
Los tocados corniformes
por

G o n zalo  M anso de Z ú ñ ig a  y  C hurruca

A u n q u e se h a  escrito  m ucho sobre los to cad o s corn iform es, 
fá lle o s  o no  fá lleo s, u sad os d u ra n te  v a rio s  sig lo s en e l P a ís  V asco  
y  p a rte  de S an tan d er, N a v a rra , R io ja , B u rgo s y  S o ria  aún q u e
d an  a lgu n o s p u n to s oscuros p o r a c la ra r , so b re los que cab e  d iscu 
rrir; co sa  que h a ré  en este  pequeño tra b a jo  p o r si m is su geren 
cia s  y  a lgu n os to c ad o s in éd itos que en él in c lu y o , p u ed en  a y u 
d a r  a la  so lu ción  de los o ríg en es y  d el sig n ifica d o  de esta  p ren d a  
fe m e n in a  de n u e stra s  le ja n a s  ab u elas.

D e  esto s to c ad o s se ha d iscu tid o  p rin cip a lm en te  sobre dos 

extrem os:
j . — Sobre si tu v ie ro n  o no s ig n ifica d o  fá lic o .

2 .— Sobre su origen .
R esp ecto  a l p rim e r p u n to , la  d iscu sión  quedó d e fin itiva m e n te  

z a n ja d a  a l p u b licar  e l señor C aro  B a ro ja  e l m an d a to  que el 8 de 
en ero  de 1600 se le y ó  en la  v i l la  n a v a rra  de L e sa c a  p or orden  
d e l V is ita d o r  G en eral d el O b isp ado, F e lip e  de O b regón , en e l que 
b a jo  p en a  de excom un ión  se p ro h ib ía  a  la s  m u jeres e n tra r  con 
ta le s  to cad o s en la s  ig lesias. T ra s  e sta  in teresa n te  a p ortació n  del 
señ or C aro  B a ro ja  no cab e  d u d a r  de que a l m enos en c ie rto  m o
m en to , a m uchos tip o s  de to c ad o s fem en in o s u sad os en la  región  
v a s c o -n a v a rra  se les a tr ib u y ó  un sig n ifica d o  fá lic o . P ero  ¿esto 
p ru e b a  que an tes de esa  fe c h a  y  desd e su o rig en  tu v ie r a n  la  m ism a 
sig n ificació n ? Y o  no  lo  creo. L o s v ia je ro s  que v in ie ro n  a n u estras 
t ie rr a s  en los s ig lo s  X V  y  X V I , com o e l B a ró n  L eó n  de R o sm ith a i 
de B la tn a , S ch asch ek , A n to n io  de L a la in g  de M on tig n y , e l E m 
b a ja d o r  N a v a je ro , e l  D o cto r  Joh an es L a n g e , e l a lem án  W e id itz ,
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el p in to r T izian o  V e c c e lli ,e tc . se  e x tra ñ a ro n  d e los to c ad o s de la s  
m ujeres v a sca s  p ero  no v iero n  en e llo s  n a d a  de ind ecen te. Solo 
m ás tard e , m u y  a v a n z a d o  el sig lo  X V I ,  en 15S7» G a b rie l de M inut 
los se ñ a la  com o f  á lico s. Luego en 1600, com o hem os d ich o a n terio r-



m en te, co rro b o ra  e s ta  o p in ión  e l O b isp o  de B a y o n a  y  poco  después 
en 16 17 , e l fe ro z  ju e z  fra n c é s  P ie rre  de L an cre  los ca lif ic a  com o 
tourions ou tnorions indecens &  d'une form e fi peu peante qu'on, 
diroit que c*eft pluftoft Parmet de P riape que celuy du D ieu  Mars, 
leur coffure femble tefmoigner leur defir car les veüves portent le mo- 
rion fan crefte pour marquer que le mafie leur deffaut...». E s ta  o p i
nión re in an te  desd e f in a le s  d e l sig lo  X V I  acabó con estas prendas, 
aun qu e no ra d ica lm en te , pu es en i6 c o  seguían  u sán d ose u n án i
m em en te en la  regió n  v a s c a  y  p ro v in c ia s  co lin d a n tes , com o se 
d ed u ce  de dos cu ad ro s p in ta d o s  en a q u el año p o r F ran cisco  de 
M en d ieta  H ám inas i  y  2) que se co n servan  en la  D ip u tac ió n  de 
G u ip ú zco a  y  en la  D ip u ta c ió n  de V iz c a y a . T am b ién  nos co n sta

