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CERÁMICAS PARA UNA SOCIEDAD EN LA FRONTERA MEDIEVAL  MERIDIONAL: LAS LOZAS DECORADAS DE LA VILLA DE PETRER



José Luis Menéndez Fueyo
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE (MARQ)La intensa actividad arqueológica existente en nuestro territorio en las últimas décadas renueva y actualiza de forma continua el registro arqueológico, herramienta indispensable para el conocimiento de nuestra historia. Sin embargo, esta potente 

herramienta ha sufrido en repetidas ocasiones una preocupante parálisis en la publicación y difusión científica de sus estudios y conclusiones. No será el caso de Petrer, que podemos considerarlo una rara avis, ya que los estudios sobre cerámica medieval 
debemos remontarlos a los inicios de una actividad arqueológica de corte científico y metodológico, iniciada después de años de estudios de carácter local muy voluntaristas,  pero con una escasa disciplina y preparación académica. 
Las primeras actuaciones arqueológicas en los recintos fortificados de época medieval del Vinalopó se sitúan en esos difíciles años 80 del siglo pasado, cuando los trabajos en el Castillo de Sax o los realizados en los castillos de La Mola en Novelda y en Petrer poco después, se produjeron por la continua solicitud realizada por unos entonces jóvenes Rafael Azuar Ruiz y Concepción Navarro Poveda, quienes no pararon de explicar, solicitar y sobre todo, convencer a responsables políticos, arquitectos e incluso cronistas locales de entonces, de la imperiosa necesidad -que no obligación- de realizar actuaciones previas al proceso de restauración.
Los trabajos de Concepción Navarro Poveda en todas esas fortificaciones marcaron la pauta de las siguientes décadas de 
intensa actividad arqueológica, acompañada de una importante literatura científica en monografías y artículos específicos que relanzó los estudios sobre las producciones cerámicas de época medieval en nuestro territorio (Navarro Poveda, 1986: 571-587; 1987: 63-71; 1988: 81-109; 1988a; 1989; 1990; 1994: 103-165; 2001: 125-132; 2005: 32-40). Hoy, todos aquellos que investigamos en arqueología medieval y trabajamos con el registro cerámico en concreto, somos deudores de aquella época, en la que la labor realizada por la arqueóloga Concepción Navarro en Petrer se destila y aprecia en muchos de los trabajos que se realizan en la actualidad y entre los que integran la edición de este catálogo. En el caso que nos ocupa, el de la producción cerámica de época medieval, no pretendemos reproducir lo ya expuesto, sino que nuestro objetivo se centrará en presentar un conjunto de producciones decoradas que forman parte de los fondos arqueológicos del actual museo municipal, actualizando las líneas de trabajo puestas en marcha en su día por nuestra querida Concha Navarro. Por tanto, mucho de lo que aquí expresemos ahora, queremos que sirva de humilde homenaje al pundonor y entrega de una de las investigadoras que han sido claves para el conocimiento de la historia y arqueología medieval del Valle del Vinalopó. 

Vista aérea del castillo sobre 

el cerro dominando el núcleo 

histórico (Foto: Juan Miguel 

Martínez– Grup Fotogràfic 

Petrer).



162 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALESLos materiales que forman parte de este sucinto trabajo proceden de dos ámbitos de actuación muy bien diferenciados. Por una parte, se encuentra un conjunto de materiales recuperados en los años 60 del siglo XX por parte de los miembros del Grupo Arqueológico Dámaso Navarro de Petrer, quienes recogieron materiales en diversos yacimientos medievales del término municipal como en Els Castellarets, la alquería islámica de Puça y, por supuesto, en el Castillo de Petrer (Navarro Poveda, 1988a: 12), enclave 
fortificado que desde el año 1974 (Fig. 1), inició un proceso de restauración impulsado por la corporación municipal y con el apoyo de la Sección Provincial de Amigos de los Castillos de Alicante (AEAC), como parte de la apertura de expediente iniciado por el Ministerio de Cultura para impulsar su declaración como Monumento Histórico-Artístico de interés Nacional. Entre esos fondos se encuentran también 

una parte de los materiales documentados en la actuación realizada en el castillo en el año 1988 y que formaron parte de la monografía titulada Petrer islámico (1988a), un trabajo presentado en el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, y que es la actual columna vertebral de los estudios sobre la arqueología medieval en la comarca del Vinalopó. Las sucesivas intervenciones que se producen en los años posteriores afectan fundamentalmente a la consolidación del frente Oeste con la reconstrucción de la fachada donde 
se ubica el ingreso y del matacán que lo defiende; a los trabajos relativos a reconstruir la Torre de Homenaje (1978) y el frente sur del recinto amurallado, lugar muy afectado por las lluvias, donde además se encuentran las cuevas que aún estaban ocupadas (1980), culminando los trabajos en el año 1983 con la declaración como Monumento Histórico-Artístico de interés nacional y la restauración de la Sala de Armas, convertida en sala de exposiciones y museo.

Figura 1: Los restos del Castillo 

de Petrer, antes de iniciar el 

proceso de restauración en 

1974. Foto: Goyo. Archivo 

Gráfico MARQ.
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Figura 2: Vista aérea del Castillo 

de Petrer donde se aprecia las 

excavaciones de Concepción 

Navarro de los años 1988 y 

1989.

Sin embargo, en todas estas fases de actuación, no fue efectuada ninguna intervención, sondeo, cata, o excavación en extensión de carácter arqueológico. Esta ausencia consciente era la norma en aquellos tiempos, donde en los proyectos de restauración no se les exigía que, de forma previa o a la par, existiera una documentación arqueológica que ayudara y, en algunos casos, aportara respuestas  que se antojaban imprescindibles para que se pudieran redactar los proyectos de intervención que desembocaban en la 
restauración definitiva del conjunto histórico. De esta forma, sólo ha pudieron registrar las catas y cartografía emprendidas por el Grupo Arqueológico Dámaso Navarro en el año 19691 y el fruto de la buena voluntad de los obreros que trabajaban en la restauración de 1974 y que iban guardando el material que iba apareciendo conforme avanzaba la intervención (Navarro Poveda, 1988a: 23). Con el castillo reconstruido, las actuaciones arqueológicas futuras se limitaban a espacios circundantes a la fortaleza. 
Habrá que esperar a finales del año 1987 para documentar la primera intervención arqueológica bajo postulados 1  Existe en este mismo catálogo un trabajo sobre la creación del Grupo Arqueológico Dámaso Navarro y las actividades que fueron realizando a lo largo de la vida activa del colectivo, donde puede ampliarse la información sobre los trabajos efectuados en el Castillo de Petrer. 

metodológicos y científicos serios, llevada a cargo por Concepción Navarro Poveda, como actuaciones previas a las obras de pavimentación de la explana inferior situada en el frente sur del cerro donde se ubica la fortaleza. En dichos trabajos, que se extendieron hasta enero de 1988, se abrió un sector de 35 m2 en la parte central de la explanada, perpendicular al lienzo de muralla y otro sector, más pequeño, de unos 4 m2, bajo la puerta de ingreso al interior del castillo. Durante los trabajos se descubrieron un conjunto de 11 habitaciones con vanos, puertas y espacios de distribución y un registro material de ataifores, candiles, marmitas y jarras pintadas en manganeso, así como dados, amuletos y objetos de bronce (Navarro Poveda, 1988a: 
81-109; 1990: 85-87), lo que permiten confirmar que esta 
fortificación se construyó en época almohade entre finales del siglo XII e inicios del siglo XIII (Azuar Ruiz, 1995: 44) (Fig. 2). Este nivel arqueológico almohade estaba sellado por un relleno de piedras y fragmentos de argamasa con improntas diversas que son interpretados por Concha Navarro como un nivel de destrucción. Sobre él, la arqueóloga documentó una nuevo conjunto de estructuras en sentido 
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Figura 3: Plano de la villa de 

Petrer con la localización de los 

lugares con cerámicas decoradas 

que integran este trabajo. 

Cortesía de Fernando Tendero 

Fernández. Museo Dámaso 

Navarro de Petrer. 1 Explanada 

del castillo; 2 Calle La Fuente 

esquina Julio Tortosa; 3 Calle 

Mayor, 1; 4 Plaça de Dalt, 7.perpendicular a la roca con un conjunto cerámico formado por escudillas decoradas en verde y manganeso, relejo metálico consideradas como cerámicas típicas de los alfares de Paterna y Manises y fechadas en los siglos XIV-XVI2. Por otro lado, el amable ofrecimiento que nos ha realizado Fernando E. Tendero Fernández3, director del Museo Arqueológico Dámaso Navarro de Petrer, para presentar este trabajo dentro del catálogo de la exposición Petrer, Arqueología y Museo, nos ha permitido acceder a otra parte de los fondos existentes en los almacenes y que pertenecen a actuaciones realizadas en el año 1989, trabajos que iban a ser la continuación de la primera campaña del año anterior pero la presencia de las cuevas desde principios del siglo XX impidió que la extensión de la actuación fuera como 
estaba previsto en un principio. Los resultados confirmaron que la trama urbana del poblado de época almohade es 
completamente modificada con la llegada de los cristianos, disponiendo las estancias y estructuras en una posición completamente diferente a la anterior, lo que supone una profunda reforma que no sólo afectó a este espacio intermedio sino que con toda, seguridad a buena parte de 
2  Información extraída del informe preliminar de la excavación de urgencia efectuada en el Castillo de Petrer y firmada por Concepción Navarro Poveda en Enero de 1988. Cortesía del Museo Arqueológico Municipal Dámaso Navarro de Petrer que nos ha permitido consultar una copia de dicha documentación. 
3 Agradecemos a Fernando Tendero no sólo la cortesía en dejarnos acceder a estos materiales sino también el dibujo y montaje de las figuras que ilustran este artículo. 

