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PARTE SEGUNDA 
E D A D M E D I A 

L I B R O P R I M E R O 

C A P Í T U L O X V I I I 

ALMANZOR EN CÓRDOBA.—DE RAMIRO III Á ALFONSO V EN LEÓN 

B e 9:6 á 1002 

S i tuac ión de los tres reinos cristianos a l advenimiento del califa H i x e m I I . — M e n o r í a 
de Rami ro I I I de León .—Pónese le bajo l a tutela de dos religiosas.—Impruden
cias y desórdenes del monarca en su mayor edad.—Irri ta á los nobles y proclaman 
á Bermudo I I el Gotoso.—ALMANZOR pr imer minis t ro y regente del califato.— 
Imbeci l idad del tierno califa. — Obra Almanzor como soberano del i m p e r i o . — S u 
nacimiento; sus altas prendas: su conducta.—Jura eterna guerra á los cristianos.— 
Sus dobles c a m p a ñ a s anuales.—Sus tr iunfos.—Fuga de Bermudo I I á Astur ias .— 
T o m a Almanzor á León y la destruye.—Sus victorias en Africa.—Conquista á Bar
ce lona .—Recóbra la el conde Borre l l I I . — D e s c r i p c i ó n de las fiestas nupciales del 
hijo de Almanzor .—Los Siete Infantes de Lara .—Vence Almanzor y hace prisionero 
a l conde Garc ía F e r n á n d e z de Cas t i l l a : su muerte. — Destruye el gran templo de 
Santiago de Gal ic ia .—Triunfos de los musulmanes españoles en Afr ica .—Muerte de 
Bermudo I I de León.—Alfonso V.—Calamitosa s i tuac ión de la E s p a ñ a crist iana.— 
A l i a n z a de los soberanos de León , Cas t i l l a y Navar ra p á r a resistir á Almanzor . 
Refuerzos que és t e recibe de Africa.—Famosa batalla de Cala tañazor .—Glor ioso 
triunfo de los cr is t ianos .—Almanzor es derrotado d e s p u é s de veinticinco a ñ o s de 
victorias, y de cincuenta batallas felices.—Muere en Medinaceli .—Epitafios de su 
sepulcro. 

Podemos anunciar que l legamos á uno de los p e r í o d o s m á s impor tan
tes de l a d o m i n a c i ó n sarracena en E s p a ñ a . E l nombre de l personaje que 
v a a l a cabeza de este c a p í t u l o lo dice t a m b i é n bastante a l que no sea de l 
todo peregrino en nuestra h is tor ia de l a edad media . E n el hecho mi smo 
de ponerle a l frente, no siendo A l m a n z o r califa, damos y a á entender su
ficientemente que no v a á ser el cal i fa , s ino su p r imer minis t ro , e l a l m a 
y e l s o s t é n del imper io m u s u l m á n y el g ran compet idor de los crist ianos 
en l a é p o c a que nos toca describir . 

P o r una rara y s ingula r coincidencia , de los c inco Estados independien
tes que se han formado en nuestra P e n í n s u l a , á saber, e l imper io á r a b e , 
los reinos de L e ó n y de Navar ra , y los condados de Barcelona y de Cast i 
l l a , en los tres primeros y mayores re inan s i m u l t á n e a m e n t e tres n i ñ o s , 
R a m i r o III en León , Sancho G a r c é s e l M a y o r en Navar ra , H i x e m II. que 
ha sucedido á su padre A l h a k e m II, en C ó r d o b a : acontecimiento nuevo 
para los tres reinos, de donde hasta ahora hemos vis to exc lu idos los p r í n 
cipes de menor edad. ¿Cuál de los tres t iernos soberanos p r e v a l e c e r á sobre 
los otros? Natura lmente h a b r á de preponderar aquel que tenga l a for tuna 
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de ve r depositadas las r iendas de l Estado que él no pueda manejar en 
manos m á s robustas y vigorosas, e l que vea encomendada l a d i r e c c i ó n del 
re ino á persona de m á s talento y capacidad, l a de l a guerra á genio m á s 
ac t ivo y emprendedor. 

H a b í a s e confiado l a tu te la y e d u c a c i ó n de l t i e rno monarca leone's y la 
regencia de l reino á dos mujeres, á dos religiosas, que lo era y a su t í a E l 
v i r a cuando s u b i ó E a m i r o III a l trono, y e n t r ó t a m b i é n d e s p u é s en el 
c laustro su madre Teresa, l a v i u d a de Sancho I. P o r for tuna á l a na tura l 
flaqueza de l sexo s u p l í a l a p iedad y d i s c r e c i ó n de estas dos mujeres, en 
t é r m i n o s que no sólo marchaba en prosperidad el Estado bajo su go
bierno, sino que en u n a asamblea de obispos y magnates celebrada en 
L e ó n (974) se d i e ron gracias á Dios por los par t iculares beneficios que el 
re ino disfrutaba bajo l a acertada y prudente d i r e c c i ó n de las dos piado
sas princesas, y p r inc ipa lmen te de E l v i r a , que era l a que e je rc ía m á s ma
nejo en los negocios p ú b l i c o s , hasta el pun to de dec i r aquellos proceres, 
que s i por e l sexo era mujer, por sus d is t inguidos hechos m e r e c í a el nom
bre de v a r ó n (1). E n p r inc ip ios de v i r t u d y en m á x i m a s de sana m o r a l 
educaban las dos religiosas princesas á su real pup i lo : e j e r c i t á b a n s e en 
piadosas obras y fundaciones; remediaban y c o r r e g í a n abusos, c o n t á n d o s e 
entre sus medidas l a s u p r e s i ó n que de acuerdo con los obispos h ic ie ron 
de l a s i l l a episcopal creada en Simancas por O r d o ñ o II cont ra los sagra
dos c á n o n e s que p r o h i b í a n l a exis tencia s i m u l t á n e a de dos c á t e d r a s epis
copales en u n a m i s m a dióces is . Prosperado hubiera e l re ino de L e ó n bajo 
el gobierno de t an vir tuosas y discretas s e ñ o r a s , s i por u n a parte el p r í n 
cipe no hubiera , á m e d i d a que c r e c í a en a ñ o s , crecido t a m b i é n en aviesas 
incl inaciones , d e s v i á d o s e de los saludables consejos de su madre y t í a , y 
dado r i enda á sus pasiones juven i l es y á los ins t in tos de su na tu ra l sober
b io y a l t ivo ; y s i po r otra parte e l re ino l e o n é s hub ie ra podido conservar 
l a paz que h a b í a n respetado A b d e r r a m á n III y A l h a k e m II, y no se hu
b ie ra levantado en el imper io m u s u l m á n u n genio inquie tador y belicoso 
que h a b í a de poner en t u r b a c i ó n y conflicto todos los Estados cristianos. 