que en 16 16  se segu ían  l le 
va n d o , a l m enos en la  zon a 
de S an  S e b astiá n , com o se 
com p ru eb a p o r  u n  cu adro  
e x iste n te  en la  B ib lio te c a  
d e  E l E s c o r ia l (lám ina 3) en 
e l que tre s  d o n o s tia rra s  lo 
osten tan . E s ta  p arsim o n ia  
en el d e sa p a re ce r  p arece 

(Lámina 3) in d ica r  c la ra m e n te  que ei
fá lic o  s ig n ifica d o  no era  d e 

op in ión  g en era l, pues de h aber sid o  a sí o a l m enos d e creen cia  de 
u n a  m a y o ría , su supresión  h u b iera  sid o  m ucho m ás ráp id a . E s
to s  d a to s  a p o rtad o s y  o tro s m uchos que razon aré luego  nos h a 
cen p en sa r que en los s ig lo s  X I I I ,  X I V  y  X V  y  la  m a y o r  p a rte  d el 
X V I  no se d eb ió  a lz a r  u n a  so la  v o z  que señ a lase  e l su p u esto  in
d ecen te  sig n ifica d o  de la s  tocas fem en in as; y  solo  p en san d o  así se 
com p ren d e que cu an d o  en 1434, en  la s  Ju n tas de D e v a , se quiso 
co rreg irlo s no se c ita s e  p a ra  n ad a  su in m oral sim bolism o y  sí tan  
solo  su c a re stía  o e l in ú til d erroch e que cau sab an , que m otivó  
la  p roh ib ició n  de h a ce rlo s  con m ás d e  31 v a ra s  de lien zo  fin o  o 6 
de lie n zo  g ru eso. ¿P o r qué, en to n ces, no fu eron  p roh ib id os por 
obscenos? D e  creer  que eran  co n sid erad o s a si, no se ex p licaría  
tam p o co  cóm o cu a n d o  el B arón  a lem án  A rn o ld  V o n  H a rff  v is itó



en  1494 n u estra  t ie rra , solo  con sign ase en sus n o tas que las  m u 
jere s  lle v a b a n  mn cuerno torcido», exp resió n  que in d ica b a  c la ra 
m ente la  fo rm a de a lgu n os de esto s tocad os, pero  sin  añ ad irle s 
un  sig n ifica d o  fá lico  ni tan  siq u iera  bu rlesco . S e ría  asim ism o 
in com p ren sib le  que este  v ia jero , ta n  buen o b serv ad o r, ta n  d e ta 
llis ta  y  que debía  ser poco am igo de m orderse la  len g u a, pu es se 
h izo  tra d u c ir  d el a lem án  a l yascu en cue com o único b a g a je  id io 
m àtico  p a ra  a n d ar p o r  esta s  t ie rra s  la  fra se  njoven mujer ven a 
dormir conmigo», d esa p ro v ech a se  la  o p ortu n id ad  de reco ger un

sig n ificad o  ta n  p in toresco  
e n  e l to cad o  fe m e n in o .  
Ig u alm en te  se ría  d ifíc il de 
e x p lic a r  cóm o cuando h a 
cia  1385 se p in tó  e l a lfa r je  
d el c la u stro  de S ilos, se co
locasen  n u m erosas fig u ras
(lám in a 4) de m u je r  11 e- 
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van d o  unos to cad o s m arca d a 
m ente corniform es. A  esto  se p o 
d rá  re p lic a r  que es frecu en te  
h a lla r  en las  c a te d ra le s  g ó tica s 
fig u ras fra n ca m en te  obscenas o 
irresp etuosas, lo cu a l es c ierto , 
pero es q u e  p recisam en te el p in 
to r  de este  c la u stro  o lo s  m on jes 
que lo v ig ila b a n , d eb ían  de ten er 
un crite rio  ta n  estrech o  en cu es
tió n  de m oral que a l h a ce r  fig u 
rar siren as en las  p in tu ra s , las 
co lo caron  co n  u n a ch a q u e tilla  
sobre e l to rso , y  m al se com pa
gin a e s te  ex cesivo  p u d o r que 
pone u n a  ch a q u eta  a u n  ser m a
rino con el to le r a r la  inserción 
de to c ad o s ten id o s com o fá lico s

