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PIELES PARA EL ADORNO. LOS ANIMALES COMO 
MATERIAL DE CONFECCIÓN EN LOS LIBROS DE 

CABALLERÍAS

Tomasa Pilar Pastrana Santamarta 
Universidad de León

1. Introducción

La preponderancia indiscutible que marcaba la ropa en el Siglo de Oro hizo de ella
un instrumento visual para medir la jerarquía y la riqueza; en este contexto las pieles 
de animales se convierten en un exponente del lujo y tienen su uso legislado en leyes 
suntuarias que contribuyen a perpetuarlas como indicador de clase1. Las pieles se usan 
en los forros de prendas como muestran las minuciosas descripciones de atuendos 
cortesanos que nos dejan los textos históricos, las crónicas y los libros de caballerías, 
aunque no se descarta que hubieran podido existir prendas hechas exclusivamente de 
piel. Fray Antonio de Guevara relata en el capítulo VIII de su Aviso de privados (1539) 
que un cortesano «traía cabe la garganta unas pestañas de martas sudadas» para apa-
rentar jerarquía aunque «más honra le fuera a aquel Cortesano aforrar su sayo de unas 
corderitas nuevas, que no preciarse de unas martas sudadas»2. El uso de las pieles era 
tan popular que incluso Alciato se refiere a la marta y el armiño en su emblema 793.

1. Los tejidos y las joyas también son una forma de mostrar poder. Ver: Tomasa Pastrana Santa-
marta «La indumentaria como símbolo del poder en Reinaldos de Montalbán». Enlace:<http://
dadun.unav.edu/bitstream/10171/23107/1/14_Pastrana.pdf>  [fecha consulta: 28/11/2017].

2. Otros forros más humildes eran las pieles de liebre, de nutria, de conejo o de cordero. Nieves
Fresneda González, Moda y belleza femenina en la corona de Castilla durante los siglos xiii y xiv, 
Madrid, Dykinson, S.L., 2016, p. 155. 

3. Menciona estos animales para hablar de la lascivia; el comentarista español de la obra encuen-
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Analizo en este artículo el uso de las pieles de animales como material para las 
prendas en los siguientes libros de caballerías pertenecientes a la primera mitad 
del s. xvi, momento de mayor éxito del género: Renaldos de Montalbán, la Trapi-
sonda, Guarino, Esplandián, Belianís de Grecia, Reimundo de Grecia, Baldo, Valerián 
de Hungría, Polindo, Florindo, Floriseo, Olivante de Laura y Palmerín de Olivia4. 

2. Las pieles en los libros de caballerías

Son varias las pieles preciosas que aparecen en los libros de caballerías anali-
zados: el armiño, la marta cibelina, el vero, e incluso otras maravillosas como la 
piel de salamandra, todas ellas se emplean para transmitir la imagen del lujo en 
la que se inscriben los poderosos. 

El armiño, que también puede adoptar la grafía erminio, es la piel procedente de 
un animal del mismo nombre perteneciente a la familia de los mustélidos. Fue siem-
pre la piel por excelencia de la realeza en todas las cortes europeas; por su extraordi-
naria blancura, existía la expresión “blanco como un armiño”, como indica Covarru-
bias5. Incluso vemos este símil en la descripción del caballo del héroe «tan blanco 
como los claros armiños»6. Añade Covarrubias que esta piel llegaba de Venecia 
y se destinaba a las ropas rozagantes de príncipes, grandes ministros y dignidades 
eclesiásticas. La obra de Sempere y Guarinos recoge las disposiciones restrictivas 
con respecto a esta piel en España, que también existían en Inglaterra donde la ley 
suntuaria solo permitía usar armiño con manchas negras a la realeza. Estas puntas 
negras, que pertenecen a la cola, se insertaban de forma artificial en las prendas7. 

Esta piel aparece en varios libros analizados, forra las mangas de la saya de la in-
fanta Polidia en Valerián: «Era la saya de damasco blanco con muy estraños lavores, 
aforrada de no menos blancos erminios»8. Cabe recordar que las mangas eran pren-

tra dificultad al interpretar su significado. Andrea Alciato, Emblemas, ed. S. Sebastián, Madrid, 
Akal, 1985, p. 115. 

4. Para las citas de los seis primeros títulos se usa el Corpus of Hispanic Chivalric Romances: Texts and 
Concordances (vol. 1), ed. I. Corfis, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2005. Dado 
que esta edición permite la búsqueda contextualizada, no se indica la página sino el título del capí-
tulo correspondiente y en aquellas obras divididas en libros, primero éste seguido del capítulo. 

