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El cuaderno de trabajo que presentamos ha sido realizado con
la finalidad de dar a conocer la Historia de la Seda y su
especial relación con Andalucía. En su mayor parte se ha
usado la fuente Atkinson Hyperlegible del Braille Institute.
Para su diseño se han tenido en cuenta diversas casuísticas:
alumnado de distintas etapas educativas, con necesidades
educativas especiales, etc. Por ello se presentan una variada
gama de actividades utilizando todo tipo de fuentes.

Esperamos que disfruten con esta interesante y bella historia.



Ruta de la Seda

Mujer morisca hilando.
Dibujo de Crhristoph Weiditz  (1529).

Fuente: Fundación  Joaquín Díaz.

Textos y documentación

María Inmaculada Gavira Val lejo

Jul ia Hernández Salmerón

Aránzazu Martialay Martínez

Relato “El Deseo de Fang”

Jesús Maeso de la Torre

Ilustraciones del relato y portada

Paloma Chi l ía Antequera

José Antonio Chi l ía Gómez

AU TOR E S

1

Maquetación y diseño



   Miguel de Cervantes, en su universal obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha,

relata la aventura en la que don Quijote se encuentra con unos mercaderes toledanos que

iban a comprar seda a Murcia. Eran seis, y venían con sus quitasoles, con otros cuatro

criados a caballo y tres mozos de mulas a pie. Apenas los divisó don Quijote, cuando se

imaginó ser cosa de nueva aventura empeñándose en hacerles confesar que Dulcinea es la

mujer más hermosa del mundo. El episodio terminó con don Quijote rodando por el campo

tras el tropezón de Rocinante. Esta historia nos da una idea de cómo viajaban los

mercaderes de seda a comienzos del siglo XVII, en este caso desde Toledo hasta Murcia,

importante centro de producción sedera. 

 La Ruta de la Seda, conocida por haber sido la primera ruta mundial de la historia, fue

mucho más allá del simple intercambio de mercancías. En realidad, los miles de caminos

interconectados permitían un fructífero intercambio de culturas, religiones, ideas y

tecnologías. Muchos descubrimientos importantes, en los ámbitos de las matemáticas y la

filosofía, la arquitectura o la gastronomía, fueron posibles gracias a los intrépidos viajeros

que quisieron explorar nuevos territorios y traspasar las fronteras humanas y naturales.

 El Programa Rutas de la Seda de la UNESCO se inauguró en 1998 con el "Estudio Integral

de las Rutas de la Seda, las Rutas del Diálogo Desde 2012, se ha centrado en tres áreas

clave: el desarrollo, la movilización y la difusión de conocimientos, la creación de

asociaciones y redes, y la capacitación de jóvenes, buscando una perspectiva más

profunda del desarrollo y las transformaciones sociales de nuestras sociedades plurales

modernas con vistas a reforzar la inclusión y la paz.

 La UNESCO es un organismo de cooperación intelectual cuyo fin último es establecer las

bases de una paz sólida mediante la promoción de la educación, la ciencia, la cultura y la

comunicación. Y es precisamente en el ámbito educativo en el que esta unidad didáctica

va a tener su aplicación. En sus contenidos, los alumnos y alumnas podrán conocer las

diferentes rutas del comercio de la seda, el proceso productivo desde el pequeño gusano

Bombyx mori hasta los suntuosos terciopelos, tafetanes, damascos, brocados, y rasos; pero,

sobre todo, a través de estas páginas tendrán la oportunidad de conocer la importancia de

la industria sedera en el reino de Granada y su patrimonio material e inmaterial; la

alcaicería de Granada, las vegas plantadas de morales y moreras, la cría del gusano de

seda, la obtención del hilo y el tintado y la confección de los ricos tejidos y su

comercialización. 

 El excelente trabajo de las autoras de esta unidad didáctica permitirá a los alumnos y

alumnas conocer las numerosas rutas de la seda, admirar y compartir diferentes culturas

cruzando fronteras imaginarias, recorriendo países exóticos y lejanos a través de caminos

que nos han de conducir al diálogo y a la paz entre los pueblos. 

Introducción

Ángel Bañuelo Arroyo
Presidente del Centro UNESCO de Andalucía
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El Deseo de Fang
J E S Ú S  M A E S O  D E  L A  T O R R E

Ilustraciones:  Paloma Chilía Antequera

     Una tormenta había l impiado la atmósfera y un aroma a t ierra

mojada f lotaba en el  ambiente de la casa de Fang “Fragancia,  o Dulce

Olor” .  Desde su ventana,  Fang,  una perspicaz niña de unos doce años,

esbelta ,  de rostro ovalado y piel  de nácar ,  ojos grandes,  oscuros y

rasgados y mente despierta ,  observaba la imponente mole de la pagoda

del Ganso Salvaje ,  donde se reunían los monjes que acompañarían a la

caravana de la seda.

El  goteo del  agua de la fuente,  el  t r ino de los pájaros,  el  olor a azafrán

que l legaba de la cocina de su casa y el  murmul lo de los viandantes que

abandonaban sus hogares para incorporarse a la expedición,  la habían

sumido en un dulce sopor .

El  padre,  capataz de una caravana,  no tenía hi jos varones que le

sucedieran en el  cargo,  y  veía muy negro su futuro de su famil ia .  Fang lo

sabía y tomó la decisión de ser la sucesora de su querido padre.  Pero

para el lo tendría que prepararse.  Retomaría sus prácticas de equitación

y sobre todo el  conocimiento de la Ruta de la Seda.  

 

Se decidió a ponerlo en prácticas y presentar un trabajo escrito sobre la

ruta a su maestro,  para demostrar que lo sabía todo sobre el  v iaje y sus

lugares.  De lo contrario se quedaría en casa con la madre y las criadas

otro año más,  y  su corazón no lo resist ir ía .

Tras semanas de prácticas cal ladas,  aquel la noche se rodeó de plumas,

papel y t inta ,  comenzando a plasmar sus conocimientos sobre la más

famosa de las rutas comerciales del  mundo. Con las horas las candeas

de aceite se fueron apagando y fue amaneciendo y Fang,  que había

pasado la noche escribiendo sobre el  milagro de la seda,  contempló el

f i rmamento,  donde Dou,  la Osa Mayor ,  y  Xuanwu, la constelación del

Norte,  comenzaban a desdibujarse.  

 

3



Unas horas después,  Fang l impió la pluma, espolvoreó sobre las

conclusiones que había escrito part ículas de yeso,  sopló sobre el las y se

incorporó del  asiento de la bibl ioteca,  mientras exhalaba un largo

suspiro.  Había completado las conclusiones de su trabajo para

entregárselo a su maestro,  t ras haberse sumergido durante casi  cinco

días en su investigación sobre la ruta.  Pero al  f in lo había concluido a

satisfacción.  

En el  cuarto apareció Maiyín ,  “Muy Bel la” ,  su hermana.