Lámina 5 — Sania Lucía de la Igle
sia Parroquial de Ezcaray (Rioja).



so b re  la s  m u jeres. N o le jo s , en E z c a r a y  (R ioja), ten em o s o tra  
p ru e b a  que ab o n a n u e stra  creen cia. Se t r a ta  (lám ina 5) de u n a  
t a l la  g ó tica  de S a n ta  L u c ía , que se co n serva  en u n  a lta r  de la  
Ig le s ia  d el c ita d o  p u eb lo . E l tocad o  que lle v a  es m arcad am en te  
corn iform e. A sim ism o en el sepulcro  p lateresco  d el P ro to n o ta rio

Lámina ó.— Grupo de Damas oraníes del sepulcro del Piotonolario Apostólico 
Ponce de León, exisíenle en Sania María de la Redonda de Logroño.

A p o stó lico  don D ieg o  Ponce de L eó n , que se co n serva  en la  P a 
rro q u ia  de S a n ta  M a ría  la  R ed o n d a de Logroño (lám in a 6), fig u 
r a  u n a  d am a o ran te que l le v a  u n a  to c a  m ás corn iform e que la  de 
la  c ita d a  escu ltu ra  de E z c a ra y . T a m b ién  en A l- 
c a r a z  (Soria) en e l sep u lcro  de M osen E n riq u e 
C r iv e l se h a lla  otro  to cad o  sim ilar a los a n terio 
res (L ám in a 7), ¿E s que cabe im a g in a r  que los 
escu lto res  co lo caran  u n a  pren d a te n id a  com o in
d ecen te  o b u rlesca  sobre la  cab eza  de u n a  San
ta  en E z c a ra y  o, com o en L ogroñ o, sobre u na 
d a m a  que fig u ra  en el sepulcro d e  un P ro ton o 
ta r io  A p o stó lico  y  q u e  se h a lla  cerca  de los pies 
d e l Señor que re su c ita  o com o en A lc a ra z  en una 
tu m b a? N o cab e  d u d a  que los a rt is ta s  autores 
d e  esta s  dos fig u ra s  no  d ab an  a e sto s tocad os o tro  sign ificado 
que e l p u ram en te  d e co ra tiv o , y  o tro  ta n to  cab e  d ecir de los clé-

(Lámina 7)



rig es que d ieron el v is to  bueno a sus obras y  de lo s  fie le s  que 
im p loraron  an te  ta le s  im ágenes. N o d ebe tam p oco  silen ciarse  el 
que los nom bres con que eran  conocidos en n u estra  reg ió n  (cur- 
b ich eta , ju ich ia , o y a b a , za p ia , etc.) no te n ía n  ni p o r excep ción  
un sig n ifica d o  relacio n ad o  con e l cu lto  a l d ios P ria p o . C u lto  p or 
o tra  p a rte , d e l que no se sabe que nun ca tu v ie ra  seguidores en 
nu estra  t ie rra  ni en la  época rom an a, y  m ucho m enos en  los sig los 
góticos, en los que p u ed e afirm arse  se ría  descon ocido. T am b ién  
nos a fia n za  en n u estra  id ea  de la  fa l ta  de sim b olism o p agan o  de 
estos to cad o s fem en in os, e l co m p ro b ar que p ro p ia m en te  ca lifi
ca b les  com o fá lic o s  so lo  h a y  unos pocos, y  es iló g ico  p en sa r que 
m ien tras u n as m ujeres lle v a b a n  to c as de fo rm a s in ocen tes, o tra s  
se p aseasen  y  fuesen a l tem p lo  con a tr ib u to s  tan  d escarad o s, y  
m enos aún que los m arid o s de las  p o rta d o ras lo  to lerasen .N o  h a y  
que o lv id a r  que d esd e m ediados d el s ig lo  X V I  e x is tía  u n a  fu erte  
corrien te de p u rificació n  com o reacción  co n tra  la  R efo rm a  p rotes
tan te , que h a c ia  a n a liz a r  a l lím ite  tod os los a cto s y  h ech o s de la  
v id a . R ea cc ió n  que com en zó p o r la  re fo rm a  de las  O rdenes r e li
giosas y  que con tin u ó  p roh ib ien d o  e l fu m a r y  h a s ta  la s  c o rr id a s  
de to ro s  en 1567, 1575 y  1586, lleg án d o se  en e s ta  ú ltim a  p ro h ib i
ción a n e gar el en tierro  en sag rad o  a l que m uriese torean d o . N a d a , 
pues, t ie n e  de p a rtic u la r  que en ta l  ép oca b a sta se  que u n  espíritu  
suspicaz se ñ a la se  a lo s  to cad o s corn iform es com o re p resen tativ o s 
de un cu lto  p agan o , p a ra  que su rgiesen  refo rm ad o res que tro n asen  
con m ucho g u sto  co n tra  e llo s . Que el p a p e l de fis c a l de la  con
d ucta  a je n a  h a  sido en to d o s los tiem p os p la z a  m u y  so lic ita d a .