5. Para las referencias lexicográficas antiguas sobre el léxico analizado se utiliza como fuente el
Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE) de la Real Academia Española, cor-
pus en el que se recogen, entre otros, los diccionarios de Nebrija, Covarrubias, Autoridades, etc.

6. Belianís, ed. cit., II, LVIII. 
7. Ann Rosalind Jones - Peter Stallybrass, Renaissance Clothing and the Materials of Memory, New

York, Cambridge University Press, 2003, p. 190. 
8. Dionís Clemente, Valerián de Hugría, ed. J. Duce García, Alcalá de Henares, Centro de Estu-
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das independientes que se podían incorporar a sayas, ropas, etc. En la Trapisonda se 
habla de sendas ropas forradas de armiños que lucen el duque de Cestra: «vna ropa 
de damasco blanco aforrada en armiños roçagante hasta en tierra» y don Roldán: 
«vna rica ropa de brocado carmesi enforrada en armiños» 9. En Baldo, se habla de 
«una tela de oro aforrada en armiños»10. En Renaldos, el héroe y don Roldán se 
disfrazan de mercaderes con unas ropas de carmesí roçagantes «enforradas de armi-
ños», al verlos el sultán piensa que son «hombres de gran valor»11. En Olivante, se 
mencionan «ropas rosagantes de terciopelo carmesí aforradas en armiños»12. 

Con más asiduidad incluso que el armiño, se menciona la piel de marta, otro 
animal de la familia de los mustélidos, una especie de comadreja, en palabras 
de Covarrubias; el Brocense se refiere a ella como «marta, quasi sármata, mus 
sarmaticus» y termina diciendo que por corrupción del vocablo en castellano 
se llama «cebellina». Es una piel de importación procedente de Moscovia y de 
regiones septentrionales, donde se usaba como moneda. El Diccionario de 1734 
indica que las más estimadas son las de Moscovia, llamadas «cebellinas», pero 
que las procedentes de algunas regiones de la península como Asturias o Galicia 
son «tan buenos como qualesquiera de los extrangeros». Añade que es una piel de 
color rojizo y por las puntas casi negro, excepto debajo del cuello que es blanco; 
es muy suave y se usa para manguitos y para forrar prendas. 

En efecto, aparece en numerosos forros de prendas, en Olivante, el jayán Bu-
ciferno, un gigante monstruoso cuyas prácticas son un remedo de las cortesanas, 
luce una ropa forrada de «martas de tan gran precio que a duro en el mundo pu-
dieran hallarse mejores»13. En Baldo, el gigante Callibufeo, representante de todo 
lo contrario a la caballería, lleva un tocado «a manera de ventalla de hierro aforrado 
en pieles de martas»14. También se mencionan en la descripción de la saya de la 
princesa Arinda en Valerián, «cuyas mangas eran aforradas de muy ricas martas»15. 

Relacionado con la marta existe el término vero, que nos remite a las peñas 
vayres o peñas veras de los textos medievales donde se designaba así a la marta 

dios Cervantinos, 2010, p. 233. 
9. Trapisonda, ed. cit., VII y IX. 
10. Baldo, ed. F. Gerner, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2002, p. 309.
11. Renaldos, ed. cit., I, II. 
12. Antonio de Torquemada, Olivante de Laura, ed. I. Muguruza, Madrid, Biblioteca Castro, 1997, 

p. 138.
13. Ibid., p. 139.
14. Baldo, ed. cit., p. 301.
15. Clemente, Valerián, ed, cit., p. 233.
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cebellina, pues peña significaba pelaje16. Sempere y Guarinos la menciona varias 
veces en su obra, incluyendo las pieles en la gala principal en España, Italia, Fran-
cia y “otras provincias de Europa”17. El término vero se documenta por primera 
vez en el Diccionario de 1884, donde se define como un animal parecido a la 
gineta o comadreja, con la piel blanca por el vientre y cenicienta por el lomo. En 
el Diccionario de 1899, se elimina la descripción del animal y se incluye solo la 
acepción de «marta cebellina», y en 1927 y 1970 se rectifica por la actual acepción 
«piel de marta». Hoy en día se recoge en el Diccionario de la Real Academia el 
término vero con la acepción de «piel de marta cebellina».