—Siéntate y tomemos un té .  Luego escucharás cómo he acabado mi

estudio a la luz de cientos de datos.  Si  este año no parto con nuestro

padre,  el  v iaje de mi alma se me romperá.

Aquel las frases provocaron en Maiyín una gran excitación e interés,  y  su

semblante se regoci jó .  Se acomodó con su natural  dist inción,  se al isó la

túnica color malva bordada con patos mandarines,  y  se tocó levemente el

peinado,  adornado con una peineta de jade.  Después escuchó a su

hermana.  Le agradó.

—Vayamos a entregárselo al  honorable maestro.

 El  preceptor de la casa la esperaba,  y  extrajo de su bocamanga dos

papeles para luego escribir  el  permiso.  Leyó el  escrito de Fang,  que

esperó inquieta el  sonido de su calmada voz.
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—Tras bucear por los complejos vericuetos de este alegato,  querida

Fang,  veo que has transcrito cuanto expl ica y se conoce sobre la Ruta de

la Seda.  Y además has hal lado su magia y su exacto sentido.  Pues bien,

te expl icaré—señaló—. El  mapa del  dragón,  que has pintado y esos

lugares sagrados que aparecen,  representan ciertamente a las cinco

ciudades capitales de la Ruta de la Seda,  que part iendo de Xian,  arr iban

meses más tarde a la ciudad de Kucha,  f in del  viaje de todas las

caravanas de Wuhang.

—Así lo pienso yo,  maestro.  Esta f lecha señala la ciudad de Lanzhou,  en

el  centro de nuestro país ,  donde hay que atravesar el  r ío Amari l lo .  Y tras

pasar el  primer puesto de vigi lancia,  hay que dir igirse hacia Zhangye,

donde sitúa <la Campana de Oro>,  que posiblemente sea el  templo del

Gran Buda Gigante.  ¡Ardo en deseos de hacerlo personalmente y servir  a

mi querido padre!

—Has extraído el  verdadero sentido de la Ruta de la Seda,  pues se trata

de un viaje comercial  y  también espir i tual .  Todo va encajando en tu

cerebro y serás una excelente guía en el  futuro.

—Por el  mapa veis ,  venerable maestro,  que seguiremos después hacia la

ciudad de Jiayuguan,  también l lamada el  Paso del  Val le Tranqui lo .  Al l í

comienza la Gran Mural la y se alzan muchos templos de la Luna.  Primera

dif icultad que toda caravana que se precie debe superar .  Quien no los

conozca se puede perder y ser asaltado por los bandoleros del  r ío .

 —¿Por qué se puede extraviar ,  Fang? —dijo el  maestro.

—Porque son muy numerosos.  El  fort ín que aparece dibujado entre el los

corresponde al  que l laman “El  Primer Paso hacia el  Cielo” .  Se l lega a él

por el  pel igroso corredor de Xexi bajo los montes Gobi y después a

Dunhuang,  tras atravesar La Puerta de Jade,  que aparece aquí dibujada

con un arco,  principio y f in de los dominios chinos.  
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—¡Fantástico,  Fang! Informaré a tu padre de tus conocimientos.

—¿He de traspasar la Gran Mural la ,  maestro? —temió.

—Si no la hemos encontrado antes de l legar ,  sí— informó el  maestro—.

Además,  se corresponde con otro de los santuarios dibujados en tu mapa:

<Las Grutas de Mogao>,  donde se hal la esculpido un Buda gigantesco

recostado.  Al l í  también se erigen varios oratorios de la Luna.  Aunque fuera

de las fronteras de China resulta azaroso aventurarse.  Fang sonrió ,

mientras se ganaba su confianza.

Fang sonrió ,  mientras se ganaba su confianza.

—No debes temer más de lo necesario ,  que es tu salud y tu bienestar ,

querida niña.  Las caravanas van suficientemente protegidas.  Tu padre,

mercader de la seda desde hace veinte años,  siguió la senda y se adentró

después en t ierras de creencias musulmanas y budistas,  donde se

encuentra otro de los lugares descritos en la carta :  <Las Cuevas o

Refugios de Bezekl ik>,  en las montañas Flamígeras,  así  l lamadas porque

en el  ocaso bri l lan como el  fuego.  En su centro comercial ,  Turfan,  se alzan

mezquitas,  pagodas,  iglesias crist ianas,  y  también templos de la Luna.  

—Hablaré con tu padre,  mi señor ,  y  part irás al  f in en su caravana.  Para

final  de abri l  habrás arr ibado a las Grutas de Mogao de Dunhuang,  y

quiera el  Buda I luminado recompensarte con su revelación.

—Poseo cinco taels de plata que iré repart iendo para los pobres en los

templos con los que me encuentre—aseveró -- . ¡Qué esperanzada estoy!

—Fang,  prepara tu ánimo, tu corazón y tu cuerpo para un viaje de

incert idumbres,  cansancio y paciencia.  Y sobre todo ten la posibi l idad de

que todo sea un sacri f icio que no clari f ique tus di lemas.  Puede ocurrir ,  y

así  debes asumir lo desde el  principio.
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—Merece la pena exponerse,  maestro.  Es el  gran deseo de mi vida:  ser la

sucesora de mi padre,  ya que no t iene hi jos varones.  Ardo en deseos de

part ir ,  aunque tenga pavor a tan arr iesgado viaje .  Pero no puedo vivir  una

vida entera con esta inquietud de soledad desgarrando mi espír i tu .  Lo

necesito .  Me prepararé.
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La calma se hizo en el  sobrio salón.  El  maestro le sirvió té con paloduz y

menta,  y  le acercó un dulce de almendras y canela .  Sólo se escuchaban

sus respiraciones sosegadas y el  crepitar de las candelas.  El  v iejo

preceptor contempló detenidamente el  candoroso rostro de Fang,  su

alumna predi lecta,  y  dio gracias al  cielo por haberle impartido sus

conocimientos.

Miró luego a través del  amplio ventanal .  Un suave aroma a gardenias

invadía la habitación.  Entre los vidrios se recortaban las si luetas de dos

sauces gigantescos,  entre los que r ielaba un sol  esférico y luminoso.

El  día de la part ida,  la t ibieza del  amanecer había caldeado el  f r ío de la

noche y el  astro rey germinaba del  color del  acero.  El  mercado de

Occidente de Xian,  desde donde part ir ía la caravana ,  bul l ía en medio de

una actividad frenética.

Fang y su padre,  un hombre corpulento y decidido de largos bigotes,  que

manejaba un lát igo de cuero,  comparecieron muy temprano tocados con

sendos turbantes y protegidos con camisas,  pañuelos y pantalones

mongoles,  capas pardas y altas botas de caña.

Del cuel lo de Fang colgaba el  amuleto de la fortuna de la diosa Mazu,

regalo de Meiyín ,  quien había l lorado y la había abrazado antes de part ir  y

después de celebrar juntas la f iesta de la Expulsión de los Pájaros,  donde

se comían bolas de arroz con jengibre.  Junto a su padre y sus caravaneros

no sentía alarma alguna,  a pesar de que sombríos temores roían su ánimo.