Como s i d iera por perd ido e l t iempo que las directoras de su educa
c i ó n h a b í a n tenido enfrenadas sus malas tendencias y quis iera darse pr i 
sa á indemnizarse , as í o b r ó E a m i r o III t an pronto como sa l ió de su menor 
edad. C o n pre texto de que no d e b í a tolerar que e l re ino cont inuara go
bernado por mujeres y de querer manejar los negocios por s í mismo, 
e m a n c i p ó s e de sus dos prudentes ayas, contrajo m a t r i m o n i o c o n u n a se
ñ o r a l l a m a d a U r r a c a Sancha, de no conocida f ami l i a y no s e ñ a l a d a por lo 
prudente ; y lo que fué peor, j u n t a n d o R a m i r o á los caprichos y desarre
glos de su cor ta edad los í m p e t u s de u n na tu ra l presuntuoso, despreciador 
de los grandes, no c u m p l i d o r de las palabras, y desatento y acre en las 
respuestas, n i ins t ru ido , n i veraz, n i discreto (2), de ta l manera d i s g u s t ó 

(1) E t quoniam scriptum est (dijeron aquellos ilustres varones) qu ia non est discre-
tio a p u d Dominum diversorum sexuum vi rorum ac fceminarum, sed q u i recle credit et 
recle á g i l sine duhio v i r nuncupalur , etc. Risco, E s p a ñ a Sagrada , t . X X X I V , pág. 283. 

(2) T a l es e l retrato que de este p r í n c i p e nos ha dejado el obispo Sampiro en el 
n ú m e r o 29 de su Crón ica . 
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y d e s a b r i ó á los condes y proceres de G a l i c i a , L e ó n y Cas t i l la , y a de por 
sí poderosos y envalentonados, que lo^ m á s se le h ic ie ron enemigos, y 
los de G a l i c i a abiertamente se le rebelaron proc lamando á Bermudo , hijo 
de O r d e ñ o III, y aun procediendo á consagrarle como rey en l a iglesia de 
Santiago (980). Not ic ioso E a m i r o de esta novedad sa l ió con sus tropas en 
busca de su compet idor : e n c o n t r á r o n s e ambas huestes en P ó r t e l a de Are
nas, donde se d ió u n a batal la , en l a que m u r i e r o n muchos de ambas par
tes, mas s in que se dec id iera en favor de n i n g u n a l a v ic tor ia . R e t i r ó s e 
Bermudo á Compostela, y Rami ro , que de suyo no era m u y belicoso y es
forzado, vo lv ió se t a m b i é n á León . L a muer te que á los dos a ñ o s sor
p r e n d i ó á R a m i r o de jó á su r i v a l desembarazado e l camino de l trono. 
F u é sepultado en San M i g u e l de Des t r i ana , donde y a c í a su abuelo 
R a m i r o I I (1). 

Resonaba y a por este t iempo en toda E s p a ñ a e l nombre de A l m a n z o r . 
¿Quién era este famoso personaje que desde el p r i nc ip io se a n u n c i ó tan 
terr ible para los cristianos? D i r é m o s l o . 

A l m o r i r e l i lus t re cal ifa A l h a k e m II h a b í a dejado (cosa e x t r a ñ a en 
aquel la pro l í f ica famil ia) u n solo hi jo de u n poco m á s de diez a ñ o s , que 
á pesar de su corta edad fué s i n o p o s i c i ó n reconocido y j u rado califa por 
los grandes del imper io bajo el nombre de H i x e m I I : p r i m e r ejemplo de 
u n a m e n o r í a en los anales de l califato anda luz , como lo h a b í a sido en 
los de l reino de L e ó n l a de R a m i r o III. H a l l á b a s e á l a s a z ó n de hagib ó 
p r imer min i s t ro aquel Giafar que tanto se h a b í a d i s t ingu ido en las gue
rras de Áfr ica (976). Pero h a b í a entre los vazires de l a corte u n hombre, 
que por su talento, por su a fab i l idad y gent i leza se h a b í a captado e l fa
vor y l a confianza de l a su l tana Sobheya, l a esposa favori ta de A l h a k e m , 
l a que h a b í a in te rvenido en todos los negocios de l imper io durante los 
ú l t i m o s d iez a ñ o s , y l a sola mujer que h a b í a hecho u n papel po l í t i co en 
l a h i s to r ia de los Ommiadas . E l hombre que as í h a b í a merecido l a predi
l e cc ión de l a sul tana v iuda , y á q u i e n é s t a h a b í a hecho sucesivamente su 
secretario í n t i m o y su mayordomo, se l l a m a b a M o h a m m e d ben A b d a l l a h 
ben A b i A h m e r e l Moafe r i : h a b í a nacido en u n a aldea cerca de Algec i ras ; 

