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Las “Cantigas de Santa Maria", esa obra podtico-muslcal escrita en 
galXego per el Rey Alfonso X el Sabio, en pleno siglo XIII, son una 
colecclon de leyendas y milagros referentes a la Virgen, unos 
coBunes a los repertories marlanos tan de moda en la Europa de 
aquella dpoca, otros de tradicion local hispana. Pero las Cantigas 
no son solo una obra literaria: algunos de los Cddices de entonces 
que hoy conservanos ofrecen, junto al texto literarlo y musical, una 
representacidn plastica a base de miniaturas policromadas de cada 
historla narrada. Ahora bien, dichas miniaturas, verdadero prodigio 
artistico, reproducen la vida, usos y costumbres de aquel tiempo 
hasta sus bAs nimlos detalles, no faltando, desde luego, abundantes 
y variadas representaciones vexiloldgicas, objeto de nuestro estudio 
(1). A travAs de el las podemos hacernos una idea bastante aproxiaada 
del empleo y tipologia de las ensenas, dando un margen, claro esta, 
a la fantasia propia de todo artista.
Siguiendo el llamado "C6dice rico" de las Cantigas de Alfonso X ^ 
Sabio, conservado en la Biblioteca del Monaterio de El Escorial (Ms. 
tT r. 1), de un total de 194 Cantigas llustradas, 29 de ellas, casi 
el 15%. poseen algun tipo de representacidn vexiloldgica. Dicho 
C6dice se estructura en paginas con texto y paginas con miniaturas, 
y cada pAglna miniada contiene seis escenas con sendos rdtulos 
referentes a la cantlga correspondiente, miniaturas que escenifican 
el milagro relatado en cada historia, por lo que nosotros 
numeraremos del 1 al 6 las miniaturas de cada pagina segiin el orden 
normal de lectura, es decir, de izquierda a derecha y de arriba 
abajo.
Las representaciones vexiloldgicas, que se hallan repartidas de 
forma bastante Igualitaria a lo largo de todo el Codice, se inlcian 
ya en la. Cantlga II y alcanzan hasta la CXCIIII (sic), ilustrandonos 
acerca de los usos de entonces en lo que al empleo de banderas se 
refiere.
Inventario de representaciones vexiloIdgicas en las miniaturas de 
las (iantigas de Alfonso X El Sabio. del Ms.T.I.l de la Biblioteca de 
El Escorial.-
- Cantiga II". CElsta A de c6mo parecAu en Toledo Santa Maria a 
Sant’Alifonsso e deu-ll’hua alva que trouxe - de Parayso, con que 
dissesse missa.
Se trata de una Cantlga de tema muy local y protagonlsta hlstorico: 
el regalo divino que Maria hace a san Ildefonso, obispo de Toledo y 
posterior patrono de la ciudad.
Las miniaturas, en el fol. 7 r., que nos interesan son la 2 (C6mo 
Sant Alifonsso disputAu con os judeos e os hereges), 3 (Como Sant 
Alifonsso e Eei Recessvindo andavan a procisson) y 4 (Como His 
parecAu Sancta Locaya e el rei talloulli da mortalla), segun el 
orden que seguimos. En las tres aparece la misma representacion• un 
velo bianco, adornado en la parte inferior con tres rayas paralelas 
separadas en rojo—azul—rojo, bien en el bAculo episcopal (min. 2 y 
4) o en una cruz procesional que porta un acAlito (min. 3).
- Cantiga V: CElsta A c6mo Santa Maria defendAu a cidade de Cesalra

78



do enperador Juyao.

Es una leyenda hagiografica localizada en la ciudad oriental de 
Cesiirea y con protagonistas historicos. Relata la humillacion de San 
Basilio, entonces solo oblspo de Cescirea, por parte del emperador 
Juliano el Apostata, y la posterior muerte de este a manos de san 
Hercurio, a quien la Virgen ha resucitado para tal fin, con la 
consecuente accion de gracias de los cristianos al verse llbrado del 
emperador hereje.
Las 'miniaturas con banderas son 1 (Como Juyao emperador mandou dar 
do feno a San Basilio), 4 (Cojdo Sancta Maria mandou a San Hercuiro 
que fosse matar a Juyao) y 5 (Como San Hercuiro matou a Juyao o 
emperador) del fol.ll v. y 1 (Como acharon as armas de San Hercuiro 
e a lan^a sangoenta), 3 (Cdmo San Basilio torndu crischao a o 
filosofo de Sur), 4 (Cdmo os da oste contaron a San Basilio a morte 
de Juyao), 5 (Como San Basilio e os da cidade loaron muito Santa 
Maria) y 6 (Como fezeron grand onra a San Hercuiro por aquele feito) 
del fol. 12 r.
Las representaciones vexiloIdgicas son abundantes y de cierta 
variedad: una bandera cuadrada, sin colorear, apenas perceptible,
correspondiente al emperador Juliano (fol 11 v., min. 1 y 5); una 
banderola de lanza blanca, con madronos, de san Hercurio, muy 
repetida (fol. 11 v., 4 y 5; fol. 12 r., 1, 3 , 5 y 6); dos 
banderolas de lanza, una roja y otra azul, ambas con finas franjas 
blancas, pertenecientes a los emisarios de comunican la muerte de 
Juliano en CesArea (fol. 12 r., min. 4): numernsas banderolas de
lanza, muy palidas, en rojo, azul y bianco, la gran mayoria con 
flecos, de los Caballeros del emperador (fol. llv., min. 1 y 5), 
entre las que habria que destacar tres con cruces de san Andres, 
negras, en palo, una de el las de forma rectangular, todas blancas y 
con flecos (miT». 1), una cuadrada azul con flecos, una blanca con 
cruces de san Andres negras en palo y flecos, y otra blanca con 
franjas negras y flecos (min.5).
- Cantiga XIX: Esta 4 como Sancta Maria fillou vengan^a dos tres
cavaleiros que mataron seu eemigo ant’o seu altar.
Milagro del castigo divlno a los criminales en lugar sagrado.
Solo tiene una banderola de lanza, roja palida, en fol. 31 v. , min.
1 (C6mo tres cavaleiros deitaron en pos un seu enemigo), de uno de 
los homicidas.

Cantiga XXIIII (sic.): Esta e como Sancta Maria fez nacer hua fror 
na boca ao crerigo, depois que foi morto, e era en semellanga de 
lilio, porque a loava.
Milagro mariano del "clerigo malo" devoto de la virgen.
En el fol. 36 v., las min. 5 (Como o dessoterraron e acharon lie na 
boca hua fror de liro) y 6 (Como o soterraron na eigreja 
muit’onrradamente) muestran un velo bianco en el bAculo episcopal.
- Cantiga XXVIII: Esta 4 como Santa Maria defend4u Costantinobre dos 
mouros que a combatian e a cuidavan fillar.
Ayuda divina localizada historicamente: Imposibi1idad de los
musulmanes de tomar Constantinopla por la intercesi6n de la Virgen. 
El SultAn se hace cristiano ante esto.
En las min. 1 (Como un Soldan cerc6u a Costantinobra que era de
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crischaos) y 4 (C6mo o Soldin vlu Santa Haria que parava o seu nanto 
en que ferissen as pedras) del fol. 43 r., aparece la ensena roja, 
cuadrada y con farpas de los musulmanes sitiadores de la ciudad.
- Cantij?a XLV: Esta 4 c6mo Santa Marla ga6u de seu fillo que fosse 
salvo o cavaleiro malfeitor que cuiddu de fazer un moesteiro e 
norr4u ante que o fezesse.
Kesurreccidn del aalhechor devoto para que cumpla su promesa (en 
este caso la construccidn de un monasterio en el que luego profesa).
En el fol. 66 v., min. 3 (Como o cavaleiro roubava os mesquyos u yan 
pelos caayos) se puede ver la banderola de lanza, blanca, con 
flecos, del caballero malhechor.