En el  mercado conf luían a aquel la temprana hora mercaderes,  banqueros y

cambistas l legados de Mongolia ,  Kazajstán,  Sir ia ,  Japón,  Birmania,

Uzbekistán,  Persia ,  Armenia,  Pakistán,  Cei lán,  Fi l ipinas,  y  también

tratantes europeos,  ingleses,  españoles y portugueses de Goa,  Mani la ,

Macao,  Borneo y Singapur .  
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Por eso con el  paso de las horas el  mercado se había convert ido en un

bul l icioso pandemónium de lenguas y razas,  donde deambulaban los más

variopintos individuos que Fang había visto jamás,  como unos

comerciantes de Arabia cubiertos con grandes turbantes que sólo dejaban

abierta una abertura estrecha para sus ojos oscuro y amenazadores.
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La marea humana bul l ía por la grandiosa explanada donde se

amontonaban las sacas de especias y sedas,  los cofres de gemas de la

India,  las pieles de Siberia ,  los perfumes de Malasia y las porcelanas

chinas.  Vendedores ambulantes con cestas en la cabeza transitaban

ofreciendo pistachos,  tortas de arroz,  pastel i l los y saqe,  y  los tenderos de

Xian pregonaban sus géneros en cestos de mimbre,  balanceándolos en los

extremos de un palo.



Fang poseía notables dotes de mando y ya conocía al  maestro imperial  por

su ayuda en las cuentas y balances.  Se puso a disposición de su padre y le

garantizó que nada les fal taría y que todos sus hombres,  guías,  mozos y

vigi lantes,  unos cuarenta en total ,  que se hal laban a su servicio ,

cumplir ían con su obl igación.  

Fang portaba en su cinto tachonado,  una faltr iquera sel lada como las que

usaban los mercaderes musulmanes,  un centenar de dracmas sasánidas y

sól idos bizantinos para pagar los art ículos que recogería en los mercados

de TianFang,  Wu-wey,  Lanzhou y Zhangye,  y  papeles amari l los con el  sel lo

del  Hi jo del  Cielo para pagar el  gong,  el  portazgo del  tránsito en los

puestos de vigi lancia y aduanas.  Era la costumbre.  

 

La carga la transportaban veinte camel los,  quince asnos,  diez mulas y

otros tantos yaks,  que porteaban las sacas de algún material  f rági l .  Los

fardos con sedas,  crep,  gasas y brocados,  las más val iosas junto al  jade,

cornal ina y ámbar ,  iban protegidas en el  centro de la caravana,  y  las lozas

de color blanco y azul  de procedencia Ming,  al  inicio .  

Los sacos de cardamomo, nuez,  caña de casia ,  aceite de chaulmogra,  agar ,

a lcanfor y cera,  cerraban la reata.  Cuando la hi lera estuvo formada y los

animales cargados,  el  padre de la joven chasqueó con fuerza su lát igo de

piel  de búfalo y sonó como un t imbal su vozarrón,  con la conocida

jaculatoria con la que part ían todas las caravanas de Xian desde hacía

siglos.

—Que Mani ,  e l  <Buda de Luz> y gran guía de caravanas,  Jesús,  el  <Rey del

Nirvana>,  y  el  Profeta Muhammad, protejan esta expedición y la conduzcan

a un fel iz término” —gritó .

 

Su padre,  el  jefe y dueño de la caravana,  era el  único que montaba un

peludo cabal lo embridado de los que en China l lamaban “celestes” ,  raza

oriunda de los pueblos hunos y de los val les esteparios,  que con el

griterío rel inchó de forma enérgica y sonora.  Part ieron,  y  Fang lanzó un

suspiro de ansiedad.  Había l legado el  gran momento,  aunque ignoraba el

t iempo que permanecerían en la caravana y lo que el  albur les depararía

por los caminos.
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Eran días de cabalgar por donde nadie lo hacía,  salvo los mercaderes de la

seda.  Fang,  para sosegarse,  cantó una tonada aprendida de su madre:

Su padre se le acercó.  La tomó del  brazo con ternura y di jo :

—Hoy soy el  hombre más fel iz de la t ierra .  No tengo hi jos varones,  pero te

tengo a t i .  Tu maestro me ha revelado que tu trabajo está hecho por un

verdadero experto en la Ruta de la Seda,  y  que tu expl icación escrita

quedará guardada en el  monasterio de Xian.  ¡Gracias,  hi ja mía,  por tu

valor!  Además,  montas como una verdadera amazona griega.

Fang,  cosechó la seguridad necesaria para proseguir .  Horas más tarde

resonó una tormenta en la montaña.  Los truenos retumbaban sobre sus

cabezas y cayeron gotas fr ías de un fuerte aguacero.  Aspiró el  olor a

t ierra ,  y  se tranqui l izó.

Era la primera mujer china de Xian que formaría parte de la gran caravana

de Xian,  la cuna de la Ruta de la Seda.

 

“Cuando el viento hace surcos en la tierra, se humillan los
cañaverales y la caravana continúa como una saeta de oro

entre las hierbas de la estepa”.

Jesús Maeso de la Torre

Escritor

 Después de haber leído la historia de Fang, 
¿Cómo te imaginas que continuó la vida de nuestra

protagonista? 
Escríbela en un breve relato.
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2.

3.

1.

1.La Seda

La seda es una f ibra texti l  que procede de capul los de los insectos

sericígenos o gusanos de seda.  El  tej ido resultante del  hi lado de

dicha f ibra natural  es usado,  desde sus orígenes,  para elaborar

art ículos de lujo y de un gran valor de mercado debido a sus

característ icas y a la dif icultad de su elaboración ya que se

necesitan unos 14000 gusanos para producir  apenas 2 kg de seda.  

¿Qué es la seda?

Escribe tres artículos que conozcas que se
fabriquen con seda.
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¿Cuál fue su origen?

Los texti les de seda surgieron en China hace más de 4500 años.  El

imperio chino monopolizó su producción hasta que en el  400 d.  C pasó a

Japón y de ahí a la India,  Persia y Grecia.  En el  siglo VI el  secreto de la

seda se extendió al  Imperio Bizantino y l legó a España de la mano de los

musulmanes hacia el  740. Más tarde se extendió a otros países del  Viejo

Continente y a América.

En la actual idad,  China sigue siendo el  primer productor mundial ,

seguido de Japón y ,  muy a lo lejos,  de Francia,  Ital ia ,  Grecia ,  Rumanía y

España.

Lee estas dos historias y responde a las cuestiones:

Según una leyenda ch ina ,  el  emperador

Huang T i  p id ió  a  su esposa que

aver iguara qué estaba acabando con sus

plantas de  morera .  Xi  L ing Shi

descubr ió  que hab ía  unos gusanos

blancos que devoraban las  hojas  y ,

después ,  produc ían capullos  br i llantes .

