
EN LAS RAICES DE ANDALUCIA (SS. V-X) :
LOS DESTINOS DE UNAARISTOCRACIA URBANA

En 1875 D. Aureltano Fernandez-Guerra y Orbe contest6 al discurso de en-
trada en la Real de la Historia pronunciado por su amigo el anticuarista Juan de
Dios de la Rada y Delgado. Con su brillante verbo y encendido amor por las anti-
guedades de su patria espanola D . Aureliano disert6 sobre la Regi6n murciana en
la Antiguedad, hasta los tiempos de la tnvasi6n musulmana. Como testimonio de
la perduraci6n hasta una fecha muy avanzada de la familia del famoso conde Teo-
domiro I Femandez-Guerra present6 a la acad6mica audiencia una inscnpci6n re-
cientemente hallada 2. Se trataba de una esplendida (0,59 x 0,32 x 0,10 m.) lapida de
marmol blanco encontrada casualmente en el termino de Lucena, pero en la vectndad
de Puente Genii, en el cortijo que entonces se llamaba del Chato. El contenido y for-
ma de dsta puede ser un testimonio de la mentalidad de los grupos dirigentes cristia-
nos que vivfan en las actuales tierras andaluzas a pincipios del siglo X.

La inscripci6n corresponde al epitafio versificado de un tai Juan 3, fallecido
en el 925 a los sesenta y siete anos de edad . Este habrfa nacido en el alfoz de Bae-
za, habiendo sido su padre Sindemiro y su abuelo Atanagildo. La calidad de la ins-
cripcl6n habla ya por si sola de la importancia en vida de este Juan y de su linaje .

1 Sobre 6ste vid . la pequena monograffa de E LLOBREGAT, Teodomiro de Ornola, sit vida
y sit obra, Alicante, 1973, que ofrece un buen estado de la cuesti6n y la documentac16n pertinente .

2 . A . FERNANDEz-GUERRA, Discursos leidos en la Academia de la Historia en la recep-
c1on publica del senor D . Juan de Dios de la Rada y Delgado, Madrid, 1875, 152 y nota 48 .
Hoy se encuentra en C6rdoba, formando parte de la Colecci6n Romero de Torres .

3 . Tradicionalmente se ha hablado del epitafio de lohannes Extmius (A . FERNANDEZ-
GUERRA, op cit, 152 ; HJ . SIMONET, Historia de los moz6rabes de Espaiaa, Madrid, 1903, 244 y
835) . Sin embargo no parece l6gico considerar Eximius como un cognomento de Juan, cuyo
abuelo y padre aparecen mencionados en la mscnpci6n simplemente como Atanagildo y Sinde-
miro, respectivamente, mientras que exonius se puede entender facilmente como calificativo y
formando grupo con los senalados en el siguiente verso (sapiens, benignus) .



850 Misceldnea

Entre otras cosas la inscripci6n funeraria corresponderfa muy probablemente al
enterramiento de Juan realizado en alguna pequena iglesia rural relacionada con
la hacienda del fallecido, y que servirfa de mausoleo de los miembros de la fami-
lia, tal y como se testimonia en otros ejemplos de 6poca visigoda . Aunque, desgra-
ciadamente, la 6poca y circunstancias del hallazgo hayan impedido conocer nada
seguro de estos 61timos extremos 4.

Si atendidramos a la literalidad de la inscripci6n especialmente famoso habrfa
sido el abuelo de Juan, «var6n maximo al que los antiguos siglos llamaban Atana-
gildo», ycuyofloruit habrfa que ubicar en los primeros decenios del siglo IX 5. En
definitiva, un ilustre linaje que habrfa sabido mantener una buena parte de su po-
der en la zona durante mas de un siglo, y cuyas raices sin duda profundizaban en
la nobleza regional de los 6ltimos tiempos del desaparecido Reino visigodo de To-
ledo . Testimonio, a la vez que orgullosa proclama, de todo ello eran ciertamente
los nombres de los sucesivos jefes de la familia, de conocida prosapie g6tica, y el
cristianismo cat6lico y ortodoxo de los mismos . Ciertamente que el mds joven de
la dinastfa, Juan, habrfa podido romper la tradici6n onomastica gotizante de sus
progenitores 6. Asunci6n de un nombre de tipo cristiano por Juan que habrfa ido
acompanada de una especial dedicaci6n del mismo a la religi6n de sus antepasa-
dos . Pues al decir de su epitafio Juan fue educado (alumnus) en los principtos de
la ortodoxia cristiana mds legftima, para destacar despues en el seno de la Iglesia
por su radical comuni6n con la Crtstiandad cat6lica, que no dudaba ni un apice en
constderar a Cristo como verdadero Dios 7. Elogios que hayque comprender en el
contexto bastante enrarecido de la Iglesia mozarabe de la segunda mitad del siglo
IX, cuando las polemicas cristol6gicas surgidas en la centuria precedente se ha-
bfan visto redobladas con la herejfa Megeciana y las controversial con el Islam; y
la comuni6n en su seno se habfa visto discutida por la divisi6n de opiniones res-
pecto del movimiento de los mdrtires voluntaxios cordobeses 8. Pol6micas en ]as
que la iglesia de Baeza de tiempos de nuestro Juan, representada por su Obispo
Saro, habrfa mantenido una postura simpat6tica con los lfderes radicales de C6r-
doba, como el famoso abad Sams6n 9. Stgnificativamente la llamada a la ortodo-
xia y a la catolicidad serfan uno de los left Motiver de estos 61timos. Pero no s61o

4 . Igual que ocurri6 con la nca 15ptda de Eureso, posiblemente un noble de la regi6n de
Cabra de la segunda mitad del siglo VII (J. GIL- J . GONZALEZ, «Inscripci6n sepulcral de un no-
ble visigodo de Igabrum», en Habis, 8,(1977) 455-461) .

5 . Nos bas6mos en un normal calculo generacional en torno a los 30 anos. En todo caso
to que parece imposible es identtficar aeste Atanagildo beatiense con el Atanagildo hijo de Teo-
domiro de Onola, que a mediados del siglo VIII debfa ser ya un hombre bastante maduro, tal y
como pretendi6 A . Femdndez-Guerra

6 lohannes en el epitafio aparece testimoniado como el nombre «cristiano» dado en el Sacra-
mento bautismal (lohannes extmuis ex fonte vocatus), por to que no se podrfa excluir totalmente la
posibilidad de que nuestro personaje tuviera tambi6n otro nombre de familia de tipo g6tico.

7 . . . .quin ettant ore modestus/florens eclesta decenter tnente quieta/catolicus strezuus
preclarus mente quifuidaluntnus ortodoxus legitime abtus/etherets iungatur sorte beata loca-
tus/cum xristo regnet puun quem colvit deum . . .

8 Sobre to cual vid . en dltimo lugar K.B WOLF, Christian Martyrs en Muslim Spain,
Cambridge, 1988 .

9 . SAMSO, Apologettcus, praef. 8
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estos hechos relacionan anuestro Juan y su noble familia de Baeza con los ideales
de bastantes de sus congeneres de la entonces capital del Califato .

La inscripci6n sin duda resulta singular tanto por sus letras como como por su
lengua . Las primeras muestran multitud de ligaduras y rasgos angulosos que, a mi
entender, tratarfan de mostrar una cierta similitud con los grafemas cdficos. Con
ello, de paso, se mostrarfa c6mo hasta en su forma mas externa la cultura latina
nada tenfa que envidiar a la de la clase dirigente drabe e islamica del actual Estado
cordob6s . La segunda ofrece rebuscados exAmetros dignos de la m6trica escolar
de tradici6n visigoda y mozArabe. Indudablemente el erudito clerigo que redact6
dicho epfgrafe tenia una formaci6n libresca ; es mas, tenia que estar en estrecho
contacto con el cfrculo literario cordobes que produjo en la segunda mitad del si-
glo IX figuras de la talla de Eulogio, Alvaro y Sams6n . La prueba evidente de ta-
les contactos serfa el verso segundo de nuestro epitafio, especialmente sofisticado
con la partici6n del nombre Atana-gildum en una especie de construcci6n en ani-
llo. Y ello porque un tal verso copra literalmente el segundo del epitafio dedicado
por el abad Sams6n a su amigo el abad Atanagildo, fallecido en el 88110. Ante to
cual no cabe la menor duda que el an6nimo autor del epitafio de Juan, redactado
44 anos despues habrfa tenido que leer el de Sams6n ; bien mediante una inspec-
ci6n ocular del sepulcro del abad Atanagildo, donde sin duda se hallarfa inscrito
el mismo, o mediante la consulta de un manuscrito donde ya figurase recopilada
la obra po6tica de Sams6n 11 . Curiosamente el conocimiento, admiraci6n y utili-
zaci6n de la obra literaria de 6ste ultimo por los cristianos de Baeza a principios
del sigloXconcordariamuy bien con la amistad y relaci6n epistolar que sabemos
Sams6n mantuvo con el obispo beatiense Saro, que antes recordamos .

La sofisticada lapida sepulcral de Juan nos vendrfa a descubrir aquf todo un
mundo mental, de referencias culturales y autoidentificaciones 6tnicas, de los gru-
pos dirigentes cristianos de estas tierras hoy andaluzas en los momentos mas bri-
llantes del Califato omeya en al-Andalus. Una nobleza cristiana que se reconocfa
fundamentalmente en su fe religiosa, que se esforzaba por mantenerse en la orto-
doxia cristiana y en comuni6n con la Iglesia cat6lica universal. Que buscaba su
cohesi6n y perduraci6n en la educaci6n en instituciones pedag6gicas eclesiasti-
cas, transmisoras de unaensenanza en la tradici6n ret6rica latina tardia y visigoda ;
tal ycomo proponfa Alvaro en su conocida diatriba contra los cristianos cordobe-
ses arabizantes de la segunda mitad del siglo IX 12. Ciertamente que al obrar asf

10 . SAMSO, Cannma, 11 (ed J . GIL, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, 11, Madrid, 1973,
665). La tradici6n manuscnta del epitafio fecha la muerte del abad Atanagildo en la Era 948 (=a .D .
910), sin embargo ya J G6m¢ BRAvo, Catdlogo de los obispos de Cordoba, 156/180, la comg16 en
919 (=a D. 881), mss apropiada con la fecha del fallecimiento del propio abad Sams6n, fijada en el
a.D 890 por el epitafio que de 61 escnbi6 el arcipreste Cipriano (= ed J Gil, op cu., 11, 687) .

11 . El aprovecharmento del epitafio de Atanagildo por e1 autor del de nuestro Juan nose
habria limitado a ese segundo verso sino tambidn al primero -hoc nepos loco tenetur maxiini
viri-, en el que resuena el correspondiente verso compuesto por Sams6n : occulit abbatns mag-
ni hec urea fabilas .

12 . ALV ., Indiculus lununosus, 35 . El valorde este texto como testimonio de una realidad
cultural de la mozarabfa cordobesa, que estaria perdiendo el interi;s por las tradictones cultura-
les lattnas, ha sido criticado con buenos argumentos por T.F. GLICK, Cristianos y musubnanes
en la Espana medieval (711-1250), trad . del ingl6s, Madrid, 1991, 231 ss.
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estos nobles cristianos andalusfes no hacfan mas que continuar con una tradici6n
que ya habfa conformado a sus antepasados de los tiempos de la Monarqufa goda;
pero en absoluto se consideraban atados a tales precedentes de forma servil y nos-
talgtca. Pues los modelos y repertorios literarios latinos a seguir y utilizar se tra-
taban de renovar contfnuamente, acudiendo a cldsicos contemporaneos propios, y
utilizando para ello un trafico de manuscritos que se servfa principalmente de los
viajes y lazos de amistad de sus cl6rigos eruditos, de tgual manera que habfa ocu-
rrido en la Espana visigoda del stglo VII. Sfmbolo y testimonio de ese tradiciona-
lismo en absoluto nostalgico serfa, sin duda, el que los dos antepasados directos
del exfmio Juan llevaran nombres que se enraizaban en la onomastica tradicional
de la nobleza hispanovisigoda del siglo VII, mientras que este ultimo recurriera a
un nombre puramente cristiano: pues era la pertenencia a la Cristiandad cat6lica
to que servfa de principalfsima autoidentificaci6n para esos grupos andalusfes ;
aunque dicha incardinaci6n cristiana, eso sf, se realizaba de manera privilegiada a
traves de la tradici6n patristica hispana, aumentada y renovada hasta sus propios
dfas .

Desgraciadamente no podemos examinar aquf toda la rica problematica de la
cultura cristiana andalusf de los siglos VIII-X . Y ello a pesar de que ]as meritorias
obras de Simonet e Isidro de las Cagigas merezcan una actualizaci6n ; y que 6sta
debtera realizarse a partir de una valoraci6n realista de la cultura y legado litera-
rios de la Espana visigoda del siglo VII, que dificilmente pudiera encontrar algo
parangonable en ]as otras provincias de la Latinidad contempordnea 13 . Pero sf
que interesa aquf ilustrar con mAs detalle los trazos del imaginario colectivo en
y del que vivfan tales grupos nobiliarios cristianos, que hemos visto tan s61o
evocados en los versos del epitafio de Baeza; especialmente en to relativo a la
identificaci6n etnica que 6stos hacfan de sf y de los otros grupos dlrigentes,
drabes y muladfes, que componfan la sociedad del Estado andalusf en esos si-
glos . Afortunadamente la conservaci6n del importante legado literario de la
cristiandad andalusf, y especialmente cordobesa, de los siglos VIII-X permite
ampliar un tanto 14.

Una simple ojeada a la obra literaria de Eulogio permite verc6mo el adjetivo
catholicus es normalmente utilizado para identificar a los miembros de la comu-
nidad crlstiana a la que se dirige 15 . De tal forma que no cabrfa la menor duda que
el eclesiastico cordobes del siglo IX vela a sus hermanos de religi6n y cultura in-

13 . Es decir, se necesita corrcgu algunas visiones epigonistas y negatrvas del Reino visi-
godo de Toledo que uno creia propias de las descripciones renacentistas sobre la violencla b5r-
bara y la oscurldad g6ttca (sobre to cual vid . entre otros H MESSMER, Hespania-ldee and
Gotenmythos, Zurich, 1960, 45 ss .), pero que hoy parecen renacer entre ciertos medtevalistas de
onentacl6n arabista extranjeros (T.F. Glick) o espanoles (M . Barcel6) .

14 . Por to demos estos han sido los objetivos persegmdos por la en6nnemente sugestlva
investigaci6n, que en muchos aspectos seguiremos, del Israehta R . BARKA1, Cristianos y nuisul-
manes en la Espana medieval (El enenugo en el espejo), trad . del hebreo, Madrid, 1984 . Des-
graciadamente R . Barkai utiliza tan s61o la Cr6nica Mozarabe del 754 y la Bizantino-Arabica
para investigar las posiciones de los mozdrabes en esos siglos, desperdictando el gran caudal re-
presentado por los escritos de los cnstianos cordobeses .