las estructuras de la fortaleza. Además, hemos incluido en este trabajo algunos materiales procedentes de sondeos puntuales realizados en solares del casco histórico de la villa petrerense (Fig. 3), procedentes de la calle La Fuente, esquina Julio Tortosa, de la Calle Mayor, 1 y de la Plaça de Dalt, 7, lugares donde las actuaciones arqueológicas han revelado 
con claridad un significativo registro cerámico medieval. LAS CERÁMICAS DECORADAS DEL CASTILLO DE PETRERLas producciones en verde y manganesoEl conjunto de materiales que podemos adscribir al 
momento posterior a la conquista cristiana –finales del siglo XIII -primera mitad del siglo XIV- es escaso, aunque muy relevante y se encuentra caracterizado por una mayoritaria presencia de producciones en verde y manganeso procedentes de los talleres alfareros de Paterna (Valencia). Concepción Navarro ya hace mención de ellas en su obra Petrer Islámico, donde llega a inventariar 35 fragmentos de plato y 40 fragmentos de escudilla con temáticas variadas 
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que van desde el tema reticulado con medallón central, rodios y palmetas abiertas hasta temas heráldicos (1988a: 28). En el conjunto que presentamos, todas las formas registradas se corresponden con la escudilla, una de las formas introducidas de mayor calado por la demanda feudal. 
Definida en las fuentes documentales como parabsides o scutellae, es una de las grandes novedades formales que 
surgen en las producciones cristianas como reflejo de unas costumbres y hábitos alimentarios generalizados en el nuevo poder feudal. Son piezas vinculadas a la base alimentaria de las clases más humildes, que preferentemente utilizan las cuynes o caldos y alimentos semilíquidos que requieren un recipiente alto y sin reborde para servirlos que se servía con cuchara o ayudándose de un trozo de pan o bebiendo directamente del recipiente. La lengua catalana conserva el término escudellar para referirse al acto de servir la comida. En los tratados gastronómicos castellanos aún conservan la voz hacer escudillas, entendiéndose por tal el acto de servir las raciones correspondientes a cada comensal, lo que convierte a la escudilla en el instrumento de medida de la ración individual de alimento. Medida que además, sirve como unidad de medida tal y como aparece en numerosas recetas de la época donde, al indicar la cantidad a utilizar de cada ingrediente “...e tota la mel que aurem manester metreu mige escudella d’aygua...” como se muestra en el capítulo XVI del valenciano Llibre del Sent Soví, según la traducción de L. Faraudo de Sant Germain. También consta en los inventarios como “...item una scudella de mesurar vi...” (Oliver Daydí, 1950: 34). La escudilla, para algunos, como Guillermo Roselló-Bordoy (1979: 56-57) y André Bazzana (1979: 160-162) parece tener su antecedente islámico en la forma jofaina, mientras que, para autores como Juan Zozaya Stabel-Hansen (1983), lo vincula más al cuenco o cuenco pequeño. La forma está documentada tanto en el reino de Castilla como el de Aragón desde la segunda mitad del siglo XIII. La tipología formal que podemos encontrar en este conjunto se centra en las escudillas de los tipos A1.1a y A.1.1b de la tipología cerámica para la ciudad de Valencia (Lerma, et 
alii, 1992: 29) y que se identifican con forma dotadas de un repié anular con umbo convexo, cuerpo hemisférico y borde recto con el labio convexo simple, aunque aquí los bordes no se conserven. Entre las series decorativas que 4 Estas piezas han formado parte del estudio sobre las producciones cerámicas de época islámica y medieval bajo el título Cerámicas de un reino prometido. La cerámica medieval del Castillo de la Atalaya de Villena, realizado en el marco Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración del Castillo de la Atalaya. Villena. Fase III, 
que en breve verá culminado su proceso de estudio con la publicación de su memoria científica que actualmente se encuentra en fase de redacción. 

adornan los soleros, podemos definir un primer ejemplar -CM-90/II/04-2004- (Figura nº 4, 3)- que se caracteriza por una decoración en verde y manganeso con un motivo radial, formada por tres radios verdes largos y tres radios cortos en manganeso, en forma de cruz recruzada, que nacen del centro. 
Este motivo se encuadra en el grupo decorativo definido como Paterna esquemático, que parece estar en uso hacia la primera mitad del siglo XIV, de modo similar a lo que acontece con las maiólicas arcaicas italianas con decoración geométrica en Rougiers (Francia)(Lerma et alii, 1992: 174). Este motivo radial recuerda curiosamente a las de algunas producciones de maiolica liguro-pisana datadas en el siglo XIV y XV, aunque su origen habría que buscarlo en las cerámicas de tradición malagueña. En general, todos son 
variaciones de la flor cordiforme interpretada como el árbol de la vida en torno al centro de la pieza y nunca va acompañado de microelementos ni de cenefas en el borde de las piezas (Pascual Pacheco, Martí Oltra, 1986: 100 y 144, Figura 72, 1 y 2)También podemos rastrear su presencia en un amplio número de yacimientos, tanto del territorio, como en el caso de los ejemplares de escudilla CAV12.DI4094.1 y CAV12.DI4059.2, documentados en las excavaciones del Patio de Armas del cercano Castillo de la Atalaya de Villena4 (Menéndez Fueyo, 2017); como en el territorio Dellà Sexonam, caso de los ejemplares con número de registro PI’09.3092.6, PI’13. 2274.559, PI’13.2272.6 de la Pobla medieval de Ifach en Calp; 
o en la alquería de Puça en Xàbia (Roig Sarrión, 1987: III, 644, Figura 6), como Ultra Sexonam, caso de las piezas CG’85/T-II/N-II-312y CG’85/T-III/NII-314, ejemplares vinculados con la fundación aragonesa del Castillo de Guardamar del Segura en el año 1307 (Menéndez Fueyo, 2011: 112, Figura 2; 113, Figura 3). También las encontramos en la ciudad de Valencia, documentado en las excavaciones de la calle Gobernador Viejo (Lerma et alii, 1992: 67, número 22) y en la calle Comedias (Lerma et alii, 1992: 60, número 10) o el ejemplar nº 2062 de las colecciones municipales de cerámica de Valencia (Xátiva, 1999: 286-287). Llegamos a documentarlas 
incluso en el área catalana y francesa, aunque identificadas como loza valenciana de los talleres de Paterna, en plats 
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Figura 4: Cerámicas en verde y 

manganeso de Petrer. Primera 

mitad del siglo XIV, Dibujos: 

Fernando E.Tendero Fernández. 

Museo Dámaso Navarro de Petrer. 

tejadors (telladors) como los conservados en el Museo de Cerámica de Barcelona -nº inventario 19885- (Soler García et alii, 1992: 36, nº 4, 59) o en el yacimiento medieval de Rougiers (Demians d’Archimbaud, 1980: Figura 380). El origen de este tipo de piezas y decoraciones lo debemos buscar en exclusiva en los alfares de Paterna (Valencia)(Mesquida García, 2001: 182, Lámina XXXVIII, números 1 y 4; 300-303, Láminas 37, 38 y 39; 325-326, Láminas 62, 63; Manzanedo Llorente, 2010: 62-67, piezas 17 a 19; 72-73) hasta la fecha, no disponemos de ningún otro alfar fuera del área artesanal marcada por las Olleries Majors i Menors del enclave paternero. También aparece referenciada en piezas como la CB/0684 de la calle Castillo de la localidad de Paterna (Manzanedo Llorente, 2010: 44-45, Número 8; 100-109, Números 36 a 40). Otra serie decorativa que encontramos entre las producciones de verde y manganeso del Castillo de Petrer es la pseudoheráldica, representado aquí por los ejemplares con signatura C-118, C-2/UE14, CM-90-01 y C88-7-4-V-545 (Fig. 4, 1 y 4), perteneciente al estilo Paterna Clásico (Lerma et alii, 1992: 173), y que muestra en el solero un escudete 
central con un, dos o tres palos en el centro, rodeado de finas pinceladas radiales y trazos curvos. Se trata de un motivo de nuevo cuño introducido por el mundo feudal después de la conquista, dentro de esa nueva iconografía que desbancó a los motivos islámicos en una idea por desterrar, de 