(1) Suponen algunos haber v iv ido t o d a v í a R a m i r o dos años , fundados en tres d i 
plomas de este rey hallados en el monasterio de S a h a g ú n que l levan la fecha de 984. 
Dada l a autent icidad de estos documentos, r e s u l t a r í a haberse retirado á aquel monas
terio d e s p u é s del reconocimiento de Bermudo como rey de León. Mas en cuanto á la 
d u r a c i ó n de su reinado, parece no dejar lugar á duda los testimonios contestes de 
Sampiro, del Silense, de Lucas de T u y y de Eodr igo de Toledo. Debemos, no obstante, 
advertir que as í en este reinado como en el que le sigue se nota ta l discordancia de 
fechas entre los autores, que no hay medio fácil n i acaso posible de conciliarios. E l 
haber terminado Sampiro su luminosa c rón ica que tanta luz nos ha dado hasta a q u í , 
la falta de memorias de aquel t iempo, de que y a un respetable historiador se queja 
muy fundadamente, y los errores introducidos por el cronista Pelayo de Oviedo, han 
podido ocasionar confusión tan sensible. Fel izmente, conviniendo casi todos en los 
hechos, han venido á aclarar mucho su cronología las historias a r áb iga s ú l t i m a m e n t e 
publicadas, que no pudieron ser conocidas de aquellos respetables escritores, y de ellas 
y de su cotejo con nuestras c rón icas resultan bastante ilustrados los sucesos del ú l t i m o 
tercio del déc imo siglo. 
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su padre h a b í a sido m u y par t icu larmente honrado por A b d e r r a m á n III, y 
su madre p e r t e n e c í a á una de las m á s i lustres famil ias de E s p a ñ a . H a b í a 
venido a l m u n d o en el mi smo a ñ o de l a famosa derrota de los musu lma
nes en Simancas , « c o m o s i Dios ( a ñ a d e u n his tor iador c r í t i co ) hubiera 
quer ido s e ñ a l a r y como compensar aquel desastre de los musl imes con el 
nac imien to del que h a b í a de ser su v e n g a d o r . » 

Este hombre, que a d e m á s de l favor de l a su l tana v i u d a , gozaba por su 
va lo r y p rudenc ia de l a c o n s i d e r a c i ó n y el respeto de los vazires de pala
cio, de los jefes de l a gua rd ia y de los wa l í es de las provincias , fué nom
brado por Sobheya p r imer min i s t ro de su hijo, s in qu i t a r e l t í t u l o á Gia -
far, pero encomendando á su favori to l a tu te la de H i x e m , y l a regencia y 
d i r e c c i ó n de l imper io : o fend ióse de ello Giafar, pero d i s i m u l ó su resenti
miento. V ióse desde entonces e l imper io á r a b e en u n a s i t u a c i ó n nueva. L a 
p o l í t i c a de A l m a n z o r , y lo que es m á s e x t r a ñ o , l a de l a su l tana madre, fué 
mantener a l t ierno califa en u n a ignoranc ia y como n i ñ e z perpetua, para 
que n i conociera n u n c a su pos ic ión , n i n u n c a pensara en emanciparse 
de l a tu te la en que se propusieron tenerle. A l e j a r o n de su lado los maes
tros á quienes su padre t e n í a fiada su e d u c a c i ó n , y r o d e á r o n l e de j ó v e n e s 
esclavos que le t uv ie ran entretenido con sus juegos en los jardines de 
Zahara . N i H i x e m pensaba en otra cosa que en divert i rse, n i su madre y 
tu tor le p e r m i t í a n hacer m á s que crecer entre juegos y deleites, siempre 
encerrado en su a l cáza r , s i n comun ica r con nadie sino con los muchachuc-
los de su edad, pues s i en ciertos d í a s se daba entrada en palacio á los 
vazires, h a c í a s e l e s ret i rar en cuanto le saludaban, como s u p o n i é n d o l e en 
cierto estado de i m b e c i l i d a d in te lec tua l . De modo que e l n i ñ o H i x e m era, 
m á s b i en que cal i fa , u n preso incomunicado , y sólo por las monedas y 
oraciones se s a b í a que h a b í a u n cal i fa l l amado H i x e m ; pero el verdadero 
cal i fa de hecho era A l m a n z o r , que obraba en todo como si fuese el l e g í t i m o 
soberano, los decretos se pub l i caban en su nombre, que se e s c u l p í a tam-
bie'n en las monedas, y se oraba por é l en las mezqui tas a l propio t iempo 
que por e l califa. 