15 . Catholica plebs (Mem.Sanc, 1,2) ; catholica gregis (Epist.Wiliesend, 7) ; instructio
catholicorum (Mem Sanc ., 1,3) ; eversio catholicorum (ibid., 1,21) etc.
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sertos en una comunidad mas amplia, que traspasaba las fronteras del Estado
omeya y de la Peninsula Iberica: la Iglesia universal ortodoxa 16. Serfa esa mis-
ma Iglesia la 6nica instituci6n con la que se sentfan vinculadas e identificadas
tales genies tras la destrucci6n de la entidad polftica que signific6 el Reino vi-
sigodo 17. De esta forma nada puede extranar que fuera la capital de la Iglesia
universal latina, Roma, el destino imaginario o real de los viajes de los cristia-
nos andalusfes en busca de identidad 6tnico-cultural, tal vez a imagen de la pe-
rearinaci6n a la Meca de los drabe-islamitas . De tal forma que frente a la
nostalgia por su patria oriental, que mostrarfan a traves de los siglos los grupos
dirigentes Islamicos del Estado omeya, se pudiera hablar del referente romano
para los dirigentes de la comunidad cristiana andalusf . A este respecto puede
ser paradlgmatico el dialogo que ibn al-Qutiya supuso entre su antepasado Ar-
tobds, el famoso hijo del rey Witiza, y el primer emir omeya de al-Andalus, Ab-
derrahman I ; donde, ante el reproche lanzado al noble visigodo de tener
intenciones de abandonar la peninsula y marchar a Roma, este ech6 en cara al
omeya su supuesto deseo de volver a su patria oriental 18. De esta forma se po-
drfa entender en todo su significado que el an6nimo clerigo de la Cr6nica mo-
zarabe del 754 afirmara que habfa huido a la Romania patria el obispo
Sinderedo, cuando cobardemente opt6 por abandonar su sede de Toledo y huir
a la ciudad del Tiber en el momentode la invasi6n musulmana 19.

En tales circunstancias no puede sorprender que el gentilicio que con mds fre-
cuencia se utiliza por los escritores cristianos cordobeses del siglo IX para dehnirse
a ellos y a los restantes cristianos andalusfes sea el de christicolae 2°. Curiosamente
este es el termino (cohors christicolarum .) utilizado -y no gothi como hubiera
podido ser- para referirse a los cristianos hispanos derrotados por el muslim in-
vasor en un himno litdrgico titulado Tempore belh en la Hymnodia gothica de
Blume, y que hace unos anos Diaz y Dfaz atribuy6 con indudable acierto a la Mo-
zarabfa, y que habrfa sido compuesto inmediatamente despues de la invasi6n aga-
rena del 711, a cuya realidad se refieren con inusitado realismo varias estrofas del
mismo 21 . y populus Christianus habrfa sido el gentilicio utilizado, y no asturia-
nos ni godos, en la llamada Cr6nica de Albelda para referirse a los vencedores de

16. Mem Sanc, 1,4 .
17. EULGG., Mem.Sanc ., 1,30.
18. IBtv AL-QUTIYA (ed . del Ta' rp ifitah al-Andalus, por J . RIBERA, Madrid, 1926), p . 37,

cf. R . BARKAI, Cristianos y musulmanes, 66 y 81 . Tambi6n Eulogio habrfa tenido la Intencl6n
de vlajar a Roma (Alv, Vit.Eulog ., 3) .

19. Cont.Hispana, 44 (= 53 en ed J E . LOPEZ PEREIRA, Cr6nica Mozdrabe del 754, Za-
ragoza, 1980) A partir de ahora nos refenremos siempre a esta cr6nica con la abreviatura
Cont Hispana, correspondiente a la convenconal denominacu5n que le dio T. Mommsen. Asfse
explica que los llamados Casiarlstas para dar autoridad a su herejfa entre los cristianos andalu-
sfes se dijeran envlados de Roma, tal y como denuncian las actas condenatorias del Concilio
cordob6s del 839 (ed J . GIL, Corpus Scriptorum Muzarabicoruin, 1, 136) .

20 ALV , Vit.Eulog ., 12 ; EULGG ., Mem Sanc ., 1,20 ; 11,2 ; 15,1 ; y 111,3 . Por supuesto estas
referenclas estAn lejos de ser completas .

21 . M.C . DfAz y DfAz, oNoticias hist6rlcas en dos hlmnos liturglcos vislgodos» , en Los
Visigodos . Historla y civilizaci6n (=Antiguedad y Cristiantsmo, III), Murcia, 1986, 448-450
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la llamada batalla de Covadonga de hacia el 737 ; sin duda el relato de origen astur
mas antiguo (fines siglo VIII?) que de tal evento nos ha sido transmitido 22 .

Pero esta identidad de gentilicio entre escrttores cristianos andalusfes del si-
glo IX y los ide6logos de la fundacional Monarqufa asturiana amediados del siglo
VIII en absoluto serfa sfntoma de una conciencia de identidad polftica-fuera de
los limites espirituales y culturales de la Cnstiandad cat6lica- entre ambos, y en
especial de una aceptaci6n por parte de los primeros de una representaci6n prota-
gonista de sus destinos etntcos por parte de tal entidad polftica del septentri6n pe-
ninsular . De hecho las menciones a Asturias, y a la existencia de un aut6nomo
poder cristiano allf, son escasfstmas entre los cristianos andalusfes de los siglos
VIII-X . De tal forma que, al margen de las obligadas referencias del toledano Eli-
pando en su conocida controversia con el lebaniego Beato 23, s61o hay otra men-
ci6n a Asturias en Eulogio, refiri6ndose a la marcha allf del monje Felix, un
bereber cristiano nacido en Alcala de Henares 24 . Pero la manera en que se refiere
el cordob6s a tales tierras en absoluto induce apensar en un sentimiento de perte-
nencia a una misma comunidad territorial . De tal forma que se podria decir que
Asturias no formase parte de Espana (Hispania), que es el territorio patrio con que
de una manera clara y rotunda se identifican tanto Eulogio como el resto de los
cristianos andalusfes de estos siglos .
Ajuzgar por los escritos de Eulogio para 61 y sus compatriotas Hispania se-

aufa constituyendo una unidad geografica cuyos limites septentrionales eran los
Pirmeos, c6n independencia del Estado que dominara sobre unas tierras u otras de
la misma. Y bajo este prisma la lejana Gerona, entonces bajo dominio carolingio,
era tambi6n una ciudad de Espana, eso sf, limftrofe con la Galia 2s. Al obrar asf
Eulogio se mantenfa fiel a las concepciones e identificaciones geograficas de Es-
pana y to hispanico que a finales del siglo VII habfa deliniado con nitidez Julian
de Toledo ; para el que bajo el dominio del Reino de los godos se encontraban tan-
to Espana como la Galia (Narbonense), siguiendo en ello una dicotomfa tambien
reflejada en la tradici6n can6nica de la Iglesia visigoda 26. Para estos cristianos an-
dalusfes Espana venfa a ser la patria comtin y originaria de todos sus cristianos ;
que, aunque habfa venido a sufrir la cruel dominaci6n de los arabes 27, seguia
constituyendo unaunidad colectiva objeto de ]as ensenanzas de sus clerigos 28, in-
sertos en una itnica Iglesia de Espana 29 situada todavfa bajo la primacfa doctrinal
de la sede metropolitana de Toledo 3°.

22 . Alb ., XV,1 (ed . J . Git,, CromcasAsturianas, Oviedo, 1985, 173) CE L.A . GARCIA
MORENO, aCovadonga. Realidad y leyendarn, en Boletin de la RealAcademia de la Historea, en
pmnsa .

23 . ELIP., Eptst.Fedel., Epist.episc., 1 .
24. EULOG.,Mem.Sanc,111,8,1 .
25 . EULGG ., Mem.Sanc, 1,24 .
26 . Vid al respecto el concluyente estudio de S . TEILLET, Des goths a la nation gotheque,

Paris, 1984, 573 y 628 ss . especialmente .
27 . ALV ., Vu Eulog., 12 .
28 . Atv., Vit.Eulog., 4 : Eulogio habrfa venido aensenar a versificar (ien latin!) a las Hispaniae
29 . EULOG., Mem.Sanc., 1,6 : . . omnts ecclesiae Hespaniae . . .
30 . EULOG., Epist Wiliesind., 7 .
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La autoidentificaci6n de los cristianos andalusies del siglo IX con Espana era
la continuidad de un imaginario colectivo que ya estaba dramaticamente presente
en el an6nimo autor de la Cr6nica mozarabe del 754, tal y como se refleja con ni-
tidez en su conocido «Lamento de Espana» 31 . Pasaje literario que representaria el
contrapunto del Laus Htspaniae isidoriano, uno y otro argumentado sobre la au-
toconciencia de que las Espanas eran superiores al resto del Mundo 32 . Se-6n este
mismo an6nimo clerigo su patria hispana habria sido invadida por una gente ex-
tranjera, arabes y moros (bereberes) musulmanes, caracterizados muy negativa-
mente por su crueldad y sus fraudes constantes sobre los hispanos 33 . Concepci6n
que permanecfa incambiada mas de un siglo despues en los medios cristianos an-
dalusies, a juzgar por los testlmonios de Alvaro y Eulogio. Para el primero todavia
en su dpoca la autentica realidad era que «1a dominaci6n de los arabes seguia mi-
serablemente destruyendo los confines de Espana con sus enganos y astucia» 34 .
Para Eulogio la impia gens de los arabes 35 constitufa una etnia extranjera a las Es-
panas 36 cuyos miembros mantenfan gen6ricamente un odio raclsta (ethnicortun
vel olio) hacia los cristianos andalusies, especialmente si ocupaban alguna posi-
ci6n de poder, como podia ser el caso del noble Argimiro 37.

Una tal conciencia de extranjeria respecto de los arabes por parte de gentes
como Eulogio y Alvaro no descansaba en criterios religiosos, como alguien pudie-
ra sentirse inclinado a pensar, sino en unos etnicos basados en criterion de linaje
3g . Aeste respecto convendrfa recordar c6mo al referirse Alvaro al martir cristlano
Crist6bal, por el que sentia una evidente simpatia, se vio en la necesidad sin em-
bargo de senalar su pertenencia a la etnia arabe 39 ; de modo que, en su imaginario
colectivo andalusi, el abrazo de la cat6lica fe cristiana no podia romper esas ba-
rreras 6tnicas que separaban a los hispanos de los invasores arabes . En sentido
contrario la adopci6n de la fe de Mahoma por los hispanos tampoco en opini6n de
esos mismos medios cristianos anulaba su condici6n hispana y eliminaba las fron-

31 . Cont Hisp ., 45 (= 55 ed . J .E L6PEZ PEREIRA) .
32 . Istd ., Hist Goth ., «De laude Hlspaniae> . Cf. S TEILLET, Des goths a la nation gotht-

9ve, 498 ss. ; R BARKAI, Crisuanos y musulmanes, 29 .
33 . Cont.Hisp , 43 y 45 entre otros; cf R . BARKAI, Crtstianos y musulmanes, 23 ss
34 . ALV., Vit .Eulog ., 12 ; mientras que en su Rescripao a Eulogto (ed J . GIL, Corpus

Scriptonim Muzarabicorum, 11, 366,56) meneiona el arabico dolo.
35 . EULOG ., Mem.Sanc ., 1,30 .
36 . EULOG , Mem.Sanc., fl,l,l .
37 . Et1LOG, Mem Sanc., 111,16.
38 . Habria que pensar especialmente en el use del 5rabe como vehiculo de transmisi6n

cultural e identidad 6tnica, en lugar del latfn . A este respecto debe tenerse en cuenta, ademas de
la crfaca conocida de Alvaro (Indiculus luminosus, 35), que los cristianos andalusies no parece
que se hubieran nunca autotttulado «mozarabes>> ; es m6s, et t6rmino musta rib, que significa
«arabizado» habrfa sido una denominaci6n peyoratlva inventada por los cristianos andalusfes
mds fanAticos contra aquellos cristianos arablzados cnticados por Alvaro : V. CANTARINo, The
Ninth Century Cordoban Mozarabs; did they really know Arabic?, citado por T.R GLICK, Cris-
tianos y musulmanes, 232 ; y R . HITCHOCK, aEl supuesto mozarabismo andaluz», en Actas I
Congreso de Historia deAndalucia . Andalucia Medieval, 1, C6rdoba, 1978, 149150, que recha-
za que el tdrmlno «mozArabe» haya podldo designar a la comunidad cristiana de al-Andalus .

39 . ALV, Vet.Eulog, 12 .
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teras 6tnicas queles separaban de los grupos islAmicos mayoritarios, arabes o be-
reberes . Asf para Eulogio el noble muladf sevillano que contrajo matrimonio con
una noble cristiana y engendr6 a la posterior martir Flora, serfa simplemente cali-
ficado de pagano (gentilis) 40. Ytambi6n gentilis es adjetivado por Eulogio el pa-
dre de las martires Nunilo y Alodia, sin duda hijas de un muladf y de una cristiana
de Barbastro (Huesca) 41 . Mismo calificatlvo que utiliz6 Alvaro para referirse a
los padres de la posterior martir Leocritia: de linaje noble pero no cristianos ni
arabes 42 .

Desde luego no podrfa extranar, sino todo to contrario, que estos sentimientos
de los hispano-cristianos andalusies hacia drabes y muladfes fueran tenidos, pero
en sentido contrario, por los segundos, respecto de aquellos y entre sf. En efecto,
Ron Barkai ha demostrado de modo convincente c6mo el historiador Ibn al-Quti-
ya -un noble muladf cordobes del siglo X (+977), que se decfa descendiente por
lfnea materna del rey godo Witiza- podrfa ser considerado como una especie de
portavoz de los grupos de nobles muladfes de su tiempo 43 . A este respecto la
an6cdota, antes recordada, del vivo dialogo mantenido entre su pariente el cristia-
no Artobas, hijo del rey Witiza, y el primer omeya andalusf tendrfa la Intenci6n de
conseguir un acercamtento con la nobleza cristiana andalusf, ademas de con la
aristocracia arabe. A los primeros les manifestarfa su com6n pertenencia a la pa-
tria hispana, a los segundos su lealtad polftica 44. Este mtsmoIbn al-Qutiya se se-
pararfa radicalmente del resto de los historiadores hispanomusulmanes de
aquellos siglos presentando una visi6n positiva de los grandes rebeldes muladfes
del siglo IX, Marwan al-Yahiquf y Omar ibn Hafsun . En opini6n del historiador
muladf ambos habrfan luchado por la libertad, rebelandose contra un gobierno in-
justo, mostrando virtudes tan apreciadas como la fidelidad a los acuerdos ypactos
y valor guerrero . Significativamente estos juicios se oponen totalmente a los del
posterior historiador hispanoarabe Ibn Hayyan ; quien, escribiendo ya en los infe-
lices anos de lafitna andalusf, llev6 a ver en los paotos ocasionales entre aquellos
rebeldes muladfes y los cristianos asturleoneses el fiel reflejo de la «asabiya (so-
lidaridad nacida de la comunidad tribal) de los muladfes y los infieles, y el aban-
dono de los arabes» 45 . Ibn Hayyan y otros escritores hispanoarabes del siglo X
mostrarfan tambien su desprecio y odio hacia los cristianos andalusfes, al mismo
tiempo que no dejaban de senalar la superioridad de los arabes y, to que es mas
significativo, el sentimiento de foraneidad de estos en las tierras hispanicas y su

40 . EULOG, Mem.Sanc., 11,8,3 La pertenencia a la nobleza de la pareja se deduce del ca-
lificativo de nobtles que Eulogio da a sus hijos La familia debfa tener un importante patrimo-
mo, to que le pudo haber ocasionado algun grave problema con el poder omeya, pues, al decir
de Eulogio, antes del nacimiento de Flora sus padres se habrian visto obligados a huir de sus ha-
ciendas (proprn loci) sevillanas por una raz6n desconocida para Eulogio, pero habrfan sido ca-
paces de encontrar refugio y segundad en una aldea pr6xima a C6rdoba.