Cantiga XLVI: Esta e como a omagen de Santa Maria, que un mouro 
guardava en sa casa onrradamente, deitdu leite das tetas.
Hilagro de ayuda a otras confesiones, localizado en Ultramar, donde 
un "moro" que robaba a los cristianos guarda y venera una imagen de 
la Virgen, que un dia da leche, y ante tal milagro se hace 
cristiano. • ' ■ ■
Las min. 1 (Como un mouro con seu poder, corr4u terra de crischaos) 
y 2 (C6mo sse tornou muy ledo a ssa terra con muy gran pressa), del 
fol. 68 V., que representan las correrias de los moros ladrones, 
muestran ambas una ensena roja, cuadrada y con farpas, como la de la 
Cantlga XXVIII, y varias banderolas de lanza, todas con flecos: tres 
blancas, una azul y una barrada (2) blanca-negra (min..' 1) y una 
blanca, una crema, una barrada blanca-negra y una fajada rojo-oro 
(min. 2).
- Cantiga LI: Esta 4 c6mo a omage de Sancta Haria alc6u o geollo e 
receb4u o colbe da saeta por guardar o que estava pos ela.
Situada en 0rl4ans, cercada por el Conde Piteau, tra'ta el tema de la 
imagen que se anima para proteger al que se refugia tras el la.
Las min.' con banderas, en el fol. 76 r., son: i (C6mo o Conde de 
Peit4us cercou un castelo), 2 (C6mo conbatian o castelo e os de 
dentro poseron a omage de Sancta Haria s6be-la porta) y 3 ( sin 
r6tulo, pero eso la escena central de la hlstoria, el memento en que 
la Imagen se mueve y recibe la flecha en la rodilla).
Todas las representaciones de nuestro tema corresponden a los 
sitiadores, desde una ensena roja, cuadrada y con farpas (min. 2) a 
las banderolas de lanza con representaciones diversas: franjas, lo 
m4s frecuente, bien enfajado (una roja-blanCa y otra azul-amari1 la 
en las min. 1 y 3; una roja-amarilla en min. 3; una blanca-negra, 
una roja-negra y dos de otros colores en min. 2) o barrado (una 
negra-amari1 la en min. 1 y 3; una azul-blanca en min. 2 y 3, y otras 
dos de otro color en min. 2); cruz de san Andr4s (una roja con 
cuatro cruces de san Andr4s blancas, en palo, en min. 3); cruz 
griega (dos rojas, con tres cruces griegas blancas, en palo, en min. 
2): cruz de san Andr4s potenzada (una azul, rectangular y con 
cintas, con tres cruces blancas de san Andr4s potenzadas, en palo, 
en min. 1): calderos (una en min. 3, amarilla con tres calderos 
negros en palo); representaciones inidentificables (dos azules, con 
cintas, y representacion incierta en amarillo, en min 1, y otra 
exactamente igual en min. 3), y tambi4n lisas (dos rojas con cintas 
en min. 1, una roja sin cintas en min. 2 y una amarilla con cintas 
en min.3). En cuanto a tipologia son todas triangulares (lo mas 
frecuente a lo largo de las miniaturas), salvo la que lleva cruz de
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san Andres potenzada, que es rectangular (min. 1), y abundan las que 
llevan cintas (todas las de la min. 3 y cinco de la min. 1).

Cantlga LVII: Esta 6 como Santa Maria fe'z guarecer os ladroes que 
foran tolleitos porque roubaran ua dona e ssa con panna que yan en 
roneria a Honssarrad.
Cantlga localizada en Cataluna con curacion de malhechores ante el 
altar de la Virgen.
En el fol. 84 v., min. 2 (C6mo eles estando cabo d’ua fonte veeron 
golfinnos que os roubaron), aparecen las banderoles de lanza (dos 
rojas y una a franjas blancas-negras, las tres con cintas) de los 
ladrones, ya que se trata del conocido caballero salteador Raimundo.

Cantlga LXI: CElsta e coao Santa Maria guarecdu ao que xe lie 
torcera-a boca porque descreera en ela.
Castigo dlvlno al que desprecia las reliquias (en este caso un 
villano de Soissons que se burla de un zapato de la Virgen venerado 
en un aonasterio) y curacldn tanbi^n divina en presencia 'de la 
rellquia en cuestidn.
En la Kin 1 (C6mo yan aorar a gapata de Sancta Maria que teen en 
■oestelro de aonjas) del fol. 89 v. podeaos ver el velo bianco que 
cuelga del baculo de la abadesa (en la min. 6 del alsao fol., la 
perspectiva pictdrica oculta otra representacion de dicho velo).
- Cantlga LXJCII: [£3sta e de c6ao Santa Maria sac6u de vergonna a un 
cavaleiro que ouver’a seer ena lide en Sant’Estevan de Goraaz, de 
que non pod’y seer (polas sdas tres missas que o^u...).
Hlstoria del caballero devoto que, mientras cuaple con su devocidn 
religiosa, es sustituido milagrosamente en la lucha por un adalid 
celestial. En este caso se le ha dado una localizacidn histdrica: La 
batalla de san Esteban de Gormaz, en la que participd el Conde de 
Castilla Garcia FernAndez, hijo de Ferndn Gonziilez.
En el fol. 92 r., encontramos cinco miniaturas con. banderas, desde 
la de la lanza del caballero protagonista, con negras franjas 
vibradas -min. 1 (Cdmo el conde don Garcia recebeu mui ben un 
cavaleiro que veo en sa ajuda) y 2 (Cdmb o cavaleiro oya mlssa de 
Sancta Maria mentre o conde foi a a batalla dos mouros)- a la ensena 
roja sin representacion, cuadrada y con farpas, del conde Castellano 
-min. 3 (Cdmo el conde foi ferir nos mouros e viu yr deante o 
cavaleiro que ficava na eigreja) 4 (Cdmo o cavaleiro estando na 
missa o viron na batallan lidar mui feramente) y 5 (Cdmo el conde 
vya da batalla e encontrdu o cavaleiro que entroz’ya a a lid)-, la 
anaranjada sin farpas de los musulmanes (min. 4) o las banderolas de 
lanza de otros Caballeros cristianos de las min. 3 y 5, la mayoria 
con franjas, bien en fajado (dos en min. 3 y otras 2 en min. 5, una 
de el las roja-amari1 la y otra blanca-negra) o en barrado (una 
blanca-negra en rain. 3 y otra en min. 5): una blanca con roeles 
azules en palo (min. 3), otra roja con incierta representacidn 
blanca en palo (min. 3), o, simplemente, lisas, tanto en la min. 3 
(dos azules, dos verdes, una blanca y una amarilla) como en la 5 
(dos azules, dos grises, una verde, una rosa y una blanca), o esa 
exepcional, blanca con madronos, de la min. 3.

Cantiga LXVI: CElsta 6 cdmo Santa Maria fez a un bispo cantar misa 
e deulla vestimenta con que a dissesse, e leixdu-lla quando se foi.
Muy parecida a la Cantlga II, trata tambien de un obispo (aqui de
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1
Auvernia) al que la Virgen regala ornaaentos sagrados para que le 
diga raisas, enviAndole coao acdlitos del oficio a san Juan y san 
Pedro.
En el fol. 98 r., la ain. 5 (C6mo Sancta Maria teeizeu o bispo e Hi 
disse que fosse sua a vestiaenta) nos muestra un velo azul en el 
baculo del obispo.