Esta piel se menciona como forro en la Trapisonda: Galaón viste «vna ropa 
de brocado carmesi roçagante enforrada en martas cebellinas» y don Organtino 
lleva «vna ropa de tercio pelo negro d’estado aforrada en martas zebellinas»18. Se 
entregan sendas ropas como albricias a un mensajero «vna rica ropa de brocado de 
estado forrada en martas zebellinas» y a un trompeta «vna rica ropa de brocado 
carmesí roçagante enforrada en martas zebellinas» por comunicar que Renaldos es 
emperador y por evitar una guerra cruenta respectivamente, y por último, mada-
ma Bradamonte regala a un embajador «vna muy rica ropa de carmesí enforrada 
en martas zebellinas»19. En Baldo sólo aparece una vez la combinación «martas 
sebellinas», al describir el forro de «una ropa de brocado pelo de tres altos» que 
viste Malaspina, y un poco más adelante se habla de «una ropa de brocado pelo 
aforrada en veras» que viste Rubino20. En Palmerín de Olivia, tenemos un ejemplo 
extraordinario y único donde se cita esta piel en una prenda del ajuar doméstico, 
un «cobertor de peñas veras» con el que se cubre al rey después de lavarle y haberle 
colocado lienzos calientes para que sude y se cure21. 

Por último, y aun sabiendo hoy en día que la piel de salamandra no se trata 
de un tejido procedente de la piel de un animal, el misterio que envolvió a este 
tejido durante tantos siglos le hace merecedor de figurar al lado de las pieles 
nobles. Gaspar de Morales en su obra De las virtudes y propiedades maravillosas 

16. Fresneda, Moda y belleza, ob. cit. p. 167. 
17. En las Cortes de Valladolid de 1258 se limitó su uso al rey, a los caballeros noveles y a los novios 

hijos de “ricos omes”; en las Cortes de Alcalá de 1348, Alfonso XI dice: «ningún escudero, non
pueda traher peña vera, nin zapato dorado, fasta que sea caballero, salvo rico ome que haya
pendon» ( Juan Sempere y Guarinos, Historia del lujo y de las leyes suntuarias de España, 1788, 
Madrid, Gráficas Bachende, I, pp. 98, 99 y 112).

18. Trapisonda, VII y XLVIII. 
19. Ibid., XXXIV, XXXV y XXXVIII.
20. Baldo, ed. cit.,  p. 309. 
21. Torquemada, Olivante, ed. cit. p. 90.
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de las piedras preciosas (1598) hace referencia al término abestos, señalando que es 
una piedra que puede ser hilada y que las mujeres anhelarían poder lucir en sus 
prendas. En realidad, el mineral al que hace referencia es el amianto, con el que 
se tejía la llamada peña de salamandra. Indica Brown que las referencias más tem-
pranas al amianto son del autor griego Strabo (64 a. C.-19 d. C.), quien señala 
que en Carystos había una piedra que se peinaba, cardaba y tejía. Fue el autor 
latino, Plinio el Viejo (23-79 d. C.), que desconocía el origen mineral de este 
textil, quien transmitió la creencia a quienes copiaban su obra de que el asbesto 
era una suerte de lino incombustible o de lana de salamandra y que podía utili-
zarse como protección contra los encantamientos, y así se le consideró durante 
la Edad Media. La naturaleza del material era desconocida, provenía de tierras 
lejanas, de la India, o de China y se pensaba que procedía del pelaje de animales 
o pájaros. Posiblemente, esto llevó a asociar el asbesto, indestructible al fuego, con
la salamandra que, según la creencia popular, no se quemaba22. 

Recuerda Brown que, mucho más tarde, el erudito inglés Sir Thomas Browne 
en Pseudodoxia Epidemica (1646) habla de la lana de salamandra y explica que pro-
cede de un mineral: «Nor is this Salamanders wool desumed from any Animal, but 
a Mineral substance Metaphorically so called». Hay pruebas de que, efectivamente, 
este tejido existió y de que se confeccionaron prendas de amianto. El mercader Ni-
cholas Waite entregó a la Royal Society of London una pieza que había obtenido 
del gran Mandarín chino y que se había usado por los príncipes de Tartaria en la 
cremación de sus muertos, ellos creían que procedía de la raíz de un árbol indio.  

Extraordinariamente, este tejido aparece mencionado en una única ocasión 
en Belianís, donde se emplea como forro de la ropa de la infanta Matarrosa «vna 
ropa toda aforrada en peña de salamandrias que su padre le imbiara», en lugar de 
usar la más ortodoxa piel de marta, marta cibelina o armiño23. La prenda es un 
regalo que le envía su padre desde regiones remotas, de ahí que utilice un tejido 
desconocido que asombrará a los lectores por su extrañeza y exotismo. 