41 . EULOG, Mem.Sanc., 11,7,2 . No parece 16gico que quien no fuera muladf diera a sus
hijas sendos nombres de raigambre g6tica (cf. M . PIEL - D KREMER, Hispano-gonsches Na-
menbuch, Heidelberg, 1976, 68 y 210)

42 . Alv., vu.Eulog, 13
43 . M a I FIERRO, «La obra hist6nca de lbn al-Qutiyya>>, en Al-Qantara, 10, 1989, 510 ss .
44 . R . BARKA], Cristianos y musulmaires, 66 ss.
45 . R . BARKAI, Cristianos y inusulmanes, 87-93, con todas las referencias textuales
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irreprimible nostalgia por Oriente . A este respecto puede resultar especialmen-
te interesante el testimonio de al-Razi (855-955). Pues, no obstante haber sido
este el historiador hispanoarabe que mayor interes y aprecio mostr6 por la his-
toria preislamica de al-Andalus, y de haber compuesto un famoso elogio de
Espana, que a veces se ha comparado con el de Isidoro 46, no dejb de mostrar
sus nostalgias orientales 47 . Sentimtentos que tambien se podrian observar en
el conocido elogio de al-Andalus escrito por el gran poeta hispanodrabe Ibn
Hazm, conocido tambien por su diatriba contra los bereberes, no obstante ser
estos tambien musulmanes 48 . Mismo sentimientoque se destila en unafamosa
poesfa atribuida al primer omeya andalusf, cuyo texto traducido no me resisto a
dear de exponer aqui :

En el centro de la ruzafa una palmera halle
creciendo en el pais de Occidente, lejos de la tierra de las palmeras
Dye: Como ya estos en el extranlero y vagabunda
y en prolongada separation de partentes y companeros
to desarrollaste en unit teerra en la que eres extraita,

yo me hallo al egual que to en el confin del pats fordneo.

,Ojald sean to regadio las nubes del alba en el extranjero
y abemdante lluvia nunca to falte 49

Pero si los hispanoarabes se consideraban en estos siglos como extranjeros en
tierras hispanas y vefan en cristianos y muladfes posibles enemigos de su domt-
nio, unidos por unit especial asabiya, es porque consideraban a 6stos dos aut6cto-
nos en esas mismas tierras . Por ello era 16gico que les pudieran otorgar un etnico
que senalase unit tal identificaci6n . La prueba de ello la tendrfamos en un texto
compilado, entre otras notictas andalusfes, por el enciclopelista del Califato abba-
sf Ibn Khurdadhbeh 50 amediados del siglo X, y en el que los habitantes de Cor-
doba son denominados sorprendentemente al-Isban, simple transcription al arabe
del termino «hispanos» 51 . Denomtnaci6n muy posiblemente recogtda por los ser-
vicios secretos dependientes del divan al-barid abbasf, que transmitirfa un dtnico
aplicable a la mayorfa de la poblaci6n cordobesa del momento: muladfes y cristia-

46. Ed por D CATALAN - M a S . DE ANDRES, Cromca del Moro Rasis, Madrid, 1974, 11-
12 Pero el elogio de Rasis es puramente fisico, no aludiendo para nada a los habitantes de esa
Espana .

47 . R BARKAI, Crtsttanos y musulmanes, 78-79.
48 E. GARCIA GOMEz, El collar de la paloma, tratado sobre el amor y los amantes, 3 .a

ed . Madrid, 1971 ; cf . R . BARKA1, Cristianos y musulmanes, 81 .
49 . Transmitida por al-Maqqari (Nafh a-tib, IV, Beirut, 1968, 54-55 ; utilizo la traducci6n

de R . BARKAI, op cit. nota 52) .
50. Cf. A . MIQUEL, La geographie lutmauie du rnonde nuisulmanjusqua'au milieu du lI

stecle, 2 .`' ed , Parfs-La Haya, 1973, pp . 87 y ss
51 . Ed en M . HAD1-SADOK, Description du Maghreb et de ('Europe au Ill-IX Siecle (ex-

traits), Argel, 1949, 10 .
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nos. Unos y otros se autodefinirian como hispanos, y asf sedan reconocidos por la
mlnorfa i£rabe 52 . Entendido asf el gentilicio al-Isban se explica que en su cat6logo
de los pueblos aut6ctonos de Occidente, puesto en boca del conquistador Muza
ibn Nuzayr, Ibn al-Qutiya menclone exclusivamente a vascos, hispanos (al-isban),
francos y romano-bizantinos (rumfes) 53 .

Ibn al-Qutiya se ufanaba de descender de la nobleza visigoda, en concreto de
la famllia del rey Witiza, aunque fuera por lfnea materna, hasta el punto de asumir
como laqab el apodode «e1 hijo de la goda» 54. Y ciertamente conocemosa varios
nobles muladfes o cristianos de la 6poca que utilizaban la nisba al-Quti; algunos
de los cuales tambien podrfa, o afirmaba, descender de la familia del rey Witiza 55,
Lo cual indicarfa tanto el prestlgio de la antigua nobleza vigidoda anterior a la in-
vasi6n, como el de la misma familia real de Eigca y Witiza. Aeste dltimo respecto
cabria recordar aquf la ir6nica referencia del lebaniego Beato a los muchos tole-
danos que en sus tiempos se decfan descendientes del rey Witiza, incluso carentes
de fortuna, para asf afirmar su abolengo regio 56. El witizanismo de nobles mula-
dfes y cristianos y el orgulloso goticismo de los descendientes del famoso Conde
D . Julian 57 podfan servir tambi6n para otros fines, ya senalados en el caso de Ibn
al-Quitiya : identificarse con aquellos grupos de la nobleza visigoda que habfan
colaborado bastante tempranamente con los invasores islamitas, haciendo asf va-

52 . Ibn Khurdadhbeh restringe claramente el genii Iicio a los habitantes que ya vivfan allf
antes de la invasi6n agarena, pues to relaciona con el pueblo del rey D . Rodrigo, y to fundamen-
ta en la procedencia de la ciudad de Ispahan, error que podrfa hacer referencia a la famosa eti-
mologfa isidoriana (Etymologiae, XIV, 4, 28) de Hispalo e Hispalis, que historiados
hispanoArabes como Rasis habrfan transformado en Ispano o Espan (D . Catalan-Ms S . DE AN-
DRtS, Cronica delMoro Rasis, LXXVII) . Desde luego carece de sentido y de pruebas restringir
el sentido de al-Isban a s61o los muladfes y a algunos cristianos, pero totalmente ambizados, tal
y como quiere M . Barcel6 (Els «Hispani» de Qurtuba a meitat del segle III, en Faventza, 3,
1981, 187-191), s61o fundamentado en prejuicios filoisl6micos y protercermundistas y anties-
panoles -iseg6n la muy personal idea que el autor fene de to espanol y de Espana! claro
est5-, 16gicos en un intelectual mallorqufn de ongen burguds o ideologfa marxista . Vid . infra
sobre la importancia del mantenimiento de una cultura latina entre los cristianos andalusies de
los siglos VIII-X

53 . Ibn al-Quitya (ed . J . RIBERA . 180-181) .
54 . Se decfa tataranieto de Sara, nieta de Witiza, casada en primeras nupcias con una ma-

wala omeya : vid . M.a L AVILA, La sociedad hispanoniusulmana alfinal del califato, Madrid,
1985, 154, n .° 820 No entro en el tema de la posible o imposible conciliaci6n de ]as dos tradi-
ciones hispanodrabes sobre el n6mero y los nombres de los hijos de Witiza (vid al respecto M
BARCEL6, oEl rei Akhila i els fills de Wititza- encara un altra recerca» , en Miscellanea Barcino-
nensia, 49, (1978), 66-74, que en nuestra opini6n desprecia en demasfa las hip6tesis de F. FER-
NAHDEZ Y GONZALEZ, «Los reyes Acosta y Elier» , en La Espana Moderna, 11, (1889), 93-101 ;
en todo caso un nombre latino como R6mulo para un hijo de Witiza no parece fdctlmente asu-
mible- D CLAUDE, Historisches Jahrbuch, 108, 1988, 340) .

55 . Los enumera M. BARCEL6, «Els "hispani" de Qunuba», 189.
56 . BEAT ., Epist. Elipand. (= PL, 96, col . 930)
57 Sobre la historicidad de 6ste vid L . A . GARCfA MORENO, «Ceuta y el estrecho de Gi-

braltar durante la antiguedad tardia (siglos V-VIII)», en E RiPOLL (ed ), Actas del Congreso in-
ternacional KEl Estrecho de GibraltarH . Ceuta, 1987, I, Madrid, 1988, 1113 ss .
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ler su antigua lealtad a sus antepasados damascenos ante el hodierno gobierno
omeya cordob6s 58 .

Por el contrario entre aquellos medios cristianos andalusies que en la segunda
mitad del siglo IX mostraron una mayor hostilidad hacia el gobiemo omeya, y que es
el que reflejan gentes como Eulogio y Alvaro, las referencias a los godos podfan ex-
citar menores intereses, sobre todo aquellas referentes a los 61timos soberanos, de una
u otra manera implicados con la invasion agarena 59. Y to cierto es que el apelativo
«godo» no sera utilizado por ninguno de ellos a la hora de senalar los origenes fami-
liares de ninguno de los nobles cristianos andalustes por ellos mencionados 6°. Es
mas, Eulogio no tenfa ningdn inconveniente en aceptar el termino Gothia para refe-
rirse a la que habfa sido la Septimania o Galia Narbonense visigoda 61 . No obstante
que este t6rmino, acunado en la Francia merovingia y nunca testimoniado en la lite-
ratura visigoda 62, supusiera una especie de negativa a considerar como tierra gdtica a
esa Hispania que el cordob6s consideraba su patria .

Sin embargo serfa un error pensarque los cristianos andalusfes de la 6poca tenfan
una visi6n negativa del pasado visigodo de su querida Espana. Quien lea los capftulos
dedicados a la Historia visigoda en la Cr6nica mozarabe del 754no podra encontrar
ninguna referencia claramente negativa de los reyes o nobleza visigodos, entendidos
de unaforma gen6rica. Incluso a la hora de narrar la desventurada invasion musulma-
na to 6nico que se considerara digno de mencionar sera la elogiable valentfa desple-
gada por el conde Teodomiro en su combatir al enemigo arabigo, al que habrfa
causado no pequena mortandad 63 . Pero tampoco nadie podra encontrar una identifi-
cacibn, ni siquiera evidente nostalgia, del anbnimo autor porel desaparecido Reinode
los godos 61. Para 6l el Reino godo era una cosa del pasado, con un final con fecha
concreta 65, por cuya p6rdida y sustitucibn por el yugo arabico no merecfa la pena la-
mentarse en exceso, pues en ultimo t6rmino habria sido la voluntad de Dios 66 ; en

58 Sobre la realidad de la colaboracibn de la familia de Egica-Wttiza al menos con la in-
vas1bn de Muza vid . L.A . GARCfA MORENO, «Los 61timos tiempos del Reino Vtstgodo», en Bo-
letin de la Real Academia de la Hestorea, 189; (1992), pp . 448 y ss

59 Fuera de la Crbnica Mozdrabe del 754 los umcos soberanos godos mencionados, y
de forma elogtosa, son Recadero y Sisebuto ; pues la neutra referencia a Ruderico de Alv.,
Epim, V1, 9 debe considerarse como espuria, al ser una glosa de interds cronografico afadida
en elmanuscnto por una mano posterior (vid J . Git ., Corpus screptorum, I, 201) .

60 . La excepcibn serfa ALV ., Carm ., IX, 146 con referenda al noble Leovigildo, pero
con una parttcularidad idiomatica (getice) llena de sentido -al igual que ALV ., Epist, XX- y
sobre la que hablaremos mss adelante .

61 . EULOG., Epist. Wiliesind, 7 .
62 Vid J . A MARAVALL, El concepto de Espaita en la Edad Media, 2 a ed ., Madrid

1964, pp 115 y ss , que se equivoca al pensar que la frase infra fines Gozie vel Hispanic pudiera
indicar una pertenencia a la pnmera de la zona septentrional de Cataluna, entre otras cosas de-
berfa tenerse en cuenta que en esta dpoca la conjunci6n vel tiene mss frecuentemente un valor
copulativo y no disyuntivo ; S . TEILLET, Des goths a la nation gothique, 420, n ° 362 .

63 . Cont Hisp ., 47 .
64 . Cf. R . BARKAI, Crtstianos y musulmanes, pp 28 y ss .
65 . Cont . Hisp ., 42
66 Cf. L SCHWENKOW, Kriasche Betrachtung der lateuusch geschrteberteli Quellen zur

Geschichte der Eroberung Spaniens durch die Araber, Dtss . Celle, 1894, 30.
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todo caso de la historia visigoda de Espana le habfan interesado en especial los
aconteclmientos y brillos de su Iglesia, y esta habfa logrado sobrevivir.

No muy diverso seria el pensamiento de los cordobeses eulogio o Alvaro. Para
Eulogio el Reino de los godos habfa sido una dpoca ciertamente feliz, caracterizada
por el florecimiento de la Iglesla y por la moderaci6n del gobierno . Pero un tal r6gi-
men y reino de los godos ya no existia, habfa sucumbido a sus propios pecados ama-
nos del brazo ejecutor de una etnia impia 67. Tambi6n para Alvaro la ruina y
desapancion del Reino godo eran una cosa cierta, y en la actualidad los godos se en-
contraban sometidos a la dominaci6n humillante de los arabes 68. Yparecerfa como si
un designio divino hubiera prefijado el desarrollo del poder de ambos pueblos, el
godo y el arabe, en un paralelismo asim6trico . Pues,como recordaba Eulogio, el na-
cirmento de Mahoma habfa sido contemporaneo de los gloriosos tiempos visigodos
de Isidoro y Sisebuto, caracterizados entre otras cosas por la construccibn de conoci-
das basilicas todavfa en pie 69 ; to que en cierto modo venfa a senalar esa supervivencia
de la Iglesia (visigoda), no obstante la destruccibn del poder politico godo.

Ciertamente pues, que estos cristianos andalusfes representados por gentes
como Eulogio y Alvaro no despreciaban al Reino godo . Es mas, sentfan nostalgia
de los buenos tlempos, y muy en especial para la Iglesla, que aqu6l habia supues-
to . Y sin duda que no consideraban a los godos un pueblo ajeno a la tierra de Es-
pana y la com6n patria de la Iglesia catolica, como era el caso de la cruel e impia
raza de los arabes . Es mas, podfan valorar y mucho las virtudes que una tradicibn
literaria cltisica manipuladamente recogida por Isidoro de Sevilla predicaba de los
antiguos godos, mcluso antes de su conversi6n al Catolicismo y de su ingreso en
Espana . Hasta podfan sentirse explfcitamente herederos de los mismos y, por tan-
to, poseedores de esas mismas virtudes . Y a este respecto pueden ser especialmen-
te significativas las despectivas palabras de amenaza que Alvaro dirigiera al
franco Bado, convertido al Judalsmo con el nombre de Eleazar yquehabfa venido
a predicar a las Espanas. Reasumiendo la antigua bateria de la superioridad goda
sobre los francos, bien construida por Isidoro de Sevilla y Julian de Toledo 70, Al-
varo disuade a su adversario de enfrentarse a 61, pues como godo encarnaba las
virtudes de insostenible impetu militar que habfan cantado Virgilio y Lucano, e
Isidoro ya habfa recogido 71 . Autoidentificacion como godo de Alvaro que no de-

67 . EULOG , Mem Sanc., 1,30 ; Doc Mart, 28 . El florecimiento de la Iglesia bajo el go-
bierno de los godos se concretaba en dos cosas que entonces se echaban en falta : la conside-
ractbn hacia los sacerdotes (contra- EULGG , Ment.Sanc ., 1,21), y la construcc16n de Iglesias
(contra : ibid., 111,3)

68 ALV, Indiculus, 21 .

69 . ELOG ., Apol , 16, que concretamente se refiere a la iglesia de Santa Leocadia de To-
ledo (cosa ciertamente conocida por ISIS, Chron ., 415) y de San Eufrasio (uno de los llamados
Varones Apost6lios) en lhturgo .

