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Un paraiso entre banderas: 
el fresco del muro oeste de 
Qusayr ’Amra

Marfa Jose Sastre y Arribas

The illustrations for this paper appear on Plates 79-81.

En el desierto de la Transjordania (actuales estados de Siria y Jordania) una serie 
de construcciones, en mejor o peer grade de conservacion, diseminadas por aquel 
inhospito territono y pertenecientes a la epoca Omeya^ han sorprendido a los 
viajeros de todos los tiempos. Arqueologos e historiadores han sostenido diversas 
teorias para explicar su utilidad o su, aparentemente, extrano emplazamiento.^

De entre todos ellos nos interesa el Uamado Qusayr ’Amra, situado “a unos 
den kilometros al este de Amman, ya en plena zona desertica... y en medio 
del ampho lecho seco del Wadi Butum, que solo en raras ocasiones y no to
dos los anos corre desde las estribadones ultimas de la meseta jordana hada la 
depresion de Azraq... ” ^ Desde su descubrimiento por Alois Musil y su publi- 
cacion en 1902 ha despertado un gran interes entre los investigadores, tanto en 
su estructura arquitectonica y su decoradon como en su utilidad, pese a su nada 
espectacular apariencia debido a sus reducidas dimensiones.® Pero la importan- 
cia de Qusayr ’Amra y su mayor interes se debe a su rica y variada decoracion 
pictorica, ademas conservada in situ^: todo el interior esta cubierto de frescos 
y mosaicos de muy diversa temdtica, en su gran mayorfa figurativa, lo que nos 
sumerge de lleno en la polemica de la prohibicion de tales representaciones por 
parte del Islam/

Se trata, por tanto de un valioso conjunto pictorico altamente ilustrativo 
de la Vida en la Corte Omeya. El variado programa iconografico, que abarca 
representaciones del Califa entronizado, figuras que parecen rendirle pleitesfa,
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I escenas de bano, danza y miisica, oficios (agricultura, caza, pesca), figuritas 
de animales, motives vegetales, geometricos, arquitectonicos, parece tener una 
simbologfa aulica relacionada con el uso del palacete y el cortesano de la epoca, 

i como estudia Grabar. Todo ello en un estilo en el que se mezclan las infiuencias 
del mundo clasico y el bizantino con el sirio y el persa sasanida.

La datacion del edificio y su decoracion se ha solido hacer a traves de uno de 
sus frescos: el, famosfsimo, llamado de los seis reyes, aunque con muy distinto 
resultado interpretativo,® no obstante siempre no mas alia de mediados del sido 
VIII/

De entre todas las escenas pictoricas que recubren los muros del monumento 
hay una que merece nuestra atencion: en la parte superior del muro oeste de 
la gran sala (Fig. 3), justo encima de la escena de los reyes y el bano de la 
favorita,^° se representa una cacerfa. Se trata de una cacerfa de onagros con 
cerco. Pero veamos la descripcion en las palabras de Martin Almagro: “En 
un grandiose cuadro se representa una cacerfa de onagros con trampa o cerco. 
Vemos desarrollada a lo largo de toda la pared la cabalgada de los onagros 
y los cazadores y su entrada en el cerco. Debido a una grieta en la boveda 
del edificio, y que hizo que saltara no solo la decoracion de esta sino tambien 
la parte superior del cuadro de la cacerfa, se han perdido algunos datos que 
podrfan haber sido de interes, como el posible reconocimiento de algunos de los 
cazadores por su retrato y otros datos de paisaje.

“A la derecha de la escena esta situado el copo donde han de ser encerrados 
los onagros, y que esta construfdo por postes rematados en una bola a los que 
se sujeta una red de cuerda. De la entrada a esta cerca sale una soga sujeta de 
trecho en trecho a unas banderolas de senalizacion. Junto a cada banderola se 
encuentra un individuo con una tea encendida en la mano, con excepcion de la 
primera. Asi se marcaba el camino hacia el encierro de los animales por una 
parte, y se asustaba a estos para obligarles a entrar. Delante, a la izquierda, se 
representa una jaima, una tienda de campana, con la doble en la parte superior. 
Otras dos jaimas se situan delante del cerco y por ellas se asoman, curiosas, 
tres caras observando el desaxrollo de la caza. Son posiblemente las mujeres que 
esperan que acabe esta.

