sin embargo, a través de un reciente análisis técnico y 

formal se ha podido determinar su fundición en un taller andalusí. 
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las formas, ideas y técnicas se movían con gran fluidez por cualquier contexto geográfico, político y 
religioso (Azuar, 1998). Pero no hay que pasar por alto que, al igual que circulaban objetos, también 
lo hacían los peregrinos, los literatos o los artistas, por ejemplo (Calvo Capilla, 2007 y 2017). En este 
sentido, podría destacarse el aprendizaje por parte de talleres andalusíes de técnicas norteafricanas 
para su posterior creación autóctona, como el caso de la cerámica de reflejo dorado. De ello conser-
vamos numerosos ejemplos, especialmente en la ciudad de Sevilla, pero también de otros reinos pe-
ninsulares10, lo que habla igualmente de la amplia difusión geográfica de las técnicas (Barceló Torres 
y Heidenreich, 2014)11. Solo comprendiendo el incipiente grado de “globalización mediterránea” 
existente se logra entender que el arte y la arquitectura se recibieran y exportaran del mismo modo, 
condicionando indudablemente el desarrollo de los lenguajes expresivos y las formas ornamentales. 

HERENCIA, INNOVACIÓN Y SU PAPEL EN LA REPRESENTACIÓN DE IDENTIDADES

El arte, a disposición de las elites, siempre ha sido considerado como un vehículo altamente 
efectivo para legitimar el poder político frente a sus rivales. Los omeyas andalusíes comenzaron a 
desarrollar este tipo de propaganda artística. Desde sus orígenes en pleno siglo viii, cuando comen-
zó a construirse la mezquita de Córdoba, buena parte de las construcciones monumentales omeyas 
tendieron a homogeneizar el lenguaje arquitectónico y ornamental con el objetivo de perpetuar una 
memoria visual colectiva venida de sus 
antepasados y, de este modo, conver-
tirlo en seña de identidad de su dinas-
tía12. Pueden citarse varios ejemplos de 
este proceso constructivo de edifica-
ciones impulsadas por el estado ome-
ya que duró casi tres siglos: la fortaleza 
de Gormaz (Almagro Gorbea, 2008), 
las sucesivas ampliaciones de la mez-
quita de Córdoba (Calvo Capilla, 2008) 
y la construcción de Madīnat al-Zahrā’ 
(Vallejo Triano, 2010), donde todos los 
edificios de carácter público o repre-
sentacional (e incluso privado) estaban 
dotados de una estética ornamental 
ciertamente uniforme13 (fig. 1). Así, tras 
una definida cultura visual asumida y 
consumida durante siglos, hicieron del 
arte un símbolo de identidad.

A partir de la dispersión del centro creativo cordobés por todo al-Andalus en busca de nue-
vos mecenas, las taifas reinterpretaron libremente ese lenguaje omeya con unas determinadas 

10 Por ejemplo, en ciudades como Tudela, Zaragoza, Silves, Valencia, Córdoba, etc. 
11 Especialmente significativo es el hallazgo de un fragmento de cerámica de reflejo dorado que se conserva en el Museo 

Arqueológico de Córdoba, ya que se escribió en él el nombre de al-Mu‘taḍid de Sevilla. Por lo tanto, es determinante que antes de 
1069 (año de su muerte) había talleres locales que no solo conocían, sino que también dominaban la técnica. 

12 Como la lógica progresión histórica indica, ese lenguaje identitario irá evolucionando y adaptándose a cada época, aunque 
sin perder la esencia que le caracteriza como símbolo de un poder gubernamental.

13 El punto de partida se situaría en el característico arco de dovelas alternas, puesto que es el elemento más reconocible de 
la dinastía omeya en al-Andalus. 

Fig. 1: Pórtico este de la Casa de la Alberca, 936-1010, Conjunto Arqueológico 
de Madīnat al-Zahrā’ (Junta de Andalucía), Córdoba. Fotografía del autor.
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características singulares y ciertamente diferentes en cada uno de los reinos. De este modo, se pasó 
de una estética omeya “oficial” a una amplia variedad de formas que, en mayor o menor medida, 
bebían del lenguaje ornamental tradicional14, lo que convirtió a este siglo xi en un periodo de gran 
riqueza estética (Calvo Capilla, 2011). 