70 Vid. H . MESSMER, Hispama-Idee, 91 ss ; HA. DIESNER, Isrdor vorl Sevilla and das
westgonsche-Spanien (= Abhand . sachs . Akademie d Wiss . z Leipzig, Ph.-hist KI . 67,3), Ber-
lfn, 1977, 32 ss . y 46 y 61 ss ; y S . TEILLET, Des goths a la nation gothique, 477 ss . y 628 ss

71 . ALV., Eptst ., 20 . Cf. ISID, Hist Goth ., 67 y 69 ; Etym , IX,2,89 . Por supuesto que todo
ello se basaba en la identificacidn de los godos con los antiguos getae, to que no dejaba de tener
sus implicaciones para el imaginario 6tnico de estos cristianos andalusfes, sobre ello volvere-
mos a hablar m6s adelante .
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jarfa de tener todavia una mayor significaci6n si realmente este clerigo descendie-
ra de judfos coversos 72.

Ciertamente que en los escritos de los cristianos cordobeses de la segunda
mitad del siglo IX no hay menci6n alguna de una posible esperanza de restau-
raci6n del Reino godo . Ni tampoco se atisba en ellos la idea de que el Reino
asturiano de aquel tiempo pudiera encarnar tales ideales de restauraci6n neo-
g6tica, y ni siquiera ayudar asus hermanos cristianos del Estado omeya. Apesar
de que aquellos anos fueron los de los grandes 6xitos militates de Alfonso III el
Magno (866-910) 73, promotor de una activa propaganda neogoticista tan cla-
ramente representada en las Cr6nicas del llamado ciclo de Alfonso 11171 . Mas
la verdad es que Asturias, como ya vimos, no aparece casi mencionada en tales
escritos .

Sin embargo esta evidencia negativa no tendria que set prueba de que en tales
ambientes no se manejasen ideas como las mencionadas. En primer lugar no de-
berfamos pot mas tiempo segutr negando la falta de inter6s y repercusion de las
primeras victorias de la cristiandad astur sobre el Islam entre los cristianos meri-
dionales del momento. En un reciente trabajo creemos haber demostrado c6mo la
victoria que tradicionalmente se conoce como de Covadonga, hacia el 737, fue co-
nocida de inmediato pot esos medios cristianos andalusfes . Y concretamente el
an6nimo clerigo autor de la Cr6nica Mozarabe del 754 la habrfa festejado y salu-
dado como una victoria de cristianos, sin mas calificativo 6tnico ni regional, y
conseguida gracias a la Dei potentia, al que habrfan invocado aquellos . La dife-
rencia entre el ejercito que sali6 de C6rdoba y el que volvi6 del norte sin duda de-
bi6 impactar a los cristianos de la ciudad de igual manera que, sabemos, to hizo a
este an6nimo clerigo 75.

Algo mas de un siglo despu6s circulaban profecfas diversas sobre el pr6ximo
fin de la dominaci6n islamica . Ciertamente Alvaro no deseaba prestar en el 854
mucho credito a mas de una profecfa que circulaba en medios judfos andalusfes,
segun la cual la Era mesidnica para Israel habrfa de comenzar en la fatfdica fecha

72 . Tal linaje se ha basado en afitmaciones hechas pot el propio Alvaro en su controversia
con Eleazar (ALV ., Eptst, XVIII, 4 y 5)' E ASHTOR, The Jews ofMoslem Spain, Filadelfia, 1973, 74 .
Ciertamente el nombre Alvaro es de origen g6tico (J M . PIEL - D KREMER, Hispano-goasches Na-
menbuch, Heidelberg, 1976, 69), pot to que se podria hablar de un linaje hibrido . Por otro lado AI-
varo en su controversia con Eleazar se esfuerza en mostrar un Israel espiritual, en el que se mcluyen
todos aquellos que creyeron en Jes6s como el Mesfas prometido, y distingue cutdadosamente entre
judfo, pot un lado, y hebreo e israelita pot otro, renegdndo explicitamente del cahficativo de Judio
En fin, Isid ., Hist.Coth , 66 senalaba que losgodos procedfan de Magog, hpo deJafe, to que les apar-
taba del resto de las genies germ5nicas (cf H -J . DIESNER, /sidor von Sevilla, 61 ss .)

73 . Vid . en general L A GARCfA MORENO, en M. TuN6N (ed .), Historia de Espana, 11,
Barcelona, 1981, 428-431 .

74 . Cf. M C. DIAZ y DfAz, De Isidoro al siglo X1, Barcelona, 1976, 216-229, J . GIL,
Cronicas Asturianas, 65-71 ; y G . MARTIN, «La chute du Royaume visigothique d'Espagne
dans 1'historiographie chr6tienne des VIII et IX siecles» , en Calners de linguistique Hispanique
Medievale, 9, 1984,221-233 .

75 . Cont Hisp, 66 (= ed . J .E . L6PEZ PEREIRA, 81) ; sin duda el autor de la cr6nica deb16
presencia en C6rdoba la salida y vuelta del ejdrctto, pues de otra forma no se explica la pmci-
si6n (cf. L A . GARCIA MORENO, «Covadonga . Realidad y leyenda», en prensa)
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del 868 76. Sin embargo su amigo Eulogio no desminti6 en absoluto la verosimilitud
de la profecfa apocalfptica que en el 852 difundieron entre los cristianos y musulma-
nes de Granada dos monjes eunucos, Rogelio yServiodeo, que afirmaban la proxtmi-
dad del Reino celestial para los fieles y el fuego eterno para los infieles 77. Pudiera no
ser un mero accidente el que el segundo de estos monjes, Serviodeo, que posiblemen-
te llevara la voz cantante 78, hubiera llegado hacfa poco procedente de Oriente 79. Pues
da la casualidad que hacia el 880 se conocfa en Asturias un texto profetico adscrito a
Ezequiel que afirmaba la destrucci6n del poder islamico en la peninsula y la restaura-
ci6n del Reino de los godos en el curso del ano 883-884. El texto, que se conoce con
el nombre de Cr6nica Prof6fca, se habria acomodadoalos intereses de la Monarqufa
asturiana del momento pero a partir de un prototipo de indudable procedencia anda-
lusf, pudiendo haber sido transmittdo a los ambientes clericales nortenos por monjes
moziirabes junto con otros textos relativos a la historia de al-Andalus 80. Sin em-
bargo no parece probable que hubieran sido los cristianos andalusfes los invento-
res de la profecfa basica ; pues, como muy acertadamente ha sefialado Juan Gil,
tanto la referencia a la lucha escatol6gica de Gog como el c6mputo de 170 anos
de dominio islamico apuntan a un origen en la cristiandad del Mediterraneo orien-
tal 81 . Dado que no es posible pensar en la puesta en circulaci6n de una profe-
cia con mucha anterioridad al supuesto cumplimiento de la misma cabe pensar
que la llegada de la versi6n prtmitiva a la Peninsula Ib6rica no serfa anterior a
medtados del siglo IX 82, por to que podrfa suponerse que alguien como este
Serviodeo hubiera sido su transmisor 83.

76 . ALV., Indiculus, 21 ; Epist ., XVI . Cf. J . GIL, «Judfos y cristianos en Hispama (s . VIII
y IX)» , en Hispania Sacra, 31, 1978-1979, 32-50 .

77 . EULOG., Mem Sanc., 11,13,1 .
78 . Serviodeo era joven, rmentras que Rogelio en aquel momento ya era muy viejo, y no

se explica bien que hubiera esperado tanto a su epifanfa prof6tica salvo que 6sta proviniera de
su joven companero.

79 . Eulogio dice concretamente ante paucos annos ab ornentis partibus ultra marea. . .pe-
regrinus accessu. Su nombre, que parece una corrupc16n por Servus Det obliga a pensarle on-
gmario de una comunidad cristiana latmoparlante, que para que se pudiera considerar oriental
en el Andalus de la 6poca no podrfa set ubtcada mss que en el norte de Africa .

80 . Edici6n dltima por J . GIL, Cronicas Asturtanas, 185-188 (§ XVIII,8-XIX) . Cf. M.C.
DfAz y DfAZ, De Isidoro al siglo XI, 226 ss

81 . J GIL, aJudfos y cnstianos en Hispania (s . VIII y IX))>, 57 ss .
82. Indudablemente la pro fecfa en su redacc16n actual tiene una exclusiva referencia 11ispi;nu-

ca-el cAlculo delos 170 anos de dominaci6n de Ismael a partirde la invas16n agarenade Espana-
y una localizaci6n africana VinesLibie), que malamente se tratarfa luego de acomodar a la topograffa
mss omenos legendana de la batalla de Covadonga (in Lebana, vid. L.A . GARCIA MORENo, «Cova-
donga Realidad y leyenda», en prensa) . Si se tomara como principio del cAlculo una fecha que fuera
sigmficativa para la dominaci6n musulmana del Magreb ciertamente ]as m6s apropiadas serian ]as
del 670, datade la gran expedici6n de Uqba que llev6 a la fundaci6n de la plaza fuerte y ciudad santa
islhmica de Qairudn, o la de la cafda de Cartago en poder islamico en el 695 ; to cual situarfa la crea-
ci6n de la profecfa en tierras afncanas entre el 835-860 aproximadamente, fechas muy apropiadas
para que la recogiera una persona como Serviodeo poco antes de su llegada a tierras granadinas .

83 . Desde luego este Serviodeo no serfa el umco religioso oriental en ambar entonces a Espana, el
nusmo Eulogio (Meet Sanc , 11,10) menciona a un Jorge de Palestina, luego martir De todas formas el
muy probable origen afdcano de Serviodeo (vid . supra, nota 79) le convierte en mejorcandidato.
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Se ha notado, y con raz6n, que la restauraci6n g6tica que propugna esta llamada
Cr6nica Profetica tiene profundas diferencias semdnticas con las expuestas en el resto
de las cr6nicas del ciclo de Alfonso III 84. En aquella no se trata de una restauraci6n
g6tica exclusivamente por via de un linaje real ; to que se restablece es, simple y lla-
namente, el dominio de los godos, en plural, yno sobre Asturias sino sobre Hispania .
Es decir, se afirma que to que fue destruido fue la dominaci6n (regnum) pero no el
pueblo de los godos (gens gothorum), que segue subsistiendo en una comuni6n total
con una patria, Espana. Todo ello concepciones e identificaciones 6tnicas y territoria-
les que nos remiten al imaginario colectivo de esos cristianos cordobeses del siglo IX
representados por las obras de Eulogio y Alvaro.

Pero estos grupos de cristianos andalusfes estaban liderados por gentes de letras .
Por tanto la transmisi6n y la reproducci6n de un cal imaginario colectivo tenian que
basarse en la cultura escrita, tae y como ya tuvimos ocasi6n de seilalar al analizar el
epitafio del beatiense Juan. Conocer las lecturas y la composici6n de las bibliotecas
de estas gentes es asunto que se puede analizar a partir de indicios varics ; en pane se
ha hecho y tampoco puede ser nuestro objetivo en este momento 85 . Pero puede ser
particulatmente instructivo fijarse por un momento en el famoso mventario de to que
todos los sfntomas indican se trataba de una biblioteca cordobesa en el ano 882;
tae vez la que existfa en el importante centro educativo anexo a la basilica martirial
de San Zoilo, del que fue alumno Eulogio 86 . Pues bien, ademas de los imprescin-
dibles c6dices biblicos, litdrgicos, can6nicos y de rudimentos de lexicologfa y
Ciencias exactas destacan la importancia de las obras po6ticas, en la mejor tradi-
ci6n de la ensenanza ret6rica de las escuelas eclesiasticas visigodas del siglo VII,
de los Padres hispanovisigodos y un corpus historiogrdfico. La composici6n de
este 61timo puede ser especialmente instructiva a la hora de saber que conciencia
hist6rica asumfan. Y dicho conjunto historiografico estaba constituido por varios li-
bros de Orosio, otros tantos de Storia eglesiastica 87, y el libro Cronicorum beati
Isldori. Si dejamos a un ]ado la «Historia Eclesiastica» los otros dos constitufan la
espina dorsal de la memoria hist6rica laica de dichos cristtanos andalusfes, hasta
el punto que en muchos casos podfan constituir un 6nico codex hist6rico $$ . La

84 G . MARTEN, <<La chute du Royaume visigothique d'Espagne», 224-227 .
85 . Vid . de momento J . FONTAINE, <<La literatura mozarabe <<Extremadura>> de la latin}-

dad cristiana antigua», en A rte y cultura tnozdrabe, Toledo, 1979, 106 ss
86. Ed y comentario en J. GIL, Corpus Scrtptorum Muzarabicoriun, 11, 707-708 La lo-

calizaci6n quedarfa asegurada sI la automenci6n del f. 6v correspondiera realmente al Eulogio
mArtir, to que parece hacer verosfmil la mtsma presencia en el caologo de <La ciudad de Dlos»
de S . Agustfn y la obra po6tica de Adhelmo, que sabemos Euloglo trajo de Navarra. Cf . A. Mt-
LLARES, Los c6deces vtsig6ncos de la Catedral Toledana, Madrid, 1935, 52 ss , aunque todavfa
muestra reticencias M C DfAz y DiAz, De Istdoro al stglo XI, 67 y nota 28 (pero contra : J FON-
TAINE, <<La literatura mozArabe», 107 nota 3).

87 . Que serfa la versi6n latina de la o istoria eclesiastica» de Eusebio de Cesarea hecha
por Rufmo de Aquileya, que aparece ademAs varias veces cicada por Alvaro y Eulogio (vid . J.
GIL, Corpus Screptorum Muzarabtcorum, 11, 727).

88 . Testimonio de ello serfan- 1) la famosa traducl6n al 5rabe, realizada en C6rdoba, de
un Orosio mterpolado y continuado con la htstona de la Espana vlsigoda hasta la invasi6n 5rabe
a base de Isidoro de Sevilla y sus continuadores (vid . G . LEvt DELLA VIDA, <<La traduzione araba
delle Storie dI Orosio» , en AI-Andalus, 19, 1954, 267 ss ) ; 2) el famos6 c6dice Rotense (Acad .
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condensaci6n de la historia previsigoda en Orosio cumplfa bien con dos objetivos: vi-
si6n cristiana de la historia cltisica y engarzar en el gran plan divino de la cristianiza-
ci6n del Orbe las invasiones barbaras y, por Canto, la instauraci6 del Reino godo en ]as
Espanas. Atraves de este trfptico historiografico sin duda que los cristianos andalusfes
reforzaban sus identificaciones 6tnicas como christicolae, htspani y gothi/getae.