romper -aquí también, como en el resto de aspectos socio-económicos del territorio- cualquier rastro de la herencia y el pasado musulmán (Pascual Pacheco, Martí Oltra, 1986: 134). Es más, el escudo, con un palo, dos o tres, e incluso más, no responde a ningún blasón concreto, sólo creemos que responde a una demanda social, centrada en las clases bajas de la sociedad feudal por adquirir y consumir productos de cierto empaque. Al ser las primeras producciones salidas de los alfares valencianos, también creemos que responde a 
la introducción de un modelo iconográfico nuevo, que rompe con la estética anterior y que impone el nuevo ideario feudal. La interesante comparativa establecida entre estos motivos pseudoheráldicos y la conocida Orden de la Banda, fundada 
por Alfonso XI en 1330 y presente en multitud de edificios y emblemas militares de la segunda mitad del siglo XIV (Coll Conesa, 2009: 84) ayuda a relacionar estos motivos con la idea de disponer algo de nobleza, algo de dignidad social a una vajilla de uso cotidiano.Es una serie enormemente reconocible una de las primeras producciones que podemos considerar genérica de la vajilla paternera de inicios del siglo XIV, apareciendo en los repertorios formales del taller de Paterna sobre todo en la Alfarería A/B de les Olleries Majors (Barrachina, Carmona, Miralles, 1984: 415, Figura 5 y 6; Varios Autores, 2002: 148; Mesquida García, 2001: 300, 314, 315, 316 y 335, Láminas 51, 52, 53, 72 y 137; 2003: 300, Lám. 37, 38 y 39). También lo encontramos en escudillas de la calle Blas Vila de Paterna 
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(Manzanedo Llorente, 2010: 118-123 y 130-131, Números 45 a 47 y 51). Aparece también de forma habitual en los repertorios cerámicos documentados en la ciudad de Valencia, como en la c/ Vicente López (Lerma Alegría et alii, 1992, 116); en los solares de la ciudad de Palma de Mallorca, los podemos encontrar en el depósito 10 de la calle Sant 
Alonso nº 26 (González Gozalo, Salvà Simonet, 1997: 173, 178, Lámina 4, 17); o en las excavaciones realizadas en Pollença, con una cronología que no supera el año 1330 (Coll Conesa, 1998: 105, número 37). Pero sobre todo, donde esta serie decorativa se convierte en un auténtico fósil director, marcador de cronologías, es en la Pobla medieval de Ifach en Calp, donde el número de ejemplares documentado llega casi al centenar de ejemplares (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2017: 106, Figura 12). Otros enclaves donde aparece de forma constante y con una horquilla cronológica situada en los inicios del siglo XIV son el Castell de Castalla (Menéndez Fueyo, 2010: Figura 7, 13); en el Castell de la Torre Grossa de Xixona en las piezas TG-6677, TG-6974, TG-6978 y TG-6678 (Menéndez Fueyo, 2011: 86-87, Figura 1, números 1, 2, 3, 4); Castillo de Busot (Menéndez Fueyo, 2010: Figura 7, 14) y entre los materiales de la alquería de Puça (Xabia) (Roig Sarrión, 1987: III, 644, Figuras 4 y 5). En territorio Ultra Sexonam también se localiza de forma habitual como ocurre en el Castillo de la Atalaya de Villena como en el ejemplar CAV12.UE4094.3 (Menéndez Fueyo, 2017), siempre vinculado al proceso de colonización aragonesa llevado a cabo en paralelo a la conquista del Reino de Murcia durante el reinado de Jaime II. Igual ocurre en las cerámicas de fundación que hemos podido estudiar en el Castillo de Guardamar del Segura, siempre asociado a platos como la pieza CG’85/T-II/N-II-493 (Menéndez Fueyo, 2011: 112, Figura 1). O en territorio albacetense, donde esta serie aparece entre los primeros materiales considerados mudéjares, como las cerámicas localizadas en las excavaciones de la calle La Estrella, 9 en Almansa (Simón García, 2009: 830, Figura 3, 3) o en el Castillo de Jorquera (Simón García, 2009: 380, Figura 3, 5). En el área murciana también son muy habituales de registrar como podemos observar en el registro cerámico del sector superior de la summa cavea del Teatro Romano de Cartagena (Guillermo Martínez, 2014: 85, Lámina X, 4). Incluso, el pseudoheráldico podemos encontrarlo en áreas muy alejadas del dominio aragonés pero donde se han documentado la presencia de agencias o establecimientos dedicados al comercio bajo 

sello de la Corona de Aragón en cuyas excavaciones se han recuperado lozas con esta serie decorativa como en el caso del Castillo de San Romualdo, en la localidad de San Fernando en Cádiz (Torremocha Silva, Sáez Espligares, Sáez Romero, 2004-2005: 265, Figura 11) y en Algeciras, almacenada en el Museo Municipal de Algeciras en las escudillas con signaturas números 1824 y 1548 (Torremocha Silva, 2004: 336-337, Figuras 3 y 4 y Láminas 2, 3 y 4).La última serie decorativa que encontramos entre las producciones de verde y manganeso del Castillo de Petrer se corresponde con la pieza C-05 (Figura nº 4, 2), un fragmento informe de escudilla que muestra un tema geométrico formado por una banda central con triángulos de relleno, enmarcada por elementos elípticos, un recurso decorativo muy utilizado por el repertorio paternero en múltiples posiciones, ya que se utilizan como microelementos para rellenar espacios vacíos que quedan en la pieza. Suelen ser motivos que se adaptan a los espacios vacíos, resultante de la propia estructura ornamental de la pieza o de la forma de los restantes motivos. Son los únicos en los que resulta muy difícil, por no decir cuestionable, 
buscarle un significado más allá de lo meramente funcional, por más que sin lugar a dudas contribuyen al carácter totalizador del conjunto representado y están incuestionablemente anclados en una tradición decorativa perfectamente coherente (know how). Tales motivos son raros en piezas esquemáticas, así como en temas heráldicos puros o en representaciones de seres vivos, tanto antropomorfas como zoomorfas, salvo en grandes composiciones o combinaciones de otras temáticas (Pascual Pacheco, Martí Oltra, 1986: 83). Predomina la estructura triangular caracterizada por un trazo grueso exterior que 
configura en realidad un anillo concéntrico. Suele verse 
asociado con flor cordiforme y con bandas epigráficas, al 
igual que con ciertos motivos florales y estrellados (Pascual Pacheco, Martí Oltra, 1986: 85 y 147, Figuras 75, 1; 163, Figura 91, 3). Como en los casos anteriores, su procedencia se debe situar en los talleres de Paterna donde encontramos multitud de piezas que cuentan con estos microelementos de relleno (Mesquida García, 2001: 320-321-322 y 333, Láminas 57, 58, 59 y 70). También se muestra en piezas como la escudilla BV/07/UE 1018/9069 (Manzanedo Llorente, 2010: 82-83) y sobre todo, en dos escudillas del Testar del Molí y de la calle Huertos (Manzanedo Llorente, 2010: 92-95, Números 32-33). 
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Figura 5: Cerámicas 

en azul cobalto sobre 

engalba blanca de 

Petrer. Mitad del siglo 

XIV. Dibujos: Fernando 

E.Tendero Fernández. 

Museo Dámaso Navarro 

de Petrer.

En los repertorios cerámicos de la ciudad de Valencia lo encontramos rellenando los vértices de un tema heráldico enmarcado por un cuadrado en el plato 2010 hallado en las excavaciones de la calle Músico Peidró en la ciudad de Valencia (Lerma et alii, 1992: 55, número 1); o como motivo central en el solero de un salero lobulado -con signatura 1326- hallado en la calle Caballeros (Lerma et alii, 1992: 69, número 26). También lo encontramos entre las producciones documentadas en el Castillo de la Atalaya de Villena en el ejemplar con signatura CAV12.DI4094.2; en las producciones del Castell de la Torre Grossa de Xixona, en las piezas TG-6679, TG-6979, TG-6988 y TG-6989  (Azuar Ruiz, 1985; 36, Lámina VIII, números 35, 43 y 44; 38, Lámina IX, número 24; Menéndez Fueyo, 2011: 88, Figura 1, 9, 13, 14 y 15) y en las producciones decoradas de las llamadas cerámicas de la repoblación vinculadas a la fase fundacional de la pobla medieval de Ifach (Calp, Alicante) (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2017: 108, Figura 13, 6). Fuera de los límites territoriales de la Corona de Aragón suele mostrarse en muchas ocasiones, como en el yacimiento francés de Narbona (González Martí, 1944: 190, Figura 210) o entre las 
cerámicas valencianas aparecidas en Algeciras y almacenadas en el Museo Municipal de Algeciras como la escudilla con signatura número 1549 (Torremocha Silva, 2004: 338, Figura 6, Lámina número 5).Las producciones de loza azulLas producciones valencianas en azul cobalto que podemos encontrar en el Castillo de Petrer se centran en las formas de servicio de mesa (Fig. 5). Concepción Navarro ya hizo alusiones a su presencia en las excavaciones en el castillo en el año 1988, documentando un conjunto de fragmentos del que destacaban un plato de ala ancha con motivo reticulado, un cuello de jarra decorada con una palmeta, ambos fechados entre el último cuarto del siglo XIV y primera mitad del siglo XV (Navarro Poveda, 1988a: 28). En el conjunto que presentamos, predominan las escudillas del tipo A1.1a de la tipología de la ciudad de valencia (Lerma et alii, 1992: 28), con base de repié anular con umbo convexo, cuerpo hemisférico y borde recto con el labio convexo simple; y la variante del tipo A1.2 y A1.3, con un repié anular cóncavo. 
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En cuanto a las series decorativas, el material evidencia una tendencia por la organización radial y por las formas geométricas y vegetales de la loza azul clásica de los talleres valencianos de Paterna y Manises. Podemos destacar un ejemplar de escudilla con signatura C-02 (Figura nº 5, 5), con una decoración en el solero que parte de sectores cuatripartitos a partir de un pequeño círculo con ocho radios 
que suelen finalizar en gallones y palmetas dispuestas de forma alternativa. Su origen se localiza de forma abrumadora en los talleres de Paterna (González Martí, 1944: 197, Fig. 233-234; Valencia, 2002: 221, nº 87;) y de Manises (Coll Conesa, 2007: 365, foto 16) siendo una de las series que más se documenta en el registro de cualquier horizonte cristiano de la segunda mitad del siglo XIV e inicios del siglo XV5, con una amplia distribución por el territorio peninsular y mediterráneo. En nuestro territorio valenciano, encontramos algún ejemplar entre el registro cerámico de la Pobla medieval de Ifach en Calp -caso de la pieza PI10.3138.1, vinculada con las reformas localizadas en la Fase III del yacimiento, vinculadas con las obras emprendidas por la Condesa de Terranova, Margarita de Llúria i Entença, hija y heredera del almirante Roger de Llúria y Saurina d’Entença entre los años 1325-1344. También podemos localizarlas entre los registros de la ciudad de Valencia, como en una escudilla del solar de la c/ Avellanas (Lerma et alii, 1992: 113, nº 67) y una servidora del solar de la c/ San Andrés (Lerma et alii, 1992: 110, nº 62). En el área catalana podemos documentarla en el Palacio del Conde Enrique II en Castelló d’Empùries (Puig Grissenberger et alii, 2016: 84, Figura 6.3, 3); entre los materiales del Castell de Llinars del Vallés (Monreal, Barrachina, 1983: Figura 40); en algunos solares del recinto medieval de Terrasa, fechadas de forma genérica en el siglo XV (Fauquet, Florença, García, Moro, Piera, 2000: 135, Figura 6.4); y en los yacimientos de Can Ximet (Olérdola)(Casquete, Salvadó, 2011: 861, Lámina 3, números 1 y 2) y Can Roqueta (Sabadell)(Villares, Roig, 2011: 920, Figura 7 y 76). También las encontramos relacionadas con hallazgos subacuáticos dispersos, como las escudillas encontradas en las cercanías de Denia donadas por la familia Giner Valero y por Pedro Roselló (Gisbert Santonja, 2008: 105, 106, 109 y 220, nº 134) o con yacimientos subacuáticos como el Derelicte Dragonera, documentado por los equipos de investigación del Museu Nacional d’Arqueologia de 5 La arqueóloga Mercedes Mesquida ha propuesto una cronología con una larga perduración para esta serie decorativa que alcanzaría hasta los siglos XVI y XVII (Mesquida García, 1996: 60, Lámina 28). 