Cantlga LXXXIII: Esta e c6ao Santa Maria sac6u de catlvo de terra 
de Bouros a un oae boo que sse 11’acomendara."
Huida Bilagrosa del cautivo por la ayuda divina.
En la Bin. 1 (C6bo mouros foron correr terra de crischaos e 
cativaron un oae) del fol. 121 v. aparecen cuatro banderolas de 
lanza, t'r iangulares, de los nusulaanes, todas el las con flecos, y 
con diversas representaciones: rojas con estrellas blancas en palo, 
roja cob ranversadb-s^ >blabcos en palo, fajada blanca-azul, bandada 
azul-amari1lo y verde seabrada de lunares aaarillos.

Cantiga LXXXVI: Esta e c6ao Santa Maria llbrdu a moller prenne que 
non Borresse no aar e fez-lle aver fillo dentro nas ondas.
Historia locallzada en el Mont Sant Michel.
La min. 6 (C6mo veeron tddales gentes a aquel logar dar loor a 
Sancta Marla) del fol.''' '127 r. muestra un velo bianco en el bAculo 
del obispo, en la ceremonia de accion de gracias por el milagroso 
salvamento de la mujer protagosnista.

CantIga XCVI: Esta 4 c6bo Santa Maria guardou a alma dun ome too 
que sse non perdesse, ca o avian escabegado ladroes, e fez que sse 
Juntassen o corpo e a testa e se meenfestase.
Milagro de la resurreccidn del devoto a fin de que pueda confesar.
En el fol. 140 r., las min. 1 (Como uus ladroes preseron un mancebo 
que ya per un monte) y 2 (C6mo os ladroes sacaron aquel mancebo fora 
do camyo Ce3 descabegaron o) muestran la banderola triangular de 
lanza, bandada blanca-negra (en la min. 1 a penas perceptible, 
pareciendo completamente blanca), del jefe de los ladrones.

Cantiga XCIX: Esta 4 c6mo Santa Maria destruyu un gran pdboo de 
mouros que entraran hua Vila de crischaos e querian desfazer as sas 
omages.
Milagro de la imposibi1idad de destruir las imagenes divinas, 
localizado en el asedio Arabe a una ciudad cristiana, tal vez con 
base real, de las campahas de Al Andalus.
Las min. 1 (C6mo os mouros veeron cercar hua cidade), 2 (C6mo 
cercaron e ficaron as tendas en redor da Vila) 3 (Como os mouros 
conbateron a Vila mui feramente) y 6 (C6mo os mouros desampararon a 
Vila e fogiron pera tddolos diAboos) , del fol. 144 r. ofrecen la 
misma representacion vexilologica: una enseha roja, cuadrada, con 
farpas y una Inscripcion arabe (3), y varias banderolas de lanza, 
tanbl4n arabes, decoradas con franjas, tanto en fajados como en 
barrados, en tones rojos, azules, verdes y blancos.

Cantiga CXXI: Esta 4 dun miragre do cavaleiro que fazia a 
guerlanda das rosas a Santa Maria.
Milagro del caballero devoto que es asaltado, pide- ayuda,a la
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Virgen, que se le aparece, y juntos trenzan una guirnalda de floras, 
ante lo cual sus eneaigos huyen.
En el fo 1. 
eemigos no 
o acorress fazend’ambo 
tornaron d 
triangulare 
marrones rojo-blanco 
con flecos 
4).

172 r., las min. 2 CComo o ome boo se encontrou con seus 
monte), 3 (Como deceu do palafre e rogou Santa Maria <jue 

e), 4 (C6mo seos eemigos viron estar con el Santa Maria
s guirlaCndaj de rosas) y 5 (Como seus eemigos se 
'ali e 61 cavalgdu e foi sa via) muestran las banderolas 
s de lanza del caballero devoto (con franjas bandadas 
y amarillas y flecos) y de sus enemigos (fajado

s61o con flecos en min. 5; fajada verde-oro, siempre 
y barrada blanca-negra, con flecos solo en min. 2, 3 y