Cultura latina y escrita no era una exclusiva de la elite eclesiastica de estos
cristianos . Tambi6n habfa nobles laicos que tenfan aprecio por los libros, que se
preocupaban igual que el presbftero Eulogio por buscar nuevos c6dices para enri-
quecer su propia biblioteca o donarlos a las de algdn centro religioso y educativo
importante . Ejemplo de to primero serfa la importante biblioteca del poderoso no-
ble cristiano Leovigildo 89 ; de to segundo el conde Adulfo, que reforz6 con sus do-
naciones la biblloteca de la basflica-monasterio cordobesa de San Acisclo 9° .
Estos datos, en el fondo no tan escasos 91, obligarfan nuevamente a matizar la re-
alidad de las lamentaciones, ya citadas, de Alvaro por el abandono del latfn en be-
neftcio del arabe por parte de los ,16venes cristianos cordobeses de su 6poca .
Ciertamente que no se podrfa negar que los principales miembros de la comuni-
dad cristiana andalusf del siglo IX conocfan la lengua arabe. Era esta la lengua de
la Administraci6n ydel poder, y su conocimiento era necesario si se querfa ocupar
puestos de gobierno en el Estado omeya. Sin embargo tenemos serias dudas tanto
de to extendido de su conocimiento entre los cristianos andalusfes como de to pro-
fundo de su dominio por pane de quienes la conocfan . Un indicio de ello serfa la
misma insistencia de Eulogio en senalar el conocimiento de la lengua arabe por
parte de algunos crtstianos, practicamente todos ellos de noble origen, como si
fuera una cosa poco usual entre los cristtanos de la 6poca 92. Ademas no parece
que en la mayorfa de los casos este conocimiento del arabe tuviera otro objetivo
distinto que el instrumental, de comunlcaci6n . S61o en un caso Eulogio se refiere
a un conoctmiento literario del arabe, el que tenfa el joven Aurelio ; pero curiosa-
mente 6ste se trataba del hijo de un noble muladf . Tambi6n se ha senalado que en-
tre los mozdrabes emigrados aLe6n en los siglo IX y X mtentras que la mayorfa
de los varones tienen un nombre arabico sus mujeres invariablemente to ttenen la-
tino-g6tico, to que parecerfa prueba de una comunidad en la que los hombres se-
rfan bilingues, conociendo el Arabe por razones prdcticas, y la mujeres monolingues

de la Htstoria 78) que a los libros oroslanos anadfa las Historias y Cr6nmca de Isidoro contmua-
das con ]as del clclo de Alfonso III y otras obras menores m6s recientes, que en sus pnmeras
porciones parece derivar de un manuscrito de procedencia mozdrabe (M.C. DfAz y DfAz, Libros
y librerias en la Rioja altomedieval, Logroiio, 1979, 32-37) .

89 . Alv, Carm ., IX Este Leoviglldo se ufanaba de su etnia getica (tbid, v. 146), y posi-
blemente deba tdenti6carse con el noble que, con su influencta sobre el emir Muhammad, ayu-
d6 al franco Usuardo en su viaje del 858 por al-Andalus en busca de rellquias (Acta Sanctorurn,
Jul t VI, 462, cf. B GAIFFIER, «Les notices hispaniques dans le martyrologe d'Usuard» , en
Analecta Bollandiana, 55, 1937, 269), vid J . GIL, Corpus scriptorum, 11, 667

90 . CIPRIAN, Epigram., I (ed . J. GIL, Corpus scriptoruin, 11, 685)
91 . Debe tenerse en cuenta que para la Espaiia vislgoda s61o tenemos un ejemplo de bi-

blioteca propiedad de un magnate laico, la del conde toledano Lorenzo en la primera mitad del
siglo VII (BRAULIO, Epist ., 26 ; cf. M.C. Dint y DIAZ, De Isidoro al siglo Xl, 29) .

92 . EULOG ., Mem Sanc., praef 2 (Isaac); 11,1 (Perfecto) ; 11,2 (Isaac), 11,10,1 (Aurelio), y
11, 12 (Emila y Jeremfas) .
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del romance 93 . Y no hate falta recordar la iportancia decisiva de la lengua de la
madre para determinar la prevalencia linguistica de los hijos. En fin, no podrfa-
mos olvidar las lamentaciones del genea6logo arabe Aljoxamf, que se lamentaba
de c6mo en ttempos de Abderrahman III habfa cnstianos poderosos, incluso casa-
dos con musulmanas, que s61o sabfan romance 94.

Continuidad de usos culturales y literarios entre estos nobles cristianos anda-
lusfes del siglo IX y sus antepasados de tiempos visigodos que tambi6n se testi-
moniarfa por otras Was . Entre ]as cuales no serfa la menos importante la de la
existencia de monasterios familiares y/o d6plices, como aquel cordob6s de Taba-
nos, y la retirada a los mismos de matrimonios de edad madura o de personas que
por uno u otro motivo habian abandonado tareas de gobierno 95 ; prActicas que ex-
plicarian bastantes de los motivos de la erupci6n del movimiento de los mdrtires
voluntarios de la C6rdoba del slglo IX 96. Continuidad tambien en la oblaci6n por
]as famillas nobles de alguno de sus hijos a una instituci6n basilical o monastica
desde su mas tierna Infancia, como seria el caso de Eulogio. y que tanta importan-
cia tenfa para la reproducci6n de attitudes mentales y culturales, y el control de la
Iglesia por pane de dichas familias 97 .

Otra continuidad cultural visigoda y tardoantigua, y de honda significaci6n
sociopolitica, por pane de estos nobles cristianos cordobeses del siglo IX seria el
orgullo exclusivista por su patria chica, C6rdoba 98. Testimonio evidente de un tal
patriotismo es la frase con la que Eulogio vino a encuadrar cronol6gica, politica y
geogrAficamente el comienzo de la nueva Era martirial de la cristiandad hispana :

.en el consulado vigesimo noveno de Abdermhman, en cuyos tiempos la na-
cl6n de los drabes, elevada en nquezas y dlgmdad en las Espailas, ocup6 case toda
Iberia con sus gravosos prrvilegios, pero a C6rdoba -que en otro tiempo se decfa
Patricia, ahora llamada Ciudad real en raz6n de su propia resldencla- levant6 a to
mss alto, elev6 en honores, ensanch6 en gloria, le amonton6 riquezas y el flujo de
todo tipo de delicadezas del Mundo, hasta mds ally de to que sea permltldo creer y

93 Cf. T F. GLICK, Cristtanos y musulmanes, 232 ss .
94 ALIOXAmi, Htstoria de losjueces de Cdrdoba, (tmd . an6nima al castellano), C6rdo-

ba, 1985, 247 .
95 Tales serfan los casos de Isabel y Jeremfas (EULOG., Mem Sanc., 11,2 y 111, 10,2), o los

de Isaac y Arglmiro (ebd, 11,2 y 111,16), que recuerdan un canto al del vtslgodo Eladio de prin-
cipios del siglo VII (L.A . GARCfA MORENO, Prosopografia del Remo visigodo de Toledo, Sala-
manca, 1974, n .° 245) Sobre este tlpo de monastenos vld J . ORLANDIS, Estudlos sabre
utstttuctones monasttcas medtevales, Pamplona, 1971, 127-204 y 219-378 .

96 K B WOLF, Christian Martyrs to Muslim Spain, 107 ss
97 . ALV ., Vet. Eulog , 2, Eulogio contaba con otros tres hermanos varones -Alvaro, Isido-

ro y Jose-, que habrfan sldo destmados a poslclones de poder mss laicas (vid . EULOG , Epist. W1-
loesind, 8) . Sobre la oblaci6n de niilos a tales instituciones en tiempos vlsigodos cf . J .
ORLANDIS, Estudtos sabre tnstituciones mondsttcas medtevales, 53-68 y 205-214 .

98 . Para los antecedentes hispanos vld J . FONTAINE, Etudes sur la poeste lattne tardive
d'Ausone a Prudence, Parfs, 1980, 303 ss . ; R COLLINS, en E . JAMES (ed .), Visigothic Spain
Nest, Approaches, Oxford, 1980, 192 ss . para M6rlda, y L A . GARCIA MORENO, La Andalucfa
de Isldoro de Sevllla, en Actas del Il Congreso de Hestoria de Andalucia, Cordoba, 1991 Hts-
toria Antigua, C6rdoba, 1994, 557-579, para Sevilla y C6rdoba .
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decir, agrand6 con tanta vehemencia como para dejar atras a los demds reyes de su lina-
Je en todo tipo de pompa del siglo, superarlos y vencerlos, en tanto que golpease hasta
la muerte a la lglesia de los ortodoxos, que gemfa bajo su yugo pesadfsimo» 99

Serfa difcil negar que tan altisonante frase tiene clarfsimas reminiscencias,
que en absoluto se pueden considerar casuales, del famoso treno por C6rdoba que
entonara un siglo antes el an6nimo autor de la Cr6nica mozarabe del 754 1e°. Aun-
que ciertamente existen diferencias entre uno y otro recuerdo de C6rdoba. En el
754destaca el lamento por to pesado y brutal del gobierno islamico, sobre Espana
y la misma C6rdoba; y el 6nico recuerdo positivo, que va s61o para C6rdoba,
es hacta el pasado visigodo de la ciudad . Eulogio no silencia la brutalidad e
iniquidad del gobierno omeya, pero no quiere ocultar que este era sumamente
beneficioso para su ciudad, a pesar de que eso contrastaba con la esclavitud de
la Iglesia. Entre uno y otro escrito habfa pasado un siglo pregnante de aconte-
cimientos, y si en el 754 todavfa se podfan recordar ]as delicias aportadas a
C6rdoba por el gobierno de los godos, cien anos despuds s61o tenfa ya sentido
reconocer que 6stas aflufan por obra del gobierno omeya. Pero por encima de
estas diferencias destacan las similitudes entre una y otra frase. Y 6stas no s61o
son formales, pues que la estructura de los dos pasajes es semejante, contrapo-
ni6ndose la infelicidad general de Espana bajo el nuevo dominio musulman a
la situaci6n en cierto modo de privilegio de C6rdoba. Pero de mas calado es
queen ambas se insista, con un empeno lleno de significado, como veremos des-
puds, en el apelativo de Patricia que habfa ostentado la ciudad en tiempos de
los godos 1°t, y relacionaban tal denominaci6n por el hecho de residir en la ciu-
dad personas que, 16gicamente, merecfan tal apelativo t°2 ; aunque tambien en-
tre ambas habfa al respecto diferencias de matiz nada desdeflables . El an6nimo
historiador en cierto modo relacionaba tal calificativo con la primacfa que ha-
bfa ostentado C6rdoba respecto de todas sus ciudades vecinas t°3. Eulogio, por
su parte, recale6 todavfa mas la p6rdida de tal apelativo de Patricia, hecho que
se contraponfa al nuevo de urbs regia a consecuencia de residir en ella el Emir,
de modo tal que se venia a decir que C6rdoba habfa trucado el ser morada de
patncios por serlo del soberano . Y por este cambio no cabe duda que tanto a
mediados del siglo VIII como en mitad del IX algunos cristianos cordobeses
sentfan una clara nostalgia.

99 . EULOG., Mem.Sanc., 11,1,1 .
100. Cont.Hisp ., 45 (=ed . J E. L6pez Pereira, 54)
101 . La Cr6nica del 754 insiste en este apelativo una vez mas en §64 .
102 . En Cont.Hisp., 54 se dice in sede. . .Patricia
103 . Sinceramente esta afirmaci6n, que no podfa mAs que apuntar cruelmente a Sevilla,

para aquellos tiempos era una exageraci6n falsa que podria ser motivo suficiente para conside-
rar cordob6s al autor de la cr6nica, como en su dia quiso Tailhan (vid . contra J.E . L6PEZ PEREi-
RA, Estudio critico sobre la Cronica MoMrabe de 754, Zaragoza, 1980, 13-16, en mi opini6n
sin fundamento suficiente : una cosa es que el autor fuera amigo personal de la familia de Teo-
domiro -lo que considero cierto : ef. L.A . GARCiA MORENO, «Los 616mos tiempos» , 456- y
otra cosa negar que vivi6 en C6rdoba muchos anos -asfvid supra nota 75- y tenfa una espe-
cialfsima predilecci6n por esta ciudad
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Pero si a mediados del siglo IX algunos se podfan preguntar razonablemente
que C6rdoba de patricia se habfa convertido en regia en raz6n de sus principales
habitantes en el siglo, habfa otros primeros cives cordobeses que seguian siendo
los mismos desde antes de los godos inclusive. En el epigrama que el arcipreste
cordob6s Cipriano escribi6 hacia finales del siglo IX a petici6n de Fernando en
honor de la donaci6n que su padre, el conde Adulfo, habfa hecho a la biblioteca de
la basilica monasterial de San Acisclo, cant6 c6mo 6ste oen C6rdoba persiste re-
cluido en el templo a 6l consagrado en su calidad de vernaculo patrono» 1°4. Ra-
zones tenfan los cristianos cordobeses de aquellos tiempos para considerar su
particular patrono a tan notable ciudadano celeste, y hacer todo to posible porque
continuara recluido en su basflica . Porque to cierto es que en los tres aconteci-
mientos militares mas importantes de la historia cordobesa entre los siglos V a X
San Acisclo estuvo de por medioy libr6 a sus orgullosos grupos dirigentes locales
de to que pudo haber sido una penosa derrota: en el 551 ante el rey godo Agila, en
el 584 ante Leovigildo, y en el 711 ante las tropas invasoras musulmanas de Mu-
galth .

Las 61timas noticias que tenemos de C6rdoba bajo el dominio de los empera-
dores romanos se refiere a los orfgenes de la querella priscilianista en el seno de
su Iglesia en los ahos setenta del siglo IV 1°5 . Desde entonces no tenemos mas da-
tos hasta a mediados del siglo VI, cuando se nos habla de una C6rdoba inde-
pendiente de cualquier poder externo, gobernada por su aristocracia local. LC6mo
se habfa llegado a esta situaci6n?

La dominaci6n vistgoda sobre la Peninsula Iberica en los primeros decenios
del siglo VI se bas6 en el control militar de un gran corredor que iba de Barcelona
hasta Sevilla, pasando por Toledo y Merida . Sin embargo era evidente que si se
querfa controlar de forma plena ]as tierras de la Andalucfa occidental ytener libres
las comunicaciones con el valle del Tajo no convenfa dejar a un lado por mucho
tlempo aC6rdoba, por mas que esta constituyera un enclave bien protegido por las
sierras que la rodeaban . El pleno dominio visigodo sobre Sevilla y la Baja Anda-
lucia debfa estar conseguido plenamente en tiempos del rey Teudis (534-548), es-
poleado por el temor al avarice bizantino en el Maghreb; aunque sus comienzos
datarfan de los 6ltimos decenios del siglo anterior lob. Sin embargoC6rdoba debia
gozar todavfa de una cierta posici6n independiente. El peligro de la existencia de
un tal foco de inestabilidad debi6 ser comprendido por el nuevo rey Agila (549-
554) . Sin embargo su ataque contra la independiente C6rdoba le fue funesto: de-

104 CYPRIAN, Eptgr, I, 15-16.
105 . V(d H. CHADWICK, Prisciliano de Avila (trad . del inglds), Madrid, 1978, 32, J . F.

RODRfGUEz NEILA, Historia de C6rdoba . Del amanecerprehest6rico al ocaso visigodo, C6rdo-
ba, 1988, 511 ss .

106 Vid . L . A . GARCfA MORENO, «Andalucfa durance la Antiguedad Tardfa (SS V-VII) .
Aspectos socioecon6micos», en Actar del I Congreso de Historca de Andalucla, 1, C6rdoba,
1978, 300 ss ; 1D ., «Vandalos, Visigodos y Bizantinos en Granada> , en N . MARIN (ed .), In Me-
inoriam Agustin Diaz Toledo, Granada-Almerfa, 1985, 129-133 ; ID , «M6rida y el remo visigo-
do de Tolosa (418-507)», en Homenaje a Saenz de Buritaga, Badajoz, 1982, 229 ss ; por su parte A .
BLANCO, Historia de Sevilla, I,1, Sevllla, 1976, 182 todavfa mantiene la visi6n tradicional de que el
poder godo en Sevilla tan s61o datarfa de tiempos de Teud(s (lo que, sin citarle, se basa en las opinio-
nes muy difundidas de R ABADAL, Dels Visigots als Catalans, I, Barcelona, 1969, 55 ss ).
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rrotado ante las puertas de la ciudad perdi6 a su hijo y a su tesoro ; no mucho des-
pues habrfa de sucumbtr aUna conjura de sus nobles, que optaron por unirse al re-
belde Atanagildo, que contaba con el apoyo de un cuerpo expedicionario
bizantino recien enviado al calor de la discordia goda . Unos setenta anos despues
Isidoro de Sevilla se harfa eco de una leyenda local: el final de Agila habrfa sido
un iudicium Dei ante el sacrilegio que 6ste habfa cometido en la iglesla y sepulcro
del mdrtir Acisclo 107 . La Victoria sobre Agila di6 a C6rdoba unos anos de inde-
pendencia frente a cualquier poder extranjero . Conquistada Una primera vez por Leo-
vigildo en el 572 t°8, y una segunda y definitiva vez en el 584, tras haberse convertido
C6rdoba en 61timo baluarte meridlonal del rebelde Hennengildo. Esta vez Hermene-
gildo, abandonado de sus apoyos bizantinos, habrfa optado por entregar C6rdoba
sin combatir ; el lugar del acuerdo, sin duda ventajoso para la ciudad, una vez mss
fue la basilica extramuros de San Aclsclo, convertida en fortfn tog.