A u n q u e su e l e v a c i ó n h a b í a sido de l gusto de l a m a y o r í a de los vazires 
y wa l í e s de l imper io , no fal taron algunos que se most raran hostiles, y uno 
de los pr imeros cuidados de l regente soberano fué irse deshaciendo de 
sus enemigos y rivales, castigando, directamente á unos, é indisponiendo 
m a ñ o s a m e n t e á los otros entre sí haciendo que se des t ruyeran mutua
mente. A l m i s m o t iempo ganaba á los poderosos con honores, á los solda
dos con larguezas, á los sabios c o l o c á n d o l o s en altos puestos, s iguiendo 
en esto e l s is tema y l a p o l í t i c a de A l h a k e m . S i a lguna med ida odiosa se 
v e í a precisado á tomar, como l a d i s m i n u c i ó n de l a gua rd ia eslava devota 
de los Ommiadas , t e n í a el a r d i d de hacer recaer su odios idad sobre su 
c o m p a ñ e r o Giafar, d e s p r e s t i g i á n d o l e con los Meruanes mismos. Y mien
tras med i t aba c ó m o acabar de perder s i n e s t r é p i t o á Giafar, tuvo l a as
tuc i a de comprometer á su hi jo en l a guerra de África, n e g á n d o l e los 
aux i l ios que le p e d í a , y dando luga r á que cayera pr is ionero (1). As í l l egó 

(1) E l erudito orientalista Dozy, en sus Investigaciones sobre l a H i s to r i a pol í t ica y 
l i t e ra r ia de E s p a ñ a en l a edad media, hace el siguiente retrato de Almanzor , de quien 
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á adqu i r i r u n grado de poder i r resis t ible; poder que h a b í a de ser b ien fa
ta l á los crist ianos; porque á l a manera que A n í b a l h a b í a j u r a d o sobre los 
altares de los dioses odio eterno e implacab le á Roma , a s í A l m a n z o r h a b í a 
ju rado por e l nombre de l Profeta acabar con los cr is t ianos e s p a ñ o l e s y no 
descansar hasta conseguir el ex t e rmin io de su raza. 

C o n este designio hizo paces con los africanos, y c e l e b r ó con el fa t imi-
ta B a l k i m , que t e n í a s i t i ada á Ceu ta , u n tratado de amistad, por el que 
el emir africano se ob l igó á enviar anualmente a l regente de E s p a ñ a 
cierto n ú m e r o de soldados y caballos berberiscos; lo cua l d ió ocas ión á 
que algunos m u r m u r a r a n de que teniendo enemigos declarados en Áfri
ca se mostrase t an dispuesto á inqu ie ta r á los crist ianos de G a l i c i a y de 
Afranc, que a ñ o s h a c í a estaban siendo fieles cumpl idores de los tratos de 
paz hechos con A l h a k e m . A l m a n z o r supo acal lar todas estas murmurac io 
nes, y cuando hubo recibido los pr imeros refuerzos de África, e m p r e n d i ó 
sus primeras excursiones por los terr i torios cr is t ianos (977), d i r i g i é n d o s e 
pr imeramente á l a E s p a ñ a or ienta l ; dadas a l l í las convenientes ó r d e n e s 
para las sucesivas c a m p a ñ a s á los wa l í es de aquellas fronteras, t o r c i ó ha
c ia las de l Duero, y con las huestes de M é r i d a y L u s i t a n i a h izo u n a incur
s ión explora tor ia en G a l i c i a , t a l ó c a m p i ñ a s , s a q u e ó pueblos y ganados, h izo 
cautivos, y se vo lv ió impunemente á C ó r d o b a satisfecho de l é x i t o de sus 
pr imeras algaras (1). 

ciertamente no se muestra apasionado: « U n solo hombre llegó no sólo á hacer impo
tente a l califa su señor , sino t a m b i é n á derribar los nobles de entonces, ya que no la 
nobleza. Es te hombre, que no re t roced ía ante n inguna infamia, ante n i n g ú n crimen, 
ante n i n g ú n asesinato, con ta l de arr ibar a l objeto de su a m b i c i ó n ; este hombre, pro
fundo pol í t ico j el m á s grande general de su t iempo, ídolo de l e jérc i to y del pueblo, á 
quien la fortuna favorecía en todas las ocasiones; este hombre era el terrible pr imer 
ministro, e l hagib de H i x e m I I , era Almanzor . Trabajando ú n i c a m e n t e por afianzar su 
propio poder, se c o n t e n t ó con asesinar sucesivamente los jefes poderosos y ambiciosos 
de la raza noble que le h a c í a n sombra, pero no t r a t ó de destruir l a aristocracia misma. 
Lejos de confiscar los bienes y tierras que é s t a poseía , era, por el contrario, el amigo de 
aquellos patricios que no le inspiraban temor ( p á g i n a s 2 y 3) .» 

Cuenta m á s adelante (pág. 208), c ó m o dos poderosos jefes de los eunucos eslavos 
concibieron y trataron de realizar el proyecto de proclamar por sucesor de A l h a k e m I I 
á su hermano A l - M o g i r a h , en lugar de su hijo H i x e m , aunque á condición de que a q u é l 
hubiera de declarar á su vez sucesor del trono á su sobrino. Comunicaron el proyecto 
a l minis t ro Giafar, e l cual fingió aprobarle, pero hab i éndo lo revelado con el fin de tomar 
medidas para conjurar l a consp i r ac ión á varios de sus amigos, y entre ellos á M o h a m -
med ben A b i A h m e r ( d e s p u é s Almanzor ) , é s t e se e n c a r g ó de asesinar á A l - M o g i r a h , 
«y e s t r a n g u l ó a l joven p r í n c i p e que aun no sab í a la muerte de su h e r m a n o . » De este y 
otros semejantes hechos, que c i ta t a m b i é n A l - M a k a r i , no dice nada Conde. 