“... a pesar de lo perdido de esta escena, es una de las mas valiente y en 
la que mejor se echa de ver la audacia del artista..., a pesar de su caracter 
ingenuo en los detalles...

“El tema posee tambien bastantes antecedentes clasicos, donde la cacerfa 
tuvo un especial significado funerario, y una de cuyas mejores representaciones 
la encontramos en el mausoleo espanol de Centcelles en Tarragona, posiblemente 
usado por la familia real de Constantino. Como veremos con las escenas de la 
nave izquierda, que completan en realidad esta, el tema posee un significado 
laudatorio del califa, ensalzando su fuerza ffsica y poniendo de manifiesto su 
caracter de senor y dueno de la vida, coincidiendo asf en “Amra la tematica 
persa-sasanida con la clasica.”

El tema no es nuevo, y tiene sus precedentes clasicos (como el resto de la



268
Maria Jose Sastre y Arribas

JcOTacion de Qusayr ’Amra).i2 La originalidad la da esa soga que enlaza con

de la composicion hada ltdreS?(dirr^^^^ rquTcorrm ona^oTpre^ 

extreme izqmerdo aparece por detras de una jaima, como surmontandola Y de
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gobernante, pues “from the remotest antiquity the rulers of the Orient have 
ad paradises . where numerous animals were kept for royal hunts

’Ariirr^^irme'tfde Qusayr

Consmtamos en que se trata de una representacion de “parafso” v no sim 
plemente de la captura de unos onavm« is p_ „ , . ^ y no sim-

otat ta" »"*™adas y peer reprXdL Si
tecelleTiTL-rafronaWa "PiiPSOleo hispano-romano de Cen-
teceiles (Tarragona), fechado por Pedro Bade Hugnet en dpoca de Constantino
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o, como mucho, a mediados del sigo IV^®: alii, en la decoracion musivaria de 
la cupula, en la escena mds inferior, se representa tambien una caceria, ahora 
de ciervos, en la que los cazadores, a pie o a caballo, empujan a los ciervos 
hacia unas redes; “por encima corre una cuerda tensa, sostenida en alto por 
palos verticales, de la que cuelgan varias hojas alargadas, y que debe formar 
parte del dispositive de la trampa,” pues lo que el autor senala como hojas 
largadas pudieran interpretarse como banderolas, en una estructura similar a la 
de Qusayr ’Amra.

En cuanto a su posible utilidad bien pudiera ser que, como apunta Huguet 
para Centecelles, tambien en Qusayr ’Amra formaran parte de la trampa, pues 
al ser agitadas por el viento dirigirian a los animales hacia el copo, a la vez que, 
claramente, ocultan los cazadores. ^e ello podriamos deducir la existencia de 
un sistema de caza en el que las banderas desempehan un importante papel. 
Estariamos aqui dentro del mundo de la Etnologi'a.

De la razon de su color y forma poco podemos decir, asi como de que en una 
de las lanzas haya dos banderas. El color negro, o casi negro, es acorde con el 
conjunto de la composicion, aunque tambien pudiera interpretarse en funcion 
de una pureza religiosa, vuelta a los origenes religiosos, deseada por el califa 
(ya que, al parecer, oscuras o negras eran las banderas del Profeta, usandolas 
blancas los omeyas),^^ en la representacion de ese concepto de “parafso”, lugar 
real de cacerfas regias, a la vez que representacion en la tierra del Jardm del 
Eden ultraterreno, donde la caza es siempre abundante para goce de los buenos 
adoradores Ala.