Sobre e l origen  de estas to c a s  cab en  tre s  exp licac io n es: que 
sean de origen  n a cio n a l, o rien ta l o fran cés. E s te  ú ltim o  origen se 
ha d ad o  com o cierto , inclu so  p o r  eru d itos in v estiga d o res , a mi 
juicio con u n a  gran  lig ereza , pues no es p o sib e h acer p roced er los 
tocados corn iform es d e l «hennin» o c a p iro te  fra n cés, y a  que am - 
bas p ren d as son en a b so lu to  d iferen tes  en su ejecu ció n , a u n 
que en a lgu n os casos te n g a n  un c ie rto  parecido  d e fo rm a . B a s ta  
para co m p ro b ar la  d iferen cia , con o b se rv a r  que el« hennin» es un  
Sombrero y a  hecho, es d ecir  un  cu b recab ezas que fu e ra  d e l ser h u 
mano sigu e ten ien d o  u n a  fo rm a r íg id a  y  d efin id a  y  que p o r e llo



no necesita de la persona para existir; algo así como el sombrero 
flexib le  actual, o aún m ejor por su dureza, como el sombrero de 
copa que lo mismo en la  cabeza que fuera de e lla  tiene una form a 
inm utable. E n  cam bio nuestras tocas eran prendas que debían 
hacerse sobre la  cabeza de la  portad ora y fu e ra  de e lla  no tenían 
form a definida. L a  toca, antes de hacerse o después de quitársela 
la  m ujer, era una tira  de lienzo, y  solo enrollándola sobre el ar

m azón de m im bre o de alam bre 
que la  m ujer se colocaba, tom a
ba la  form a con que la  conoce
mos. B asta  ver un «hennin» (lá
m ina 8) para advertir como v a  
la  te la  rígidam ente cosida o p e 
gad a al arm azón y  que a lo m ás 
se colocaba, sobre o colgando de 
él, un fino velo, pero suelto, de 
m odo que el capirote conserva
ba siem pre su form a específica, 
m ientras que en las tocas corni
form es es fácil observar las arru

gas o pliegues horizontales o sesgados que originaba el lienzo al 
irse enrollando sobre el arm azón para irlo recubriendo y  dando 
v id a  a la  prenda. Com parar un tocado con otro, o hacerlos m a
dre e h ija  basándose en un cierto  parecido, es como hacer pro
ceder el tu rbante de la boina por ser ambos achatadosi cuando 
la  boina, como el «hennin», son som breros que fuera de la  cabeza 
siguen teniendo su form a bien definida, m ientras que el turban
te , como la  toca norteña, pierden ésta fuera del ser que los porta, 
quedando reducidos a un largo tro zo  de te la . E x iste  además 
o tra  razón de peso y  es que el tocado vasco corniform e, ya  se cono
cía  en la  m ism a form a y  tam año, y  análogo procedim iento de eje
cución, m il años antes de que el «hennin» francés llegase a Europa, 
y  caso de no considerar estos tocados nuestros com o de proce
dencia nacional, es mas lógico em parentarlos con ese otro tocado, 
m il años anterior, que con el «hennin» francés tan  diferente a ellos, 
y  puede que incluso posterior en nacim iento. E n efecto, en el Museo