(1) E n este mismo a ñ o se acabó en Ec i j a el acueducto que h a b í a mandado hacer 
la sul tana madre, y en él se puso la insc r ipc ión siguiente: 

« E n el nombre de Dios clemente y misericordioso, m a n d ó edificar esta acequia l a 
señora , e n g r a n d é z c a l a Dios , madre del p r í n c i p e de los creyentes, el favorecido de Dios, 
H i x e m , hijo de A l h a k e m , prolongue Dios su permanencia, esperando por ella copiosas 
y grandes recompensas de Dios : y se acabó con la ayuda y socorro de Dios por mano 
de su art íf ice y prefecto cad í de los pueblos de la cora (comarca) de Ec i j a y Carmona 
y dependencias de su gobierno, A h m e d ben A b d a l l a h ben Muza , en la luna de Rabie 
postrera del a ñ o 367.» 
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Y s i n embargo, no eran estas c o r r e r í a s sino el p re lud io y como el en. 
sayo de otras m á s serias y terribles expediciones que medi taba. Desemba
razado de los r ivales que p o d í a temer, á e x c e p c i ó n de Giafar, casi e l ú n i c o 
que quedaba; d u e ñ o de l a confianza de Sobheya; reduc ido á l a n u l i d a d el 
cal i fa H i x e m : contando con los socorros de África, y obrando y a en fin 
con l a au to r idad de u n soberano, pudo dar p r i n c i p i o á l a r e a l i z a c i ó n de 
sus proyectos y de su p l an de c a m p a ñ a , que c o n s i s t í a , como d e s p u é s se 
v ió , en hacer por lo menos dos i r rupc iones anuales en tierras cristianas, 
invad iendo a l ternat ivamente y a e l Nor te , y a e l Oriente, con l a ve loc idad 
de l rayo, y d e j á n d o s e caer repent inamente a l l í donde menos le p o d í a n es
perar. T o c ó á L e ó n y G a l i c i a sufr ir e l í m p e t u de l a p r imera i r r u p c i ó n (978). 
E n manos aquel re ino de u n monarca n i ñ o y de dos piadosas mujeres, no 
preparado por otra parte á l a guer ra y acos tumbrado á l a paz en que 
A l h a k e m le h a b í a dejado v i v i r , poca resis tencia p o d í a oponer a l i n t r é p i d o 
guerrero m u s u l m á n , e l cua l v o l v i ó á C ó r d o b a l l evando consigo p o r c i ó n 
de j ó v e n e s caut ivos de uno y otro sexo, s iendo rec ib ido con grandes de
mostraciones de entusiasmo. Entonces fué cuando, a l deci r de varios au
tores, se d i ó á M o h a m m e d el t í t u l o de A l m a n z o r ( E l M a n s u r ) , e l V i c t o 
rioso, e l Defensor ayudado de Dios. 

O m u y desinteresado ó m u y p o l í t i c o A l m a n z o r , no r e c o g í a para sí otro 
fruto de estas expediciones que l a g lo r i a de haber venc ido: el b o t í n d is t r i 
b u í a l o todo entre los soldados, s in reservar m á s que e l qu in to que tocaba 
por l a l ey a l califa, y l a estafa ó derecho de escoger que se dejaba á los 
caudi l los . H o m b r e de m e m o r i a y re tent iva , c o n o c í a á todos sus soldados, 
y conservaba los nombres de los que se s e ñ a l a b a n y d i s t i n g u í a n : h á b i l en 
e l arte de ganarse sus voluntades , inspecc ionaba personalmente los ran
chos de todas las banderas, r e s t a b l e c i ó l a cos tumbre de dar banquetes á 
las tropas d e s p u é s de cada t r iunfo, y conv idaba á su p rop ia mesa á los 
que se h a b í a n d i s t i ngu ido en el campo de ba ta l l a . ¡Y ay de l que se atre
v ie ra á m u r m u r a r de su l i be r a l i da d para con los soldados! E n l a expedi
c i ó n que con arreglo á su s is tema h izo en l a p r imave ra de 979 á las p rov in 
cias fronterizas de l a E s p a ñ a or ienta l , fué tan p r ó d i g o en l a r e m u n e r a c i ó n 
de las huestes que le s iguieron, que hubo de quejarse el hagib Giafar de 
lo poco que de l qu in to de l b o t í n , l l amado e l lote de Dios, h a b í a ingresado 
en e l tesoro. S ú p o l o A l m a n z o r , y s i rv ió l e de buen pretexto para desemba
razarse d e l ú n i c o compet idor que le quedaba; r e d ú j o l e á p r i s ión , confiscó
le todos sus bienes á nombre de l califa, y le d e s p o j ó de todos sus honores 
y empleos. Cua t ro a ñ o s m á s tarde c o r r i ó l a voz de que Giafar h a b í a 
muer to de c o n s u n c i ó n y de m e l a n c o l í a . His tor iadores hay que suponen ha
ber tenido m á s parte en su muer te l a v o l u n t a d de A l m a n z o r que n i n g u n a 
enfermedad. 