~Cuales eran las raices y las bases de esta experiencia aut6noma e inde-
pendtente en el coraz6n de ]as actuales tierras andaluzas? Aunque ha habido quien
ha interpretado la independencta cordobesa frente al Reino visigodo en estos anos
porque la ciudad b6tica formase parte de la provincia bizantina de Spania, consti-
tuida en el 554, la verdad es que las fuentes en absoluto apoyan tal vlst6n II°. Por
el contrario la rebeldfa cordobesa se presenta ahora como un movimlento autono-
mista frente a todo poder central: bien fuese el visigodo de Toledo, o Sevilla, o el
bizantino de Cartagena y la costa andaluza . Independentismo cordob6s que sin
duda se basaba en el poder e influencia social y econ6mica de la aristocracia fun-
diaria local. Para conseguir esto dicha nobleza cordobesa contaba con la protec-
ci6n de las murallas romanas de la ciudad 111 y de IDS Santos martires cordobeses,

107. ISID ., Htst.Goth , 45 ; cf L. A. GARCIA MORENO, en Historia de Espaimfundada por
R. Menendez Ptdal La Espaia vrsigoda, 111,1, Madrid, 1991, 159.

108 . Biclar, a 572,2 . Cf J.F. RODRfGUEZ NEILA, Htstoria de Cordoba, 527-532
109. GREG TUR., Hest.Franc, V,38, Blclar., a.a . 584,3. Cf L. A. GARCfA MORENO,

en Historta de Espaitafurndada porR Menendez Ptdal. La Espaita vtsigoda, 111,1, Madrid,
1991, 190 SS , ID ., «La coyuntura polftica del III Concilio de Toledo . Una historia larga y
tortuosa», en XIV Centenarto Concilto III de Toledo, Toledo, 1991, 279 . Sobre la Iglesla

de San Acisclo en general vid. C. GARCfA RODRfGUEz, El culto de Ins santos ell la Espaita

romana y vtsigoda, Madrid, 1966, 220 ss ., R. PUERTAs TRICAS, Iglesias htsp6nicas (stglos

IV al VIII) Testunonios ltterarios, Madrid, 1975, 42 ss . y J. F. RODRIGUEZ NEILA, Htstoria
de Cordoba, 514 que olvtdan el episodlo de Hermenegildo (pero el Turonense aflnna cla-
ramente el caracter suburbano y vAlido para la defensa de la basilica donde se encerro y tra-
t6 de resistir el desventurado prfnclpe)

110 Vld. al respecto con buenos argumentos A E THOMPSON, The Goths in Spain,
Oxford, 1969, 322 y F SALVADOR VENTURA, Hispania ineridional entre Rorna y el Is-
lam. Econontfa y soctedad, Granada, 1990, 45 ss , J. F. RODRfGUEz NEILA, Historta de
Cordoba, 528 ; M VALLEJO, Bizancio y la Espaita Tardoantigua (ss. V-VIII)- Un capi-
tulo de htstoria rnediterr6nea, Alcala de Henares, 1993, 125 y 155 ss . (aunque todavfa
sostiene la postura traditional C. A S . NELSON, Regionalism in vistgothic Spain, Dlss .
Ann Arbor. 1979, 160)

111 . Sobre dichas murallas, que procedfan de tlempos romano-republicanos, vld . J . F.
RODRfGUEz NEILA, Historta de Cordoba, 438 ss . Sobre su perduraci6n en ttempos vlslgodos
vtd . E . CAMPS, en Historia de Espafia dirtgtda por R . Menindez Ptdal, 111 (2 a ed .), Madrid,
1963, 521 ss . (obras tardias de restaurac16n en la posterior puerta de Sevilla).
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entre los que destacaba San Acisclo con su basilica-baluarte extramuros 112 . Fuera
de C6rdoba otros lugares focalizadores del poderde dicha nobleza, y baluartes de-
fensivos de la misma, serfan sus villae fortificadas, denominadas castella en las
fuentes de la epoca 113. Para cubrir su defensa contaban con guardias personales
reclutadas entre los campesinos dependientes de sus dominios, sin duda bajo el
estatuto jurfdico del bucelariato tardorromano y vtsigodo u otras formas de infe-
rior categorfa, incluso con estatuto servil, de raigambre mas o menos g6tica 114.

La utilizaci6n de la protecci6n de los Santos patronos celestiales por parte de
la nobleza autonomista cordobesa de la dpoca nos indica ya que dsta buscaba le-
gitimar su acci6n en la esfera religiosa. Sin duda esta 61tima, y en la coyuntura
concreta del tercer cuarto del siglo Vl, era de enorme utilidad para cualquier in-
tento autonomista frente a la Monarqufa visigoda hispana y frente a Bizancio .
Pues los cordobeses podfan justificar su situaci6n en la defensa de la verdadera y
cat6lica Fe de sus Santos protectores frente a poderes hereticos como eran el mo-
narca visigodo arriano y el emperador Justiniano, tachado de promonofisita 115.

112 Sobre la importancia del culto a los santos y mdrtires locales, y sus funciones tau-
mat6rglcas y apotropaicas, como medlo de dominaci6n ideol6gica y social del episcopado ur-
bano en la Espana de la epoca vid . L . A . GARCIA MORENO, «Elites e Iglesia hlspanas en la
translci6n del Imperio romano al Reino vlsigodo», en J . M.a CANDAU et alit (edd .), La Conver-
s1on de Roma . Cristianismo y Paganismo, Madrid, 1990, 238 ss . y 251 ss . (en un contexto m'as
amplio es fundamental P BROWN, Le culte des saints, Paris <trad . del ingl6s>, 1984) .

113 . Vld Bicl ., a .a .572,2 ; 577,2, 579,3, con las anotaciones crfticas de L . A . GARCIA MO-
RENO, «Vdndalos, visigodos y bizantmos», 140, con la bibliograffa anterior. EsO por hacer un
estudlo toponfmlco que detectarfa sin duda huellas de estos vdlae-castella (vid . al respecto y
para C6rdoba la perdurac16n del top6mmo latino castrum en tlempos islamicos y en el actual
Castro del Rfo, cf. A . ARJONA CASTRO, «Nuevas aportaciones a la geograffa hlst6rtca del reino
de C6rdoba en la Espana-musulmana», en Boletin de la Real Academia de Cordoba, 61, 1990 .
193 ss .) . En Africa del Norte en epoca tardia fue normal la utilizaci6n del t6rmino castellum
para denominar los centros senoriales rurales (villae), cf. J . PERCIVAL, The Roman Villa, Lon-
dres, 1976, 175 ss . con referencias para todo el Occidente . Se trataria, por to general, de la tfpica
villa tardorromana de corredor con dos potentes torres a sits lado, de la que para plena 6poca vI-
sigoda y en la reg16n valenclana tenemos la villa de Pla de Nadal (cf. E . JUAN - I . PASTOR, «Los
visigodos en Valencia Pla de Nadal- tuna villa aulica?», en Boletin de Arqueologia Medieval,
3, 1989, 137-179) . Pero el modelo pervivirfa mucho tiempo, y todavfa se utiliza a finales del sI-
glo VIII en el palacio de Alfonso 11 en Oviedo .

114 Cf. en general L A . GARCIA MORENO, «E1 estado protofeudal vislgodo : precedence
y modelo para la Europa carolmgla», en J . FONTAINE - C . PELLISTRANDI (edd .), L'Europe heri-
uere de l'Espagne wisigothique, Madrid, 1992, 25 ss

115 Sobre la consideracl6n de hereje de Justiniano por pane de las Iglesias occidentales
cf E STEIN, Histotre du Bas Empire, 11, Parfs-Bruselas-Amsterdam, 1949, W. H . C . FREND, The
Rise of the Monophysite movement, Cambridge, 1972, 276 ss ; ID ., en The Cambridge History
ofAfrica, 11, Cambridge, 1978, 486 ; R . BROWNING, Justinian and Theodora, Londres, 1987 (2 a

ed .), 142 ss . Lo que no dejarfa de set aprovechado por los enemlgos del Imperio en las Espanas .
Tal pudo ser la raz6n de que Leovigildo donase una propiedad del Flsco al abad afrlcano Nanc-
to, que se establec16 en Merlda exiliAndose de sit patna (Vit.Pat.Emert ,111,2) . Y sobre todo in-
teresa senalar aquf c6mo en sit polinca religiosa disenada en el 580 para combatir a sit rebelde
hijo Hermenegildo, que habfa levantado la bandera del Catolicismo y se apoyaba en Bizancio,
Leovigildo insisti6 en presentar sit nuevo Sfmbolo de Fe como cat6lico, y el de sit hijo y Bizan-
cio simplemente como «romano», es decir blzantino y herdtico (Blcl ., a a.580,2), cf J . ORLANDIS,
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Por el contrario no creemos que se pueda seguir defendiendo, como ha sido
frecuente, que el independentismo cordobds ocultase un irredentismo romanofilo
y enemigo de todo to que significase visigodo. Es mas, cabe suponer que en el
seno de esa nobleza cordobesa autonomista existfan linajes de estirpe gbtica, allf
asentados desde hacfa mas de una generaci6n como mfnimo 11b . Una nobleza de
origen diverso, romano y tambi6n gbtico, capaz de mantener el recuerdo de sus
orfgenes etnicos -como podrfa ser en el caso de la visigoda su propia antroponi-
mia o ciertas tradiciones germanicas de tipo mas bien simbblico muy enraizadas
en las familias de la nobleza goda, como pudiera ser la Morgengabe-, pero que
se consideraba un solo grupo social y politico en to que la unfa frente a los poderes
externos que amenazaban la plena realizaci6n de sus aspiraciones polfticas : su ca-
rdcter cordobes y su declarada Fe catblica, la misma quehabfa llevado al martirio
a los Santos cordobeses . La expresibn politica de esta nobleza cordobesa-literal
patriciado urbano avant la lettre, como tendremos ocasibn de senalar mas adelan-
te- serfa su pertenencia al brgano de gobierno de to que se querfa fuese la nueva
entidad politica independiente: la ciudad de C6rdoba y su territorium .

En las circunstancias polfticas excepcionales en que se fue gestando esta nue-
va Entidad politica cordobesa no parece extrano que dicho 6rgano de gobierno se
fraguase en las viejas tradiciones municipales romanas e instituciones colegiadas
de la misma: en la curia 117 . Pero una atria renovada social y polfticamente, por

El arrianismo visigodo tardfon, en CHE, 65-66,1981, 17 ss . ; L . A . GARCIA MORENO, <(La co-
yuntura polittca del III Concilio de Toledo . Una historia larga y tortuosa», en XIV Centenario .
Concilio III de Toledo, Toledo, 1991, 283 ss .

116 . Del temprano establecimiento de notables visigodos de etnia g6tica en la zona de
Cordoba serfan testimonios : las inscrnpciones de Frigitto, en Montemayor, y el tolosano de
Francia Samon, Cordoba (+fines siglo V), de Hintio, Cordoba (+507), de Wiliulfo (muerto en
562) de Montoro, y la tumbas con ajuar tipo Castiltierra y Espiel, en el km . 19-20 de la carretera
de los Arenales a Vtllaviciosa (La Zapatera) y en las misma vecindad de Cordoba (Cerro Muria-
no) . Cf. J. VIVES, Inscrepciones cristianas de la Espana romana y vtsigoda, Barcelona-Ma-
drid,1969 (2 .a ed .), n .° 167, A.M.a CANTO, en Habis, 5, 1974, 232 ; J . CASTRO SANCHEZ, en
Habis, 8, 1977,451-454 ; y S . SANTOS GENER, en MMAP, 16-18, 1955-1957, 228 .

117. Las afirmaciones que segutdamente voy a hater contradtcen la communes opuuo
que tree en una prActica extincidn de las curiae municipales hispAnicas en esta 6poca, y que ex-
puso en su dfa C. SANCHEZ ALBORNOZ, <(Extinc16n y ruma del municipio romano en Espana e
instituciones que le reemplazan» (ahora en ID ., Estudios Visigodos, Roma, 1970, 51 ss .), con su
sustituc16n fundamental por la autondad del comes ctvetatis y del obispo, cosa que ciertamente
nosotros tambi6n condividimos (<<Estudios sobre la admimstraci6n del Reino vtsigodo de Tole-
do», en AHDE, 44, 1974, 8 ss .) . Sin embargo tampoco puede dudarse de la permanencia de al-
gunos elementos de la vieja organizaci6n municipal (v g. el defensor civitatis testimoniado
todavfa en tiempos de Recaredo, en L.V., XII,1,2) y de la posibiltdad de que en alguna ciudad se
hubiera conservado conic, fbsil institutional la curia, cuya pertenencia pudtera ser motivo de or-
gullo para algunas familias (para la Rioja en la segunda mitad del siglo VI esta testimomada- cf.
L. A. GARCIA MORENO, Prosopografia del Remo vistgodo de Toledo, Salamanca, 1974, n.° 97).
Para otros 5mbitos del Mediterrdneo comienza a defenderse una posible perduraci6n de la mis-
ma, aunque reducida funcionalmente a los prencipales o primates, hasta fecha avanzada (stglo
VI cuando menos) : cf. F. VITTINGHOFF, <ZurEntwicklung der stadtischen Selbstverwaltung»,
en Stadt and Herrschaft: romtsche Kaiserzeet and holies Mtttelalter (= HZ Betheft 7), 1982,
107-145; J DURLIAT, <<Le salaire de la paix sociale dans les Royaumes bArbares (Ve-VIe sii'-
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formar parte de ella las aut6nticas fuerzas vivas cordobesas ; que renegaba de cual-
quier poder por encima de ellas; y que reclamaba para sf la plena soberanfa polf-
tica . Una curia, por tanto, que mas tenia que ver con un remedo ideal del senado
de la Urbe que con la camara municipal de Una ciudad de provincias, compuesta
por una oligarquia Urbana venida a menos y que veia c6mo las fuerzas vivas del
lugar trataban de escapar de la misma de mil y Una manera IIg. Una curia cordo-
besa, por tanto, que optaria por denominarse frecuentemente senatus 119. Palabra
magica 6sta . Por un lado traia a la memoria to mejorde las tradiciones nobiliarias
del desaparecido Imperio, con Una clara oposici6n simb6lica a todo to que signi-
ficase poder monarquico: que tanto por el lado toledano como por el bizantino
constituiria el aut6ntico tabti politico de dicha nobleza cordobesa. Por el ]ado de
los nobles de origen g6tico su campo semantico tambi6n les introducia en el seno
de Una clase social y politica a la que habian aspirado siempre a pertenecer desde
que un dfa sus antepasados penetraron en suelo romano ; y, ademas, en los mismos
usos linguisticos visigodos dicho campo semantico debia estar relacionado con el
concepto de nobleza como grupo social hereditario depositario de las tradiciones
nacionales y representante de la soberania de la gens con igualdad de titulos,
cuando menos, que los reyes IZ°. Por eso no puede extranar que una generaci6n

cles)», en H WOLFRAM - A. SCHWARCZ (edd ), Anerkennung and Integration, Viena, 1988, 29-
32 . Hemos defendido, con argumentos que en pane volvemos a exponer aquf, esta perdurac16n
de las curiae en la Espana visigoda en L A. GARCIA MORENO, «Dos capftulos sobre admims-
traci6n y fiscalidad del Reino de Toledo», en De la Antiguedad al Medievo, Siglos IV-VIII. III
Congreso de Estudios Medievales, Le6n, 1993, 305-314.