Cantiga CXXVI: Esta 6 como Santa Maria guareceo un_ome en Elche 
dua saeta que lie entrara pelos ossos da faz.
Wilagro con localizacion conocida (Elche), de curacion milagrosa 
cuando el herido confiesa sus pecados ante la imagen de la Virgen.
La min. 1 (Cdmo os mouros combatian Elche e feriron un crischao d’ua 
saeta no rostro) del fol. 179 r. es muy rica en nuestro tema, 
presentando una ensena roja, cuadrada y con farpas, con inscripcidn 
en arabe, y varias enseiias triangulares, una de ellas cristiana, 
cuartelada con las armas de Cast!1 la—Le6n en sus colores habituales, 
pero con la particularidad de tener el Le6n siniestrado, y otras 
muchas de moros y cristianos, entre aquellas una vibrada 
blanca-negra, una bandada roja-negra, una blanca con tres 
ranversadas negras en palo y tres lisas, y entre las cristianas dos 
barradas rbjo-oro, una blanca-negra y otra blanca-azul, y una blanca 
con una rosa roja.
- Cantiga CXXIX: Esta 6 c6mo a un ome dero en hua fazenda hua 
saetada pelo olio e quebratarollo e cuidaro que morresse e guareceo 
Santa Maria de Salas.
Similar a la anterior, trata la curacion milagrosa de un hombre de 
Hurviedro herido en una reyerta, por haberse encomendado a la 
Virgen.
En el fol. 139 r., las min. 1 (C6mo hua gente veo lidiar con seus 
enemigos) y 2 (C6mo un baesteiro firiu un ome da outra part no olio) 
poseen varias banderas de lanza, la mayoria de ellas con cintas (15 
de 24 en min. 1; 14 de un total de 15 en min. 2), y en cuanto a 
representaciones encontramos franjas, en faja o en barra (11 yeces), 
una vibrada blanca-negra en min. 2, una con tres cruces griegas 
negras en palo (min. 1) una con tres cruces de san Andres negras en 
palo (min. 2), blanca con roeles negros en palo (2 veces, una en 
cada miniatura) y muchas lisas (23 veces en total entre rojas, 
verdes y blancas de las dos miniaturas).
— Cantiga CXXXV: CEJsta 6 como Santa Maria jutou o casamento du 
menyo e dua menya, (librdu de desonrra dous que sse avian jurados 
por ela quando eran menyos que cassassen ambos en uno, e fez-lo ela 
conprir).
Enrevesada historia de corte folletinesco en la que dos ninos que se 
han prometido ante la Virgen y luego son separados, logran casarse 
tras multiples peripecias.
En la min. 6 (C6mo encontraron en un val o ricome que cuydou casa 
con a menina e os pres amos) del fol. 190 v. se ven dos banderas 
triangulares de lanza, una azul, con cintas, y otra roja piilida.
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- Cantlga CXLIII: Esta 6 c6bo Santa Maria fez en Xerez chover por
rogo dos pecadores que He foron pedir por mercee que lies ddsse 
chuvia.
Localizada en lugar conocidok(Jerez), la Virgen hace el mllagro de 
producir Iluvia.
En el fol. 199 r., las uln. 2 (Como andavan con muy gran coyta
demandando aguas a Ihesu Christo) y 6 (Como se tornaron a a Vila con 
muy grand’agua loando muyto Sancta Maria) presentan, ambas, dos 
velos (uno rosa y otro bianco), en las cruces profesionales de los 
que hacen la rogativa.
- Cantiga CLVIH Esta 4 como dun cavaleiro que foi preso por seu 
senor e soltoo Santa Maria.
Mllagro del vasallo encarcelado injustamente por un senor tirano, 
que es liberado por la Virgen, de la que es devoto, y que le guia en 
peregrinacidn a su santuario.
La min. 4 (C6mo pois que non acharon o cavaleiro foron dep6s 41 
armados) del fol. 214 r. muestra tres banderas de lanza de los 
perseguidores del cautivo huido: Una bandada roja-blanca con cintas: 
otra, tambi4n blanca, con roeles rojos en palo y sin cintas, y la 
tercera oro • con tres fajas rojas cargadas de roeles blancos, 
alternadas con calderos rojos, y cintas.
- Cantiga CLXV: Esta 4 cdmo Santa Maria defend4u hua Vila que chaman 
Tortosa en Ultramar dun soldan que a queria fillar.
Hilagro de ayuda divina a quien invoca a la Virgen, en este caso a. 
los reducidos defensores de Tortosa de Ultramar que se ven 
auxiliados por celestiales tropas cuando el sult4n Bondoudar 
(sobrenombre de Malek Abdelhaher) la- cerc6 con intencidn de 
conquistarla. La intervencldn divina hace que la ciudad siga en 
manos cristianas, al desistir atacarla el sultdn, quien, ademas, 
hace un donativo a la Virgen.
Como hay dos paginas miniadas (fol 220 v. y 221 r.) abundan las 
representaciones vexiloldgicas: rojas ensenas musulmanas, cuadradas, 
con farpas e -inscripciones, en las min. 3 (Como o soldan veo cercar 
Tortos,§a e yyu na Vila muy pouca gent) y 5 (Cdmo foi outro dia o 
solddn por fillar a vilae viu-a toda chea de gent) del fol. 220 v. 
y 5 (sin rdtulo) del fol. 221 r.; mdltiples banderas de lanza de las 
huestes musulmanas en las min. 3 y 5 del fol. 220 v., 1 (sin 
rdtulo), 3 (idem) y 5 (idem) del fol. 221 r. predominando las que 
llevan representacidn de franjas (diez en total), bien fajadas, 
vibradas o barradas, siendo frecuente la combinacidn de bianco con 
negro o rojo; repitidndose (cuatro ocasiones) el motive de roeles 
rojos en palo sobre bianco, y apareciendo un ejemplar de tipologia 
rectangular en color azul (min. 5, fol. 220 v.); banderas de lanza 
de los Caballeros cristianos en min. 4 (Cdmo avia muy pouca gent en 
Tortosa quand’o Solddn veo sobr’ela) (Sdlo seis) y 6 (Cdmo Sancta 
Maria envydu grand cavaleria dos ceos que defendesse Tortosa)
(Veinticuatro) del fol. 220 v. y 2 (sin rdtulo) y 4 (idem.) 
(Veintiuna en cada una) del fol. 221 r., todas blancas, con cintas y 
flecos; y colgaduras rojas, con farpas en la parte inferior, en las 
trompetas musulmanas de la min. 5, fol. 221 r.
- Cantiga CLXXXI: CElsta 4 cdmo Aboyucab foy desbaratado en 
Harrocos pola sina de Santa Maria.
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CantIga de hechos contemporiineos con localizacion y personajes 
conocidos. Trata del sitio de Marrakech por parte de Abu Yusuf 
Ya’quib, que fue sultAn de Marruecos entre 1258 y 1286. Los sltiados 
aconsejan a su emir (quiza Amurtedafi) que haga una salida llevando 
en procesion cruces y la ensena de la Virgen de la comunidad 
cristiana de Marrakech; asi lo hace y el enemigo huye.
Las min. 3, 4, 5 y 6, sin rotulos, del fol 240 r. muestran distintos 
tipos de banderas: tres modelos diferentes de ensena cuadrada con 
farpas -una blanca con vibradas azules verticales perteneciente al 
sultAn Abu Yusuf (min. 3 y 5); otra blanca, que parece sin colorear, 
del emir de Marrakech (rain. 4 y 6), y la tercera, de Santa Maria, 
roja y con su efigie (rain. 4 y 5)- y numerosas banderas de lanza, de 
variada forma y representaci6n, la mayoria de ellas con cintas 
(diecis4is en total). Llama la atencion la abundancia de las 
rectangulares (cuatro en min. 3 y dos en min. 4), de ellas dos con 
farpas (cosa extraordinaria) y cintas (una a franjas horizontales 
azul claro-azul oscuro en min. 3 y la otra azul con tres calderos de 
oro en palo en min. 4). En cuanto a representaciones, no son 
demasiado mondtonas, si bien no faltan las franjas (fajas 
blanco-azul en min. 4, idem en azul-oro, bianco-negro y azul 
claro-azul oscuro, dsta liltima rectangular, en min. 3; bandas 
rojo-oro, rectangular y sin cintas, en min. 3; barras oro-negro en 
min. 3), tambien las hay de otro tipo: cruces griegas rojas en palo 
sobre fondo bianco (min. 3): idem. en oro sobre fondo rojo 
rectangular (min. 3); cruces flordelisadas blancasen palo sobre 
rojo (min. 4): cruces griegas trazadas en bianco, en palo, sobre 
fondo azul (min. 4), o mds complicadas como una rectangular de oro 
con tres roeles rojos en palo cargados de una flor de lis blanca 
(min. 3), la tambien rectangular a^ul con tres calderas de oro en 
palo u otra azul, rectangular y con flecos, con tres escudetes de 
oro en palo (las dos ultimas en min. 4) o la triangular roja con 
cuatro ruedas en palo (min. 3), sin olvidar las lisas (tres en total 
en min. 3).

Cantiga CLXXXII: Como Santa Maria ressucitou un ome que mataron os 
demoes.
Historia de un malhechor devoto, en este case un ladrdn, que muere y 
la Virgen le resucita impidiendo que los demonios se llevaran su 
alma.
Las min. 1 (C6mo un fillo d’ua boa moller roubava os que passavan 
per hua mata),.2 (C6mo prendia os que passavan e llis roubava o ouro 
e prata e o metia en seu surr6) y 3 (C6mo a o que o rogava por Santa 
Maria nunca Hi queria fillar nyda cou'ssa) del fol. 241 r. muestran 
una bandera traingular de lanza, roja, del joven ladrdn protagonista 
de la historia.
- Cantiga CLXXXVII: Esta 4 como Santa Maria guardou o castelo de 
Chincoya dos mouros que o non poderon tomar pole omagen de Santa 
Maria que Poseron os de dentro nas ameas.
Se trata de un episodio histdrico coetaneo perteneciente a la guerra 
de Granada: el sitio del castillo de Chincolla, en Villanueva del 
Arzobispo (Ja4n). El alcaide cristiano de Chincolla es amigo del 
alcaide mahometano de B41mez, pero 4ste le tralciona apresAndole en 
una emboscada para que el rey moro de Granada pueda tomar Chincolla. 
Los sitiados cristianos ponen a la Virgen en las almenas y ante la 
presencia divina los granadinos se retdran sin atacar el castillo.
Las representaciones vexiloldgicas, en las rain. 2 (C6mo o alcayde de 
Chincoya pos seu araor con o alcayde mouro de Belmez), 4 (C6mo o Key
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V,