Pero t an e s p l é n d i d o como era con los soldados, tanto era de severo y 
r í g i d o en l a d i sc ip l ina . D i c e A l - M a k a r i , que cuando les pasaba revista, no 
sólo los hombres estaban en las filas i n m ó v i l e s y como clavados, s ino que 
apenas se o ía u n cabal lo re l inchar . Cuen ta que habiendo v is to u n d í a re
l u m b r a r u n a espada a l ext remo de u n a l í n e a fal tando á l a un i fo rmidad 
de l mov imien to , h izo l l eva r á su presencia a l culpable , e l cua l , interroga
do sobre su falta, d ió u n a excusa que no p a r e c i ó suficiente á A l m a n z o r , y 



EDAD MEDIA 7 

en el acto le m a n d ó decapitar, y que su cabeza fuera paseada por delante 
de todas las filas para escarmiento de los d e m á s . A l propio t iempo era 
clemente con los vencidos, y no p e r m i t í a n i hacer d a ñ o n i cometer v io
lencias con l a gente pac í f ica y desarmada. S u p o l í t i c a con los cristianos, 
á quienes por otro lado deseaba ex te rminar , l a confiesan nuestros mismos 
cronistas. «Lo que s i rv ió m u c h o á A l m a n z o r , dice e l monje de Silos, fué 
su l ibe ra l idad y sus larguezas, por cuyo medio supo atraerse g ran n ú m e 
ro de soldados cr is t ianos: de t a l manera h a c í a j u s t i c i a que, s e g ú n hemos 
o ído de boca de nuestro m i s m o padre, cuando en sus cuarteles de invier 
no se levantaba a lguna sedic ión^ para apagar el t u m u l t o ordenaba p r i 
mero e l sup l ic io de u n b á r b a r o que e l de u n cr i s t iano (1).» 

Este hombre s ingular , cada vez que v o l v í a de l campo de batal la , h a c í a 
que a l entrar en su t i enda le sacudiesen con m u c h o cu idado el polvo que 
h a b í a n recogido sus vestidos, y lo i b a guardando en u n a caja hecha a l 
efecto, l a cua l c o n s t i t u í a uno de los muebles m á s indispensables y de m á s 
es t ima de su- equipaje, con á n i m o de que á su muer te cubriesen en l a se
p u l t u r a su cuerpo c o n aque l po lvo , s i n d u d a por aquel lo de l a Su ra ó ca
p í t u l o I X de l C o r á n : « A q u e l cuyos pies se c u b r a n de po lvo en e l camino 
de Dios , e l S e ñ o r le p r e s e r v a r á de l fuego.» 

T a l era e l nuevo enemigo que de repente se h a b í a levantado cont ra 
los crist ianos. C o n todo esto l l egó á entus iasmar de t a l suerte á los m u s u l 
manes, que todos á po r f í a p e d í a n alistarse en sus banderas, y no eran los 
menos entusiastas los africanos berberiscos, á quienes daba u n a especie 
de preferencia, y de quienes l l egó á hacer el n ú c l e o y l a fuerza p r i n c i p a l 
de su ejercito. S u p ó n e s e que en u n a rev is ta general que p a s ó en C ó r d o b a 
c o n t ó hasta doscientos m i l j inetes y seiscientos m i l infantes: cifra p rod i 
giosa, que no puede entenderse fuese toda de tropas regimentadas, s ino 
de todos los hombres dispuestos á tomar las armas en los casos necesa
rios. T e n í a , sí, u n grande e j é r c i t o ac t ivo y permanente que le a c o m p a ñ a 
ba en todas las expediciones, e l c u a l se engrosaba a d e m á s con l a gente de 
l a frontera por donde h a c í a cada i n v a s i ó n . A u n q u e sus i r rupciones eran 
inciertas, acometiendo i n d i s t i n t a é inop inadamente y a u n pun to y a otro, 
i n v a d í a con m á s frecuencia l a Cas t i l l a y l a G a l i c i a que l a E s p a ñ a or iental . 
L l e v a b a s iempre consigo á su hi jo el j o v e n A b d e l m e l i k para acostumbrar
le á los ejercicios y á las fatigas de l a guerra. E l lec tor c o m p r e n d e r á lo 
difíci l que d e b í a ser pa ra los escritores de aquel los t iempos dar cuenta 
de todas las c a m p a ñ a s de este hombre esencialmente guerrero, que s in 
contar m á s que las dos expediciones anuales que infa l ib lemente rea l izó , 
resul ta haber hecho en v e i n t i s é i s a ñ o s de gobierno c incuen ta y dos i n 
vasiones por lo menos en tierras crist ianas. L a s pr inc ipa les de ellas, s in 
embargo, h a n quedado consignadas, y a en nuestras historias, y a en las 
c r ó n i c a s á r a b e s . 

L a s de los pr imeros a ñ o s no p o d í a n menos de ser felices para el m i 
nis t ro regente, descuidados los cris t ianos, desavenidos entre sí, y ocupan
do el t rono de L e ó n u n rey joven , de poco a t inada conducta y no m u y 
quer ido de l pueblo. Debió , no obstante, e l pel igro mismo y l a necesidad 

(1) M o n . Silens. Chron. n . 70. 
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obligar los á apercibirse y fortalecerse, cuando las mismas c r ó n i c a s m u s l í 
micas nos hab lan de u n a c a m p a ñ a en e l a ñ o 370 de l a hegi ra (1), en que 
h a b i é n d o s e encontrado frente á frente los dos e j é rc i to s cr is t iano y sarra
ceno, ocurr ie ron c i rcunstancias dignas de especial m e n c i ó n . 