Tarragona (Raurich, 2000: 149, Figura 4). Asimismo, las registramos entre las colecciones del Museu de Mallorca (nº inventario 1162 fechadas en el tercer cuarto del siglo XIV y los inicios del siglo XV (Coll Conesa, 1998: 108, nº 48); y en yacimientos arqueológicos como Can Oleo, fechadas en el siglo XV (Riera, Jofré, Juncosa, 2011: 574, Figura 5, Lámina 1). En los territorios Ultra Sexonam, también solemos encontrarla entre los registros, por ejemplo, de la Muralla medieval del Pasaje de Zabalburu en la ciudad de Murcia, fechadas en el último tercio del siglo XIV (Bernabé Guillermo, 1996: 468, Figura 35); o en lugares tan alejados de la frontera aragonesa como en Arévalo (Ávila) aunque con fechas muy tardías, situadas en la segunda mitad del siglo XV (Villanueva Zubizarreta, 2012: 497, Figura 8); o en los depósitos cerámicos de La Moraleda (Málaga) fechadas ente la mitad del siglo XIV y la mitad del siglo XV siendo también muy populares en contextos urbanos de la ciudad de Sevilla (Melero García et alii, 2014-2015: 234, Figura 17, 100). Fuera de la Península, podemos encontrar esta serie en escudillas en la ciudad de Pisa (Berti, Tongiorgi, 1986: 318, Tavola 2, 2); y entre los materiales documentados en el Casteddu Etzu, en la localidad sarda de Cuglieri (Dadea, Porcella, 1997: 233, Figura 11).Una segunda serie con decoración radial y vegetal lo encontramos en el ejemplar con signatura LFUZI18.P07.UE.102.7 perteneciente a las excavaciones en la Plaza de la Fuente en el casco histórico de Petrer, y que muestra un fragmento del solero decorado con una palmeta enmarcada en una cenefa geométrica (Figura nº 5, 4) que suelen ir vinculadas con bandas de microlementos en el borde interno de las piezas como en el ejemplar con signatura CP-502 (Figura nº 5, 1). Estos motivos también pertenecen a una serie decorativa cuyo origen documentamos en los alfares valencianos de Paterna. En concreto, en el barrio de las Olleries Menors situado en la c/ San Pedro de la localidad valenciana, donde se han registrado ejemplares como el que lleva por signatura SP/93/7319, fechado en el siglo XV (Mesquida García, 1996: 62, Lámina nº 30; Valencia, 2002: 247, nº 113). Otros paralelos encontramos incluso fuera del territorio valenciano, como en el Castell d’Ulldecona (Tarragona) con una cronología genérica situada entre los siglos XIV y XV (Vidal et alii, 2001: Lámina 3). 
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Figura 6: Cerámicas en 

azul y dorado de Petrer. 

Inicios y mitad del siglo 

XIV. Dibujos: Fernando 

E. Tendero Fernández. 

Museo Dámaso Navarro 

de Petrer.

Una tercera serie decorativa que documentamos en loza azul lo encontramos en la pieza con signatura C-88-6-III-200 (Figura nº 5, 3), que responde a una escudilla con repié anular de umbo convexo que presenta una cubierta vítrea estannífera blanca al interior y exterior y decoración pintada en azul cobalto en el solero, donde se dispone un escudete central con una palmeta invertida o venera enmarcada por volutas en azul cobalto. Se trata de un motivo pseudoheráldico, diferente a los escudos de barras registrados para las producciones en verde y manganeso de los obradores valencianos de Paterna, pero igualmente muy conocido y extendido que cumple una función análoga. Existen paralelos similares en lugares como en el complejo de Velluters de la ciudad de Valencia, con signatura 2/945 y fechada en el siglo XV (Valencia, 2015: 124-125)y en al área catalana en el Castell d’Ulldecona (Tarragona), fechadas 
entre las décadas finales del siglo XIV y los inicios del siglo XV (Vidal et alii, 2001: Lámina 1). Las producciones en azul y doradoAdemás de las producciones en verde y manganeso y en azul cobalto, la tercera producción decorada que podemos asociar 

al Castillo de Petrer son las cerámi cas en azul y dorado (Figs. 6 y 7). El número de fragmentos registrados en las excavaciones 
de Concepción Navarro son muy significativos para confirmar su presencia. Aparecieron platos de ala ancha, con temas muy característicos del segundo y tercer cuarto del siglo XV como las hojas de cardo, el reticulado, la corona valenciana y la rosa gótica (Navarro Poveda, 1988a: 28); junto con un pequeño conjunto de cerámicas con el motivo del árbol de la vida, de adscripción nasrí, cuya cronología se sitúa entre fines del siglo XIV y el primer cuarto del siglo XV (Navarro Poveda, 1988a: 32). En el conjunto que aquí exponemos añadimos, en primer lugar, los fragmentos de una pieza de forma cerrada, posiblemente un pitxer o quizás un tarro o albarello, de pequeño tamaño, que muestran un motivo central reticulado rodeado de bandas con ce nefas geométricas que asemejan con una estrella de seis puntas formada por la combinación de dos triángulos. En dorado se aprecia un motivo decorativo de carácter vegetal abstracto, mientras que el espacio entre los triángulos y el círculo ondulado queda relleno de espirales y puntos dispersos. En el borde interior se dispone una banda en dorado (Figura nº 6, 4). 
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Este tipo de decoraciones son propias del conocido como estilo Malagueño primitivo. Una presencia que, por otra parte, no es desconocida, ya que siempre se ha plan teado que la loza dorada de estilo malagueño coexistía con las producciones de verde y manganeso en su fase clásica, cuestión en la que parecen coincidir las excavaciones de Mercedes Mesquida en Paterna (1986, 1987, 2001) así como los trabajos sobre las producciones decoradas en la ciudad de Valencia (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1987) y sobre las colecciones del Museo Nacional de Cerámica (García Porras, 2009: 68-70, piezas nº 1, 2 y 3) y en otras localidades como Mallorca (Coll Conesa, 1998: 76, nº 34); Teruel (Ortega Or tega, 2002: 77-78, nº 89-90), en el área sur de Francia, en enclaves como Narbona o Colliure (García Po rras, 2009: 
28) y más recientemente, hemos podido confirmar en las producciones de las fases fundacionales de la pobla medieval de Ifach (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2017: 113, Figura nº 14, 5-7). Por otra parte, las fuentes de archivo, como es bien sabi do, sitúan la primera referencia a una producción decorada de loza dorada en el año 1325-1326 que permite situar la fecha de distribución de este tipo de producciones en las primeras décadas del siglo XIV (López Elum 1984: 31; García Porras, 2009: 20). El castillo de Petrer también cuenta con un pequeño lote de cerámicas conocidas por su estilo bajo el epígrafe de Cerámicas del Tipo Pula, ya que fueron descubiertas en 1897 por Nissardi en un pequeño hueco de un callejón del Monte Granatico en la localidad sarda de Pula (Cerdeña), y que no tenían por entonces coincidencias con la cerámica valenciana, siendo Van de Put en el año 1904 el primero que intuyó un posible origen peninsular situado en Manises, debido a cierta similitud de las decoraciones con el know how mudéjar que se muestra en el taller valenciano y a la presencia de la valenciana familia Boil en la isla y que, posteriormente, fue refrendado y ampliado por investigadores tan insignes como Folch i Torres, M. González Martí o M. Olivar Daydí y que en 
la actualidad ha sido confirmado por el análisis del soporte cerámico y las pastas con las que eran elaboradas las piezas (García Porras, 2009: 32).Desde un punto de vista formal, las cerámicas del grupo Pula que encontramos en el Castillo de Petrer aparecen mayoritariamente vinculadas con las series Escudilla y Jarro, aunque su estado fragmentado impide hacer una 
identificación tipológica más concreta. Desde un punto de vista decorativo, un primer motivo se vincula con la serie 