de Granada sayu con sa oste por yr fillar a Chincoya), 5 (Cono o Key 
de Granada se deytou con sa oste en ceada) y 6 (Cdmo o alcayde de
Belnez foy falar con o alcayde de Chincoya) del fol. 246 v. y 1
CC6BO o alcayde de Chincoya se foy veer con o alcayde Bouro de. 
BelBez), 2 (C6bo o alcayde de Belmez le v6u preso a o alcayde de
Chincoya a a celada), 3 (C6bo Key de Granada aanddu coBbatlr
Chincoya mays non Hi prestou ren), 4 (Como poseron a omagen de 
Sancta Haria no Buro e os aouros fugiron logo), 5 (Como Sancta Haria 
defenddu ben o castelo cobo muy boa casteleyra) y 6 (Como se foy o 
Key de Granada ssa via con ssa cavalleria) del fol. 247 r., van 
desde la ensena roja, cuadrada, con farpas e inscripcidn del rey de 
Granada (Bin. 4 y 5 del fol. 246 v. y min. 3 y 6 del fol. 247 r.) y 
las taBbi6n rojas colgaduras con farpas de las trompetas (min. 6; 
fol. 247 r.), a las Bdltiples banderoles de lanza: roja con tres
estrellas blancas en palo, del alcaide de Chincolla (fol. 246 v.,
min. 2); roja con finas bandas blancas de un caballero de Chincolla
(min. 1, fol. 247 r.), o las de las huestes del rey de Granada, con
muy variadas e interesantes representaciones, como estrellas en palo 
rojas sobre fondo bianco (fol. 246 v., min. 4, y fol. 247 r., min. 
5), blancas sobre rojo o negras sobre amarillo (ambos modelos en 
fol. 247 r., min 3); crecientes blancos sobre rojo (fol. 246 v.,
min. 4), rojos sobre bianco (fol. 246 v., min. 5 y 6), negros sobre 
amarillo (fol. 246 v., min. 5, y fol. 247 r., min 3), azules sobre 
bianco y amarillos sobre rojo (ambas en fol. 247 r., min. 3) o 
blancos sobre. azul (fol. 247 r., min. 6); estrellas de David rojas 
sobre bianco, blancas sobre azul (ambas en fol. 246 v. , am. 5), 
blancas sobre rojo (fol. 246 v., min. 6) y negras sobre amarillo 
(fol. 247 r., min. 4); roeles (fol. 246 v., min. 5 y fol. 247 r.,
min. 3); vibradas en bianco-negro (fol. 246 v., min. 4 y 5) o 
blanco-azul (fol. 247 r., min. 2, 3 y 4), sin faltar las franjas, 
'td.n'to horizontales como inclinadas (doc© ocasiones entre los fol* 
246 V., min. 4 y 5, y fol. 247 r., min. 1, 2, 3, 4, 5 y 6), estando
un gran nvimero de ellas adornadas con cintas.
- Cantiga CLXXXIX: Esta' e dun ome que ya a Santa Maria de Salas e
achdu un dragdn na carreira e mato-o, e el fic6u gafo e pois sa6u-o . 
Santa Haria.
Curacidn ailagrosa de un romero (enfermo al tener contacto con la 
sangre de un dragon que le ataca por el camino) al llegar a Santa 
Haria de Salas, lugar donde iba de romeria.
En la min. 6 (C6mo todos los da eigreja loaron a Santa Haria con 
gran precisson) del fol. 249 r.. hay un velo a franjas blancas y
negras en la cruz procesional.
- Cantiga CXCI: C6mo a alcaidessa ca6u de.cima da pena de Xoenas
d’Alvarrazin, e chamdu Santa Haria e non sse feriu.
Suceso local, sltuado en Eodenas, Albarracin (Teruel): La alcaldesa 
de Eddenas se despena al ir a coger agua, invoca a la Virgen y 
.resulta ilesa.
En el fol. 251 r., la min. 2 (C6mo o Alcaide de Eoenas foi por sa
soldada que elle’avian a dar) representa al alcaide de Sddenas con 
su banderola de lanza, roja, que va a buscar su soldada.
- Cantiga CXCIIII (sic.): C6mo Santa Haria guariu de morte un jograr 
por que enmentdu o seu nome.
Hilagro de ayuda divina a quien invoca a la Virgen, situado en 
Cataluna. En este caso se trata de un juglar asaltado por enviados 
de su ultimo huesped, quienes quedan paralizados, salvandose•asi el
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juglar.
En la min. 4 (C6mo saltearon en un monto a o jograr e Hi tolleron 
quanto tragia) del. fol. 255 v. aparecen dos banderas de lanza, una 
oro, con fajas gemelas en rojo, y cintas, y otra blanca con fajas 
gemelas en negro, de los asaltantes del juglar.

Quede patente la abundancia de representaciones vexilologicas, asi 
■^OOBO su variedad, variedad que podriamos clasificar inicialmente en 
dos^t;4^es grupos: eclesi^stico y laico.