3. El cuero en los libros de caballerías

El cuero es el material proveniente de la piel de los animales una vez some-
tida a procesos de curtición en la que se le priva del pelaje; además si se sumerge 

22. De hecho, todavía en la actualidad el amianto se usa para la creación de fibras ignífugas en trajes
especiales y en tejidos para la construcción. Clare Brown, «Salamander’s Wool: The Historical
Evidence for Textiles Woven with Asbestos Fibre», Textile History, 34, 1 (2003), pp. 64-73.

23. Belianís, ed. cit., II, XX. 
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en agua o aceites a alta temperatura obtiene más resistencia convirtiéndose de 
ese modo el cuero cocido en un material comúnmente empleado para las armas 
defensivas, como se documenta en las obras estudiadas. Menciono a continua-
ción algunos ejemplos a modo ilustrativo, en Renaldos el caballo de Melagrades 
se protege con «vnas cubiertas de cuero» y unos bellacos usan «celada de cuero»; 
en Baldo se mencionan «una adarga algo cóncava a manera de pavés de cueros» 
y «escudos de cuero grandes»; en Esplandián también se habla de «vn escudo de 
cuero bien fuerte» y de «vna capellina de fierro o de cuero»24. El gusto por el deta-
lle en algunas obras hace que incluso se mencione el animal de procedencia, así en 
Polindo un jayán lleva «unas armas de cuero de león», y otro tiene armas hechas de 
«un cuero de muchas y muy fuertes conchas de un sierpe» matada por él mismo;  
en Floriseo se cita «una spada cuya vaina era de un cuero de una serpiente, hecho 
de muchos colores de naturaleza»25. En lugares más lejanos y apartados como la 
India, lugar por excelencia para lo maravilloso, el narrador de Guarino explica que 
existen otros animales con los que fabricar armas, por ejemplo la bestia cien ojos, 
de cuyos «cueros suelen fazer aquellos de la tierra armaduras assi como coraças»26.

En Baldo, al describir las armas que se fabrican en distintas ciudades se lee 
cómo unos «hacían escudos de miembres encoradas con cueros de toros; otros 
hazían cotas de metal; otros armas de cuero cozido», asimismo la escalera de una 
máquina de guerra «iva toda enforrada en pieles de animalias, porque no la que-
massen» o en Florindo un carro de guerra va cubierto con «cueros de vaca»27. En 
Renaldos, el rey Mingrollo de Mongralia lleva a sus hombres «armados de cuero 
cozido: & todos vestidos de aljubas de seda» y el propio héroe demanda unas 
armas buenas explicando que las «de cuero cocho que yo tengo son muy viles»28. 

No obstante lo dicho, algunos cueros se emplean para el vestido y adorno, así 
en Reimundo se entregan al héroe «muy ricos vestidos de oro y de sedas las más 
ricas que se vieron en el mundo y otras de cueros de animales muy preciados en 
la india»29. El cuero de tigre también tiene cabida, aunque sea anecdótica, en los 

24. Renaldos, ed. cit., II, XLIII y II, XXXII; Baldo, ed. cit. pp. 303 y 333; Esplandián, ed. cit., XLIII
y CLIV.

25. Polindo, ed. M. Calderón Calderón, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2003, 
pp. 270 y 33; Fernando Bernal, Floriseo, ed. J. Guijarro Ceballos, Alcalá de Henares, Centro de
Estudios Cervantinos, 2003, p. 26. 

26. Guarino, ed. cit., II, XXIV. 
27. Baldo, pp. 206 y 293; Fernando Basurto, Florindo, ed. A. del Río Nogueras, Alcalá de Henares, 

Centro de estudios cervantinos, 2007,  p. 50. 
28. Renaldos, ed. cit., I, LI y II, LXV. 
29. Reimundo, ed. cit., XIII. 

Avatares y perspectivas.indb   1464 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



Pieles para el adorno. Los animales como material de confección en los libros de caballerías   | 1465

libros de caballerías. Se menciona en Baldo, donde es el material con el que se 
confecciona «un lindo collar de cuero de tigre» que llevará Falqueto mientras 
está transformado en perro, en un guiño a Apuleyo; también se empleará en los 
guantes del gigante Callibufeo, aunque en realidad son manoplas pues el autor 
indica: «No eran hechos como los de acá sino los cuatro dedos juntos y el pulgar 
por sí»30. De esta forma, a través de elementos y materiales poco ortodoxos en 
el atuendo del caballero, el autor manifiesta que pertenece a una esfera exótica y 
alejada del ideal cortesano de la época. 