de retículas con los círculos cortados por radios que se muestra en la pieza con signatura CP-89 UE-22 C-3 (Figura 
nº 6, 3), que viene identificado por un fragmento de escudilla de cuerpo hemiesférico, borde recto con el labio convexo simple, con una decoración interna organizada de forma concéntrica, con una banda en azul que recorre el borde y un reticulado de líneas anchas cruzado por otro de líneas más estrechas. Al exterior, la pieza muestra, sólo en dorado, una banda que recorre el borde y una cenefa de curvas parabólicas. Esta serie decorativa se encuentra muy presente en los alfares valencianos de Paterna (Mesquida García, 2001: 273, Lámina 10) y en las colecciones del Museo Nacional de Cerámica de Valencia (García Porras, 2008: 109, nº 42 y 118, nº 51) así como en asentamientos más cercanos como en el vecino Castillo de la Atalaya de Villena en el ejemplar con signatura CAV12.UE4097.3 (Menéndez Fueyo, 2017), y en la 
denominada Fase III de la secuencia estratigráfica de la pobla medieval de Ifach en Calp (Menéndez Fueyo, 2017: 113); así como entre las producciones de la ciudad sarda de Cagliari (González Martí, 1944: 348, Figura 435). También documentamos en Petrer una serie decorativa muy conocida del repertorio cerámico, como es el de la corona valenciana, que se muestra en el fragmento de escudilla C-24 (Figura nº 6, 2), con la típica corona con tres palmetas en azul y rellenada de dorado en su interior. Se trata de uno de los motivos más y mejor representados en la cerámica valenciana cuyo origen podemos situarlo en los talleres de Paterna con una cronología situada entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV (Mesquida García, 1992: 176). Una serie que se encuentra muy bien repertoriada en diferentes yacimientos del territorio valenciano como en el Castillo de la Mola de Novelda (Azuar Ruiz et alii, 1985); o entre el material cerámico recuperado en las cubiertas de la Basílica de Santa María de Alicante, ofreciendo fechas situadas en la segunda mitad del siglo XV (Menéndez Fueyo, 2005: 179, Figura 10; Alicante, 2008: 195, número 98; 2012: 158, Figura 33); o en la colección Municipal depositada en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia (González Martí, 1944: 482, Figuras 593, 594 y 595; Xátiva, 1999: 301-311) o en el solar de la Plaza de la Virgeny en la calle Cavallers en la ciudad de Valencia (Lerma et alii, 1992: 155, número 105 y 161 número 112). En el área catalana está documentada, por ejemplo, en el Castell de Llinars del Vallés, fechadas entre los años 1425-1448 (Monreal, Barrachina, 1983: 135); en el Museu 
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Comarcal de Solsona (Alicante, 2008: 132, numero 27) o en la sala Monistroll del Monasterio de Montserrat (Sitjes i Molins, 2010: 18). En Baleares, podemos localizarla en la Casa de Cultura de Palma de Mallorca (Riera Rullán, 2008: 74, Lámina 2) o en el yacimiento arqueológico de Can Olio (Palma de Mallorca)(Riera, Jofre, Juncosa, 2011: 574: Figura 5, Lámina nº 1). Su amplia distribución permite que localicemos ejemplares con esta decoración en lugares como la castellana Árevalo (Villanueva Zubizarreta, 2012: 496, Figura 3 y 4) o en las excavaciones de la ciudad de Ceuta (Hita Ruiz, Villada Paredes, 2008: 394, Figura 27)Fuera de nuestras fronteras, en Francia, la encontramos entre los materiales del yacimiento de Elne (Amigués, 2002: 64); en Marsella (Demians d’Archimbaud, 1998: 89, Figura 38) o en Perpignan, en la colección del Museé Hyacinthé Rigau (Amigués, 2002: 66). En la Península Itálica, la encontramos en la región del Veneto, en la localidad de San Giacomo in Paludo, fechadas entre la segunda mitad del siglo XIV y el siglo XV (García Porras, 2012: 192, Figura 3); en algunos solares de la ciudad de Ferrara (Guarneri, Librenti, 1998: 265-277, Fig. 1, 2); en las ciudades de la Liguria de Savona y Albenga (Gobbato, 1998: 285-293, Tavola III, 10), o en la zona del Priámar (García Porras, 2000: 189-200, Fig. 6, 3, 4 y 5); en la ciudad de Pisa (Berti, Tongiorgi, 1986: 333, Tavola 10, 1-2), en las excavaciones de la ciudad de Florencia (Marini, 1998: 297-307, Figura 2, a) o en algunos solares de la ciudad de Nápoles (Arbace, 1998: 333-342, Figura 2).Por último, encontramos un interesante fragmento de borde de jarro con signatura C-113 (Figura nº 6, 1) que 
decorado al exterior con una banda pseudoepigráfica en 
azul formada por alafias dispuestas en vertical, rodeadas de microelementos en posición secundaria en dorado, una serie típica de las cerámicas de Pula y bien referenciada, por ejemplo, en las colecciones del Museo Nacional de Cerámica (García Porras, 2008: 123, nº 56). Al interior, aún se intuye una banda decorativa en dorado que recorre horizontalmente el interior del cuello del fragmento. Este tipo de decoraciones son de larga utilización por diferentes talleres, como en Paterna donde podemos encontrarlo sobre todo asociada a grandes platos como la pieza paternera con signatura CB/1409 y HIJ/5288 (Mesquida García, 2001: 60, número 48) y en jarros como nuestro ejemplar Castillo de Petrer, halladas en la c/ Castillo de Paterna y fechadas en los siglos XIV y XV (Mesquida García, 2001: 73, n 86). También se documentan en el cercano taller valenciano de 

Manises, como el fantástico ejemplar de plato con signatura  2776, conservado en el Museé National du Moyen Age de Cluny en la ciudad de París (Francia) (Valencia, 1996: 59) o el ejemplar de plato con signatura 60453, conservado en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional en Madrid y fechado entre los siglos XIV y XV (Valencia, 2002: 214, número 81). Con una cronología tardía, centrada en la segunda mitad del siglo XV, encontramos en el castillo de Petrer la forma plato B2.1a, según el repertorio cerámico para la ciudad de Valencia (Lerma et alii, 1992: 28), caracterizada por su amplio borde y su base cóncava donde ha desaparecido completamente el repié anular de umbo convexo que documentábamos hasta la fase anterior y que aquí ha desaparecido del registro. Por otro lado, encontramos la forma escudilla B1.1 (Lerma et alii, 1992: 32) sin orejetas que cuenta también con la desaparición del repié anular, sustituido por la base cóncava. En cuanto a las series decorativas, en los platos hemos podido documentar la presencia de las rosetas góticas tetrapétalas, como en el caso de las piezas C-65-V y CP-500 (Figura nº 7, 1 y 3), donde aparecen equidistantes en los cuatro puntos del borde, mientras por debajo se aprecia una banda decorativa dividida en cartuchos trapezoidales, donde se alternan las hojas de acanto y las bandas horizontales paralelas rellenas de retícula en dorado. Al exterior, el cuerpo de la pieza muestra una banda centrada con círculos concéntricos. El motivo de las rosetas góticas es muy habitual en la cerámica valenciana, sobre todo en los obradores de Paterna (Mesquida García, 2001: 81; Valencia, 2002: 256-257) como en la cercana Manises (Xátiva, 1999: 406-407; Martínez Caviró, 2010: 118, Figura 61; Cerdá, 2012: 190, nº 116) con innumerables paralelos en ambas producciones. Son motivos que suelen aparecer con grandes bandas decorativas geométricas, sobre todo, reticulados y espirales. También se documentan en algunos retablos, fechados en el siglo XIV, así como en la azulejería, donde se muestra con mucha profusión durante el último tercio del siglo XV (Coll Conesa, 2001: 341). Si vemos que su cronología parece muy amplia, con largas perduraciones, la horquilla cronológica más habitual en que las podemos encontrar se situaría entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. También podemos encontrarlas en muchos otros lugares del territorio valenciano, como en los ejemplares con signatura CAV12.UE5004.4 y CAV12.UE4054.5 del 
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Figura 7: Cerámicas 

en azul y dorado de 

Petrer. Mitad del siglo 

XV. Dibujos: Fernando 

E. Tendero Fernández. 

Museo Dámaso Navarro 

de Petrer.