H a l l á b a s e A l m a n z o r , d icen, á l a v i s t a de u n a poderosa hueste de cris
t ianos de G a l i c i a y Cas t i l l a en e l a ñ o 370: t rababan los campeadores 
de ambos e j é rc i to s frecuentes escaramuzas m á s ó menos sangrientas y 
porfiadas. E n esta ocas ión p r e g u n t ó A l m a n z o r a l esforzado caud i l lo M u s -
hafa: « ¿ C u á n t o s val ientes caballeros crees t ú que v ienen en nuestra hues
t e ? — T ú b i en lo sabes, le r e s p o n d i ó M u s h a f a . — ¿ T e parece que s e r á n m i l 
caballeros? vo lv ió á preguntar A l m a n z o r . — N o t a n t o s . — ¿ S e r á n quinientos? 
— N o t a n t o s . — ¿ S e r á n ciento, ó s iquiera c incuenta?—No conf ío sino en tres; 
r e s p o n d i ó e l caud i l l o .» A este t iempo sa l ió de l campo cr is t iano u n caba
l lero b ien armado y montado, y avanzando hac ia los mus l imes : «¿Hay, 
g r i t ó , a l g ú n m u s u l m á n que quiera pelear c o n m i g o ? » P r e s e n t ó s e en efecto 
u n á r a b e , p e l e ó e l cr is t iano con é l y le m a t ó . «¿Hay otro quo venga con
t ra m í ? » v o l v i ó á g r i t a r e l cr is t iano. Sa l ió otro m u s u l m á n , c o m e n z ó el com
bate, y e l cr is t iano le m a t ó en menos t iempo que a l pr imero. «¿Hay toda
v í a , v o l v i ó á exc lamar e l cr is t iano, a l g ú n otro, ó dos ó tres juntos , que 
qu ie ran batirse conmigo?» P r e s e n t ó s e otro arrogante m u s u l m á n , y á las 
pocas vueltas, dice su m i s m a c r ó n i c a , le d e r r i b ó e l cr is t iano de u n bote 
de lanza. A p l a u d í a n los cr is t ianos con algazara y e s t r é p i t o , desesperaba 
e l despecho y l a i n d i g n a c i ó n á los musl imes , y e l cr is t iano vo lv ió á su 
campo, y a l cabo de breves momentos v ió se l e reaparecer en otro caba
l l o no menos hermoso que e l pr imero, cubier to con u n a g ran p i e l de tigre, 
cuyas manos p e n d í a n anudadas á los pechos de l caballo, y cuyas u ñ a s 
p a r e c í a n de oro. «Que no salga nadie cont ra él,» e x c l a m ó A l m a n z o r . Y 
l l amando á Mushafa le di jo: «¿No has v is to lo que h a hecho este cr is t iano 
todo el d í a ? — L o he v is to por mis ojos, r e s p o n d i ó Mushafa , y en el lo no 
hay e n g a ñ o , y por D i o s que e l inf ie l es m u y buen caballero, y que nues
tros mus l imes e s t á n acobardados .—Mejor d i r í a s afrentados, repuso A l 
m a n z o r . » 

E n esto e l esforzado c a m p e ó n , con su feroz cabal lo y su preciosa 
cubie r ta de p ie l , se a d e l a n t ó y di jo : «¿No hay qu i en salga cont ra m í ? — Y a 
veo, Mushafa , e x c l a m ó A l m a n z o r , ser cierto lo que me dec ías , que apenas 
tengo tres val ientes caballeros en toda l a hueste: s i t ú no sales, i r á m i 
hijo, y si no i r é yo, que no puedo sufr ir y a tanta afrenta—-Pues v e r á s , re
p l i c ó Mushafa , q u é pronto tienes á tus pies su cabeza, y l a er izada y pre
ciosa p i e l que cubre su c a b a l l o . — A s í lo espero, di jo A l m a n z o r , y desde 
ahora te l a cedo para que con e l la entres orgul loso en e l c o m b a t e . » Sa l ió 
Musha fa cont ra el cr is t iano, y é s t e le p r e g u n t ó : « ¿ Q u i é n eres t ú y á q u é 
clase perteneces entre los nobles m u s l i m e s ? » Mushafa , b landiendo l a lan
za, le r e s p o n d i ó : « E s t a es m i nobleza, esta es m i p r o s a p i a . » Pelearon, pues, 
ambos adalides c o n i g u a l b r í o y esfuerzo, h i r i é n d o s e de rudos botes de 
lanza , revolv iendo sus caballos, parando los golpes, y entrando y sal iendo 

(1) Este a ñ o á r a b e c o m p r e n d i ó desde el 16 de j u l i o de 980 a l 5 de j u l i o de 981 del 
auo cris t iano. 
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el uno cont ra el otro con admirab le gallardea. Pero e l cr is t iano estaba y a 
cansado, y Mushafa , j o v e n y ági l , a c e r t ó á revolver su corcel con m á s preste
za, y dando u n a m o r t a l l anzada á su va l ien te compet idor l o g r ó derribarle 
de l cabal lo : s a l t ó Mushafa de l suyo, y le c o r t ó l a cabeza y d e s p o j ó a l caba
l l o de l a hermosa p i e l , y corr iendo c o n uno y otro despojo á A l m a n z o r , 
fué rec ib ido de é s t e con u n abrazo, é h izo p roc lamar su nombre en todas 
las banderas de l e j é r c i t o . D a d a d e s p u é s l a s e ñ a l de l combate, e m p e ñ á r o n 
se ambas huestes en sangr ienta ba ta l la , que v i n i e r o n á i n t e r r u m p i r las 
sombras de l a noche. A l d í a s iguiente los cr is t ianos no se a t revieron á v o l 
ver á l a pelea, y se re t i ra ron a l asomar e l d ía . A l m a n z o r v o l v i ó t r iunfante 
á C ó r d o b a (1). 