El grupo Je^ej^enas al que hemos calificado de laico es, con mucho, 
el b4lS abundant&-.^y variado. Encontramos ejeuplos de el en las 
Cantigas V, XIX, XLV, XLVI, LI, LVII, LXIII, LXXXIII, XCVI,
XCIX, CXXI, CXXVI, CXXDT; CXXXV, CLVIII, CLXV, CLXXXl, CLXXXII, 
CLXXXVII, CXCl y QXCIIII (sic.), ejenplos que no son homogeneos ni 
en su tipologia ni en su uso, pudiendo ser cuadrangulares (con 
diversos modelos) y triangulares.
Dentro del tipo cuadrangular (menos numeroso que el triangular, pero 
m4s variado) hayamos en primer lugar una ensena practicamente 
cuadrada, de empleo nilitar, bastante excepcional en las miniaturas, 
que aparece en la Cantiga V (dos ocasiones) (4): Se trata de la 
ensena del emperador romano Juliano el Apdstata, pero carece de 
cualquier tipo de representacion, incluso parece sin colorear, y en 
la Cantiga LXIII (una ocaslon), tratandose esta vez de una ensena 
Arabe: como la Cantiga se refiere a una batalla en San Esteban de 
Gormaz en la que participo el conde' de Castilla Garcia Fernandez, 
liijo de Fernan GonzAlez, que tuvo lugar el 28 de Junio de 975 y en 
la que salieron nalparados los cristianos, no pudiendo tomar dicha 
plaza, el rey arabe en aquella ocasidn era el califa Alhaquen II 
(5), por lo que iluminador representaria la ensena de tal Califa: de 
color anaranjado, sin dibujo alguno, se la ve caida por el suelo en 
el momento en que el caballero protagonista de la Cantiga atraviesa 
con su lanza al alfArez, o portador de bandera, de Alhaquem II, 
personaje que va vestido a la cristiana, al igual que otros 
guerreros de las huestes callfales, cosa que va a ocurrir en todas 
las Cantigas en que aparezcan tropas nusulmanas: junto a los que 
llevan indumentaria Arabe (turbantes, adargas, etc...) liay siempre 
otros con indumentaria cristiana. Curiosa situacion que nos hace 
preguntarnos si se trata de “infieles" aculturados o de costumbres 
cristianas, o de cristianos que luchan al lado de los moros (bidn 
como mercenaries, bien en base a aigun tratado o allanza), 
pareciendonos esta dltima solucldn la mAs aceptable, conocida la 
amistad y habituales alianzas, sin prejuicios religiosos, entre 
musulmanes y cristianos.
Si relacionamos estas representaciones plAsticas con una obra 
teorica contemporAnea en que se trata el mismo .tema (nos estamos 
refiriendo al codigo juridico de las Leyes de Part Ida, mandado 
componer por el Rey Sabio, y concretamente a la Part Ida II, Titulo 
XXIII, Leyes XIII y XIV, en las que se legisla sobre este
particular), hayamos que en la Partida y Titulo citados. Ley XIII, 
se dice : "Estandarte llaman A la sena quadrada et sin fierros; et 
■esta non la debe otro traer sinon emperador 6 rey" (6). Parece 
claro, pues, que el artista haya querido reflejar la forma y uso de 
esta ensena llamada "estandarte", buscando esa exactitud concreta 
que se aprecia en otros aspectos de las Cantigas.
Algo bAs abundante es otra ensena muy parecida al “estandarte", 
tambiAn de empleo ailitar, pues siempre la llevan ejercitos en pie
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de guerra, asi bIsbo cuadrada pero con farpas en el batiente, que 
aparece en las Cantigas XXVIII (dos ocasiones), XLVI (dos
ocasiones), LI (una ocasion), LXIII (tres ocasiones), XCIX (cuatro 
ocasiones), CXXVI (una ocasidn), CLXV (cuatro ocasiones), CLXXXI 
(seis ocasiones) y CLXXXVII (cuatro ocasiones), tanto en huestes 
cristianas cobo musulBanas, llamando la atencidn la particularidad 
casi coBdn a todas ellas (s61o hay dos exepciones, cuatro
representaciones en total, aubas en la Cantiga CLXXXI de las que en 
breve hablarenos) de ser de color rojo m4s o menos fuerte, teniendo 
BlniBOS detalles individualizadores y, a veces, ninguno, siendo^^ 
exactanente iguales. Estos detalles diferenciadores cosisten, en .el caso de tartarse de una enseha Busulmana, en una inscripci6n^..aT‘al)'iga 
(7), bien horizontal -caso de la de la Cantiga XQ-DC (cuatro 
ocasiones), CXXVI’ (una ocasidn, ocupando la inscrfpcion toda la 
ensena) o CLXV (tres ocasiones)- bien verticaL -como en la Cantiga 
CLXV (una ocasidn) o en la CLXXXVII (cua-tTO ocasiones)-; y si se 
trata de una ensena cristiana, el Oinico rasgo diferenciador lo 
hallaBos en la Cantiga CLXXXI (dos ocasiones) y cosiste en una 
efigie de Santa Maria, 'de aspecto rom&nico, con el Nino sentado 
sobre sus rodillas. £1 resto de las ensenas rojas, tanto 4rabes 
-Cantiga XXVIII (dos ocasiones) y XLVI (dos ocasiones)- como
cristianas -Cantiga LI (una ocasidn) y LXIII (tres ocasiones)- 
carecen de cualquier signo diferenciador. La nonotonia de estas 
banderas con farpas s61o se ronpe dos veces, adeniis, en la aisaa 
Cantiga. la CLXXXI, se trata de la ensena deb sult&n marroqui Abu 
Yusuf, consistente en un palado vibrado azul sobre bianco (dos
ocasiones) y la del emir de Marrakech, conpletanente blanca (dos 
ocasiones).
Coaparando este otro tipo de enseha con lo que al respecto dicen las 
Partidas encontramos que alii queda descrita: "Otras hi ha que .son 
quadradas et ferradas en Cabo & que llaman cabdales por razon del 
acabdellaaiento que deben facer. Pero non deben seer dadas sinon A' 
quien hobiere cient Caballeros por vasallos 6 dende arriba: et 
otrosi las pueden traer concejos de cibdades 6 de villas" (Partida 
II, Titulo XXIII, Lev XIII), no tratAndose, por tanto, de un Bodelo 
inventado por el artista de las ilustraciones, sino que es reflejo 
de un objeto real usado entonces.
Al igual que ocurria en el caso del "estandarte", podemos suponer 
que el artista no ha tenido nlnguna intencion de representar la 
"seha cabdal" de los personajes conocidos e identificados que
aparecen en las Cantigas (conde Piteau en la LI, conde de Castilla 
Garcia FernAndez en la LXIII; sultAn Malec Abdelhaher en la CLXV; 
sultAn Abu Yusuf y emir Amurtedafi en la CLXXXI, o rey de Granada en 
la CLXXXVII), sino unicanente atribuirles un distintivo propio de su 
range, tal y cobo entonces se usaba (vid. supra lo que detersinaban 
las Partidas al respecto), incluso a veces de forna inexacta, pues 
tanto en el caso de los sultanes y el rey de Granada, cobo en el del 
ya independiente conde de Castilla, si nos atenenos a lo legislado 
en las Leyes de Partida, no les corresponderia una "seha cabdal" con 
farpas, como aparece en las mlniaturas, sino un "estandarte" sin 
farpas, tipologia vexilol6gica ya considerada. ,
El tercer tipo de enseha cuadrangular que aparece en las Cantigas 
tiene una forma muy rectangular, con proporcion aproximada de 5:1, 
y, al igual que las anteriores, es de uso militar. Bastante escasa, 
aparece en las Cantigas V (dos ocasiones), LI (una .ocasion) y CLXXXI 
(seis ocasiones), siempre como bandera de lanza y blasonada con 
plezas o figures, pudiendo llevar flecos en el batiente o cintas en 
los extremes, junto al asta. Si acudimos otra vez a la legislacidn 
alfonsi veremos que tal tipologia queda recogida dentro del gr.upo de 
los llamados "pendones", describiAndola como una "sehal quadrada que
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es mas^ luenga que^ ancha bien el tercio el asta ayuso, et non es 
rerrada. et d esta llanan en algunos logares bandera (et en Espana 
penddn caballeril 6 punal)" (FartIda II, Titulo XIII, Ley XIV) 
siendo la ensena propia de los cuadillos que contribuyen a la hueste 
con cincuenta Caballeros hasta diez. Debemos senalar que este 
“penddn caballeril" es llevado sienpre por guerreros atavlados a la 
cristiana, aunque en un case (Cantiga CLXXXI) sirvan a tropas 
musulmanas, y que en alguna ocasion el artista lo ha representado 