Castillo de la Atalaya de Villena (Menéndez Fueyo, 2017), o en los conjuntos de la misma ciudad de Valencia, como las existentes en las colecciones municipales depositadas en el Museo Nacional de Cerámica (González Martí, 1944: 449, Lámina XV; Xátiva, 2001: 340-343 y 355). En Cataluña, este motivo también aparece vinculado con las producciones locales de cerámica, como en el caso de las cerámicas halladas en las excavaciones del Palau del Comte d’Empúries Enric II en Castelló d’Empúries, fechadas en la segunda mitad del siglo XV (Puig Grisenberger et alii, 2016: 73, Figura 5.3); en la colección de cerámica de la Sala Monistroll del Monasterio de Montserrat (Sitjes i Molins, 2010: 19) o entre los materiales del Castell d’Ulldecona (Vidal et alii, 2001: Lámina 11 y 12) o en el Castell de Burriac (Farrell, Olivares, Subiranes, 2000: 251). Fuera de nuestras fronteras, podemos encontrarlo en la Península Itálica, como en los materiales de Socerlino (Francovich, Gelichi, 1986: 302, Tavola VI, 19); en la misma 
ciudad de Pisa (Berti, Tongiorgi, 1986: 330, Tavola 8, 12-13) o en la decoración del escudo de los Datini (Martínez Caviró, 2010: 154), ambas fechadas en la primera mitad del siglo XV. También podemos reconocerlo en algunas cerámicas documentadas en Francia, como en el yacimiento de Elne (Amigués, 2002: 74)
Las producciones en reflejo metálicoLos registros cerámicos asociados a las producciones tardías de azul y dorado con la rosa gótica parecen coincidir con la aparición de las primeras piezas decoradas completamente en dorado sobre cubierta estannífera, en lo que comúnmente 
venimos denominando producciones de reflejo metálico, una de las producciones que gozó de mayor estima entre reyes, nobles, papas y altos prelados de la Iglesia. Si bien es una técnica mucho más compleja que las hasta ahora documentadas, ya que precisaba de una tercera cochura de carácter reductor, parece que la producción de este tipo de piezas, podríamos situarlas, de forma genérica, en el primer cuarto del siglo XIV. 
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El registro aparecido en estos niveles feudales en Petrer 
podemos considerarlo significativo y diverso (Figs. 8 y 9). Formalmente hablando, Concepción Navarro documentó en sus excavaciones escudillas de la serie decorativa denominada del pardalot, donde un ave rapaz se mostraba en el solero enmarcada por puntos, hojas y bandas concéntricas al exterior (Navarro Poveda, 1988a: 28), un motivo muy 
presente en fortificaciones cercanas como en La Mola de Novelda (Azuar Ruiz et alii, 1985). Asimismo, estas cerámicas aparecían asociadas a series con motivos vegetales como 
palmitos con una cronología situada en los finales del siglo XIV hasta el tercer cuarto del siglo XV (Navarro Poveda, 1988a: 28). En el conjunto que aquí presentamos, se caracteriza por formas abiertas en todos los casos estudiados, centrándonos en el plato y la escudilla como formas fundamentales donde mostrar las decoraciones de esta producción. En cuanto a las escudillas, solemos encontrar formas del tipo A1.2 y B1.1, caracterizadas por repié anular de umbo convexo muy suavizado; y la forma B1.2, una escudilla dotada de asas en orejeta situadas en el borde de la pieza pertenecientes a la tipología cerámica para la ciudad de Valencia (Lerma et alii, 1992: 30), lo que permite apostar por una cronología algo más tardía que en los tipos de escudillas mostrados en otras producciones. Los platos documentados se encuentran entre las formas A1.3 de ala ancha y cuerpo bitroncocónico que generalmente suele acaba en una base cóncava sin repié; y la forma A1.6a, de borde recto no diferenciado y cuerpo de carena alta cuyo repié también intuimos que sea de base cóncava. En cuanto a las decoraciones, conviene destacar que las producciones documentadas son enormemente variadas en las que echamos en falta las series típicas de los siglos 
XIV-XV, que se han podido documentar en fortificaciones cercanas como en el castillo de La Mola de Novelda (Azuar Ruiz et alii, 1985) o más recientemente en el Castillo de la Atalaya de Villena (Menéndez Fueyo, 2017). Ninguna de las decoraciones muestra una organización radial compartimentada con retícula en dorado donde se muestren los roleos como microelementos de relleno en su interior; ni las decoraciones vegetales con hojas de hiedra y de cardo o la típica banda en cadeneta y, por supuesto, tampoco documentamos la decoración interior con el famoso motivo 
del ángel o la monja, una figura con alas desplegadas y el cuerpo, alas y faldas, en trazos gruesos. Sólo los intuimos roleos y una banda reticulada en el caso de las piezas con 

signatura C89/C2/UE 14; C-47-V y C-114 y C-15V de las excavaciones del Castillo de Petrer (Figura nº 8, 1, 2 y 4). De los primeros, que no son otra cosa que versiones esquematizadas del antiguo ataurique islámico, ya hemos indicado que podemos documentarlos de forma clara en lugares tan cercanos como en el Castillo de la Atalaya de Villena, en el caso de las piezas con signatura CAV12.UE4053.3, CAV12.UE4059.33, CAV12.UE4050.9, CAV12.UE4068.53 y CAV12.UE4068.11 (Menéndez Fueyo, 2017). Este tipo de serie decorativa es tremendamente popular en el repertorio 
cerámico valenciano de finales del mundo medieval, teniendo en Paterna el origen de estas producciones (Mesquida García, 2001: 765, número 94). Su distribución es muy amplia, abarcando el área catalana con lugares como el Castell de 
Llinars del Vallés, fechadas entre finales del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV (Monreal, Barrachina, 1983: 134); en el Castell d’Ulldecona (Vidal et alii, 2001: Lámina 9) o en las excavaciones del Convento de los Dominicos en Castelló d’Empúries (Frígola i Torrent, 2011-2013: 453, Figura 1). También podemos localizarla en Italia, en las excavaciones de Talamone en Pietrasanta (Francovich, Gelichi, 1986: 304, Tavola VII, 25) o en algunos solares de la ciudad de Pisa, fechadas en la primera mitad del siglo XV (Berti, Tongiorgi, 1986: 330, Tavola 8, 10). Muy numerosos son los ejemplares de esta decoración que podemos encontrar en las Islas Británicas, como en el yacimiento de Bowhill, cerca de la localidad de Exeter, fechadas en la primera mitad del siglo XVI (Allan, 1995: 307, Figura 22.4, número 27) o en algunos solares de Southampton (Brown, 1995: 321, Figura 24.2, número 21).Por otra parte, la fajas de retículas y rayas que documentamos en el ejemplar con signatura C-114 y C-15 parecen tener su origen en los obradores valencianos de Paterna (Mesquida García, 2001: 81, nº 110; Valencia, 2002: 254-255 y 262) y de Manises (Xátiva, 2001: 333-337), con una cronología genérica situada entre la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. También podemos encontrarla en el área catalana, como en el caso de las excavaciones en el solar de la calle Marqués del Duero (Llorens, 1989: 28) o en el Castell d’Ulldecona (Vidal et alii, 2001: Lámina 10). Fuera de los límites territoriales peninsulares, la encontramos en lugares tan alejados como en Trichay Street, en la localidad inglesa de Exeter, fechadas en el año 1500 (Allan, 1995: 306, Figura 22, números 29 y 30) o en la isla de Sicilia en pleno centro del mar Mediterráneo (Cilia, Fiorina, Mesquida, Schvoerer, 2002: 88). 
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Figura 8: Cerámicas 
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Petrer.

También localizamos un fragmento de repié de escudilla, donde en el solero se muestra una roseta multipétala en disposición radial, cuyo origen lo podemos encontrar en los talleres valencianos de Paterna (Figura nº 9, 5). En concreto, en el barrio de les Olleries Menors, en uno de los solares de la actual c/ San Pedro con una signatura SP/93/3936 y fechada en el siglo XV (Valencia, 2002: 235, número 101). Fuera del territorio valenciano la encontramos también en 
fortificaciones tan emblemáticas como el Castell d’Ulldecona (Tarragona)(Vidal et alii, 2001: Lámina 8). El resto de las piezas del conjunto (Figura nº 9, 1, 2, 3, 4 y 6) muestran una decoraciones de difícil adscripción, ya que no forman parte del repertorio clásico de las producciones 
de reflejo metálico valenciano. Encontramos decoraciones 
en tejadillo con un tono del reflejo muy oscuro, lo que permite situar su cronología en un período renacentista. Acompañan roleos en las bandas interiores de los bordes enmarcando un motivo pseudocruciforme en el solero, aunque de una tipología diferente a las registradas en las 

producciones valencianas; e incluso hay algún fragmento de piña, como  motivo central del solero. También apreciamos que sus formas parecen situar las piezas en la frontera 
entre la época medieval, que representa las décadas finales del siglo XV y el mundo renacentista que mantendrá sus 
funciones hasta finales del siglo XVI, momento en que, todo 
parece indicar que se produce el abandono definitivo de la fortaleza petrerense (Navarro Poveda, 1988a: 23). Este hecho permitiría situar algunas de estas producciones 
dentro de los momentos finales de ocupación del castillo, 
cuando pierde definitivamente sus capacidades defensivas. Las producciones de importación  de origen italianoAunque la presencia de cerámicas italianas está arqueológicamente documentada durante los siglos XIII y 
XIV en el Reino de Valencia, será a partir de finales del siglo XV y, sobre todo, durante los siglos XVI y XVII cuando los barcos italianos, mantenidos por el poderío económico y militar de genoveses, venecianos y pisanos, comienzan a 
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Figura 9: Cerámicas 

de reflejo metálico de 
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de Petrer.