Para profundizar en este asunto, se propone un sintético análisis comparativo de algunos de los 
restos arquitectónicos palatinos que mejor se han conservado (Marinetto Sánchez, 199015). El obje-
to de estudio que guiará este trabajo serán las arquerías de los palacios de los principales alcázares 
del periodo16. Se trata de un elemento arquitectónico de carácter eminentemente público, puesto 
que constituyen la entrada a los salones principales de representación del poder (recepciones, ce-
lebraciones y otras ceremonias), sirviendo como un ejemplo más para establecer analogías entre 
las diferentes taifas17. Algunas mostrarán un ornamento totalmente heredado de lo califal, otras co-
menzarán a introducir determinadas formas asumidas del contexto mediterráneo (Cabañero Subiza, 
201218) y, una tercera vía, mostrará soluciones completamente diferentes y novedosas respecto a la 
tradición andalusí (Robinson, 1992: 49-61). Un factor a tener en cuenta a la hora de dar continuidad 
o generar distanciamiento respecto al arte omeya pudo ser el posicionamiento político de los gober-
nantes, es decir, de la ideología preponderante y del modo de legitimar sus respectivos gobiernos 
(Rabasco García, 2018: 327-330). Por lo tanto, este estudio hará trata de aproximarse al motivo que 
produjo esa disgregación estética que enriqueció enormemente el panorama artístico del momento. 
Así, se mostrarán los matices artísticos y diferencias existentes entre los Banū ‘Abbād de Sevilla, los 
Banū Hūd de Zaragoza y los Banū Dhī al-Nūn de Toledo. 

EL LENGUAJE ARTÍSTICO AL SERVICIO DE LOS PODERES: SEVILLA, ZARAGOZA Y TOLEDO 

Como ya se ha mencionado, Sevilla, uno de los reinos más estables y prósperos de todo el siglo 
xi, estuvo gobernada por una dinastía de andalusíes de origen árabe. Su posicionamiento respec-
to a la fitna y sus intenciones respecto al califato eran claras: apoyo a la rama omeya y una fuerte 
oposición a las aspiraciones de los beréberes hamudíes19 (Viguera Molins, 1992: 135-136 y Rosado 
Llamas, 2008: 82-98). Al mismo tiempo, y posiblemente gracias a la cercanía entre las dos ciudades, 
consiguieron que el poder centralizado en Córdoba se desplazase en buena parte hacia Sevilla. Por lo 
tanto, los abadíes se presentaron ante el resto de al-Andalus como protectores de la dinastía omeya 
ante la amenaza foránea y, en consecuencia, asumieron la herencia califal sin necesidad inicial de 
tomar la antigua capital omeya20. Esto tiene su reflejo en los restos hallados de lo que parece ser uno 

14 Entendiéndose tradicional como el arte que se ha desarrollado durante siglos bajo el control omeya y que, por tanto, se ha 
convertido en la lengua común para la sociedad de la primera mitad del siglo xi. 

15 En este trabajo analítico y comparativo se puede apreciar la diversificación formal del lenguaje artístico en los capiteles y la 
reinterpretación libre del lenguaje omeya en cada taifa. 

16 Por el momento no se han hallado restos monumentales de todos los alcázares que debieron ser notables en el siglo xi. 
Por ello, resulta conveniente hacer alusión exclusivamente a aquellas piezas más elocuentes, correctamente fechadas y que aportan 
información certera y relevante como para poder llevar a cabo un estudio sobre ellas. Esto justifica que no se haga referencia la triple 
arquería de la alcazaba de Málaga de los Cuartos de Granada, puesto que no hay unanimidad sobre la fecha de construcción (Ordóñez 
Vergara, 2000: 164-181). 

17 Este espacio hay que entenderlo como la fachada del edificio más representativo de todo el reino, ya que en él se encuentra 
el soberano representado simbólicamente. Dado este carácter, debe considerarse como la base para poder abordar un estudio como 
este, pero sería necesario complementarlo con una visión más amplia hacia otros restos materiales: techumbres, revestimientos 
murales (tableros pétreos, pinturas o enlucidos de yeso), soportes, etc. Sin embargo, por razones de espacio, no es posible abordarlo 
en este trabajo con toda la profundidad que merece. 