118. Aeste respecto el hecho fundamental seria el de la reducci6n de la curia a s6lo sus
miembros de mayor poder econ6mico y social, aquellos que se solian denominar en las fuentes
juridlcas los prmcipales (para el norte de Africa vld. J. DURLIAT, «Les finances municipales
africames de Constantin aux Aghlabides», en Histoire et Archeologie de 1'Afnque du Nord. 11
Colloque International = Bulletin Archeologtque du CTHS, 19B, 1985, 377-386) ; proceso que
se podria testimomar como ya Imciado en la peninsula ib6rica en el siglo4V (vid . A CURCHIN,
The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto, 1990, 119 ss ). Ycunosamente en alguna de
esas formulae notariales de procedencia meridional, si no mss concretamente cordobesa, de
principtos del siglo Vll (cf. A GARCfA-GALLO, «Consideraci6n critica de los estudios sobre la
legislaci6n y la costumbre visigodas», en AHDE, 44, 1974, 36 ss .) se menciona a 6stos como
aut¬nticos magistrados ejercientes en los fiesta (Form. Visig., 25 : . . .fiesta Era ill, anno illo, reg-
no gloriosissimi domint nostri ill. regis . . .acta habtta Patricia Corduba apud illum et illumprin-
cvpales, illum curatorem, illos magistratos . . ex officio curiae est accepta et lecta <ed. deJ GIL,
Miscellanea Wisigothica, Sevilla, 1972, 98>)

119. Form . Visig., 20 (vid infra), Cont.Hisp ., 52 (sobre to cual vtd . L . A . GARCfA MORE-
NO, «Los ultimos tiempos del Reino visigodo de Toledo> , 440 ss .) ; to que supone retomar la
vleja teoria E. PtREZ PUJOL, Historta de las ensatuciones sociales de la Espana goda, 11, Valen-
cia, 1896, 283, contra : C . SANCHEZ ALBORNOZ, Origenes de la Nact6n espanola. El Reino de
Asturias, 1, Oviedo, 1972, 236 y K . F. STROHEKER, Germanentum and Spatantike, Zurich, 1965,
78 ss Pero la verdad es que se hace dificil seguir viendo epigonos senatoriales tardorromanos a
estas alturas .

120. Nos estamos refirtendo a la anttgua denominaci6n latrna de la nobleza visigoda
como sentores genus gothorum (cf. C. SANCHEz ALBORNOZ, Estudios Visigodos, 158 ss . ; id .,
Los origenes de la Nacthn Espanola, 1, Oviedo, 1972, 237 ss . ; D. CLAUDE, Adel, Ktrche and
Kontgtum im Westgotenretch, Sigmaringen, 1971, 93).
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despu6s de haber despertado de ese momentaneo sueno de independencia politica
un notario cordob6s recordase, como un m6rito parejo e fntimamente ligado, la es-
tirpe g6tica y la pertenencia al senatus -la vieja y denostada curia municipal cor-
dobesa- de la joven novta que iba a recibir en dote por su marido, otro noble
cordobds sin duda, entre otras cosas el mismo regalo de la madrugada nupctal que
los cantica maiorum g6ticos decfan habfan recibido las princesas de la Escttia 121 .

Como no podfa ser menos IDS otros referentes hist6rico-culturales -ademas de los
propios del senatus y de la ordinis getict morgingeba vetusti- de dicha nobleza
cordobesa to constitufan la tradic16n literaria cltisica, pero en un sentido ya no an-
ticristiano, y la Biblia 122. Unos y otros constitufan asf los valeurs antiques et va-
leurs chetiennes 123 del mundo espirftual de la nobleza cordobesa de la epoca.
Nada extrana tampoco que los nietos de esa generaci6n de sonadores para ]as mo-
nedas regias acunadas en su ciudad arrancase de su antiguo enemigo, la Monar-
qufa visigoda, el lema que mas dulces recuerdos les trafa a la mente: C6rdoba
patricia.124.

Esta Curia-Senado cordobesa y la orgullosa nobleza hispanovisigoda que en
ella anidaba no habrfan desaparecido a to largo del siglo VII. El fuerte y acelerado
proceso de feudalizaci6n de la Monarqufa de Toledo le habfa hecho asumir mas

121 . Fonn.Visig ., 20. En contra de to que entendi6 C . Sanchez Albomoz como es el or-
den 16gico de la sintaxis latina el smtagma orduus geuct cahfica a morgingeba (tambien califi-
cada de vetusti en una tfpica construcci6n poetica en quiasmo), y no a senatus por to que es
totalmente impropto hablar sobre la base de dtcho texto de un «senado de la estirpe g6tica», ra-
z6n principal para pensar que estamos ante una referenda a esa asamblea de magnates laicos y
eclesidsticos a la que se reservarfa en el 636 la elecci6n real vistgoda El contenido del traditio-
nal «regalo de la noche nupcial» , aunque bajo la formulaci6n de una herencta principesca, se
testimonia ya en el famoso cantar de «La derrota de los Hunnos», reflejo de la etapa escftica del
pueblo godo (vid . KUHN, «Die Grenzen der germanischen Gefolgschaftn, en ZRG.GA, 73,
1956, 61 ss .) .

122 . Para un perfodo un poco posterior, ya en el siglo VII, deberfamos tener en cuenta e1
contenido de la famosa biblioteca del conde Lorenzo de Toledo ; y para esta 6poca, aunque pro-
pia de un hombre de Iglesia, la de Isidoro (cf. M C. DfAz y DfAZ, De Lstdoro al siglo X/, 29 ss .)
Todo to cual en absoluto equivale a negar la realidad de que la cultura cltisica en buena parte del
siglo VI se convirtib en un instrumento para la aristocracia hispanorromana, en especial la ecle-
stastica, de mostrar su superioridad frente a una Monarqufa y nobleza goda que ocupaban una
mayor parcels de protagonismo politico (asf M C . DfAZ y DfAz, op. cu., 13) ; to msidtoso de to
cual habrfa sido pdrfectamente comprendido por Teodorico el Amalo, que pretend16 tambien
asumir para su gens g6tica el anttguo patrimonio hterano de la aristocracia para marcar con ello
la superioridad de su regimen frente a las restantes nanones y reinos bdrbaros de Occidente
(vid D CLAUDE, «Universale and partikulare Zuge in der Politik Theoderichso, en Francis, 6,
1978, 50 ss .) .

123 . Con to que parafraseo una rotunda afirmacibn de nuestro admirado y querido amigo
Jacques Fontame en relac16n con otro momento y otras genies.

124. G C. MILES, The Coinage of the Visigoths ofSpain. From Leovigdd to Achua //,
Nueva York, 1952, 104 ss . Pero es posible que canto en Africa como en Espana el termino pa-

trictus se utilizara ya en 6poca tardfa (siglo VII) para referirse a esa oligarqufa municipal des-
cendiente de los antiguos princepales de la curia, to que se relejarfa en las fuentes 5rabes por la
menci6n de los baturaga para refenrse a dachas oligarqufas (para Espana vid el famoso anunan

concedido en el 759 porAbd al-Rahman a la poblaci6n mozdrabe de Qasttlrya, vid. infra)
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poder si cabe . Hace unos pocos anos intentamos demostrarc6mo la actitud de la
nobleza meridional yoccidental hispanas habrfan sido decisivas para la elevaci6n
al trono godo de Ruderico, frente a la de la nobleza oriental que habrfa optado por
otro ; pues Ruderico habrfa asumido el trono despues de casi diez meses de inte-
rregno tras la muerte de Witiza . El nuevomonarca habrfa sido hasta entonces du-
que de la Bdtica, y debfa tener una indudable influencia personal y familiar en la
misma ciudad de C6rdoba; hasta el punto que en nuestra opini6n habrfa sido de-
cisiva la aclamaci6n por el senatus cordob6s para que Ruderico cinera la corona
goda 125.

Pero en aquellos decisivos anos de comienzos del siglo VIII no s61o Cordoba
habrfa mantenido una curia de este tipo, asiento institucional laico del predominio
de una nobleza de ascendencia urbana ; tambien la habrfan conservado otras ciu-
dades de la actual Andalucfa de importancia mucho menor. Prueba de ello podrfa
ser el famoso antman concedido en el 759 por Abd al-Rahman a la poblaci6n mo-
zarabe de Qastiltya, ciudad que se localiza en las proximidades de Atarfe, en la
vega de Granada, y que era asiento de hacendadas familias a juzgar por sus restos
materiales 126 . En este tfpico documento contractual entre el poder islamico y los
representantes de la poblaci6n «protegida» que capitula, estos 61timos dicen re-
presentar a un cuerpo social segmentado en: patricios, monjes yprfncipes y demas
cristianos espanoles 127. El termino baturaqa, que se traduce por «patrictos» se en-
cuentra con alguna frecuencia en testimonios arabes que hablan de las primeras
conquistas islamicas en Africa y Espana para referirse a los grupos dirigentes lo-
cales asentados en ]as ciudades en el momento de la conquista. De tal forma que
parece bastante verosfmil que tanto en Africa como en Espana el t6rmino patricius
se utilizara ya en 6poca tardfa (siglo VII) para referirse a esa oligarqufa municipal
descendiente de los antiguos principales de la curia. Pues la tripartici6n social que
se refleja en dichoamman debe entenderse indudablemente como : anstocracia lo-
cal (patricios), estamento clerical (monjes y prfncipes de la Iglesla) y plebe.

Pero, despu6s de la conqutsta islamica Zhabrfan podido subsitir tales noblezas
laicas y la instituc16n urbana que alimentaba polfticamente sus suefos de una se-
cular grandeza? Sinceramente creo que sf, al menos en una ciudad como C6rdoba
cuya nobleza habfa demostrado en los stglos pasados un especial inter6s por con-
servar tales senados de tradici6n municipal romana .

En paginas anteriores hemos intentado demostrar c6mo la nobleza cristiana
de C6rdoba en el siglo IX se esforzaba en mantener unos habitos culturales y mo-
dos de vida, entre ellos su religi6n y su cultura latina, que coincidfan totalmente
con los de sus predecesores de antes del 711 . Y ello a pesar de que este tradicio-
nalismo les suponfa mas de un handicap para sus aspiraciones de poder polftico en

125 . Cont Hasp ., 43, y el andalisis de L . A . GARCIA MORENO, aLos 61timos tiempos del
Reino visigodo», 428-436 y 440-447, con coda la bibliograffa y opiniones anteriores

126 . SANCHEZ-ALBORNOZ, Misceldnea de Estudios histdricos, Le6n, 1970, 227 ss. De su
relativa importancia en 6poca romana habla la conservaci6n de importantes restos arquitect6ni-
cos y omamentales romanos en 6poca islamiea, siendo tambi6n un importance enclave militar
visigodo frente a la provincia bizantina de Spama (cf. L . A . GARCIA MORENO, «Vandalos, visi-
godos y bizantinos en Granada», 143 ss .) .

127 . Texto arabe traducido por Simonet copiado en C. SANCHEz ALBORNOZ, La Espaila
Musulmana, I (3 .a ed,), Madrid, 1973, 131 .
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el Estado omeya. Hemos visto tambidn c6mo bastantes de los miembros de dicha
nobleza, incluso algunos de los que se habfan convertido al Islam ycontrafdo ma-
trimonio con arabes, se enorgullecfan de proclamar las rafces preislamicas de su
prosapia anadiendo a su nombre el calificativo de «godo>> . Quisi6ramos senalar
aquf un rasgo de continuidad, diminuto pero anuestro entender especialmente sig-
nificativo .

Hemos visto c6mo e1joven noble, que en el 615 constitufa ante notario su car-
ta dotal en beneficfo de su desposada, asumfa, como prueba de su rancia nobleza,
la tradici6n g6tica de la Morgingeba; pero tambien proclamaba, al comienzo y
con orgullo, que su futura mujer era «goda> y su familia pertenecfa a la curia (de
C6rdoba) 128 . Sin embargo el preciso t6rmino utilizado para to primero (geticae)
muestra en qu6 medida esta nobleza, ya claramente hispanovisigoda, habfa conta-
minado su supuesta identidad g6tica con elementos culturales que revelaban todo
un imaginario 6tnico de rafz cltisica, segun una reelaboraci6n de la elite eclesias-
tica hispanorromana . Pues la sustituci6n del etn6nimo «godo>> por el de «geta>>,
segufa ]as pautas marcadas por Isidoro de Sevilla 129 en la constituci6n de una
ideologia propia del Reino y nobleza hispanovisigodos que indicaran su superioridad
frente a los otros reinos y noblezas romano-gennanicas, e incluso frente al mismfsimo
Imperio de Constantinopla : los nuevos godos hispdnicos eran los descendientes de los
mfticos escitas, el prototipo del buen salvaje e invencible guerrero de la tradici6n lite-
raria clAsica. Pues bien, un cuarto de siglo despues, cuando Alvaro se propuso alavar
la cultura de Leovigildo, un muy poderoso noble cristiano, indic6 que este «refulgfa
con un resplandor getico>>, propio 16gicamente de su antiguo linaje 13°. Tambi6n,
como vimos, el propio Alvaro recordaba a un franco su perteneocia a la raza de los
getas, citando a Istdoro yrecordando la invencibtlidad paradoxografica de 6stos. Todo
esto no puede constituir simples coincidencias ; muy por el contrario supone que la
nobleza cristiana cordobesa de finales del siglo IX conocfa y asumfa todo el tmagina-
rio etnico elaborado por sus antepasados a principios del siglo VII. Ahora estamos en
mejor situaci6n de comprender por que se seguiria copiando en C6rdoba en fechas
muy posteriores la curiosa f6rmula notarial de tiempos de Sisebuto 131: todavfa habfa
clientes que la demandarian. Los referentes dtaico-culturales de la misma seguian vi-
gente, sin duda tambi6n algunos de los politicos.

Se ha senalado con buenos argumentos que la conquista islamica de C6rdoba
se pudo producir finalmente mediante un pacto, que concediera a sus habitantes
cristianos el estatuto de «Minoria protegida>> (dhimmiies), que otorgaba a su comu-
nidad un cierto autogobierno para cuestiones internas, con la continuidad de las
instituciones que hasta entonces to habfan vehiculado 132. De este modo la heroica

128 . Form ., 20. Insigne mento et Gettce de stirpe senatus/ilhus sponsae mmis dilectae ille.
129 . ISID ., Hist.Goth, 1 ; 67 ; 69
130. ALV, Carm, 9, 146, qui Getica luce fulgit.
131 . Sobre la procedencia mozArabe, y cordobesa seguramente, del c6dice onginario de

lasformulae visigodas vid . A . GARCIA-GALLO, «Consideraci6n crfuca de los estudios sobre la
legtslaci6n y la costumbre visigodas», 400 ss ., con toda la btbliograffa anterior ; y C Per1T ; «De
negotus causarum», en AHDE, 55, 1985, 188 ss . n . 73 .

132 . Asf K. B WOLF, Christian Martyrs en Muslim Spain, 6 ss. (una nodcia de las opiniones
a favor o en contra de una rendici6n pactada de C6rdoba en P CHALMETA, «Concestones territo-
nales en al-Andalus hasta la llegada de los almordvides)>, en Cuademos de Historuz, 6, 1975, 12) .
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defensa que el 61timo duque visigodo de la B6tica hizo en la basilica de San Acis-
clo no habrfa sido vana . Una vez mAs su vernulus Patronus habfa salvado a la no-
bleza de C6rdoba 133. LSalv6 tambidn la existencia de to que quedaba de la
antiqufsima curia municipal?