dejarse ver por las costas valencianas, persiguiendo tanto objetivos militares como comerciales y haciendo que esa presencia, antes incipiente, ahora se haga más sólida y determinante. Todos conocemos la eterna lucha por el control de las rutas marítimas que han mantenido el Reino de Valencia y las diferentes repúblicas italianas durante los siglos medievales, sobre todo con Pisa, Venecia y Génova. A 
veces, la fina línea que marcaba el equilibrio mediterráneo se inclinaba a favor de los aragoneses y, otras, la balanza caía del lado italiano. Además, la política expansiva de Alfonso V el Magnánimo ayuda a ampliar los contactos con Italia, con la creación del Reino de Nápoles facilita el establecimiento 
valenciano en tierra italiana con claros fines comerciales. 
La gran beneficiada de la política expansionista aragonesa será la burguesía valenciana que entrará en contacto con los apreciados productos italianos y, también, con la cerámica. El continuo contacto con los comerciantes genoveses, pisanos 6 Agradecemos a Xavier Martí Oltra, Director del Museu d’Història de Valencia (MHV) y a Josefa Pascual Pacheco, miembro del Servicio de Investigación Arqueológica del Ayuntamiento de Valencia (SIAM), los comentarios realizados sobre este tipo de materiales en referencia a los solaresexcavados en la ciudad.

o venecianos, va desarrollando progresivamente un gusto por las lozas italianas en las clases elevadas de la sociedad valenciana. Poco a poco, lo italiano se pone de moda. Poseer loza italiana en la vajilla de mesa da prestigio y denota buen gusto. Comienza a demandarse cada vez más asiduamente cerámicas de los talleres más importantes: Montelupo, Savona, Albisola o Pisa empiezan a ser habituales, sin excesos, eso sí.Las excavaciones arqueológicas de los últimos 30 años avalan esta impresión. Por poner algunos ejemplos, en la ciudad de Valencia son numerosos los solares con materiales de este tipo6. Mismamente, las excavaciones realizadas en el solar del Palacio del Marqués de Dos Aguas, sede del actual Museo Nacional de Cerámica “González Martí”, permitió documentar un gran número de fragmentos de lozas ligures en azul y blanco, de la serie decorada a paesaggio sfumatto (Coll Conesa, 1997: 59; 2001: 41-73). De la misma 
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manera, podemos hablar de lo que sucede en el resto de puertos y embarcaderos de la costa levantina. Denia, por ejemplo, conserva una importante colección de loza italiana -cercana a las 300 piezas- procedentes de las excavaciones en el Raval antiguo de la ciudad, en la zona más cercana al antiguo puerto de la villa (Gisbert, Bolufer 1992, pp. 7-40). La mayor parte se corresponden con piezas de azul berettino del taller de Montelupo, algunas, con decoración a quartieri; lozas polícromas de estilo Iznik, procedentes del taller de 
Venecia; fragmentos de esgrafiada polícroma y cerámicas con la decoración a tapezzeria de Liguria, jaspeadas, así como 
piezas del taller de Savona. Xàbia es otra de las que ofrece 
materiales de este tipo, en un número significativo (Bolufer Marqués, 2014: 37-68).Y sobre todo, las producciones documentadas en la ciudad de Alicante, principal puerto de llegada de este tipo de producciones en los inicios de su despegue económico, donde llegó a convertirse en el 
segundo puerto en tráfico de mercancías del Reino de Valencia (Giménez, 1981; Pradells Nadal, 1992: 97-118), y en uno de los puertos redistribuidores de los productos procedentes de América y que, una vez desembarcados en Sevilla, hacen el trayecto terrestre hasta alcanzar Alicante, donde son embarcados hacia los principales puertos del Mediterráneo, junto a productos que ofrece la rica huerta que perimetra la ciudad y otros de primera necesidad como la barrilla -planta con la que se conseguía la sosa, el jabón de la época- y la sal de las ricas salinas del Sur del Reino (Menéndez Fueyo, Lopez Padilla, 2003: 220).Esta idea de puerto redistribuidor la conocemos bien gracias a la abundante documentación que los archivos nos han aportado sobre la circulación comercial del puerto de Alicante y, sobre todo, debido al tema que nos ocupa, los registros genoveses -tenía que ser aquí, en Génova - de la Gabella Caratorum Sexaginta Maris, la conocida como la Gabella dei Carati, estudiada en el pasado espléndidamente por Danilo Presotto y presentada hace más de 30 años en las reuniones 
científicas mantenidas en Albisola y organizadas por el Centro Ligure per la Storia della Ceramica (1971: 33-50).Además, la arqueología nos ha ofrecido referencias de que han aparecido cerámicas italianas en otros puntos del antiguo Reino de Valencia como en Elda (Coll Conesa, 1997: 51-64); en el Convento de los Mercedarios de Elche (López Padilla, Menéndez Fueyo, Azuar Ruiz, 2000: 547-563). Pero los registros -la mayoría, inéditos, lamentablemente- se multiplican, como en las ciudades de Tortosa, Barcelona, 

Palma de Mallorca (Cerdá, Telese 1994, pp. 293-353; Coll, 1997, p. 56) o la ciudad de Murcia (Coll Conesa, 1998: 51-64) dan buena prueba de la presencia italiana en nuestras costas durante este momento.Entre las producciones cerámicas que llegan a nuestras costas destacan de forma importante las procedentes de la Toscana, donde el taller de Montelupo tiene un sitio preferente. Montelupo es uno de los centros alfareros italianos más importantes de toda la Edad Moderna. Sus fábricas se abrieron camino en el Mediterráneo a partir del siglo XVI, proporcionando un amplio repertorio de formas y decoraciones durante prácticamente tres centurias (Berti, 
1986). Desde el 1500 hasta finales del siglo XVIII salieron de sus talleres un amplio abanico formal con una pasta muy compacta y depurada, sin apenas desgrasantes, de textura arenosa y con coloraciones variadas, que van desde el blanco amarillento o amarillo cremoso a tonos rosados y rojizos. Este taller toscano ofrece una enorme variedad de registros decorativos, donde dominan las policromías y la abundancia de temas, destacando los geométricos -como los estilos spiralli aranci, alla porcellana, o el polícromo-geométrico-, los naturalísticos-foglie verdi- y los figurativos -a mostacci-. A este taller pertenece el fragmento de plato de repié macizo y y umbo ligeramente cóncavo documentado en las excavaciones de la Plaça de Dalt, con signatura PD7-102-UE8-21-16-24, que muestra el estilo decorativo de las girandole (Llinás, 1997) o spirali e monticelli o spirali aranci (Cerdá, Telese, 1994) en el que se muestra una decoración en el solero de organización radial en el que se alternan 
filetes de color amarillo, anaranjado y azul de los que parte una serie de trazos lineales en color ocre o anaranjado que se curvan en su parte superior, entre los que aparecen trazos más cortos de color azul de distinto grosor (Fig. 10).Hasta el momento, este tipo de producción montelupina tan sólo se había señalado en la Península en localidades catalanas y mallorquinas. J. A. Cerda y A. Telese (1994) publicaron varios fragmentos de un plato de este tipo procedente de una actuación realizada en el jardín de Can Bartra, en Sant Feliu de Guíxols, acompañado de gran cantidad de cerámicas 
de reflejo metálico catalán fechable entre los siglos XVI y XVII; y en la ciudad de Barcelona, donde estos autores indicaron igualmente la presencia de otro plato de estas características en el Monasterio de Sant Pau del Campo, así como en otros puntos de la geografía urbana de la ciudad (Heredia Bercero, Miró i Alaix, 2010: 29, Lámina 13, 3; 2012: 
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de Petrer.78, Lámina nº 1, 12). Por su parte, M. Llinás (1997) localiza varios fragmentos en un relleno depositado en el siglo XIX junto a la puerta de la muralla de la calle de La Almudaina, en Palma de Mallorca. Por nuestra parte, ya tuvimos ocasión de presentar algunos fragmentos de está cerámica entre los materiales encontrados en la ciudad de Alicante (Menéndez Fueyo, Lopez Padilla, 2003: 226, Figura 5) y en el Convento Mercedario de Elche (López, Menéndez, Azuar 2000: 550). Cabe anotar que el enorme éxito comercial de este tipo de 
loza justificó, al parecer, su copia en otros centros alfareros del centro de Italia, tal y como recientemente ha señalado S. Panuzzi (2003: 106) con respecto a las producciones romanas de este estilo localizadas en el Castillo de Ostia Antica.UNA CERÁMICA PARA UNA SOCIEDAD DE FRONTERAUna de las primeras conclusiones que podemos extraer del estudio de este conjunto es que sólo muestra una pequeña parte de todo el registro que el museo de Petrer atesora y que conviene, en un futuro no muy lejano, se acometa un estudio completo que nos ofrezca la verdadera visión del registro material de las cerámicas decoradas documentadas en la villa de Petrer. En relación al conjunto en sí, hay que señalar que las producciones registradas son las que habitualmente podemos encontrar en el resto de 
fortificaciones del entorno: verde y manganeso paternero, 
azul cobalto, azul y dorado y reflejo metálico. Quizás, echamos en falta otras producciones que son habituales del repertorio cerámico valenciano pero que son más difíciles de localizar en áreas limítrofes como es, por ejemplo el manganeso sobre verde turquesa. 