Y retomando otra vez el concepto de “parafso” cabe senalar ahora, como 
punto final, que, segun la iconograffa sasanida, cuando un animal lleva cintas 
alrededor del cuello quiere decir que dicho animal perteneefa al parafso regio^^: 
asf pueden verse en las representaciones de otros palacios del desierto de la 
misma epoca de Qusayr ’Amra, como son Qasr al-Hayr y Khirbat al-Mafjar, es
pecialmente en este ultimo, donde todos los animales representados (mamfferos 
y aves) “wear ribbons around their neck.” Lo que significa que todos ellos 
pertenecen al parafso. ^Podrfa considerarse esa cinta al cuello como una ban- 
dera individual, personal de cada animal? ^Podrla considerarse que en el caso 
de Qusayr ’Amra el cerco con banderas indica que todos los animales de dentro 
pertenecen al parafso, al Jardfn del Eden? ^Podriamos deducir que la presencia 
de las banderas en el cerco transforma una simple escena de caza en otra de 
simbolismo ultraterreno?

Muchos interrogantes para hacernos reflexionar sobre ellos.
Pero independientemente de las interpretaciones iconologicas del fresco de 

la cacerfa del muro oeste de Qusayr ’Amra, no cabe duda de la importancia de 
este testimonio pictorico para mejor conocer el mundo de la Vexilologia desde 
una perspectiva sociologica.
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Notas
1. Vzd En el anexo la lista de los califas omeyas, los que gobernaron el Islam tras 

los llamados ortodoxos.

2. Comiinmente se les ha considerado palacetes para residencia del califa y sus mas 
mlepdos, bien como pabellones de caza o casas de campo (M. van Berchem) 
debido a su lejam'a de las ciudades importantes, bien como “apeaderos” (Jose 
Pijoan) donde pernoctar la Corte tras un di'a de nomadismo por el desierto 
(costumbre heredada de los beduinos y, al parecer, de moda entre los califas 
omeyas desde Abdal-Malik, segun Hitti), pues su distribucion en el espacio, 
separados por la distancia de una jornada, si parece indicarlo. En ellos se pasari'a 
una noche o varios di'as o una breve temporada, a gusto del propio califa o en 
luncion de las necesidades o el ritual cortesano, aunque parece ser que por su 
emplazamiento en el desierto solo se debi'an utilizar meses al ano, precisamente 
aquellos en que el problema de abastecimiento de agua es de mas facil solucibn, 
puesto que algunos de estos palacetes regios consisten fundamentalmente en un

ano al modo clasico (tambien la epoca de utilizacidn es motivo de controversia 
entre los autores. Vid. Grabar [4], p. 306, nota 16).
Sin duda mucho mas agradable y salubres que las aglomeraciones urbanas como 

agdag o Damasco, segiin testimonios (Un poeta del tiempo de Al-Walid II 
dice: “La proximidad de las agiias no conviene a los Arabes; las fiebres y los 
mosquitos nos devoran.”, Summa Artis, XII, p. 35), tradicionalmente ban sido 
llamados badiyahs, pues toman su nombre del termino Badiyah, el desierto, por 
su emplazamiento, y hoy dfa se los conoce como Ksar, Qusayr o Castillo Pero 
e termmo Badiyah implica “a place in the desert where nomadic chieftains and 
Umayyad princes used to spend part of the year” (Grabar, op. cit, p. 289). 
Este inismo autor Grabar es partidario de una revision de este concepto de 
badiyah, pues “an analysis of the location of the remaining palaces and of the 
texts describing other residences of the Umayyad princes has shown that all of 
the latter but two(Qusayr ’Amrah and Qusayr al-Tuba) were either on the edge 
ot the desert and the sown or admist large areas of cultivated lands” (Grabar 
op. cit, p. 315) y “the badiyah, in the sense of Lammens and Herzfeld, was only 
applicable to al-Walid II, whom political reasons forced to live in the desert” 
{Ibid., p. 315).
La interpretacibn de Martin Almagro se basa en el devenir politico de la ex
pansion islamica: “Aqui los monarcas musulmanes se encontraban por una parte 
controlando de cerca a las diferentes tribus de beduinos que eran su principal 
apoyo y junto a los cuales se asientan. Por otra parte de situaban lo suficien- 
temente distanciados del centre de subversion en que se habi'an convertido los 
lugares santos de La Meca y Medina, en nombre de la ortodoxia islamica; y al 
igual distancia de los nuevos centres, Jerusalen y Damasco, donde poco a poco 
se iba ahanzando el nuevo orden administrative y social” (Martin Almagro [8], 
p. 2S).
Quien sin duda no se equivoca es Grabar cuando a&ma: “the peculiar location 
ot many Umayyad palaces, away from Damascus, can probably be explained 
through a combination of political, historical, religious, and psychological rea-
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sons” (op. cit, p. 304). Mas teon'as al respecto quedan senaladas en la citada 
monograiia de Martin Almagro, p. 106, nota 24.