18 La diversificación del lenguaje también fue motivada por la inclusión nuevos recursos plásticos para la decoración parietal 
asumidos desde el Mediterráneo, como, por ejemplo, el arco mixtilíneo. 

19 Los abadíes muy probablemente veían a los hamudíes como extranjeros tratando de hacerse con el poder del califato 
andalusí, el cual no les correspondía.

20 A partir de la segunda mitad del siglo xi, una vez que los gobiernos se han estabilizado y consolidado, la posesión de Córdoba 
será una ambición para varios reinos, como los de Sevilla y Toledo, ya que no olvidaban que había sido la capital de califato. Por lo 
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de los alcázares de la taifa, localizados 
actualmente en la Casa Toro-Buiza del 
Patio de Banderas, el núcleo primitivo 
de los Reales Alcázares (Tabales Rodrí-
guez y Vargas Lorenzo, 2014 y Vargas 
Lorenzo, 2019). Se trata de dos arque-
rías geminadas (fig. 2) que, situadas en 
los extremos de un gran salón longitu-
dinal (posiblemente ceremonial, dadas 
sus notables dimensiones), darían ac-
ceso a sus respectivas alcobas latera-
les. La decoración que ofrece responde 
plenamente a un lenguaje de herencia 
califal: simulación mediante pintura 
mural del despiece de dovelas que se 
alternan con diferentes motivos orna-
mentales21. El recuerdo y el aparente 
anhelo por las construcciones omeyas 
como las de Madīnat al-Zahrāʾ es más que evidente, lo que supone una búsqueda de continuidad vi-
sual de lo omeya (Ewert, 1977). Esto podría interpretarse como un intento por legitimar su posición 
respecto a otros reinos a partir de la continuidad del lenguaje artístico y, de este modo, declararse 
herederos del poder efectivo califal como árabes andalusíes que fueron. 

Por otro lado, tanto la cora de Zaragoza como otras de la Marca Superior tuvieron continuas 
discrepancias con el gobierno de Córdoba incluso antes de la llegada de Abd al-Raḥman I en 756. 
A esto se uniría la dificultad de controlar el territorio, bastante alejado del centro de poder anda-
lusí, lo que permitió afianzar un sentimiento reaccionario a lo omeya (González Ferrín, 2006: 380). 
En este contexto, los Banū Hūd de Za-
ragoza, una familia andalusí de origen 
árabe, obtuvieron el poder de la taifa 
hacia 1038 en detrimento de los Banū 
Tuŷīb (Viguera Molins, 1992: 59). Esta 
familia fue la que elevó el palacio de la 
Aljafería, el mejor conservado de todo 
el siglo xi22, y es por ello que haya sido 
el monumento mejor estudiado del pe-
riodo (Beltrán Martínez, 2008). Como 
no podía ser de otro modo, la base 
arquitectónica y decorativa (fig. 3) fue 
heredada del lenguaje califal (Ewert, 
1977), aunque con mayores complica-
ciones decorativas (Robinson, 2002). 
Al mismo tiempo, decidieron abrir su 
capacidad creativa a las corrientes 

tanto, tener el control sobre Córdoba supondría ser el heredero del sistema político del occidente mediterráneo más importante del 
pasado más inmediato. 

21 Vargas Lorenzo (2019: 21 y 27-31) plantea la hipótesis que las pinturas podrían ser un repinte bajomedieval. Sea como 
fuere, lo cierto es que el impacto del arte califal en las pinturas es más que evidente. 

22 A pesar de sus importantes reconstrucciones y recreaciones. 

Fig. 2: Alcoba oeste del palacio de Banderas de Sevilla, últimas décadas del s. 
xi, Casa Toro-Buiza (Ministerio de Hacienda), Sevilla. Fotografía del autor. 