Un d ía ,  m ientras paseaba por el  jard ín ,

un capullo cayó en su taza de  té  y  la

pr incesa ,  al  intentar sacarlo ,  notó cómo

se descomponía  en una f ina hebra deb ido

al  calor de  su beb ida .  Esto ocurr ió  en el

año 2640 a .  C .  y  los  ch inos guardaron su

secreto durante los  dos m il  años

s igu ientes ,  puesto que todo aquel  que lo

revelara ser ía  torturado hasta mor ir .

(Reelaborado de  d iversas fuentes )  

Unos monjes  llegados de  la  Ind ia ,  sab iendo

que el  emperador Just in iano se  esforzaba en

ev itar que los  romanos comprasen la  seda a

los  persas ,  fueron a  ver al  soberano y  le

propus ieron encargarse  de  la  fabr icac ión de  la

seda ,  para que en lo  suces ivo los  romanos no

tuv ieran que comprar esta mercanc ía .  Dec ían

que hab ían pasado algún t iempo en una comarca

llamada Sér inda (cerca de  la  Ind ia ) .

Expl icaron que la  seda se  produc ía  por unos

gusanos que pon ían mult itud de  huevos ;  pasado

un t iempo de  la  puesta ,  la  gente  recubr ía  estos

huevos de  est iércol  y ,  calentándolos durante

un t iempo determinado ,  provocaban el

nac im iento de  los  gusanos .  El Emperador les

obl igó a  que conf irmasen lo  que dec ían…los

monjes  volv ieron a  Sér inda ,  llevaron unos

huevos a  Bizanc io ,  los  transformaron en

gusanos ,  los  al imentaron con hojas  de  morera

y fueron los  encargados de  poner en marcha la

fabr icac ión de  la  seda en Bizanc io

(Texto de  Procop io )

 ¿Por qué crees que los chinos explican con
una leyenda el descubrimiento de la seda?

¿Qué intereses tendría el emperador
bizantino Justiniano para hacerse con el

secreto de la fabricación de la seda?
Averigua la ingeniosa forma que utilizaron
los monjes para llevar los gusanos de seda

a Constantinopla
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El gusano de seda más uti l izado para la producción es el  Bombyx mori ,  un

insecto del  orden de los lepidópteros.

Los huevos del  gusano miden alrededor de un mil ímetro y su color va

variando según pasan los días y crecen.  Cuando nace la larva o gusano

mide unos tres mil ímetros y en su rápido crecimiento l lega a los ocho o

nueve centímetros y cinco gramos de peso.

En su corta vida pasa por cuatro mudas a part ir  de la cual  el  gusano deja

de comer y empieza a hacer el  capul lo en unos ocho o nueve días.  La baba

sedosa,  con la que fabrica el  capul lo ,  se sol idif ica al  contacto con el  aire ,

formando así  la hebra o hi lo de seda.  Cuando termina este proceso,

comienza la metamorfosis .

En unos veinte días la larva se convierte en mariposa y real iza su últ ima

muda para sal i r  del  capul lo .  Al  poco de sal i r ,  las mariposas de ambos

sexos se aparean.  Después,  a las pocas horas,   la hembra pone entre

cuatrocientos y quinientos huevos y poco más tarde muere.

El  gusano de seda se al imenta de la hoja del  árbol  de la morera.  Existen

muchas especies de este árbol  pero las más empleadas en sericicultura

son la Morus nigra (morera negra) y la Morus alba (morera blanca) .  La

primera fue la más uti l izada en Europa hasta el  siglo XIV y ,  la segunda es

la que se usa en la actual idad en todos los países sederos.

Para comprender mejor el proceso de crianza del gusano
de seda puedes visualizar este video sobre su cría en las

Islas Canarias.

Crianza gusanos de seda

¿Cómo se cría el gusano de seda?

14

https://www.youtube.com/watch?v=vpRIABctmrY


1.

2.

3.

4.

Crianza del gusano de seda

Observa las siguientes imágenes del ciclo
vital del gusano de seda y ordénalas

siguiendo las etapas que aparecen en el
texto.

Foto: canvaFoto: canva

Foto: canva Foto: canva

AA BB

CC DD
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Desde el  siglo XIX se ha aceptado que fue el  geógrafo alemán

Ferdinand Freiherr  von Richthofen quien uti l izó por primera vez  el

concepto de Ruta de la seda en su l ibro China (1877) ,  para

referirse a una red de caminos que servían desde la antigüedad

para la exportación de sedas y otros productos que recorrían Asia

y Europa desde oriente hasta occidente.

Hoy en día hablamos de las Rutas de la seda,  una red cambiante

de caminos y senderos para el  comercio terrestre y marít imo que

evolucionó a lo largo de los siglos,  permitió el  intercambio de

mercancías (seda,  especias,  gemas,  pieles…) ,  pero también

compartió el  arte ,  la rel igión y la tecnología.  Las Rutas de la seda

es también uno de los primeros corredores culturales inscritos en

la Lista de Patr imonio Mundial  (2014) .

2.Ruta deLa Seda

“La Ruta de la seda, que no estaba hecha de seda y
que, en realidad, no era sino un sendero estrecho que

se abría paso a través de un paisaje desértico,
inhóspito y elevado…” (Christopher Moore)

16



Fuente: https://www.retatuconocimiento.com/viaje-por-las-ciudades-de-la-ruta-de-la-seda/

En el  mapa puedes observar las rutas históricas de la seda:  la l lamada

Ruta de la seda que part ía de Xian y l legaba a Constantinopla- Estambul y

las rutas terrestres que durante siglos enlazaban en algún punto con la

principal .  También aparecen las rutas marít imas.  Como puedes contemplar

las rutas conectaban continentes,  mares,  culturas y rel igiones muy

dist intas.

Te invitamos a que recorras con nosotros la apasionante
historia de la seda, un viaje único de miles de años.

La ruta de la seda - ArteHistoria
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https://www.canva.com/design/DAGAcDH6GsU/7gIQ8DyKlsaopspXFvOG1g/edit
https://youtu.be/C_aG3asFiGE?si=hDlOUoahnf9RISUD
https://youtu.be/C_aG3asFiGE?si=hDlOUoahnf9RISUD
https://youtu.be/C_aG3asFiGE?si=hDlOUoahnf9RISUD
https://youtu.be/C_aG3asFiGE?si=hDlOUoahnf9RISUD


MARCO POLO:  Mercader y  v iajero

venec iano q ue  en 127 1 ,  con tan solo 1 7

años ,  emprend ió  junto a  su padre y  su t ío

un v iaje  a  la  corte  de  Kubla i  Khan .

