
51. Tajador o Fuente (fragmento)
Cerámica esmaltada y decorada en verde y morado
10 x 24 cm ø
1320-1360
Plaza de la Judería de Teruel
N. 5262
Museo Provincial de Teruel

Utilizado en la mesa como trinchante de carnes, pescados y alimentos

sólidos, troceados posteriormente en porciones menores con la ayuda de un

cuchillo para su consumo. 

Los alfares producen estas piezas en fechas tempranas, así lo respaldan

los documentos, aunque preponderaron las piezas de madera. Predomina

durante el siglo XIV el tipo de fuentes con anillo solero, paredes curvilíneas o

leve carena, y labio triangular caído. El interior suele decorarse en verde y

morado, registrándose el gran tamaño y el tipo medio.

M.Á.M.D.
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52. Tajador
Solar del Teatro Romano
Fosa séptica. Calle de la Verónica (Judería). Zaragoza
Cerámica estannífera con decoración en verde y marrón
5 x 31 cm ø
Siglo XIV
NIG: 84.39.10.A
Museo Provincial de Zaragoza

La fosa séptica o pozo de donde procede, junto con otras piezas que se

muestran en la exposición, indica la existencia de una vivienda que, por el

emplazamiento topográfico y la cronología, perteneció al barrio judío. Por des-

gracia no se ha conservado ningún resto de estas viviendas ni arte mueble,

dado el arrasamiento que produjeron las sucesivas ocupaciones del solar.

La parte interior está decorada en campo abierto con un motivo central,

donde destaca una figura femenina, con una significativa presencia de las

manos, flanqueada por dos grandes palmas. Su pasta, de color rojo, y su

decoración, difiere un tanto de la típica empleada en los centros de produc-

ción turolenses, lo que puede hacer especular sobre una procedencia distin-

ta, quizás la propia Zaragoza. El uso de estas cerámicas por parte de algunas

familias de la comunidad judía evidencia un alto poder adquisitivo y un gusto

refinado.

M.B.LL. & J.Á.P.P.
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53. Picher (Jarro)
Cerámica esmaltada de mesa
25,5 x 8,5 cm ø
Plaza de la Judería de Teruel
Primera mitad siglo XIV
N. 5341
Museo Provincial de Teruel

El picher constituye el recipiente por antonomasia en el servicio de líqui-

dos en la mesa durante todo este período. Los estudiosos vinculan su intro-

ducción en el siglo XIII con nuevos hábitos y modales de mesa, desconocidos

hasta entonces, como es el consumo de vino. 

Su característico pico vertedor es el que le imprime carácter y le confiere

el nombre con el que se conoce este jarro. Su morfología se inspira en su

homólogo en metal; el primitivo presenta una pequeña repisa, cuerpo globu-

lar y cuello tubular, mientras que el más reciente opta por la base plana y

cuerpo acampanado.

M.Á.M.D.
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54. Picher (Jarro)
Solar del Teatro Romano
Fosa séptica. Calle de la Verónica (Judería). Zaragoza
Cerámica estannífera con decoración en verde y morado
16 x 12 cm
Primera mitad del siglo XIV
NIG. 84.39.E.10
Museo Provincial de Zaragoza

Este fragmento sólo conserva el fondo, el cuerpo globular y el arranque del

asa que se desplaza desde el borde al centro. Está fabricado en cerámica de

Teruel con su característica pasta roja, barniz estannífero y decoración en

verde y morado. Además de este tipo, durante el siglo XIV también llegaron al

mercado de Zaragoza manufacturas de los alfares levantinos, establecidos en

Paterna, de la serie azul y de la serie verde y marrón.

No proliferan los objetos metálicos, pero no es extraordinaria su presencia

en la judería de Zaragoza, nominándose vr. gr., huna pichera d�arambre, hun

pichel et hun salero destanyo, o huna pichelica de arambre viexa. También

pueden fabricarse en metales nobles, como un pichel de argent pesant setze

onças y quatro arienços, que posee la familia Enforna, alias Maymones, habi-

tante en Calatayud, y que los comisarios evalúan en dos florines.