Fig. 3: Pórtico norte de la Aljafería de Zaragoza, 1065-1081, Cortes de Aragón, 
Zaragoza. Fotografía del autor. 
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mediterráneas (fig. 4), asimilando determinadas formas y soluciones ornamentales aparentemente 
foráneas23 (Cabañero Subiza y Lasa Gracia, 2003 y Cabañero Subiza, 2012). Sin entrar en mayores de-

talles al ser una cuestión ya estudiada 
en profundidad, ha de considerarse la 
Aljafería como un edificio de gran origi-
nalidad, de transición entre la tradición 
omeya y las ya indicadas nuevas formas 
decorativas asumidas del contexto nor-
teafricano. Por lo tanto, podría enten-
derse como una liberación expresiva 
y una reinvención artística respecto al 
lenguaje “oficial” del Califato, dado el 
clima de desapego existente en Zarago-
za desde el siglo viii, además de un gus-
to por nuevas formas24 quizá fomenta-
do por la misma distanciación respecto 
a Córdoba. 

Finalmente, ‘Abd al-Raḥman ibn Dhī 
al-Nūn, de familia andalusí arabizada 
pero con orígenes beréberes, consiguió 

el favor de Sulaimān al-Musta‘īn (r. 1009 y 1013-1016) al apoyarle en sus aspiraciones al califato, 
consiguiendo en contrapartida el control de amplios territorios de la Marca Media. El gobierno de 
la ciudad de Toledo fue delegado en su hijo, el que sería más tarde el futuro Ismā‘īl al-Ẓāfir (r. 1032-
1043) (Viguera Molins, 1992: 53-54). Esta ciudad se convirtió en uno de los focos insurrectos del 
poder cordobés ya desde el emirato, algo que continuaría durante la fitna (Delgado Valero, 1987: 30-
34). Incluso, el palacio sobre el que se asentaron los reyes taifas fue construido como alcázar-fortale-
za por el califa ‘Abd al-Raḥman III (r. 929-961) con el fin de tener una zona de seguridad desde la cual 
poder controlar la ciudad tras la revuelta sofocada del 932 (Monzón Moya, 2011). Comprendiendo 
los hechos históricos y la disposición política de la familia gobernante se entendería, por tanto, el 
destacado desapego de la taifa de Toledo con cualquier seña de identidad omeya representada por 
los Banū Dhī al-Nūn.

Las excavaciones en el convento de Santa Fe de Toledo durante 2006 (Monzón Moya, 2011) saca-
ron a la luz unos restos de excepcional singularidad: una arquería triple con dos frentes decorativos 
diferentes (fig. 5): por un lado, un despliegue iconográfico con representaciones de la corte25 y, por 
otro, un bestiario de tradición oriental26 (Monzón Moya, 2011: 257-265). A pesar de ser una decora-
ción en yeso la técnica no es a molde, sino modelado y tallado a mano27. Su revestimiento polícromo 

23 Como ejemplo, podemos destacar la novedosa aparición del arco mixtilíneo en el pórtico norte, teniendo su mayor 
despliegue en el oratorio palatino. Dicha tipología se encuentra en numerosos edificios del Magreb, como las mezquitas de Qayrawan, 
la Zaituna de Túnez o la Qal‘a de los Banū Ḥammad, entre otros ejemplos. 

24 Este lenguaje tuvo un rápido impacto en otros reinos próximos como el de Lérida, pues, según las hipótesis de Ewert (1979), 
el taller que intervino en el Castell Formós de Balaguer podría tratarse del mismo que el de la Aljafería. 

25 La iconografía representada remite directamente a un contexto cortesano, ya que las figuras más destacadas son las relativas 
a la caza: halconeros a caballo, aves rapaces atrapando gacelas, etc. 

26 Podemos llegar a esta conclusión por la aparición de algunos animales, tanto fantásticos como reales, que no son habituales 
del imaginario occidental. Sin embargo, el factor determinante es la aparición de unos nimbos sobre las cabezas de algunas de estas 
figuras: una iconografía asumida posiblemente del mundo fatimí. 

27 El empleo de moldes para la decoración con yeso permite una potencial disminución del tiempo de decoración, puesto que 
se reduce al mínimo los procesos de diseño y de talla. Por ello, se piensa que esta arquería se trata de una obra excepcional, ya que 
la dedicación decorativa a mano garantiza un proceso mucho más artesanal y cuidado. 