Lámina 8.— Anne de Beaujeu y  sus 
damas. De una miniatura pintada ha
cia 1470 por Jean Fouquet. propiedad 

de la Condesa P. Durrieu.



lamina 9,— Busto del siglo II de J. C. procedente de Asia Menor qxie se con
serva en el British Museum.



B ritá n ic o  (lám in a 9) e x is te  un b u sto  o rig in ario  d e l A s ia  M enor 
y  c a ta lo g a d o  com o d el s ig lo  I I  d esp u és de*J.C., en el que u n a d am a 
o s te n ta  u n a  to c a  en un tod o  tan  
id é n tic a  a a lg u n a s  de la s  u sad as 
p o r  n u estras m u jeres  m ed ie va les  
(lám in a  10), que no ca b e  d udar 
que u n as y  o tra s  p ren d as tienen 
u n  origen  com ún o que la  d el M u
seo  B ritá n ico  es la  fu en te  de don
d e  la s  n u estras p roceden . Si el 
o rig e n  fu e ra  com ún h a b ría  que 
p e n sa r  que e l to cad o  d e  la s  m uje
res  ib éricas d el sig lo  I an tes de C risto  c ita d o  p o r e l h isto ria d o r 

. g rieg o  A rte m id o ro  y  que com en ta m ás ta rd e  e l g eó g rafo  E strab ón  
d escrib ién d o lo  cóm o «se co lo can  so b re lo  a lto  de la  cab eza  una 
esp ecie  de co lu m n illa  de un pie d e  la rg a  y  en e s ta  en la za n  los 
ca b e llo s  y  después la  en v u elv en  con un tocad o  negro», no era  o tra  
co sa  que el m ism o o p arecid o  to cad o  a l que en ton ces se u sab a  en 
A s ia  M enor, sien d o im p osib le  h o y  en d ía  a firm a r cu á l era  e l p a 
d re  de quién, o cu á l p u d iera  ser e l p a d re  de am bos. P 6 r o tra  p arte  
aun qu e m ucho nos a tra e  e l p e n sa r  que el to cad o  m ed ie v a l del 
c e n tro  n o rte  de E sp a ñ a  se a  e l m ism o lle v a d o  p o r  n u estras le ja 
n a s  ab u ela s  de tie m p o s de A rte m id o ro  y  E stra b ó n , nos tro p eza 

m os con la  fa lta  de d a to s  que nos p erm itan  a firm a rlo , d ad o  que 
en tre  a q u ella  le ja n ís im a  época y  e l sig lo  X I I I  no conocem os pin

tu ra s , escu ltu ras o relacion es de v ia je ro s  que nos 
a te stig ü e n  que d u ra n te  esos once s ig lo s  h a ya  
co n tin u ad o  usán d ose, pues aun que en u n a  obra 
d e l s ig lo  X I I  o q u izá  X I I I  (B ib lia  de A v ila , de 
la  B ib lio te c a  N acion al) ap arece u n a  d am a con 
un to cad o  que p u d ie ra  ser lig eram en te  cornifornie 
(lám in a 11) , aú n  nos queda o tr a  la g u n a  de diez 
s ig lo s  sin  es la b o n es que nos p e rm ita n  establecer 
u n a  so lu ción  de con tin uidad  en tre e l tocad o  ibé
rico  an tes c ita d o  y  el m ed ie va l d e nuestras 
m u jeres. Solo  cab e  tr a ta r  de esta b le ce r  este  con-