4. Los plumajes en los libros de caballerías

El uso de plumas de aves se puso de moda en el s. xvi, especialmente como
adorno de los sombreros, aunque en unos aranceles de aduana de fines del xiii ya se 
constata la utilización de este material31. También se emplearon en 1428, en la fies-
ta organizada por el infante Enrique en Valladolid en la que intervino el rey ador-
nado «con unos paramientos de argentería dorada, con una cortapisa de armiños 
muy rica, e un plumón e diademas de mariposas»32. Del Río Barredo recuerda la 
relación escrita por López de Hoyos en 1572, donde describe la entrada de Ana de 
Austria en Madrid y explica que la reina, bajo el palio de oro frisado que llevaban 
los regidores, iba vestida de terciopelo negro, plata y oro y tocada con un sombrero 
de plumas blancas, coloradas y amarillas «que son los colores del rey»33. El adorno 
de plumas era habitual en esta época, como indica Sebastián de Horozco al des-
cribir las exequias celebradas en Toledo tras la muerte del emperador: «Puso luto 
toda la çibdad desdel mayor hasta el menor, hombres y mugeres, clérigos y seglares 
dexaron toda la seda y vestidos de colores y plumas, todas las galas mayormente»34. 

Sempere y Guarinos ofrece un texto del Bachiller Luis de Peraza del año 
1552 quien describe el traje de hombres y mujeres sevillanos diciendo: «las gorras 

30. Baldo, ed. cit., pp. 27 y 301.
31. María del Carmen Martínez Meléndez, Los nombres de tejidos en castellano medieval, Granada, 

Universidad de Granada, 1989, p. 208.
32. Esta cita es de Crónica del Halconero de Juan II, Pedro Carrillo de Huete, ed. J. de Mata Carriazo, 

Madrid, 1946, cap. III, pp. 20 y ss., citada en: Joaquín Yarza Luaces, Formas artísticas de lo ima-
ginario, Barcelona, Anthropos, 1987, p. 31.

33. Juan López de Hoyos, Real aparato, y suntuoso recibimiento con que Madrid (…) recibió a la sere-
nísima reina D. Ana de Austria, Madrid, 1572, f. 29, citado en: María José del Río Barredo, Ma-
drid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 
68.

34. Sebastián de Horozco, Relaciones históricas toledanas, prólogo y transcripción de J. Weiner, To-
ledo, 1981, p. 169. 
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son comunes, y las plumas en ellas, al lado izquierdo, porque los Franceses las 
traen a la mano derecha»35. En efecto, las alhajas más ricas se reservaban a los 
tocados, especialmente las piezas llamadas plumas y aderezos de gorra, de moda 
ya con Carlos V, aunque también se adornaban con camafeos y medallas de oro 
esmaltado, cadenas y pasamanería. 

De todo ello tenemos constancia en las obras analizadas, por ejemplo, en 
Belianís se describen chapeos de los caballeros adornados «con infinitos plumajes 
de diversas colores» y las testeras de los caballos embellecidas con «artificiales 
plumajes»36. En Baldo, aparece el término «plumage» azul adornando un tocado 
de forma que armoniza en color con toda la ropa, también el narrador refiere 
la práctica crematoria de Cartago, donde se quemaba a los reyes con sus armas, 
esposas, esclavos y riquezas, entre las que figuraban «los rubicundos y cándidos 
plumajes»37. En el mismo libro, el sombrero del gigante Callibufeo se adorna con 
plumas de grifo, ornamento en consonancia con la naturaleza exótica del perso-
naje. La meticulosidad y esmero de la descripción nos informa de forma exquisita 
del color y la longitud de las mismas: «tres plumas de grifo negras que tocaban 
en azul; eran de longura de vara y media porque eran los cuchillos de las alas»38.

La pluma, además de su uso como adorno, tiene una connotación negativa 
que se asocia con lo caprichoso y frívolo, tal vez late en esta idea un recuerdo de la 
fábula del cuervo que se adornaba con plumas. En los grabados de la época vemos 
representaciones alegóricas de la soberbia aderezada con plumas de pavo real, por 
ejemplo, en la obra de Johan I. Wierix (1549-1618) La muerte del hombre39. Así, 
en Baldo se describe la alegoría de la Mentira y Vanidad, cuyo escudo representa 
«una pluma de diversas colores» y ella misma «vestida de una ropa hecha de plu-
ma, por tal arte, que la color de una no parecía a otra», para denunciar este vicio 
inútil y condenable «peso tanto como pluma, que tanto poder tengo en el mundo 
y tanto prevalezco a las veces más que la verdad al presente»40. En Olivante, la 
fama se representa en forma de doncella «con unas alas muy grandes y el cuerpo 
cubierto de pluma de diversas colores y muy resplandecientes»41. 