Recorr ió  As ia  y  estuvo trabajando en la

corte  durante 24  años .  La famil ia  Polo

regresó a  Venec ia  en 1295 cargados de

r i q uezas .  Marco dejó escr ita  su

exper ienc ia  en El l ibro de  las  marav illas

del  mundo .  En 1994 fue  nombrado por la

UNESCO y la  Organ izac ión Mundial  del

Tur ismo como el  pr imer tur ista en pasar

por la  Gran Ruta de  la  Seda .
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3.Los Oficios de La Seda

Fue Al-Ándalus el  primer lugar de Europa occidental  donde se

introdujo la actividad de la sericultura,  es decir ,  cr iar gusanos de

seda con un conjunto de técnicas para producir  capul los y ,  con

el los ,  la seda misma como producto texti l  f inal .  

Aunque,  a simple vista ,  parezca un trabajo senci l lo ,  lo cierto es que

implicaba a una gran variedad de especial istas,  desde que

comenzaba el  proceso de la cría del  gusano hasta la producción y

venta f inal .

La seda de calidad se quema lentamente, dejando a su
paso ceniza y olor a pelo quemado. La seda artificial
se quema rápidamente dejando una especie de bolitas

que se endurecen.

¿Quiénes eran estas personas, cómo se
agrupaban y qué función tenía cada uno?

En Al-Andalus ,

los  of ic ios  de  la  seda se  encontraban

d istr ibu idos  en c inco gremios

importantes :  los  torcedores ,  los

tejedores ,  los  corredores ,  los

t intoreros y  los  h i ladores .  
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Los torcedores eran menestrales

que tenían como función torcer

los hi los de seda.  Componían el

gremio más organizado y el  más

extenso.  Este oficio era el  mejor

considerado de todos los que

intervenían en la producción de

la seda.  Comenzó a desarrol larse

con artesanos musulmanes,  su

final idad era conseguir  hi los más

finos y de mayor resistencia.Su

trabajo (  el  torcido del  hi lo)  era

un paso intermedio entre el

hi lado y el  tej ido.

Torcedores

Tejedores
Eran los trabajadores más

importantes en todo el  proceso

de producción,  ya que el los

real izaban el  producto f inal ,  y  de

sus manos dependía la cal idad y

bel leza del  tej ido real izado.  Fue

un oficio muy especial izado,

tanto es así ,  que en la mayoría de

los casos,  el  tejedor solo

trabajaba sobre un t ipo de telar y

un t ipo de tej ido,  por ejemplo

tafetán,  terciopelo,  damascos,  o

felpas.

Los tejedores de terciopelo de seda
eran todos hombres.
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Tintoreros
Los t intoreros eran las personas

encargadas de teñir  la seda,  una vez

que ésta estaba torcida.  En esta

labor los artesanos más destacados

fueron los t intoreros judíos.  Eran muy

escasos,  ya que a veces los tejedores

real izaban también esta función.  

Los tintes podían ser naturales o
químicos. Algunos se adherían con más

facilidad al tejido, otros necesitaban
mordientes , que eran sales metálicas

aplicadas al tejido.

Los corredores eran

agentes comerciales que

hacían función de

intermediarios para evitar que

los regatones del  comercio

sedero,  especularan

 con el  comercio

de la seda.  

Corredores

Los regatones eran especuladores que compraban la
seda y la guardaban simulando escasez para

revenderla a mayor precio.  
Uno de los primeros problemas de la comercialización

de la seda fue el de la proliferación de los regatones

que se aprovechaban de la debilidad del pequeño

productor; algunos especuladores lograron grandes

fortunas.

Foto:  Guetty images signature
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Los hi ladores eran las personas que

real izaban el  primer proceso de

transformación del  trabajo de la seda.  

La seda hi lada (el  producto

semielaborado) o en bruto era el  principal

producto comercial izado y el  t rabajo de

hi ladores y menadores era la actividad

sérica principal .  El  proceso comenzaba

cuando se recogía la cosecha.  Era un

trabajo que requería una cierta técnica,

bastante destreza y mucha paciencia.  Por

el lo ,  es muy probable que esta labor la

real izaran las mujeres en sus casas.

Hiladores

En 1569 fueron examinadas en Vera y encontradas
hábiles y suficientes varias hiladoras de seda, eran

cristianas nuevas.
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cordoneros,
pasamaneros, toqueros, sastres,
bordadores, etc.

Otros oficios relacionados con la

seda fueron:

                                   Era un

intermediario entre el  productor y el

f isco.  Se intentaba que fuese

morisco.  Contaba con una oficina

propia y desde el la faci l i taba el

papel necesario para los albalaes,

guardaba la seda,  daba posada a los

mercaderes,  etc .

 Eran empleados públicos que

contrastaban pesas y medidas.

También estaban los 

Geliz de la  Alcaicería:

Almotalifes de la  alcaicería:
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Encuentra los siguientes nombres:
1- Geliz.  2- Tintoreros. 3- Hiladores.

4- Tejedores. 5- Corredores. 6- Torcedores.

Sopa de letras

I

I



4.Usos de La Seda

“La seda es un ejemplo único de patrimonio donde la
memoria, la identidad, la creatividad y el conocimiento se

pueden encontrar en una sola pieza”
(Breve historia de la seda en Europa).

Clasifica las siguientes ilustraciones en función
de la utilidad que piensas pudieron tener:

Vestimenta, ajuar doméstico o decoración.

La seda ha tenido diversos usos a lo largo de la historia :  La vestimenta,  el

ajuar doméstico o la decoración son los más importantes,  comunes y

extendidos.

“La seda es un ejemplo único de patrimonio donde la memoria,
la identidad, la creatividad y el conocimiento se pueden

encontrar en una sola pieza” 
(Breve historia de la seda en Europa).
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Traje de seda, ca. 1865-1869.
Museo del Traje. Ministerio de Cultura y Deporte.

Capilla ardiente de Carlos III.
Patrimonio Nacional. Ministerio de Cultura y Deporte.

Zapatos de seda, 1780.
Museo del Traje. Ministerio de Cultura y Deporte.

Caja con forro y cintas de seda, 1930.
Museo del Traje. Ministerio de Cultura y Deporte.



Como has podido comprobar, la seda fue una materia prima muy recurrente
en la industria textil. Sin embargo, lo fue también en otros campos no tan

conocidos. En el siguiente texto, puedes encontrar uno de ellos.

Léelo atentamente y escribe, a partir de él, cuál fue, y sigue siendo, uno de
los usos de la seda.

“Durante la Edad Media, se aplicaban ungüentos
y cataplasmas sobre las heridas para estimular la

salida de los humores locales considerados los
causantes de las enfermedades. Sin embargo

Teodorico Borgognoni, fundador de la Escuela de
Medicina de Bolonia en el siglo XIII, defendía un
tratamiento distinto. Este consistía en la limpieza
de la herida, la eliminación del tejido muerto, la
aproximación de los bordes de la herida mediante
sutura, en palabras del propio Teodorico, con filo

de seda, y la cura espaciada aplicando vendas
impregnadas en vino caliente que actuaba como

desinfectante“.