3. Martin Almagro, op. cit., p. 19 y 20.

4. Vid. Musil [10].

5. En la monografia de Martin Almagro [10] sobre Qusayr ’ Amra se senalan algunas 
teon'as sobre el edificio, desde la ya clasica de M. van Berchem [2], (p. 406) “un 
simple pavilion de chasse double d’un bain” recogida por los R.R.P.P. Jaussen 
y Sauvignac [7] (p. 79) a la del propio Martin Almagro que lo interpreta como 
un bano, relacionandolo con la tradicion clasica-bizantina (op. cit, p. 102), 
pasando por las teon'as de Grabar en funcion del ceremonial cortesano de los 
califas omeyas (Grabar, op.cit., ly. 315). Mas teorias quedan apuntadas en la 
citada monografia de Martin Alniagro, p. 106 nota 24.

6. Otros palacios del desierto tambien estuvieron decorados de forma semejante, 
como Qusayr al-Hayr y Khirbat al-Mafjar, pero “it must be borne in mind that 
the only monument whose decoration remains in situ is Qasr ’Amrah,” Grabar, 
op.cit, p. 211.

7. El Coran nada definitivo dice al respecto; en el Hadit o tradicion hay sentencias 
en los dos sentidos. Se dice que las esposas del Profeta bordaban telas con figuras 
humanas y animales. Tambien que el mismo Mahoma indulto de la destruction 
una imagen de la Virgen Maria que habia en la Kaaba, entre los frescos paganos. 
La prohibition parece tener su origen en el apogeo de la teologia musulmana 
entre los siglos IX al X. Parece que los califas Moawia y Abd-al-Malik acuiiaron 
monedas con sus efigies. Mas informacion sobre el problema de la iconoclastia 
del arte musulman en M. Almagro, op. cit., p. 101 y 106, nota 18.

8. Por la curiosidad de esta escena, pasamos a describirla siguiendo palabras de 
Martin Almagro: situada en el muro oeste de la gran sala, hacia la parte mas 
cercana al salon del trono, apeirecen “seis importantes personajes, en vision 
frontal, con los brazos doblados hacia la izquierda y las manos abiertas en actitud 
de solicitar el aman o perdon, o bien simplemente ofreciendo pleitesia. Encima 
de ellos corrla una inscription, de la que hoy solo se conserva pocas letras, pero 
que habia sido leida en alguna de las partes hoy perdidas, y que nos informa 
sobre la personalidad de las figuras representadas. La inscription es bilingiie, 
en griego y en arabe, diciendo asi la primera en la reconstruction que de ella 
podemos hacer hoy:
[KAICAP POAOPIKOC XOC]A[P]ONC NHPO [Ci ?]
“Tenemos, pues, los nombres de los cuatro primeros personajes, empezando 
desde la izquierda, indicandonos asi que las figuras representan seis soberanos 
vencidos por el Islam. Son estos los siguientes: KAISAR, el emperador bizantino, 
o uno de sus jefes militares del Asia Menor, vencidos por Maslama, general 
de Walid I. RODORIKOS, Rodrigo, el ultimo rey de la monarquia visigoda 
espanola, vencido en la batalla de Guadalete el 19 de Julio de 711, y de cuya 
representacion desgraciadamente no queda casi nada. COSROES, el emperador 
de Persia, posiblemente uno de los sucesores de Jussan II, bien sea Yazdagerdo
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m vencido por los axabes en 642 y que muere en 651, o Piruz III, obligado
NEGUs'^’T'^ ^ en China en 674 y muerto en TO7