Por último, la figura mitológica del sueño adquiere un carácter plástico en Bal-
do, consiguiendo transmitir la esencia misteriosa del dios que permanentemente 

35. Sempere y Guarinos, Historia del lujo, ob. cit., pg. 37. 
36. Belianís, ed. cit., II, LV. 
37. Baldo, ed. cit., pp. 308 y 183.
38. Ibid., p. 301.
39. Blanca García Vega, Estampas del siglo xvi, Madrid, Museo Casa de la Moneda, 2007, II, p. 164. 
40. Baldo, ed. cit., p. 129. 
41. Torquemada, Olivante, ed. cit., p. 391.
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duerme. El autor mostrando una sensibilidad que se anticipa a su época, presenta 
al Sueño como una muerte, por eso, descansa en una cama de pluma, que simboliza 
la levedad y liviandad de la vida, y se cubre con una fatídica colcha negra.

Encima de la primera puerta estaban dos manojos de yerbas que dan sueño. Don-
de entraron y hallaron toda la casa en gran silencio. (…) En medio de aquella 
cueva estaba una cama edificada sobre la madera del hebeno, hecha de pluma 
de un color cubierto con una colcha negra, donde dormía el mismo Sueño, los 
miembros llenos de sí mismo42. 

5. Funciones de las pieles en los libros de caballerías

Las pieles y cueros arriba estudiados presentan en los libros de caballerías
significados muy específicos que a continuación detallo.

5.1 Pieles y lujo 

Las pieles junto con los tejidos, piedras y metales preciosos son elementos sun-
tuarios visibles que funcionan como símbolos de poder en aquel que los porte, de 
hecho suelen combinarse en las descripciones para evidenciar su función como 
marcador de estatus. Cabe señalar que en la Trapisonda el gigante Fargoto emplea 
la marta cebelina «queriendo mostrar su gran pujanza», ejemplo indudable de la 
capacidad de las pieles para indicar jerarquía43. Con similar carácter aparece el ar-
miño en muchos grabados, tapices y cuadros del momento; por ejemplo, el grabado 
de Johan I. Wierix (1549-1618) titulado La monarquía perteneciente a la serie La 
verdad triunfante sobre los poderes terrenales muestra a un rey con un manto forrado 
de armiño44. Señala Marino que el armiño era la piel preferida de Isabel la Católica, 
y en el libro de cuentas de su tesorero, Gonzalo de Baeza, figura varias veces entre 
los gastos extraordinarios de sus vestidos45. Este empleo de las pieles como marca 
de jerarquía se mantiene durante siglos pues todavía en 1681 los embajadores rusos 
regalan a la reina y a Carlos II niño pieles de armiño46.

42. Baldo, ed. cit., p. 124.
43. Trapisonda, ed. cit., LXXI. 
44. García, Estampas, ob. cit. p. 167. 
45. Nancy F. Marino, «La indumentaria de Isabel la Católica y la retórica visual del siglo xv», 

Atalaya, 13 (2013), pp. 7-8 (https://journals.openedition.org/atalaya/907). 
46. Letizia Arbeteta, La joyería española, de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales, Madrid, 

Nerea, 1998, p. 127.
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5.2 Pieles y ascetismo

Los tejidos hechos de cuero se asocian con una vida sin lujos y en la naturale-
za; en general, constituyen el ropaje con el que se cubren aquellos que renuncian a 
la vida cortesana y a las pompas mundanas prefiriendo la soledad de la naturaleza. 
Philips Galle (1537-1612) en la estampa titulada Frontispicio de su serie Vida de 
San Francisco (1587) representa la alegoría de la pauperitas o pobreza vestida con 
unas pieles47. En Baldo, la Prudencia relata que hubo un tiempo en que la ropa de 
la gente se confeccionaba con materiales simples, en un principio de elementos 
vegetales y «después de pieles mal adobadas de animales», de ahí que se asocien 
con la vida retirada y los anacoretas48. En Floriseo, un ermitaño aparece «vestido 
de unas pieles» y acompañado de un león tan manso como un asno, cual si fuera 
un trasunto de San Jerónimo49. En Reimundo, tenemos un ejemplo similar en un 
religioso «vestido de unas pieles de animales» y en el propio héroe, que adopta 
este hábito al retirarse del mundo «vestido de pieles de animales»50.