M.B.LL.; J.Á.P.P. & M.Á.M.D.
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55. Picher (Jarro)
Cerámica esmaltada de mesa decorada en morado
16,5 x 11,5 cm ø
Casco urbano de Teruel
Finales del siglo XIV
N. 7327
Museo Provincial de Teruel

La decoración, muy versátil y expresiva, perdurará a lo largo de toda la

segunda mitad del siglo XIV, aplicada también, y con el mismo éxito, a jarri-

tas y morteros afines a sus coetáneos, empleados por igual por las tres comu-

nidades confesionales. Las corporaciones de cantarería-ollería en las

Comunidades de aldeas superan el 10% de la mano de obra activa; es un cua-

simonopolio de los mudéjares.

M.Á.M.D.
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56. Jarrita o terrazo
Cerámica esmaltada de mesa decorada en verde y morado
13 x 13 cm ø
Casco urbano de Teruel
Finales siglo XIV
N. 7321
Museo Provincial de Teruel

Si apelamos a la literatura comparada, el terrazo en Mallorca se empleaba

tanto para contener agua como vino, mientras que en Valencia, donde suelen

estar pintados o decorados en reflejo dorado, podían contener flores, miel o

aceites. De ello podemos colegir su vinculación con líquidos (agua, vino y

leche) o semilíquidos (miel, aceite) y una fisonomía cerrada, con cuerpo glo-

bular o vientre, anillo solero y asas.

M.Á.M.D.
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57. Copa
Cerámica esmaltada de mesa decorada en verde y morado
9,5 x 7 cm ø
Segunda mitad del siglo XIV
Casco antiguo de Teruel
N. 8273
Museo Provincial de Teruel

El consumo de líquidos se realiza a través de pequeños cubiletes, jarritas

o terracillos, así como en escudillas, por lo que las copas de cerámica esmal-

tada �las familias adineradas adquieren las de plata� no tienen una presen-

cia significativa. Su factura es de pequeño tamaño.

Las familias más modestas lo emplean como fondo de emergencia o ele-

mento de tesaurización, como lo demuestran los objetos empeñados a los prin-

cipales prestamistas judíos por algunos correligionarios. A fines del siglo XV se

encontraban en poder de Salamon Alazar, judío franco de Zaragoza, las pren-

das siguientes: una copa sobredorada (100 sueldos), una taceta blanca de plata

(40 sueldos), una copa sobredorada de plata (120 sueldos), dos cucharetas de

plata, un tazón gallonado blanco y otro dorado (100 sueldos), etc.

M.Á.M.D.
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58. Copas (fragmentos)
Vidrio nacarado y pan de oro
Plaza de la Judería de Teruel
Siglos XIV-XV
N. 5309, 5310 y 5315
Museo Provincial de Teruel

Para beber, además de los vasos de arcilla o de estaño, se emplean cubi-

letes o vasos de vidrio �gottu�, probablemente troncocónicos. La presencia de

botelhus de cuello largo y estrecho hace pensar que podían beber el vino o el

agua pura a bocabotella. 

La aljama de Teruel, en torno a 1460, en que la producción no bastó para

satisfacer el consumo interno, obtuvo un privilegio que le permitía introducir

hasta treinta cántaros (unos trescientos litros) mensuales de vino foráneo,

teniendo prioridad las ambarazadas y los enfermos. En Zaragoza, por su

parte, los capítulos del arriendo de la sisa del vino previenen del derecho que

asiste a sus contratantes a alquilar los cilleros de la juderia que havra menes-

ter para el almacenaje de un stock que garantice el suministro.

M.Á.M.D.
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59. Taza
Cerámica esmaltada decorada en verde y manganeso
7 x 4 cm ø
Casco urbano de Teruel
Siglos XIV-XV
N. 6673
Museo Provincial de Teruel

Aunque su tamaño pueda inducirnos a pensar que se tratare de un jugue-

te, no se han hallado ejemplares de un módulo mayor que hubiesen actuado

de prototipo. Dicho tamaño, aunque no se han conservado muchos elemen-

tos de comparación, concuerdan con los usos en la mesa relativos al consu-

mo individual de líquidos. No son citados con frecuencia en los inventarios de

la expulsión de los que se tiene noticia (Zaragoza, Calatatayud y Sos del Rey

Católico).

El valor intrínseco de este tipo de piezas, si son de plata, puede inducir a

robos, como el efectuado en 1470 por los judíos Açach Çofer y Açach Biton,

sastres de Teruel, en la vivienda de un vecino de la aldea de Celadas, a los

que intervinieron una taça de argent de un marco de peso.