GUS, el rey de Abisima, sobre el que no poseemos datos. Los dos ultimos se
supone sean el emperador de China y un rey de Turqm'a o el rey hindu Dahir 
vencido por los arabes en 712. i.^anir,
faliJ™?a''warH'''T’ ^^bes en el reinado del

vVt a j ™uere en 715, suponiendose, pues, que entre 711
cil r5?5^r ’ ^ "" construin'a este palacete” (Martin Almagro, op.
« . p. 56-57) misma mterpretacidn de los reyes vencidos que diera en su dia 
Musil. y tambi^n la mas extendida. Pero Grabax [4] propone otra- se trata
Yazi°d%Tr soberanos del orbe, y cita al respecto un verso de
Yazid III (que reino brevemente en 744) de gran contenido genealdgico, en cuyo
mnd iramtT ’Amra. Para F. Zayadin, el dLliito califa
d coLLt^del K ^ bailarinas, bien pudiera haber sido
Parrias Het«? basandose en la tematica de los frescos decorativos.
l^ara mas detalles al respecto, vid. Zayadin [4], p. 7 y 13.

ll salattle lap'v t ""P^^senta la cupula celeste y cubre

esSnS.^'" ^ dtuacion de las distintas

11. Martin Almagro, op. cit., p. 60.

CinidicaTe'o“' ^ bizantinos; en ilustraciones
de la Cmegetica de Opiano (manuscrito de la Biblioteca Marciana de Venecia)

en el mausoleo hispano-romano de Centecelles, del que volveremos a hablar ’

13. La sala 1 c de Qusayr ’Amra esta casi toda decorada con escenas de la casa de 
ona^os, pero aqm' las banderas brillan por su ausencia. En otros do paTadS 
del desierto Qusayr al-Hayr y Khirbat al-Mafjar tambien aparecen esceni de

Se,T ” " "* ‘’'”™ ‘“-“O “
14. Grabar, op. cit., p. 2.

15. Ibid., p. 81.

16. Ibid., p. 224-225.

SSTc’al clto^'es n "" nionumento persa-sasanida
bpoca de Cosroes II que parece ser que fue su apeadero de caza o “paraiso ”

consistente en un profundo nicho excavado al pie de una alta roca y junto a
un manantial, lo que posibilito el cultivo de jardines, en una de cuyas parLes

erales se representa en bajorrelieve una cacen'a real en el “paraiso”- curiosa-
modernamente Tak-I-Bostan o Ttono del Jardin. Vid.
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18. Grabar admite las dos interpretaciones como no contradictorias, op. cit., p. 223.

19. Vid. Ars Hispania, II p. 220.

20. Vid. Ars Hispanifc, II, p. 216, Fig. 220. El subrayado es nuestro.

21. Vid. Smith [12], pp. 41-42.

22. Herzfeld [5], p. 127.

23. Grabar, op. cit, p. 221-222.

24. Recordemos que en el mausoleo de Centecelles las escenas representadas tienen 
todas un claro simbolismo funerario, relacionado con el mas alia: i,Por que iba a 
ser una excepcion la caceria, pues,4unque raras las hay en sarcofagos cristianos 
y hasta en alguna pintura de las catacumbas romanas? i,Es acaso la caceria una 
manera de representar el Paraiso, el Eden, originaria del Proximo Oriente que 
pasa al mundo paleocristiano a traves del helenistico y romano, y volvemos a 
encontrar aqui en este fresco de Qusayr ’Amra?