El interes del an6nimo autor de la Cr6nica del 754 como especialmente de
Euloglo por recordar el adjetivo de Patricia para C6rdoba y el significado que he-
mos dado al t6rmino «patricto» en las fuentes arabes serfan un primer indicio de
la supervivencia de la antigua curia; aunque, eso sf, muy disminuida en su capaci-
dad de autogobierno a consecuencia de.la cercanfa del gobierno del Emir. Pero en
nuestra opini6n la prueba concluyente de que en C6rdoba segufan existiendo la
curia y el prestigio de sus prtncipales a mediados del siglo IX la ofrecen sendos
testlmonios de Alvaro y de Eulogio. El primero, con referencia a los orfgenes fa-
miliares de su maestro y amigoEulogio afirma que este ultimo «engendrado en el
seno de un linaje noble, era hijo de una famtlia de senadores de la ciudad de C6r-
doba la Patricia>> 134. Por su parte Eulogio cont6 al Obispo de pamplona Wiliesindo
que a su vuelta a C6rdoba, hacia el 850 135, de su viaje pirenaico se encontr6 con
la desagradable noticia de que a su hermano menor, Josh, «1a cruel indignidad del
tirano en aquel tiempo le habfa expulsado del `principado'>> 136.

De la normal utilizaci6n del t6rmino senator en los textos del Occidente
tardoantiguo, y en especial en la Espana visigoda, para designar a los princi-
pales de las curias municipales subslstentes ya hemos hablado suficiente y, a
mi entender, concluyentemente . Por el contrario el abstracto princtpatus exigi-
rfa alguna ex6gesis . Pues en principio a1guien pudiera verse tentado a identifi-
car una tal dignidad y/o funci6n de la que fuera expulsado Josh con el aulae
prtncipale ministerium mencionada en otro lugar por el propio Eulogio 137 . Sin
embargo tal identificaci6n debe rechazarse de plano, pues el propio Eulogio
indica que habrfa sido el Emir Muhammad, por tanto no antes de septiembre
del 852, quien habrfa procedido a expulsar a los cristianos que ocupaban tales
funciones en palacio, mientras que la destituci6n de Josh habrfa sido anterior.
Y, en Segundo lugar, el sintagma en cuesti6n contiene con claridad una hendia-
desis, debiendo traducirse asf: «e1 servicio en el palacio del prfncipe>> . Por tan-
to queda en pie la hip6tesis mas evidente: principatus es un abstracto que se
refiere a la corporaci6n, a la dignidad y a las funciones propias de los princi-
pales de la curia. Por supuesto que la desgracia de Josh habrfa supuesto enton-
ces la expulsi6n de la familia de Alvaro de una dignidad tenida por la misma de
manera tradicional, pues en ese momento ademas de Alvaro -un cl6rigo que no

133 . El relato del Ajbar Madjmua puede leerse en C. SANCHEZ-ALBORNOZ, La Espana
Musulmana, I, 50 . La identificaci6n de la tglesla con la extramural de San Acisclo no admite
dudas (vid . ya F. J. SIMONET, Htstoria de los Mozarabes, 49)

134 . ALV., Vtt. Eulog ., 2 : Eugentus, nobtlt stirpe progenitus, Cordobe ctvitatts patricte
senatortun traduce natus.

135 . Cf. K. B . WOLF, Christian Martyrs to Muslim Spain, 54 ss .
136 . EULOG ., Eptst.Wtliestnd., 8- saevatyranni tndtgnatio eo tempore aprinctpatu detecerat
137 . EULOG , Mem.Sanc ., III, 1 Identlficaci6n que parece asumir D. WASSERSTEIN, The

Rise and Fall of the Party-Kings . Politics and Society en Islamic Spain 1002-1086, Princeton,
1985, 245 ss . n . 62 .
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podfaaccederalacuria seg6n lalegislaci6nromana-,Jos6eraelunicovar6n su-
perviviente de la familia 138.

La curia-senado cordobesa sigui6 subsisttendo en el siglo IX avanzado . Cosa
que ya intuy6 Simonet, pero al que nadie hizo caso 139. Otra Cosa seria saber sus
autdnticas funciones . Ademas de las tradicionales de conservar los gesta munici-
pales -lo que explicarfa tambien la continuidad de los formularios notariales go-
dos- debfa incluir aquellas competencias propias del cargo de censor y de
exceptor. Por Eulogio sabemos de varios nobles cristianos que tuvieron en su 6po-
ca tales funclones, indudablemente relacionadas en exclusiva con el gobierno de
la comunidad de los dhimmies de C6rdoba. Sin duda viejas magistraturas de la cu-
ria municipal que tenfan que ver, la primera, con el repartimento de los impuestos
directos que pesaban sobre los cristianos yjuzgar ]as disputsa que pudiera dar, y
con las altas funciones notariales relacionadas con la redacci6n de los gesta tnuni-
cipalia, la segunda 14°. En estos tiempos, sin embargo, era ya el Emir el que dis-

138 . Por eso EULOG., Epist.Wdiesind , 8 sigue diciendo que, como consecuencia de ello,
su familia era una destntuta famtlia, to que serfa una prueba mas de que principatus encubrfa
mds una dignidad, un status, que una func16n concreta, to que convlene a los principales pero
no a los miembros de ese minesterium palatino .

139 . F. X. SIMONET, Historia de los Mozkrabes, 106 ; pero vid . en contra C . SnNCHEZ-
ALBORNOz, Estudios Visigodos, 113 ss Por to demgs es generahzada la idea de que ninguna es-
tructura de gobierno urbano de 6poca vlslgoda habria podido subsistir en al-Andalus tras la
creaci6n del .sahib al-Madma hacia el 718 (asf en 61tlmo lugar R. COLLINS, La conquista arabe
710-797, Barcelona, 1989, 172) .

140. Soy consciente que esta Interpretaci6n contradice todo to hasta ahora escrito sobre
ambos cargos, pues el censor siempre se ha identificado con eljuez o cadi de los cristiano, men-
clonado por fuentes ardbigas, y el exceptor frecuentemente con el encargado de la recaudaci6n
impositiva, cf. F. J SIMONET, Historia de los Moz6rabes, 111 ss . ; E UVI-PROVENqAL, en His-
torta de Espaiia dirigida porR Menendez Pidal, V. Espaia musubnana, (3.a ed .) Madrid, 1973,
121 ss. ; T. F. GLICK, Cristianos y musulmanes, 223; P. COLBERT, The Martyrs ofCordoba (850-
859) A Study of Sources, Washington, 1962, 31-33 ; K.B WOLF, Christian Martyrs m Muslim
Spain, 14 (que correctamente identifica exceptor con el kattb adh-dhimam «Secretario de los
dhimmies» de las fuentes arAblgas). Los datos Internos ofrecidos por Euloglo son poco esclare-
cedores ; para el censor dice simplemente que tenfa que ver con la admuustratto iudicu
(Mem Sanct., 111, 16), mientras que de un exceptor, que se cahfica de rei publicae (igual que el
noble Isaac: Mem.Sanct, 11,2), se dice que estuvo presente en el Concillo de la Iglesla del 852
(Mem.Sanct., II,15,2) .

Para nosotros son determinantes ]as defimciones que de ambas magistraturas da Isidoro de
Sevilla (Etym ., IX,IV) en un pasaje que describe las funciones y mlembros de la curia munici-
pal, que introduce datos en absoluto anticuaristas, sino muy propios de la Espana vlsigoda del
siglo VII. Concretamente de los censores dice (IX, IV, 13) que son patrimoniorum indices, a
censu aeris appellaa («perceptor del censo» es una de las acepclones colacionadas por NIEME-
YER, Mediae Latimtatns lexicon minus, Leiden, 1976, s . v.) ; la imposici6n que pesaba sobre los
cnstlanos en al-Andalus, to era sobre las personas y sobre la tierra, y exigfa la periOdica actua-
lizaci6n de los antlguos polipticos, elimmando las personas desaparecldas (Con Htst ., 91 ; cf. M .
BARCEL6, Faventea, 1, 2, 1979, 258), listado que Eulogio llamaba tributarium census (Mein
Sanct., 111,1) y en el que figuraban tambi6n las raclones annonarias a entregar a los que forma-
ban pane del ej6rcito emiral (cosa que recuerda bastante a Lex Vesigothorum, IX, 2,6 ; sobre la
cual cf. L . A GARCIA MORENO, aDos caprtulos sobre administraci6n y fiscalidad» , 304 y 312) .
Por su parte el exceptor es senalado por Isidoro como uno de los magistrados de la curia, en nd-
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ponia quien debfa ocupar tales funciones. Sin duda que la autonomfa de la antiqui-
sima curia habia retrocedido todavfa mas.

Sin embargo no creemos que les quedase muchos anos de vida a la curia cor-
dobesa y a sus antiguos senadores. La instauraci6n del Califato y sus 6xitos mili-
tares y de reforzamiento del poder central no eran las mejores condiciones para la
pervivencia de una elite cristiana y latina en al-Andalus . Todo indica que en el si-
glo X ]as conversiones al Islam y el proceso de arabizaci6n cultural experiment6
un crecimiento espectacular y decisivo 141. Los tragicos sucesos de la cristiandad
cordobesa y andalusf, centrada en el movimiento martirial, y la frustraci6n de las
excesivas expectativas creadas al amparo de las revueltas muladfes y los exitos as-
turianos, tampoco jugaban a favor del mantenimiento de tales comunidades cris-
tianas andalusfes . Lo mas grave es que una Bran parte de sus lfderes sociales y
culturales fueron aniquilados odesertaron, unos al none cristiano otros al Islam o,
cuando menos, al arabismo cultural 142 . Sin embargo todavia resistfan en sus pues-
tos la mayorfa de los antiguos cives caelesti, los Santos patronos que tanto habfan

mero singular tambidn, indicando idem et scriba publicus, quea ea tantum, quae gestis publi-
cantur, scribe (Etym , IX,IV,27), posiblemente haya que distmguir el exceptor ret publecae, que
deftnirfamos asf, de otros exceptores que trabajaban en la canctllerfa palaciega (Eut.OG.,
Mem.Sanct, III,2) ; a este respecto debe tenerse en cuenta que en el Bajo Imperio el termino ex-
ceptor designa a una multipllcldad de funcionarios encargados siempre de funciones notariales-
administrativas, sentido gen6rico que tuvo siempre el termino en la latinidad occidental
medieval (vid . Du CANGE, s.v.) .

141 Vid T.F. GLICK, Cristianos y ntusulmanes, 43 ss a partir de las famosas curvas de
Bulltot . Stn embargo el m6todo de Bulliot no ha dejado de levantar criticas . D . WASSERSTEIN
The Rise and Fall ofthe Party-Kings, 225-227 duda que islamizac16n onomdstica en al-Andalus
suponga necesariamente conversi6n religtosa Mientras que M . BARCEL6, <<Un estudio sobre la
estructura fiscal y procedimientos contables del Emirato omeya de C6rdoba y del Califato» , en
Acta Historica etArchaeologica Medtaevalia, 5-6, 1984-1985, 46-52, supone un proceso de is-
lamtzacl6n mss rdpido, afirmando que en la pnmem mitad del siglo IX el 72,44% de las alque-
rfas de la kura de C6rdoba estaban habitadas totalmente por musulmanes Sin embargo una tal
afirmaci6n extge vanas consideraciones, aunque sea s61o a guisa de rapida reflexi6n- 1) la cali-
ficac16n de una alquerfa en musulmana o no musulmana Barcel6 la basa exclusivamente en su
inclus16n o no, en la lista fiscal transmltlda por al-Udri ; 2) nada nos dice que esta hsta contuvie-
ra s6lo alquerias musulmanas, para ello Barcel6 tiene que identificar la entrada fiscal tahl como
una parte del zakat, distinta del 'usr, cosa que en absoluto prueba y esta en contra de oplmones
anteriores, entre otras de Levi-Provengal, 3) Barcel6 margma indicaciones claramente contrarias a
sus impostaciones, como es el caso de que algunas de las supuestas alquerfas musulmanas tuvieran
su raz6n de seten la existencia de Importantes santuarios cristianos con plena vigencia en el siglo IX ;
4) parece diffcil pensar en una separaci6n estricta entre algunas alquerias exclusivamente cnstianas
y otras musulmanas ; 4) el propio Barce16 (p . 58) se sorprende de to elevado de los impuestos paga-
dos por los cnstianos de C6rdoba a mediados del siglos IX segdn el conocido dato deSAMS6N, Apo-
log, Prefacio, que le lleva a hablar de una intolerable presi6n fiscal sobre los dhimmtes, to que se
contradice con la afirmaci6n de Ibn Hawqal (citado por Barcel6, p. 62) de que la fiscalidad un siglo
despues era muy baja, pues el gobiemo califal l6gicamente habra incrementado -siempe ha sucedido
esto- la pres6n fiscal sobre los cnstianos que quedaran a medida que su numero hublera tdo dismi-
nuyendo, con el fin de perder to menos de los ingresos fiscales

142 . D. WASSERSTEIN, The Rise and Fall of the Party-Kings, 246 senala esta perdida de
grupos dirigentes como el hecho mss grave para la pervivencla de una comunidad cristlana en
la epoca de las Taifas.
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hecho por la continuidad de esas noblezas urbanas andaluzas. Pero 6stos tambten
se verfan obligados a emprenderun viaje al none cristiano, decisivamente pujante
a mediados del siglo X1 tras el estallido de la Fitna califal . Pero el viale de estos
dltimos seria heroico y contra su voluntad: en 1063 emisarios del rey Fernando de
Castilla se llevaban a Le6n las reliquias de San Isidoro 113 . Hacia 1084 otros lega-
dos del monarca aragon6s Sancho Ramfrez se llevaban al monasterio jacetano de
San Juan de la Pena los restos de San Indalecio, Var6n Apost6lico y patrono de
Urcl, muy cerca de la Almerfa de mi ninez 144 . Ambas traslaciones se hicieron con-
tra la voluntad de las comunidades cristianas que quedaban en Sevilla y Urci-Al-
meria, pero con el apoyo del imperialista rey sevillano al-Mutamid . ~Qulen
devolves alg6n dfa a Andalucia un trozo de to mas preciado de un pueblo : la viva
memoria de mas de sets siglos de historia f6rtil y protagonista?

En la ciudad de los Santos Justo y Pastor, 8 . 04. 94

LUIS A. GARCIA MORENO

143 . Historia Stlense (ed. J. PERtz DE URBEL - A. GONZALEZ, Madrid, 1959), 95-100; Acta
translationes beati Isulori (ed . E . FL6REL, Espana Sagrada, IX, 371-375) . Cf. A . VINAYO, <<Cuestio-
nes hist6nco-criticas en tomo a la traslaci6n del cuerpo de S . Isidoro» , en Isedoriana . Estudios sobre
San Istdoro de Sevilla en el XIV centenano de su nacimiento, Le6n, 1961, 285-299

144 . Las actas de traslac16n estfin editadas por los Bolandistas en sus Acta Sanctorum, III,
734-740 . Cf. J. A . TAPIA GARRIDO, Htstoria de Almeria . Almeria Musulmana 1(711-1172), Almerfa,
1986, 270-286, y L. A . GARCIA MORENO, (<La Monarquia visigoda y la 1glesia en Levante. Las rai-
ces de un Pais», en A POVEDA (ed .), La Sede de Elo. Jornadas mternacionales RElespacio religioso
yprofano en los terruorios urbanos de Occulente (S<glos V-VII)H, en prensa .
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