as^ (Cantiga CLXXXI), entrando en contradicidn con el texto
legal.
Por illtino, dentro '3e las ensenas cuadrangulares, babria que anadir 
^as banderas colganteS de las troapetas irabes, "banderas de ^maiBusa", segun don Vicente de Caden^s (8), con farpas en la parte 
inferior','- auy poco representadas (Cantigas CLXV y- CLXXXV-II) y 
sienpre de color rojo, cono a Juego con las “senas cabdales".
En cuanto a las'' e.nseiias triangulares^ con mucho las niis abundantes 
en las miniaturas,' unicanente encontranos dos tipologias, nuy 
sinilares, cuya exclusiva diferencia radica en el tamano.
La mayor s61o aparece en dos ocasiones y en la misna Cantiga. la 
CXXVI (min. 1), dentro de la ciudad de Elche. Curiosamente una de 
ellas estA blasonada de Casti1Ia-Le6n con los colores babituales, si 
bien presentando la particularidad de llevar el Le6n siniestrado, lo 
que, por otra parte, nuy bien puede deberse a una nejor adaptacion 
de la figura a la propia forma de la ensena. En el otro case 
consiste en franjas horizontales azules y blancas. Una vez mis, en 
las Partidas hallamos definido este tipo vexiloldgico, dentro del 
grupo "pendon": "Pendones posaderos' son llamados aquellos que son 
anchos contra en asta et agudos facia los cabos, et llivanlos en las 
huestes los que van a tonar las posadas, et sabe otrosi cada conpana 
do ha de posar. Et tales pendones como estos pueden traer...los que 
hobieren de cient Caballeros en ayuso fasta cincuenta" (Fartida II, 
Titulo XXIII, Lev XIV). c,Se trata realnente de representaciones de 
“pendon posadero" o de otras formas de banderas?. La respuesta no 
nos parece homogdnea, y si en el case del blasonado de Castilla-Leon 
nos inclinamos a una respuesta afirmativa, pues la posibilidad de 
que se trate de un "estandarte” visto con perspectiva pictdrica no 
la creeilos acertada, ya que consideramos que el artista lo que quiso 
reflejar aqui era la pertenencia de la ciudad de Elche en aquella 
ocasion a los Castellanos poniendo ese "pend6n posadero" (recordemos 
el tratado de Almizrra, de 1244, entre Jaime I y el, todavia, 
principe Alfonso, que establecia la linea de demarcacidn 
reconquistadora entre los dos reinos en la ciudad de Biar, quedando, 
por tanto, Elche en la zona de influencia castellana), en el caso 
del bandado blanquiazul pensamos que es una atraccidn tipoldgica de 
la ensena que inmediatamente trataremos, para asi llamar la atencidn 
sobre el protagonista de la historia.
La ensena triangular de menor tamano es,,de lejos, la mas repetida y 
abundante a lo largo de todas las miniaturas, apareciendo en las 
Cantigas V, XIX, XLV, XLVI, LI, LVII, LXIII, LXXXIII, XCVI, XCIX, 
CXXI, CXXVI, CXXIX, CXXXV, CLVIII, CLXV, CLXXXI, CLXXXII, CLXXXVII, 
CXCI y CXCIIII (sic). Se tarta siempre de una bandera de lanza, 
blasonada las mas de las veces, en ocasiones con caracter militar y 
llevada siempre por individuos atavlados a la cristiana aiunque 
presten sus servicios en algiin ejircito musulman, exactamente igual 
que hemos visto .ocurria con el llamado "pendon. caballeril", 
pudiendo, asimismo, ver .modificada su tipologia con pequehas 
variantes adicionales, como flecos en el batiente (Cantigas V, XLV, 
XLVI, LXXXIII, CXXI, CLXV, CLXXXI y CLXXXVII), cintas en los 
extremes junto al asta (Cantigas LI, LVII, CXXIX, CLVIII, CLXV,
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CLXXXI, CLXXXVII y CXCIIII) o, excepcionalnente, nadronos (Cantigas 
V y LXIII). Tambldn en este caso las Partidas tienen algo que 
decirnos al tratar de los "alBOcadenes", palabra arabe espleada 
entonces para deslgnar "a los que antlguaHente s'qlian llanar 
cabdiellos de las peonadas" quienes’ debian llevau;'“una lanza, con 
pendon pequeno, que sea fecho como posadero, et este pendon ,ha'de 
seer de qual senal quisiere (Partida II, Titulo X^II. Lev V), pero, 
adenas, se sabe (9) que ya\ desde el siglo XII, alj-^.^eno^^——priicticaBente todos los Caballeros llevaban un “'pendonJ'^eif-^teriFaifz'a 
(segun se desprende de testlBonios llterarios coBO''el Poenia'»de Mlo 
Cld. por s61o citar un BonqBento senero de lyie'stras letrasl, por lo 
que estos pendone's triangulares representados ’ en las miniaturas 
pertenecen tanto a "almocademes ” (,sospechaBos que las menos de^J^s'" veces), COHO a "siapl^s^" cab'al le'ros '(.en la aayoria de los--ciis^^), 
apareclendo incPuso en Banos de guerreros de a pie (CanfTgas ifLV’l, 
CXXVI, CXXIX, CLXV y CLXXXVII) o de personajes a los* que‘ se quiere 
dotar de cierta iaportancia soci-al (Cantigas no gUerreras. pero en 
las que aparefcen cabal lercrs,"'alcaides, etc.)^ o agresiva iC.v.g. 
asaltantes), .pero ’-sleiipre,* como ya ‘Memos' dicho, ataviados a la 
cristiana (Cantigas XLV, LVII-, LXXXIII, XCVI, CXXXV, CLXXXII CXCI y 
CXCIIII).
El segundo gran grupo en que hemos clasificado las representaciones 
vexiloldgicas de las Cantigas. el eclesiastico, incluye todas 
aquellas relacionadas de algun modo con la Iglesia. Aunque poco 
representado en las miniaturas (Cantigas II, XXIIII (sic), LXI, 
LXVI, LXXXVI, CXLIII, CLXXXI y CLXXXIX) y sin apenas variedad, pues 
se trata de velos abaciales (Cantiga LXI), episcopales (Cantigas II, 
XXIIII, LXVI y LXXXVI) y de cruces procesional'eV TCant Igas CXLIj_I. 
CLXXXI y CLXXXIX) (manifestaciones plen'ament’e vexi lologicas "en su 
etimologia: no o'lvidemos que Vexilologia 'precede del latin vexi Hum,
diB'inutivo de velum. que significa velo. Banto, tela). no por.ello 
es menos importante a la bora de ilustrarnos en cuanto a los usos de 
entonces, viniendo a ser la versidn eclesiAstica del penddn 
triangular de lanza del . caballero. En cuanto a su tipologi'a, es 
completamente homogenea: en todos los casos conslste en un pano
(velo) cuadrangular, anudado Junto al puno del bAculo o en lo alto 
del asta que porta la cruz procesional, por lo que en la 
representacion plastica ofrece un aspecto triangular con pliegues. 
Como caracteristica principal de estos "pendones religiosos“, se 
bien no es comun a todos el los, pues hay dos excepciones (Cantigas 
LXVI y CLXXXIX)', habria que senalar el color bianco o pAlido de la 
•mayoria, que puede llevarnos a toda una serie de connotaciones 
culturales.
A la vista de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que los 
artistas de las Cantigas. al plasmar los .distintos ti-pos de 
banderas, no se dejaron llevar de la fantasia, salvo de forma 
excepcional, mostrando autAnticos usos y costumbres de su tleapo.
Dichos usos y costumbres, en lo que a nuestro tema se refiere, 
consistian fundamentalmente, en lo siguente:
a) Los ejercitos llevaban, al menos, una “sena cabdal", o, en
clrcunstancias especiales, un "estandarte", portados por una persona 
ad hoc conocida con la denominacion de alferez y figura
iBportantisiraa.
b) Tanto cristianos como paganos acostumbraban a llevar “senas 
cabdales" y "estandartes'' en sus ejdrcitos.
c) Los Caballeros cristianos o de habitos cristianos llevaban un 
"pendonci1lo" triangular en la lanza, blasonado, y que podia
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adronarse con flecos, cintas o ambas cosas a la vez, mientras que 
los Caballeros de hi.bitos musulmanes no parece que tuvieran tal 
costumbre.
d) El uso del "pendonci1lo" triangular en la lanza no quedaba circunscrito s61o a situacidn belica, sino que mas blen parece un 
distintivo social.
e) Existia una bandera llamada "pendon posadero" para ^ndicar quien 
"posaba" en determinado lugar. j