M.Á.M.D.
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60. Cuenco con ala o salsera
Cerámica esmaltada de mesa decorada en verde y morado
4 x 15 cm ø
Casco urbano de Teruel
N. 7839
Museo Provincial de Teruel

Los cuencos dotados de un ala externa plana y un receptáculo central son

uno de los paradigmas definitorios de los alfares turolenses. Aunque no se ha

esclarecido definitivamente su funcionalidad, se asocia con la presentación de

salsas especiadas con las que se condimenta la carne una vez servida en la

mesa. 

Las salsas, complemento esencial de carnes y legumbres, se cocinaban

con hierbas aromáticas o se aliñaban con aceite y especias accesibles en el

mercado semanal (sal, pimienta, mostaza, culandro, clavo, etc.); si acompa-

ñaba al pescado hervido, se compone de harina, limón y el caldo de la propia

cocción. 

M.Á.M.D.
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d) Varia

61. Candiles
Cerámica esmaltada para iluminación decorada en verde y morado
14,5 x 15 cm ø
Casco urbano de Teruel
Finales del siglo XIV
N. 7830
Museo Provincial de Teruel

Frente a la iluminación artificial exterior, donde consta la utilización de

antorchas y lanternas o farolillos, en el interior de las viviendas se recurre al

candelero de cobre o hierro con una o más puntas, al objeto de insertar las

velas y mechas de cera o sebo. En las excavaciones, sin embargo, han apare-

cido candiles de pellizco o copa de tener lumbre en taula.

Los candiles de pie alto son relativamente tardíos, ya que los más antiguos

conservados se remontan a la segunda mitad del siglo XIV. Se caracterizan

por presentar la cazoleta decorada en el borde y cinco pellizcos para poner las

distintas mechas. Por lo común, atendiendo a los restos de combustión, se

empleaban tan sólo las tres centrales.

M.Á.M.D.
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62. Plato brasero o bacín (fragmento)
Cerámica valenciana de mesa decorada en azul
7 x 27 cm
Plaza de la Judería de Teruel
Mediados siglo XV
N. 5307
Museo Provincial de Teruel

Esta pieza es alóctona, fruto del intenso intercambio existente con los

mercaderes valencianos. En los distintos pregones de la feria de San

Bartolomé, que se prolonga durante tres semanas, se advierte de la tutela que

ejerce el municipio, de modo que todas e qualesquiere personas de qualquie-

re ley, estado, orden, grado e pertenencia sian, a la dita feria vinientes con sus

meres bienes e mercaderias, e otros qualesquiere cosas que con si trayeran e

cavalgaduras o trayer faran a la dita feria, sean franquas.

Decorado en azul, presenta un león rampante entre hojas de helecho. El

triunfo de este motivo permitió la difusión de distintas versiones a lo largo del

siglo XV en picheres y platos. Están relacionados, por su conformación a

modo de bandeja, con la higiene personal de las extremidades y el rostro. La

bacia, por el contrario, de modo cotidiano se destina al amasado de la harina

o al pisado de la uva, guardando concordancia con los lebrillos.

M.Á.M.D.
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63. Prótamo de toro
Cerámica esmaltada y decorada en verde y morado
4 x 2,5 cm
Plaza de la Judería de Teruel
Finales del siglo XV
N. 5272
Museo Provincial de Teruel

La fiesta taurina y el correr los toros es un signo de identidad turolense en

el Medievo, pues con ellos se contaba para la manifestación de alegrias cora-

les, como la celebrada con motivo de la proclamación de Fernando I y la

implantación de la dinastía Trastámara (1412) �del que participan cristianos,

judíos y mudéjares� que supuso un desembolso de 6 florines y 36 sueldos 6

dineros para la adquisición de dos toros y un novillo. 

Pocos meses antes había tenido lugar una exteriorización distinta, esta vez

procesional, como la comitiva presidida por Vicente Ferrer en sus predicacio-

nes, en la que hubieron de sufragarse seis branchones por la predilección que

sentía el dominico por los sermones nocturnos, más sobrecogedores, si cabe,

que los reglados en horario solar. 