Fig. 4: Oratorio de la Aljafería de Zaragoza, 1065-1081, Cortes de Aragón, 
Zaragoza. Fotografía del autor.
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a partir de materiales pictóricos como el lapislázuli y el oro hablan de una obra totalmente suntuosa 
(González Pascual, 2014), como así debió ser el resto del palacio, según relataron reconocidos cro-
nistas como Ibn Ḥayyān al-Qurṭubī (987-1075) (Ibn Bassām, 1978-1979). Los únicos restos que se 
conservan en todo el Mediterráneo con los que se pueda comparar son los encontrados en la ciudad 
tunecina al-Manṣūriyya28 (Barrucand y 
Rammah, 2009; Cressier, y Rammah, 
2015). Si a esto le sumamos otros ha-
llazgos arqueológicos menores en Tole-
do, así como las numerosas referencias 
literarias que conservamos referentes 
a intercambios con ciudades de oriente 
(Delgado Valero, 1987: 247-250; Calvo 
Capilla, 2001: 89-91), el resultado nos 
indica que los Banū Dhī al-Nūn mantu-
vieron un nivel de contacto por ahora 
indeterminado con alguna ciudad del 
levante Mediterráneo29, posiblemente 
El Cairo, el gran puerto comercial del 
momento y la puerta de Asia (Rabasco 
García, 2014). 

Por tanto, los restos arqueológicos del alcázar toledano nos hablan de un lenguaje que, de mane-
ra consciente, busca diferenciarse de la tradición califal a través de unas soluciones arquitectónicas 
foráneas30. En este mismo sentido también hay que valorar la ideología de la familia gobernante, 
puesto que apoyaron al bando beréber durante la fitna y, por tanto, se posicionaron en contra de 
Sevilla. Podría considerarse entonces que los Banū Dhī al-Nūn llevaron a cabo una política opuesta 
a lo omeya y lo materializaron a través de un programa ornamental basado en la diferenciación de 
la tradición con el propósito de generar una nueva identidad propia que les legitimase como gober-
nantes independientes de la Marca Media. 

CONCLUSIONES

Debido a los escasos y fragmentados restos que conservamos no se pueden extraer por el mo-
mento conclusiones absolutas, a la espera de un estudio más extenso y pormenorizado. Aunque sí 
es cierto que podría considerarse que el ornamento arquitectónico (entre otros tipos de artes que 
no han podido ser abordadas en este trabajo31) desempeña un papel crucial en la configuración de 
la identidad de los reinos de taifas. Según lo visto, la evolución del lenguaje artístico andalusí no so-
lamente obedece al gusto estético, sino que está condicionado por un marcado mensaje político de 
tintes legitimadores. En este sentido, este factor es lo que determina que una dinastía desarrolle un 
lenguaje determinado u otro, y, al mismo tiempo, es lo que le hace ser original y diferente respecto 

28 Esta ciudad fue una de las grandes capitales fatimíes durante el siglo x, antes de que trasladaran la corte a Egipto. En 
este sentido, los escasísimos restos materiales de los palacios cairotas fatimíes no permiten por ahora trazar analogías en busca de 
paralelos formales o materiales similares. 

29 Posiblemente de manera indirecta a través del comercio con otras taifas costeras. 
30 Seguramente porque carecían de otra tradición decorativa andalusí con la que asimilarse. 
31 No puede entenderse este trabajo como algo concluido, sino como el punto de partida de un estudio mucho más amplio que 

aborde los diferentes tipos de artes que se desarrollaron durante el siglo xi en al-Andalus. Por eso, no podrán extraerse conclusiones 
definitivas hasta la finalización de la tesis doctoral a la que pertenecen estos primeros resultados. 

Fig. 5: Frente del bestiario de la arquería del alcázar de Toledo, 1043-1075, 
Museo de Santa Cruz (Ministerio de Cultura y Deporte), Toledo. F 

otografía del autor.
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al resto. De este modo, a través del arte podría atisbarse la ideología política a favor o en contra de lo 
omeya, además de los vínculos y relaciones entre las taifas e, incluso, con más allá del Mediterráneo. 
Así, mientras tanto, el ornamento arquitectónico queda convertido en el símbolo de identidad visual 
de un mensaje legitimador. 
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