(Lámina 12)

ta c to  recurriendo a la  h ipótesis de que e l tocad o  de co lu m n illa  
c itad o  por A rtem id oro  fu é cayen d o  en desuso p a ra  a c a b a r  siendo 
so lo  conocido en a lg u n a  a p a rta d a  región de n u estras m on tañ as, y  
que luego  v o lv ie se  a  ser conocido en los sig los m ed ievales por 
u n o  de esos va iv en es ta n  frecu en tes en las  m odas fem en in as. E s 
to , c la ro  es, no p a sa  de ser u n a h ipótesis, p ero  no d em asiad o  des
c a b e lla d a , pues de sobra 
son conocidos los casos de 
p ren d as an tiq u ísim as que 
v u e lv e n  a l uso  d iario , com o 
po r ejem plo  los lla m a d o s 
«zapatos de coja» o «topo
linos», puestos en m oda h a
ce tre s  años, que no son 
o tr a  co sa  sino los m ism os
que se u sa b a n  en to d a  E sp añ a  a  p rin cip io s d el s ig lo  X V I  (lám i
n a  12) y  que e l a lem án  W eid itz recogió  en sus ap u n tes.

D e  no p a rtir  de la  b a se  de que n u estro s to cad o s tie n en  un 
o rigen  n acio n al solo  cab e, u n a v e z  co m p ro b ad a su id e n tid a d  con 
e l d e l b u sto  d el M useo B ritá n ico , p en sar que en u n a  ép oca in d e 
term in a d a  n b sfu ero n  tra íd o s  desde e l A s ia  M enor a n u estra  tie rra . 
D e ser a s í, ocu rriría  m ediado e l sig lo  X I I ,  pu es solo  con ta l  fe c h a  
se e x p lica ría  que en u n a  época de ta n  le n ta  p rop ag ació n  de las  m o
d as, fu e ra  y a  u su al en  el C ondado d e  T re v iñ o  en 1254» don de su 
F u e ro  esta b lece  que «d  si alguna mujer firiere a m ujer casada, 
é  echare la toca é  le tomare por los cahdlos». T a m b ié n  e l que a f i 
n a les clel X I V  fu ese  y a  p o p u la r  en la  reg ió n  d e  S ilos h ace  suponer 
que su im p lan tación  fu é  m u y  a n terio r. R esp ecto  a  su lu g a r  de 
p en etración , p o r F ra n c ia  no p u d o  ve n ir, p u es a llí  no se re g is tra  
su p aso  ni en p in tu ra s ni escu ltu ras. T am p oco  es cre íb le  en trase  
p o r los p u erto s le v a n tin o s  pues en esa  regió n  tam p o co  se h a lla n  
ra stro s  de estos tocad os, y  adem as a llí  s í que era  p o p u la r  e l «hen
nin» in clu so  en tre  g e n te s  no n ob les, com o se p u ed e co m p ro b ar p o r  
un p la to  del sig lo  X V  e jecu tad o  en M anises (lám ina 13), que se 
con serva  en e l M useo B ritá n ico , en el que u n a  b a ila r in a  lo  lle v a . 
A sí pues, so lo  cab e  e x p lic a r lo  pen san d o  que fu e ra  tra íd o  por un



b a rco  de m ercad eres a  a lg ú n  p u erto  sa n ta n d erin o  o vasco n gad o , 
y a  que es en esa  zo n a  donde h a sta  en la s  m on tañ as se u sa b a , ex 
ten d ién d o se  lu e go  a l E s te  p o r N a v a r ra  p a ra  b a ja r  en un trián gu lo
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in v e rtid o  y  agu d o  p o r  M en a y  R io j a h a s ta , por lo  m enos, la  región  

c a s te lla n a  de S ilos.
¿C uál es en re a lid a d  su origen? D esd e luego creem os h ab er 

d e ja d o  d em ostrad o  que el «hennim  fra n cé s  no lo  h a  sid o . S o b re  si 
fu é  tra íd o  a  n u estra s  co sta s  p o r u n a  n a v e  de m ercad eres en la  
A l t a  E d a d  M edia  o so b re si p ro ced e  d el c itad o  to cad o  ib érico , 
n a d a  podem os a firm a r  fu n d a d a m en te , e n 'ta n to  que p o sib les h a 
lla zg o s  g rá fico s nos p erm ita n  fo r ja r  u n a  caden a que u n a  la  m oda 
d e l a lto  to cad o  co rn ifo rm e m ed ie va l con el de la s  e sb e lta s  ibé

ric a s  que se cu b rían  d e  negro.