Texto elaborado a partir  de Ortiz ,  T .  y Menéndez,  A. ,  en https://digibug.ugr.es y Herrera,  M.T. ,  La expresión del
proceso patológico en la medicina medieval española
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https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/20295/TOG_AMN_domus_22.pdf?sequence=1


La seda constituía una materia prima lujosa.  Los productos fabricados con

el la formaban parte de las dotes en las bodas más suntuosas.  En el

antiguo Reino de Granada tenemos algunos ejemplos:

Adul :  cordón o col lar  trenzado de

seda que usaban las moriscas

granadinas.  

Alfarha:  pañuelo de seda para la

cabeza.

Al i fafe :  perteneciente al  ajuar

doméstico,  cobertor que debió caer

en desuso a part ir  del  siglo XIII .

Otro ejemplo lo tenemos en la dote de Abū ‘Alī

Mansūr para su prometida Mas’ūda a mediados del

siglo XIV, también en el reino nazarí:  un cordón de

seda; doce vestidos de seda bordados de oro, doce

pañuelos para la cabeza de seda o lino crudo; tres

mantos de seda bordados de oro; cuarenta alifafes de

seda, veinte almohadones de seda, etc.

ALBARRACÍN NAVARRO, J. Nueve cartas moriscas de dote y arras de Vera (Almería)
 (1548-1551). 1997.

RODRÍGUEZGÓMEZ, M.D., https://www.alandalusylahistoria.com/?p=3692.
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En 1550 Melchor Campoy y Costança Lagos casan en

Zurgena (Almería). En su carta de dote figuran joyas

y prendas, algunas de ellas de seda: adul de seda,

alfarha de seda con cabos de oro, etc. 



Era ta l  e l  va lor  de la  seda que inc luso l legó a ut i l izarse como pago en
el  rescate de pr is ioneros .  Era  un producto que pesaba muy poco ,  pero
que tenía  un precio a l to ,  además de ser  muy demandado en Berber ía .

“Este desbarato hizieron muy pocos moros [...], e
paresció que Nuestro Señor lo consintió,

porque es cierto que la mayor parte de la gente
iva con intención de robar e mercadear más no
de servir a Dios, como fué provado e confesado
por muchos dellos mesmos, que no llevaban la

intención que los buenos cristianos han de
llevar a la pelea e batalla de los infieles, que es
ir confesados e comulgados e fecho testamento,

e con intención de pelear e vencer a los
enemigos en favor de la sancta fe católica. E

ovo muy pocos que tal intención llevasen, e por
la mayor parte ivan todos puestos en codicia de
aver por robo tales cosas e alhajas como las de

Alhama, diziendo que muchos fueron ricos en
Alhama, e muchos llevaron encomiendas de sus

amigos para comprar, de las cavalgadas que
avían de hacer, esclavos, esclavas e ropas de

seda, como si hecho lo tuvieran; e pensavan, sin
temor a Dios Nuestro Señor, executar el mal
propósito que llevaban; e quiso, –por castigar
los malos–, que recebiesen pena los buenos…”

Texto extraído de MERINO RAMOS, A.J.,
La codicia y la avaricia en la cronística castellana

sobre la Guerra de Granada.
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Lee el texto y extrae la siguiente información:
 ¿Qué botín de guerra perseguían los soldados

castellanos?



A pesar de todo el lo ,  no debemos pensar

que la seda estaba sólo al  a lcance de

pocas personas.  Era común que en las

viviendas hubiera algún producto

elaborado en seda:  sábanas,  cort inas,

col lares y cordones,  ropa,  etc .  En las

famil ias más humildes era un elemento

codiciado en herencias o dotes;  en las

más pudientes,  símbolo de poder y

prestigio.

“Seys almohadas, las tres pequeñas de lienço
labradas, y las otras tres de seda traydas
apreçiaronlas en dos ducados todas tres.”

“Una colcha de seda fina, la haz de seda y las
orillas e el enves de lienço azil delgado

apreçieronla en doze ducados.”
“Dos paños de manos de lienço delgado labrado

de seda de colores.”
“Un almayzar (velo o toca) de seda.”

“Otra camysa de lienço delgado labrada de seda
de colores.”

(Textos extraídos de FOLLANA FERRÁNDEZ, N., La vivienda
hispano-musulmana en la Granada del siglo XVI a través de

varios documentos.)
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Cuanto más alto fuera el tocado y su tela
fuera de mayor calidad (seda), mayor
estatus tenía la mujer que lo portaba.
Christoph Weiditz. Mujer con tocado

coniforme. 1530.

Anónimo alemán. Nacimiento de la Virgen, 1430 ©
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid



5. La Seda en la Península Ibérica:
La importancia de Andalucía

Al-Ándalus fue el primer centro sedero en
Europa occidental. Siglos más tarde, surcando

el Atlántico, los españoles extendieron la
producción de la seda al Nuevo Mundo. 

Las primeras importaciones de seda en Europa se producen en

el siglo I a .C.  con el  Imperio romano. Sin embargo,  la difusión

del saber técnico se produjo después de la conquista de Persia

por parte de los musulmanes a mediados del  siglo VII .  Con su

l legada a la península ibérica trajeron este saber ,  posibi l i tando

el desarrol lo de la industr ia sedera de forma intensiva por

primera vez en Europa.  De hecho,  la Ruta de la seda en

occidente tenía su últ ima etapa  en Al-Ándalus.

El telar de pedales fue
introducido por los

árabes desde China, al
mismo tiempo que la seda.

Sustituyó al trabajo
manual realizado en la

urdimbre fija.
Legado andalusí, capítulo 13.

La vida cotidiana en Al-Andalus

Pechina (Bayana), Dalías
(Dalaya), la comarca de Tabernas,

la zona del municipio actual de
Senés (Hisn Senes), la Sierra de
los Filabres o el valle del río

Almanzora, eran lugares
destacados para el cultivo de

moreras y la cría se gusanos de
seda.

También Las Alpujarras y otras
comarcas montañosas. De

noviembre a abril, los pueblos más
altos quedaban incomunicados y

aislados por las nieves. Era
entonces cuando los alpujarreños
transformaban en seda cruda su

cosecha del año anterior. 
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Los centros productores más importantes fueron Valencia,

Murcia ,  Lorca,  Sevi l la ,  Toledo,  Córdoba,  Granada,  Málaga y

Almería .  Eran de exquisita cal idad las sedas de los tal leres

de Sevi l la ,  Zaragoza y ,  sobre todo,  Almería .

En la Almería medieval  se produjeron una gran variedad de

tej idos,  elaborados en sus más de 800 telares.  En su puerto

recibía barcos de Alejandría y Sir ia y se exportaban sedas a

todo el  mundo.

La seda de Almería ,  a l  igual  que la de Málaga se compraba

para venderse luego en los puertos europeos del

Mediterráneo,  en Flandes o Inglaterra .

La producción de seda ocupaba a un número importante de

la población andaluza,  especialmente en el  Reino de

Granada.  El  t rabajo se real izaba en tal leres pequeños.