APPENDICE
Lista de los califas Omeyas segiin Morby [9]
661-680 Muhawiya I (bisnieto de Omeya, prime lejano de Mahoma) 
680-683 Yazid I (hijo)
683- 684 Muhawiya II (hijo)
684- 685 Marwan I (bisnieto de Omeya)
685- 705 Abd al-Malik (hijo)
705-715 Walid I (hijo)
715-717 Suleiman (hermano)
717-720 Omar II (nieto de Marwan I)
720-724 Yazid II (hijo de Abd al-Malik)
724-743 Hisam (hermano)
743- 744 Walid II (hijo de Yazid II)
744 Yazid III (hijo de Walid I)
744 Ibrahim (hermano; depuesto; muerto en 750)
744- 750 Marwan II (nieto de Marwan I)

I
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A paradise among flags: the west wall fresco of 
Qusayr ’Amra
In the Transjordanian desert, there are a number of intriguing buildings dating 
from the Umayyad period. Many theories about their utility and situation have 
been established. One of these buildings, the Qusayr ’Amra, is very famous for 
its frescoes.

Discovered by Alois Musil and first published in 1902, it soon became very 
important because of its rich interior pictorial ornamentation conserved in situ. 
The wide monographic program ranges from courtesan, dancing, bathing and 
artisan scenes to geometrical and architectural motifs: according to Oleg Grabar 
[3] the whole decoration seems to hajfe an aulic symbolism in relationship with 
the Umayyad Court. Even the building has been dated thanks to a fresco named 
“the six kings” [4, 8 & 13].

From among the pictorial scenes on the walls, one of them requires our 
attention: it is a hunting scene situated on the upper part of the west wall in 
the big hall (Fig. 3, room 1 B). Zayadin [13] (p. 6) describes it with these words: 
“An onager capture is vividly depicted in the upper register: the animals are 
prisoners in a trap, consisting of a rope, held by spears and terminating in a 
net. Near each spear is standing a man with a firebrand to frighten the animals, 
while beaters and horsemen are pushing the packed animals towards the net. 
To the north end of the scene, outside the net are represented two women and 
a negro under a tent, watching the hunt to suggest that the chase took place in 
the desert, in a bedouin area.” There are seven spears, each of which has a flag 
on it, except for the second spear on the right, which has two flags.

Why a hunting scene in a Court building? It is not merely decorative because 
“hunting is practically a universal expression of royal glory” ([3], p. 2) and 
“a ceremonial aspect of kingship” {ibid., p. 81), not an exclusively Sassanid 
phenomenon. It was as common in the West. In Byzantium, hunting was 
equated with circus games and wars as a symbol of “the emperor’s perpetual 
victory” {ibid., p. 224-225).

It seems, in the opinion of some experts, to be a representation of Paradise: 
not only the Garden of Eden concept, but also, and specially, the Sassanid 
idea of Paradise, because “from the remotest antiquity the rulers of the Orient 
have had ‘paradises,’ where numerous animals were kept for royal hunting” (See 
reference [3], p. 81 and note p. 103). These Sassanid ideas of Paradise were 
present in Islam since the 8th century.

Why these flags in the hunting scene? Usually, flags do not appear in hunting 
scenes. They seem to be also present in the hunting scene of the Hispano-Roman 
mausoleum at Centcelles (Tarragona, Spain) like an element from the trap as 
in Qusayr ’Amra. But also, these flags could be considered an element which 
confers an ultraterrain sense on hunting scenes: it would be the representation 
of the Paradise idea, because in Sassanid iconography animals belonging to the
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royal paradise “wear ribbons around their necks” ([3], p. 221-222), as can be 
seen in other similar buildings like Qasr al-Hayr and Khirbat al-Mafjar in the 
same region and dating from the same period as Qusayr ’Amra.

Could the ribbon around the neck be considered an individual flag? Could 
the fence with flags in Qusayr ’Amra suggest that every animal inside belongs 
to the Paradise, to the Garden of Eden? Could flags be considered an element 
to confer an ultraterrain meaning on hunting scenes?
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