f) Hombres de Iglesia (obispos y abades) practicaban costumbre 
similar a la de los caballeros, colocando tambi4n un "pendonci1lo" 
en el b^culo.
Pero si en cuanto a la tipologia los artistas se ajustan a la 
realidad, otra cosa sucede con respecto a los blasones de las 
distintas banderas. En el caso de las "senas mayores" ("cabdal" y 
“estandarte“) se recurre siempre a estereotipos que se repiten, aun 
tratandose de personmajes conocidos cuyo nombre se da en el texto. 
S61o en algunas “senas cabdales" musulmanas, no en todas, se recurre 
a una identificaci6n general por medio de .una pseudoescritura 
ardbiga.
Esta monotonia desaparece al contemplar los distintos tipos de 
"pendones", blasonados con gran variedad. Los personajes son aqui 
anonimos, salvo excepcion (la Cantiga CLXXXI, min.4, muestra un 
pendon caballeril azul, con tres calderos de oro en palo, armas de 
los Guzmdn: no se trata de una persona concreta, sino que el artista 
quiere reflejar de algdn modo las andanzas de algunps miembros de 
esta familia por tierras del norte de Africa, lugar del desarrollo 
de la Cantiga; vid. el Inventario de representaciones...), y s61o 
son clasificables como pertenecientes a uno de los tres grandes 
grupos siguientes: divinos, cristlanos y paganos (estos ultimos 
fundamentalmente musulmanes, pudldndose establecer cierta 
homogeneldad de blasones dentro de cada grupo.
En los personajes divinos (Cantigas V y CLXV), la caracteristica 
unificadora es el pendon completamente bianco, aunque este color no 
sea exclusive de ellos, utilizandole tanto cristlanos (v.g. Cantiga 
CXXIX) como paganos (v.g. Cantiga V), incluso un personaje "negative" (tal es el salteador de la Cantiga XLV),°si bien devoto 
de la Virgen. t
Paganos y cristlanos disfrutan por igual de pendones blasonados con 
franjas (ciento veinticinco ocasiones), sean estas horizontales, 
inclinadas o vibradas, sin importar el color, o, simplemente, lisos 
(ciento cuarenta y siete ocasiones, generalmente en bianco, rojo, 
azul o verde). Pero si pasamos a otras representaciones vemos un 
claro intento de diferenciacion de estos dos grupos. Asi, por 
ejemplo, las cruces de cualqier tipo (griegas, de san Andrds, 
flordelisadas, etc.) son siempre atributo de los cristlanos 
(Cantigas LI, CXXIX y CLXXXI) y excepcionalmente (Cantiga V) de las 
huestes del Emperador Apdstata; mientras que los'blasones paganos, 
en especial musulmanes, consisten en estrellas (Cantigas LXXXIII y 
CLXXXVII), crecientes y ranversados (Cantigas LXXXIII, CXXVI y 
CLXXXVII) y, por asimilacidn de mahometanos y judios bajo el 
concepto “infiel", la estrella de David (Cantiga CLXXXVII). Luego 
hay otras representaciones menos significativas, sin adscripcidn 
evidente, como flores de lis (Cantiga CLXXXI), roeles (Cantigas 
LXIII, CXXIX, CLVIII, CLXV, CLXXXI y CLXXXVII), calderos (Cantigas 
LI, CLVIII y CLXXXI), escudetes (Cantiga CLXXXI) o la extranisima de 
una rosa (Cantiga CXXVI).
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En resumen, las dis'tin'tas formas vexi lologicas que aparecen en las 
Cantlgas responden a modelos reales utilizados en la epoca en 
iguales circunstancias a las reflejadas en las miniaturas, mlentras 
que las representaciones que contienen, excepcion hecha de un 
cuartelado de Cast!1Ia-Le6n (Cantlga CXXVI) y de unas calderas de 
oro puestas en palo sobre fondo azul (Cantiga CLXXXI). conocldlsimas 
arnas de los Guzman, son fruto de la invencion de los ar'tis'tas y no 
responden a personajes concretos, si bien se b'usca una cierta 
identificacidn "ideoldgica" a trav6s de determlnados simbolos.

NOTAS.-
1. - El nagnifico llbro de Jos6 Guerrero Lovillo, Las Cantigas.
Estudlo—arquoeldgico de sus miniaturas. C.S.I.C.. Institute Diego 
VelAzquez, Madrid, 1949, que tan bien estudia otros objetos, nada 
dice acerca del uso o tipologia de las banderas.
2. - Se ban utilizado t^minos heraldicos en la descripcidn de
banderas a falta de otros tan precisos en Vexilologia.

Mil:_^"fra lo que se dice-de las inscripciones de las banderas
mis detalles, vid. el Repertorio de representaciones

vexilologicas..., desde pAg. 1.
5.- Luis Garcia de Valdeavellano, Historia de Espana. De los
origenes__a la Baja Edad Media. 2, Alianza Universidad, Madrid. 1980
pAg. 151.
6. Se cita por edicion de la Real Academia de la Historia, 3 vols 
Madrid, Imprenta Real, 1807.
7. - El conocidisiao y ya citado estudio de J. Guerrero Lovillo
dedica un capitulo a tratr las inscripciones Arabes de las Cantigas, 
1legando a la conclusion de que Astas no son autenticas
inscripcion.es, sino imitacion de los caracteres arAbigos, sin otra 
finalidad que la decoracion, dando otros ejemplos ajenos a las 
Cantigas de escritura decorative: vid. J. Guerrero Lovillo, Las
Cantigas.___Estudio arqueologico de sus miniaturas. C.S.I.C.,
Institute Diego VelAzquez, Madrid, 1949. pAg. 323. El mismo Guerrero 
Lovillo, en la pAg. 316 de dicha obra, senala la preocupacion que 
por el tema tuvo Amador de los Rios, citando al respecto la 
traduccion que de la inscripcion de la bandera de la Cantiga "XC" 
hizo dicho autor en La pintura de pergamino en Espana hasta fines

—XIII. Cddice de los CAntares et loores de Sancta Marla
conocido—bajo__el titulo de Las CAntigas del Rev Sabio. en “Museo
Espanol de Antiguedades", t.III (1874), p.38, sorprendiendo el no 
haber ninguna ensena Arabe en la Cantiga XC y si corresponder esta 

^ '1'^® aparece sobre la bandera musulmana de la CantigaXCIX, y que JosA Amador de los Rios traduce por “el Angel de Dios" o 
la bandei*a de Dios": seria Aste el unico caso de autAntica 

inscripcion Arabe en una bandera de las Cantigas.
8. - Autor citado. Manual de Vexilologia. Nociones v tArninos propios 
de la ciencia de las banderas. Madrid. Hidalgnia. i97e.
9. Rodrigo Amador de los Rios, Apuntes 
militares de Castilla durante la Edad Media, 
tomo evil, 1885, pAg. 182.
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LAMINA III

C. LXXXIII (1).- Musulmanes vestidos a ia 
cristiona que llevan preso o un cristiano 
Uno de los escasos ejemplos en que perso
nas a pie fuera del campo de batollo lle
van pendones.

C. LVII (2).- Una de las numerosas ocasio- 
nes en las que en las Cantigas aparecen 
pendones triangulares pertenecientes a 
salteadores de caminos.

C. CXXIX (1).- Tropas cristianas dis- 
puestas a la batalla, con profusion de 
de pendones triangulares.

C. CLXXXVII a: (2).- Encuentro amistoso 
entre el alcoide del castillo de Chinco- 
11a y el de Belmez. Uso del pend6n trian
gular con carocter de distincion social.

C, CLXV b: (5).- Tropas musulmanas. Adem6s 
de la sena cabdal roja y de los pendones 
triangulares, podemos ver, colgondo de las 
trompetas, las "banderas de cornamusa*.

C. CLXXXIX (6).- Ejemplo de ensena ecle- 
siastica de tipo de velo de cruz proce- 
sionol.