Estos tal leres eran conocidos como tiraz ,  donde tejedores

egipcios,  junto a tejedores sir ios ,  aportaron una tecnología

capaz de producir  tej idos que competían en cal idad y bel leza

con los de otras manufacturas orientales.

Torre de Las Alumbres.
Foto:  Hispania Nostra.

El telar de pedales fue introducido por
los árabes desde China, al mismo tiempo

que la seda. Sustituyó al trabajo manual
realizado en la urdimbre fija.
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El siglo XVI,  como consecuencia de la expansión de los

mercados europeos,  fue el  de mayor exportación sedera

española a todo el  continente.  Sin embargo,  la cr isis de la

centuria posterior afectó profundamente a la producción y

comercial ización sedera.  Si  bien,  durante el  siglo XVIII

algunas ciudades lograron recuperarse,  como fue el  caso de

Valencia,  v iviendo una auténtica edad de oro en el  sector :

concentraba las tres cuartas partes de los tal leres de seda de

España y su producción estaba destinada fundamentalmente a

la exportación.  La revolución industr ial  tendría consecuencias

negativas en la producción sedera:  el  desarrol lo de la

tecnología texti l  del  algodón,  como f ibra dominante,

afectaron gravemente a la seda y a su mercado.  A mediados

del siglo XIX,  la aparición de la pebrina (enfermedad que

afecta al  gusano de seda y debi l i ta la cal idad de la f ibra)

marcó un punto de inf lexión en la sericicultura europea,

l levándola hacia una profunda crisis de la que nunca saldría .

En 1511 se creó en
Granada la Casa del
Arte de la Seda, para

medir, pesar y certificar
el sello de la calidad de

las sedas
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Entre 1569 y 1591,  Granada tuvo el  monopolio de la

exportación sedera a las Indias,  sin embargo,  al  f inal izar

dicho monopolio ,  la producción de seda se extendió por

Nueva España.  La producción de seda había dado el  salto al

Nuevo Mundo. Por otra parte ,  desde que los españoles se

asentaron en Fi l ipinas comenzaron a comerciar con los

chinos.  Éstos buscaban la plata de las minas americanas y ,  a

cambio,  introducían sus productos,  especialmente la seda.

Cada año el  Galeón de Mani la se sobrecargaba en su viaje de

sedas que se prensaban para que ocupasen menos espacio.

Antes de arr ibar a América se comenzaban a descargar fardos

de sedas de contrabando hasta l legar a Acapulco de donde

estas mercancías sal ían,  también de contrabando,  hacia Perú

y desde Veracruz hacia Campeche y Caracas.  Lo venido de

China dejaba mayores ganancias a los comerciantes que lo

l legado de España y contra esta real idad era dif íci l  actuar .

El declive de las sederías en
Andalucía

Fuente: https://www.geografiainfinita.com
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Los géneros de China eran más bonitos y más baratos y pronto

coparon el  mercado americano frente a las sedas españolas y de nada

sirvió que en 1718 el  rey de España prohibiera los tej idos de seda de

China.

No obstante,  el  problema de la ruina de la industr ia sedera andaluza

no se debía al  galeón de Mani la sino a los más de 20 navíos que

ingleses,  f ranceses,  portugueses y holandeses mandaban a China y

regresaban a Europa cargados,  en especial  de tej idos de seda.  Desde

Europa,  se transportaban a América dif icultando la venta de sedas

españolas en aquel los terr i torios.  Finalmente el  conf l icto entre los

comerciantes de Fi l ipinas y México y los españoles se saldó a favor de

los primeros,  apoyados por la propia monarquía que veía cómo el

tráf ico con China faci l i taba la entrada de misioneros en aquel

imperio.  Por todo el lo ,  la industr ia sedera española y andaluza casi

desapareció en el  siglo XVIII .

Carlos Villoria Prieto, La primera globalización, Andalucía en la Historia, nª 86, abril 2013.

El Galéon de  Manila  era una nave que

anualmente atravesaba el  Pac íf ico ,

un iendo los  puertos de  Manila  y

Acapulco .  La ruta estuvo v igente  entre

1565 y  18 15  y  permit ía  la  comunicac ión y

el  comerc io  entre las  Fil ip inas  y  demás

terr itor ios  españoles  en As ia  y  España .
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Act
ividades

Según el texto, ¿a qué causas se debieron el declive
de las sederías andaluzas?

Marca las que te parezcan verdaderas:

A- Las sedas chinas eran más baratas y podían
llegar a más consumidores.

B- La competencia de los talleres americanos

C- Los intereses evangelizadores de la
monarquía española en Asia

D- El contrabando de seda china realizado por
los propios españoles.

Fíjate en el mapa de la página 32
“El imperio español en el siglo XVIII” y responde:

Describe el recorrido que realizaban los productos que
salían desde Manila hasta llegar a España y cita las
ciudades por las que pasaban dichas mercancías.
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Observa el mapa de la manufactura sedera en
Andalucía hacia 1800 y responde:

1-¿Dónde se localizaban los principales focos
de talleres sederos?¿Coinciden
geográficamente con los primeros focos
sederos durante la Edad Media?

2 ¿Y la producción de capullos de seda?

3- Después de todo lo aprendido, ¿Cómo
explicarías esta concentración de talleres y de
producción de capullos de seda en unas zonas
y su inexistencia en otras?
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6. El Comercio de La Seda

”El comercio de la seda y otras mercancías a lo largo de la
Ruta de la Seda también llevó consigo ideas y prácticas

culturales en ambas direcciones. La seda abrió las puertas a
nuevas tierras y nuevas ideas” (Mark Cartwright).

La seda podía comercial izarse cruda,  tej ida o t intada.  En los

puntos de origen,  la Corona tenía un funcionario que era el

encargado de pesar y controlar la cal idad de los mazos de seda

hi lados.  Se trataba del  marchamador ,  el  cual  estampaba el  sel lo

real ,  o marchamo, que era la garantía de que el  producto era de la

cal idad conforme a las leyes del  reino.

Posteriormente,  la seda sería vendida en la alcaicería .  Esta era

una insti tución comercial  que se ubicaba en los centros de las

principales ciudades de los reinos productores.  Se trataba de un

recinto al  que se accedía a través de puertas que se cerraban por

la noche,  permaneciendo en su interior el  a lcaide y los guardas,

que hacían rondas minuciosas.

Uno de los edif icios principales era la lonja ,  construcción

específ ica para el  comercio de seda,  en donde se real izaban los

tratos y contratos entre los mercaderes de este producto.  El  of icial

principal  era el  je l iz .  Este era el  encargado de pesar ,  guardar ,

vender o subastar públicamente la seda que l levaban los

part iculares.  En este mismo oficio también se encargaba de cobrar

los derechos de la seda por su venta.
Texto elaborado a partir de Breve Historia de la seda en Europa, en
https://www.cervantes.es/imagenes/File/silknow/silknow_historia_seda.pdf

Lonja de Granada. Lonja de la Seda. Valencia.
Foto: lnstituto del Patrimonio Cultural de España
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Act
ividades

Relaciona los siguientes conceptos con
su definición:

Pebrina

Alcaicería

Sericultura

Lonja

Edif icio público donde se

reúnen mercaderes para

negociar sus tratos.