5.3 Pieles y primitivismo

El uso de pieles como vestido también está asociado con una vida primitiva 
e inculta, propia de pueblos salvajes que no han desarrollado normas sociales 
elevadas, y así se representa a los gigantes, jayanes y gentes de territorios remo-
tos. Esta vestimenta salvaje no es prueba de ninguna edad dorada sino de falta 
de civilización, de esta manera en Polindo se describe a unos gigantes comiendo 
raíces de hierba y se añade: «El jayán estava vestido de pieles de animales»51. En 
Guarino, las pieles de animales y el cuero son materiales que se usan para des-
cribir el vestido tosco y rudimentario de los pueblos sin civilizar; al presentar la 
ciudad de Arcoyta se dice: «eran todos los mas vestidos de cueros de animales: y 
algunos que no trayan cueros vestidos: estauan desnudos»52. Incluso las armas de 
los pueblos primitivos son escasas «tenian pocas espadas y pocas armas otras, y 
las armas que trayan eran como unos saycos cortos de cuero cortido»53. Al lado de 

47. La iconografía franciscana de la Contrarreforma difundirá el tema de la identificación de San
Francisco con Cristo. García, Estampas, ob. cit., p. 57. 

48. Baldo, ed. cit., p. 145.
49. Bernal, Floriseo, ed. cit.,  p. 163. 
50. Reimundo, ed. cit., LIII y LIX. 
51. Polindo, ed. cit., p. 67.
52. Guarino, ed. cit., II, XXIII. 
53. Ibid., III, XXVII. 
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esto, la inmoralidad y falta de normas de conducta rectas se transmite con estos 
atuendos primitivos, por eso en Baldo la reina Misandra poseída por una fuerza 
demoníaca va «vestida de unas pieles» como se solía hacer en las bacanales54.

5.4 Pieles y guerra

La piel, aparte de su uso para la fabricación de armas, puede tener otras conno-
taciones bélicas. Es habitual que los héroes luzcan las pieles de los animales que han 
matado, una forma simbólica de exhibir su fuerza recordando a Hércules, que tam-
bién se aderezaba con la piel del león derrotado. De hecho, la vida de Hércules era 
la fábula moral por excelencia desde la Edad Media, Carlos V se identificaba con 
él e incluso alguna de sus armas presenta la figura de Hércules55. Alciato también 
representa a este héroe luciendo la piel del león en su emblema 137, y en su emble-
ma 59 recogiendo a los pigmeos derrotados56. Igualmente, en un grabado de Pieter 
de Furnius (1540-1625) titulado Alegoría de la Victoria vemos a Alejandro Magno 
vestido con una piel de león que conserva la cabeza y las cuatro extremidades57. 

No es extraño, pues, que en los libros de caballerías existan personajes que 
imiten estos hechos, por ejemplo, en Polindo aparece la representación de Hér-
cules en un carro triunfal «armado de un cuero de león», el narrador del Baldo 
refiere cómo Hércules mató «el león de la silva Nemea, cuya piel traía él» o cómo 
un caballero adorna su penacho con «una cola de un cavallo» en recuerdo de las 
«colas de zorra» que solían traerse en Italia58. En otras obras vemos caballeros 
adornados con pieles de leones, lobos, osos y serpientes, en cualquier caso, anima-
les que indican alto grado de ferocidad y violencia.

En Baldo, un hombre va con «un cuero de un león cubierto y la abertura de 
la boca del león le cubría la cabeça», del mismo modo varios caballeros engala-
nados con pieles acuden de la provincia de Dalmacia en ayuda de Garamando 
de la Quimera, a saber, el caballero Cantandro Leonino luce «una piel de un 
león grande de África»; el pastor Dilamor, fundador de la ciudad de Landa se 
presenta con dos legiones de campesinos armados de forma rudimentaria con 

54. Baldo, ed. cit., p. 200. 
55. En la rodela de la apoteosis de Carlos V aparece Hércules vistiendo la piel de león al lado dio-

ses mitológicos. Álvaro Soler del Campo, El arte del poder. La Real Armería y el retrato de corte, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2010, p. 116.

56. «Cuando él se despierta, tritura a sus enemigos como a pulgas y se los lleva envueltos en la piel
del fiero león» (Alciato, Emblemas, ed. cit., p. 95). 

57. García, Estampas, ob. cit., p. 46. 
58. Polindo, ed. cit., p. 21; Baldo, ed. cit., pp. 142 y 234.
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unos sombreros «cubiertos de las pieles de lobo o leones»; otro capitán lleva en-
cima «un cuero de osso espantable y en la cabeza relucían los cabellos blancos del 
oso»59. En la misma obra, el héroe confecciona una «cubierta para su cavallo» con 
el cuero de una leona que ha derrotado, o Cíngar entrega «una cuera hecha de un 
velloso león»60. En Valerián, la piel de un león cazado por el héroe se usa como 
ornamento y se manda disecado al rey Pasmerindo para que sea conocedor de la 
hazaña y quien la mandará «poner sobre la puerta de los palacios»61. 