M.Á.M.D.
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64. Azulejo
Cerámica esmaltada de uso arquitectónico decorada en azul
15 x 15,5 cm
Casco urbano de Teruel
Siglo XV
N. 8015
Museo Provincial de Teruel

El revestimiento cerámico de las viviendas judías es excepcional, y muy

pocas familias podían permitírselo en ciertas estancias. Es patente que el

medio condiciona los materiales constructivos, al igual que la morfología

estructural. El yeso o aljez es aplicado en el estucado y revoque de paredes,

suelos, techos, portales y escaleras, y como argamasa en los huecos de la

albañilería como alternativa al barro; madera o fusta en los cubrimientos y

vigas de techos �una media de diez o doce palmos� sustentados sobre tron-

cos pulidos, ventanas, puertas y dinteles; las cañas, en las casas modestas,

como cubierta, cielo raso o solarete, tras la realización de unas operaciones

previas como la monda, atado y entrecruzado. Nos consta documentalmente

que los judíos de Monzón arrendaban los hornos para la fabricación de cal

viva.

La arcilla, tanto en su modalidad de adobe �tierra arcillosa y paja secada

al sol� como rejolas �ladrillo cocido, sumergido luego en agua para que no

absorba la humedad�, se emplea masivamente en los elementos sustentantes

tales como pilares y paredes medianiles, construidos de ordinario a lecho de

mortero sobre hilada inferior. Allí donde la piedra es abundante �no es el caso

de Teruel� el sillar y el mampuesto sustituye con ventaja a los materiales

reseñados. La trabazón de los forjados y armaduras horizontales se tienden

mediante rollizos de madera, rellenando el entrevigado con yeso para formar

los pisos.

M.Á.M.D.
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65. Fuente circular (fragmento)
Decoración estampada con la Menorah
Terra sigillata
3,3 x 2,3 cm
Primera mitad siglo V
Los Quiñones (Borja)
NIG. 78.19. 99
Museo Provincial de Zaragoza

En este lugar se localizó en el año 1979 un asentamiento rural tardorro-

mano, que todavía está sin excavar, en una campaña de prospeccción siste-

mática llevada a cabo con el Centro de Estudios Borjanos. Todos los hallaz-

gos se realizaron en superficie, y consistieron en cerámicas de diversos tipos.

La pieza analizada responde a un pequeño fragmento de fondo plano que

formó parte de una amplia fuente circular con reborde plano. Su base inte-

rior se estampa con un sello donde se representa una Menorah, flanqueada a

sus pies por unas ramas de olivo. 

Las características morfológicas de esta cerámica la encuadran en la fami-

lia de las llamadas terra sigillata, que tienen una pasta y un barniz de color

anaranjado, procedente de un taller languedociense de la Galia Narbonense,

producciones que llegan a la Península en el siglo V con una amplia difusión

en nuestro territorio. Por las fuentes del siglo VII sabemos que la Narbonense

era considerada una de las provincias más densamente pobladas por comu-

nidades hebreas. Julián de Toledo censuraba la parcialidad filojudaica exis-

tente en esta demarcación, lo que puede ser indicativo de su arraigo, como lo

corrobora la decoración aludida. 

El sello tiene una ligera forma ovalada, con una circunferencia máxima de

11 mm. La forma, la gran nitidez que presenta y su contorno perlado parecen

indicar que estamos ante el positivo realizado con un entalle grabado en pie-

dra dura, posiblemente destinado a ser engarzado en un anillo. Todas estas

cualidades descartan que el sello fuera realizado exclusivamente para deco-

rar cerámicas.

El candelabro tiene un fuste central alto y liso, de éste se ramifican tres

brazos rectilíneos a cada lado y a distinta altura, de mayor longitud el infe-

rior y menor el superior. No se aprecia con claridad cómo están formados

estos brazos, pero lo frecuente es que tengan capullos y formas esféricas u

ovoides. La base donde se apeaba no se distingue con claridad, aunque es

muy posible que sea tripedal. Hay un precedente gráfico en la combinación de

la Menorah �símbolo del Templo durante la Antigüedad� y las ramas de olivo

en una de las visiones místicas del profeta Zacarías (Zacarías 4:1-3 y 4:11-

14), representada en la Biblia iluminada por Yosef ha Sarfatí en Biblioteca

Nacional de Lisboa (ca. 1300), donde se ilustra con una visión de dos olivos

produciendo aceite para el candelabro. Esta pieza es considerada el testimo-

nio arqueológico más antiguo de la presencia judía en Aragón. 

M.B.LL. & J.Á.P.P. 
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