Fabricación y producción

de la seda.

Enfermedad que afecta al

gusano de seda y debi l i ta

la cal idad de la f ibra.

Recinto cerrado donde se

vende la seda.

A partir de la
siguiente ilustración,
contesta la
pregunta: ¿Qué
actividad piensas
que podía
realizarse en este
lugar?

Fuente: www.historiaremota.com
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Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:

Memorial de 1618: “...Pido y suplico a Vuestra Magestad
considere que si no se muda la forma que oy corre en las cosas

de la seda y enpedir que por ningún caso entren sedas texidas, ni
en madexa de fuera de los Reynos, que cada día a de yr a

manos(sic) la población del dicho Reyno, y si por este caso se
viniesse a despoblar, todos los Reynos correrían algún peligro,
porque adonde abitan los nuevos pobladores deste Reyno son
los lugares que llaman Sierras y Marinas, y los más confinan

con la misma lengua del agua, y si faltasse esta nueva
población, y toda aquella parte quedasse desierta, síguese el

peligro y no es menos considerable lo mucho que costó poblalla
de nuevo. Este Reyno no tiene otro fundamento, ni lo tuvo en
tiempo de los Reyes Moros, si no es la dicha cría de la seda, y
realmente de quatro partes que solía aver de cría no a quedado

la una, y esta se a de acabar por correr las cosas como
corren...”

Publicado por Félix GARCÍA GÁMEZ, “La seda del reino de Granada durante el segundo
proceso repoblador (1570-1630)”, Chronica Nova, 25 (1998), pp. 255-256.

¿A qué se refiere el autor del texto al pedir que “por
ningún caso entren sedas tejidas, ni en madexa de

fuera de los Reynos”?
¿Por qué se pide esto?
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7. El Legado de La Seda

La Ruta de la Seda unió China con Occidente,
transportando durante el camino, no solo bienes, sino

también ideas, cultura, arte, y ciencia. 

Cuando pensamos en la seda,  solo lo hacemos en temas

relacionados con el  vestir ;  t rajes ,  mantones,  pañuelos,  medias,

guantes,  etc .  En cambio ,  la importancia que esta actividad

económica tuvo en el  pasado ,  y  t iene en la actual idad,  se ref leja

en otros campos como la toponimia de algunos lugares,  el

cal lejero de ciertas local idades,  la persistencia de tal leres

artesanales,  museos y centros de interpretación dedicados a la

seda, las prendas texti les que se real izan en la actual idad,  etc .

Aquí te vamos a mostrar algunos ejemplos de esta herencia.  Uno

de los lugares más fotografiados de Granada es la Alcaicería ,

esta se creó para comerciar al  por mayor la seda bruta.  Los

paños se vendían en el  Zacatín .  En esta ciudad se conservan

nombres de cal les que están relacionadas con el  sector de la

seda;  Tintoreros,  Azacayas,  Blanqueo,  Damasqueros,  Calderería ,

Hi leras,  Tinte;  Almería cuenta con una cal le l lamada Cal le del

árbol  de la Seda.
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Centro de interpretación de la Seda. Cájar. 
Foto: Centro de Interpretación de la Seda. Cájar (Granada).

El nombre de local idad más

signif icativo es el  de Cájar

(Granada) ,  que signif ica “Lugar

de la Seda” (Qurays-Caxar) .

Cájar fue,  a part ir  del  S.  XIV el

principal  asentamiento andalusí

dedicado al  cult ivo de la seda.

En Cájar ,  en la Cueva de las

Setas,  se encuentra el  Centro

de Interpretación de la Seda.  En

él  podemos hacer un recorrido a

través de la historia de la seda

en el  Reino de Granada,  y

observar todo el  proceso desde

el cult ivo del  árbol  de la morera

hasta la producción f inal .

Ese espacio natural  tan bel lo ,

que recorre parte de las

provincias de Granada y

Almería ,  l lamado Las Alpujarras,

alude a un extenso bosque de

moreras y morales,  a l imento

principal  del  gusano de seda.

Fábregas García destaca que La

Alpujarra fabricaba los t isúes,

terciopelos,  etc .  de mayor

cal idad,  que l legaban a Flandes,

Inglaterra y otros lugares

gracias a los grupos

económicos venecianos y

genoveses.  Las sedas de

Juvi les ,  Válor y Ugíjar fueron las

más importantes.  Ugí jar contó

con numerosos telares.  

Ugí jar y La Alpujarra fueron en

época andalusí  las comarcas

con mayor cal idad y distr ibución

de sedas.

Interior de la Fábrica de Sedas de Úgijar, establecida en 1869.
Foto: turismougijar.es
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En la local idad sevi l lana

de los Molares se celebra

anualmente la Feria de la

Seda.  Esta se real iza

desde el  año 1465.

Impulsada por la famil ia

Ribera,  fue concedida ,  a

través de una cédula real ,

por Isabel la Catól ica.

A el la asist ían

comerciantes y

mercaderes de muchos

lugares:  genoveses,

venecianos,  a lemanes,

portugueses,  etc . . .   

Se comercial izaban todo

tipo de productos,  sobre

todo tej idos,  siendo el

principal  de el los la seda.

Actualmente ,  los

art ículos de seda

natural  son

considerados un lujo ,

aunque están al

alcance de la mano,

como pueden ser las

medias o los guantes

de seda.  También se

elaboran mantonci l los ,

vestidos,  corbatas,

foulard,  pañuelos,

abanicos con seda

pintada,  etc .

Feria de la Seda. Los Molares ( Sevilla).
Foto: Cortesía Ayuntamiento de los Molares
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ividades

El refranero y los dichos españoles también han
aportado sus enseñanzas en el tema de la seda. Algunos

ejemplos podrían ser:
“Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”
“Con tiempo y paciencia, la hoja de la morera se

convierte en vestido de seda”
“Con pañuelo de seda vas a la arada, señal de tener

mucho o no tener nada”
“Suave como un guante de seda”

Y algunas coplas, como por ejemplo:
“No hay traje que a mi persona

le luzca; pues si tu llegas,
aunque de seda se vista,

mona se queda”
“Coplas de pie quebrado”. En Poesías varias de grandes ingenios

españoles, recogidas por Josef Alfay, Zaragoza: 1946

Lee los refranes que aquí aparecen e
intenta explicar su significado. 

¿Conoces algún otro que haga
referencia al tema?

Buscad en casa algún objeto de seda. Traedlo a
clase y clasificadlo. Luego , montad una pequeña

exposición en el instituto con todo lo que habéis
aportado. Realmente os asombraréis de la

diversidad de cosas que están hechas con seda.
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