Por otro lado, la diversidad de procedencias del registro –prospección, recogida sin contexto, y excavación arqueológica- no nos permite establecer las necesarias relaciones entre las producciones. Sin embargo, sí podemos señalar que la primera producción que cronológicamente va a marcar el inicio de la conquista feudal en Petrer serán las cerámicas en verde y manganeso, cuya aparición 
significará el punto de inflexión que nos permite establecer la presencia de un horizonte claramente cristiano, completamente diferente al mostrado en época anterior. Un horizonte procedente, además, de un único origen: Paterna, un cinturón artesanal ubicado en los extrarradios de la ciudad de Valencia produciendo una gran cantidad de vajilla de servicio de mesa y de obra aspra que es distribuido por todo el territorio del reino de Valencia y que acompaña los movimientos de expansión de la corona aragonesa hacia el sur. Una auténtica marca del nuevo poder sobre el territorio. La llegada de los feudales supondrá un cambio drástico en el discurrir de la vida cotidiana de nuevas poblaciones que se irán generando en estos momentos de cambio entre la segunda mitad del siglo XIII y la mitad del siglo XIV, momento 
que podemos definir como el de creación y consolidación 
definitiva de un nuevo modelo, de un nuevo reino. Un alfar que será absolutamente dominante en el registro cerámico y del que no podemos constatar que comparta mercado con otros talleres de carácter local formados por mudéjares procedentes de la ciudad de Murcia y situados en el territorio, cuya presencia sí está constatada a partir de la primera mitad del siglo XV, generalmente, centrados en la producción de cantarería, cerámicas de almacenamiento y de materiales de construcción y que parece desaparecer a 



Figura 11: El Castillo 

de Petrer, una de las 

fortalezas de frontera 

claves durante la Edad 

Media. Foto: Goyo. 

Archivo Gráfico MARQ. 



180
partir de la expulsión de los moriscos en el año 1609 (Rico Navarro, 1996; Navarro Poveda, 2013: 51-80). Un registro cerámico que además debemos asociarlo de forma indivisible con la expansión aragonesa hacia el reino de Murcia propiciada por Jaime II entre 1297-1304. No parece probable que con anterioridad a este período pudiésemos detectar registros similares. El Petrer que encontramos en la primera mitad del siglo XIV (Fig. 11) es el típico modelo 
de una permanente villa de frontera, lo que le confiere inestabilidad y desequilibrio, siempre preparada para lo imprevisto, para lo inevitable. Petrer, ubicada en un territorio en medio de una geopolítica compleja y continuamente acechada, bien por la cercanía de la frontera con el reino de Castilla por el Oeste, ubicado a escasas leguas de distancia: bien, por la presión ejercida desde el Norte por la Corona de Aragón después de sus sucesivas conquistas valencianas; o bien por la inmediata presencia por el Sur del omnipresente Reino de Granada, cada vez más solitario en la geografía 
andalusí, pero aún potente y desafiante ante las dos coronas.El difícil equilibrio que Jofré de Loaysa tiene que mantener como señor de Petrer en estos primeros años post-conquista permitiría aventurar que Petrer pudiese generar el asentamiento de nuevos colonos, sobre todo a partir de 1276, con la donación de casas, tierras, agua para el riego, diversas licencias para empeñar y transferir heredades ya repartidas y la concesión de fueros y mercedes a buena parte de los enclaves existentes en su territorio. Sin embargo, pese a estos intentos, la realidad es que la presencia de población cristiana debe ser muy escasa frente a una mayoritaria sociedad mudéjar que poblaban los enclaves de este tramo del valle del Vinalopó constantemente expuestos a los ataques foráneos que repercutían de forma negativa en su economía al ver las cosechas y ganados arrebatados y, en muchos casos lo que era aún peor, ver completamente destruidas las arboledas y las estructuras de regadío. La frontera, una vez más, dicta su implacable ley. 
La arqueología y el registro material parecen confirmar este planteamiento, constatando que el continuado incumplimiento de los pactos de rendición, la inestabilidad y peligrosidad de la frontera con la devastación de amplias comarcas del señorío manuelino y las consecuencias de la represión castellana post-rebelión mudéjar (Pretel Marín, Rodríguez Llopis, 1998: 33), pronto provocará el abandono de los cultivos y las aljamas islámicas, generando una fuerte 

corriente emigratoria hacia las tierras de Granada y Almería (Simón García, 2011: 503). En nuestra opinión, este vacío poblacional es el que impide una colonización similar a la ocurrida en el modelo aragonés. Desde la visión transmitida por la documentación, parece claro que la presencia de la administración manuelina en el territorio es notable y esa 
influencia acaba afectando al resto del territorio circundante. Sin embargo, pese a las evidencias, Jofré de Loaysa consigue mantener durante un tiempo la paz en su señorío generando además importantes remodelaciones en las estructuras defensivas del castillo que se llevan a cabo en la primera mitad del siglo XIV (Navarro Poveda, 1988a: 23), en una clara coincidencia con otros enclaves bien documentados tanto en territorios Dellà Sexonam, como la pobla de Ifach en Calp donde además disponemos de una horquilla cronológica con hallazgo monetario situada en las primeras décadas del siglo XIV (Menéndez Fueyo, 2011: 318-337; Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2017: 101-133); o el Castell de la Torre Grossa de Xixona donde se erige la “Torrem novam Maiorem” en 1306 (Menéndez Fueyo, 2011: 87-106); y también Ultra Sexonam, como es el caso del Castillo de Jumilla donde se documentan las reformas emprendidas por Gonzalo García de Maza a partir de 1320 (Hernández Carrión, Simón García, 2015: 87) o los más cercanos del Castillo de Sax (Sánchez i Signes, 2010: 91-124), el Castillo de la Atalaya de Villena 
(Menéndez Fueyo, 2017) y en muchas  otras fortificaciones de la comarca del Vinalopó (Navarro Poveda, 1994: 103-165). La presencia de las lozas en verde y manganeso en la primera mitad del siglo XIV siempre va a asociada a la aparición de las producciones en azul y dorado, sobre todo las que forman parte del Estilo Malagueño Primitivo. Una presencia que, como hemos señalado anteriormente, es muy habitual, ya que siempre se ha plan teado que la loza dorada de estilo malagueño coexistía con las producciones de verde y manganeso en su fase clásica, cuestión en la que parecen coincidir las excavaciones de Mercedes Mesquida en Paterna (1986, 1987, 2001) así como los trabajos sobre las producciones decoradas en la ciudad de Valencia (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1987); sobre las colecciones del Museo Nacional de Cerámica (García Porras, 2009: 68-
70, piezas nº 1, 2 y 3) y que hemos puesto de manifiesto recientemente en las cerámicas fundacionales de la pobla medieval de Ifach (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2017: 101-133). 
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El declive y desaparición de las producciones de verde y manganeso parece producirse en la segunda mitad del siglo XIV, cuando irrumpe con fuerza las cerámicas en azul cobalto sobre engalba blanca, procedente también de los talleres valencianos de Paterna y Manises que alcanzarán una gran perduración cronológica. Además, como ocurría en el caso anterior, su presencia viene acompañada de la aparición de las cerámicas de tipo Pula, apoyando un planteamiento que coincide con los planteamientos evolutivos de la cerámica valenciana propugnados por algunos autores en los últimos años (Lerma et alii, 1992; Martí Oltra, 1998: 139; Martí Oltra, 1999: 195-206; García Porras, 2009).Esta asociación cerámica parece mantenerse hasta la mitad del siglo XV donde, con la llegada de los Corella y, después de los Coloma como señores de la villa de Petrer comenzará 
un nuevo período de dominio que se verá reflejado en el registro material con la aparición de los típicos platos en azul y dorado con hojas de cardo y rosetas góticas y la 
aparición de las producciones de reflejo metálico, que ya 
mantendrán su abrumadora presencia hasta el definitivo abandono de la fortaleza a mediados del siglo XVIII. El siglo XV es una centuria de oro, de conquistas políticas y anexiones territoriales y, sobre todo, de auge económico y social, donde la nobleza alcanza el cénit de su escala con dinastías que dominan el escenario de la corte. Esa nobleza, como les ocurre a los Corella y a los Coloma en Petrer, se ve atraída por una vajilla de lujo que se caracteriza por una sobrecarga decorativa sin precedentes, huyendo del horror vacui, hasta en sus series más clásicas. Es el gran momento de la loza decorada que poblará los salones y residencias de los principales nobles de ambas cortes.La presencia de este registro de formas decoradas nos indica un momento importante en la evolución constructiva 

del castillo, con vistas a transformarla en una residencia señorial capacitada para albergar la residencia ocasional, temporal o permanente del señor en la villa. El registro no engaña en este aspecto y debemos de explicar su presencia con la construcción de una escalera de caracol y de una gran sala dotada de chimenea, documentadas en los diferentes 
estudios que se han hecho de la fortificación (Navarro Poveda, 1988a: 23). Reformas similares podemos documentarlas en otras 
fortificaciones de la zona en lo que podemos considerar como una fase constructiva muy activa en todo el territorio del Vinalopó. Sin embargo, hemos de señalar que la construcción de este importante paquete de reformas no implica el levantamiento de una gran residencia señorial, al estilo de los castillos-palacios como el de la familia Coloma en Elda (Poveda Navarro, 1986: 67-94; 1992-1993: 297-317; 2007: 58-77) o los Corella en el caso del Palau Condal de Cocentaina (Domenech Faus, 2003: 15-65). Petrer debe alcanzar un status constructivo donde se aprecien ciertas comodidades que demandaba la época y sus huéspedes y que ampararían el albergue del señor durante un cierto tiempo, pero no 
permitirían definirlas como espacios de carácter palacial. Petrer quedará como una de las fortalezas más importantes de la frontera, conservando sus rasgos defensivos frente a los 
residenciales, modificando internamente su planta buscando la mejora de sus espacios. Mucho queda aún que decir sobre esta fortaleza y mucho más se dirá cuando los registros cerámicos como este humilde conjunto formen parte de un estudio más completo sobre las producciones cerámicas de época medieval que, con toda seguridad, ofrecerá muchos datos que ampliarán y mejorarán el conocimiento sobre este guardián de piedra de nuestra frontera y de nuestra historia. 
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