5.3 Pieles y vida cotidiana 

La piel y el cuero se usan, asimismo, para la confección de un sinfín de obje-
tos cotidianos como tapas de libros, cajas, tiendas, colchones, calzado, etc. como 
muestro a continuación.  

En Renaldos, se menciona el becerro, un cuero de «buey cerril, buey joven», 
según definición de Covarrubias, al describir «vnos çapatos bezerro medio rotos» 
del criado de Galaón, por otro lado, los zapatos «chinelones» de un gigante son 
de un cuero «muy recio», según se narra en Baldo62. La arquilla del libro mágico 
de Valerián, donde puede ver lo que ocurre en otros lugares como si fuera una 
bola de cristal, tiene «una funda de pieles negras» encargadas ex profeso por el 
héroe para protegerlo; el arca donde Renaldos guarda las banderas obtenidas en 
batalla «estaua guarnecida de cuero ya viejo», y  «un cofre de cuero» contiene las 
manzanas sanadoras en Polindo63. En Baldo, los cueros de animales se usan para 
impermeabilizar barcas «cubríanlas de un cuero de bezerro rezién muerto» y para 
transportar agua «allí fue el camello desollado y en el cuero se llevó Fracaso alguna 
de aquella agua»64. En la misma obra, se indica que los caballeros han de ir provis-
tos de «tienda de colchones de cuero de los que se usan en la guerra» en sus despla-
zamientos, mientras que en Reimundo, el héroe recibe de mano de Marcelia, una 
tienda mágica que le librará de cualquier encantamiento mientras duerma gracias 
a «las figuras que en ella van y de los animales de cuyas pieles es hecha» pues la 
piel está dotada de un poder sobrenatural, ejemplo del pensamiento mágico de la 

59. Baldo, ed. cit., pp. 333 y 207.
60. Ibid., pp. 197 y 218. La cuera era una vestidura normalmente de cuero que se vestía encima del

jubón. 
61. La caza se entendía como un ejercicio preparatorio para la guerra, uno de los atributos más

exigibles a un rey. Clemente, Valerián, ed. cit., p. 292.
62. Renaldos de Montalban, ed. cit., II, L. y Baldo, p. 301.
63. Valerián, ed. cit., p. 465, Trapisonda, IX y Polindo, ed. cit., p. 293.
64. Baldo, ed. cit., pp. 341 y 95-96. 
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época que consideraba que las propiedades inherentes en un objeto se transmitían 
a quienes los usaran65. Y por último, un empleo más truculento de las pieles vemos 
en la Trapisonda donde se usa para castigos inauditos a un enemigo, a quien se 
decide «meter en vn cuero de buey y coser le dentro y soterrar lo bivo»66.

6. Conclusión

La variedad de tejidos de piel que aparecen en los libros de caballerías permite
acercarnos a diversos entornos sociales de la época en que surgieron: al mundo 
cortesano, al humilde, al exótico, al primitivo, al ascético, al mágico o al cotidiano. 
De esta manera se puede hablar de distintos significados vinculados con el em-
pleo de las pieles, por un lado las pieles preciosas como el armiño, la marta o el 
vero transmiten la supremacía social de quien las luce puesto que su escasez las 
limitaba al ornato de los poderosos; por el contrario las pieles rústicas o sin cur-
tir transmiten bien un deseo de pobreza inherente a la vida eremítica, bien una 
carencia de cultura propia de los  pueblos primitivos e incivilizados que usan las 
pieles de forma rudimentaria. Asimismo, el cuero curtido y cocido se menciona 
por un lado en los enfrentamientos bélicos pues se usaba para la fabricación de 
armas, y por otro lado en escenas de carácter más cotidiano pues con él también 
se confeccionaba calzado, cofres, arcas, etc. Todo esto sin olvidar que las pieles, 
en tanto que materiales procedentes de animales, se consideraban portadoras 
de atributos que remitían a los animales de los que procedían, de esta forma la 
fuerza de los animales salvajes se transmite al soldado que usa estas pieles; la 
elegancia, suavidad y hermosura de las pieles se contagia a aquel que las luzca en 
su atuendo, y los poderes mágicos de algunos animales se comunican a quienes 
se aderezaran con su piel. La pormenorizada selección de ejemplos presentada en 
este brevísimo artículo deja constancia de la importancia que tenían las pieles en 
la sociedad del Siglo de Oro y su capacidad para transmitir significados a través 
de su uso en el vestido.  

65. Baldo, p. 278 y Reimundo, XII.
66. Trapisonda, ed. cit., XXX. 
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