Las dos i r rupciones de l a ñ o s iguiente (de j u l i o de 981 á j u n i o de 982) 
fueron t a m b i é n sobre Cas t i l la , que los á r a b e s s e g u í a n nombrando Ga l i c i a . 
E l fruto de l a p r imera fué l a toma de Zamora , c o n otras c ien fortalezas y 
poblaciones, cuyas mura l l a s h izo abatir . L o s caut ivos de ambos sexos, los 
ganados y despojos que A l m a n z o r cog ió en esta c a m p a ñ a fueron tantos, 
que a l deci r de sus historiadores fal taban carros y a c é m i l a s en que l levar
los, y cada soldado tuvo o c a s i ó n de saciar b i en su codicia . D i c e n que A l 
manzor e n t r ó en C ó r d o b a precedido de nueve m i l caut ivos que i b a n en 
cuerdas de á c incuenta hombres, y que e l wa l í de Toledo A b d a l a ben A b -
delaziz l l evó á aquel la c i u d a d cuatro m i l , d e s p u é s de haber hecho cortar 
en e l camino i g u a l n ú m e r o de cabezas cr is t ianas , s i b i en esta ú l t i m a cir
cuns tanc ia no l a dan por t an segura, ó a l menos aparentan tener para 
ellos mismos e l c a r á c t e r de rumor . N o fué t an feliz e l incansable enemigo 
de los cr is t ianos en l a e x p e d i c i ó n d e l o t o ñ o de aque l m i s m o a ñ o . S i n 
opos i c ión n i resistencia h a b í a pasado e l Duero el e j é r c i to m u s u l m á n y l le
gado á las frondosas m á r g e n e s de l Es la , pero no s i n que los cr is t ianos los 
siguiesen y observasen desde las alturas. Al l í , c r e y é n d o s e seguros los sa
rracenos, dejaron sus caballos forrajear l ib remente y que paciesen l a hier
ba que entre espesas alamedas v ic iosa c rec ía , y e n t r e g á r o n s e ellos tam
b i é n descuidadamente a l solaz en aquel las frescuras. L o s cr is t ianos que 
los a ta layaban aprovecharon tan buena o c a s i ó n y cayeron impetuosamen
te sobre ellos esparciendo con sus gri tos de guer ra e l terror y e l espanto 
en el campo enemigo. L o s m á s val ientes cor r ie ron á las armas y qu is ie ron 
prepararse á l a defensa, pero l a m u l t i t u d despavorida, huyendo s i n direc
c ión y s i n concierto, a t repel lando los de l a p r i m e r a á los de l a segunda 
hueste de las dos en que estaban d i v i d i d o s los á r a b e s , d i ó o c a s i ó n á que 
las espadas de los cr is t ianos se cebaran en l a sangre de sus confiados ene
migos. E n este estado, b ramando de despecho A l m a n z o r , arroja a l suelo 
su dorado turbante, y l l a m a á voz en gr i to por sus nombres á los m á s es
forzados caud i l l o s : é s t o s , a l ver l a cabeza de A l m a n z o r desnuda y sus 
desesperados ademanes, se agrupan en derredor suyo, y tanto supo enar
decerlos con sus e n é r g i c a s palabras y con el ejemplo de su desesperado 
arrojo, que revo lv iendo sobre los cr is t ianos los pers iguieron hasta ence-

(1) Conde, cap. x c v u . ¡ L á s t i m a grande que no nos haya sido t rasmit ido el nombre 
de aquel valeroso castellano, digno de figurar entre los hé roes de los tiempos h o m é 
ricos ! 
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m i r l o s en L e ó n ( M e d i n a Leionis ) , y hub ie ran acaso penetrado en l a c iu 
dad, s i u n a borrasca repent ina de nieve y granizo no los hubiera obl igado 
á suspender l a m a r c h a y á pensar en retirarse por temor á l a c ruda 
e s t a c i ó n de i nv i e rno que se anunc iaba (1). 

¿Cómo era posible que A l m a n z o r en su orgul lo , pud ie ra o lv ida r n i dejar 
s i n venganza e l descalabro de l Esla? Desde entonces su pensamiento, su 
idea dominante fue' l a de des t ru i r l a corte de los cristianos. P r e p a r ó s e á 
el lo como para u n a grande empresa haciendo cons t ru i r en C ó r d o b a inge
nios y m á q u i n a s de ba t i r sobre e l modelo de las romanas; que eran los 
muros de L e ó n altos y gruesos flanqueados de elevadas torres y defendi
dos por puertas de bronce y de hierro. P rov i s to y a de maquinar ia , y con
gregadas las huestes de A n d a l u c í a , de M é r i d a y de Toledo, y lo que era 
m á s sensible, a c o m p a ñ a d o de algunos condes t r á n s f u g a s cr is t ianos (2), 
p a r t i ó a l a ñ o s iguiente á las fronteras de L e ó n y Cas t i l l a resuelto á tomar 
á toda costa l a c iudad . R e i n a b a y a en e l la B e r m u d o I I l l amado el Gotoso, 
por l a enfermedad de gota que p a d e c í a . S i antes h a b í a hecho el hi jo de 
O r d e ñ o I I I a l g ú n concier to con A l m a n z o r . d e b i ó conocer ahora que no i ba 
el guerrero m u s u l m á n dispuesto á respetar ant iguas relaciones. A s í hubo 
de p e r s u a d í r s e l o e l nuevo mona rca l e o n é s , cuando se r e so lv ió á abando
na r su apetecida cap i t a l y á refugiarse á Oviedo, l l evando consigo las 
alhajas de las iglesias, las re l iquias de los santos y los restos mortales de 
los reyes sus mayores : tr iste y m e l a n c ó l i c a p r o c e s i ó n , que recordaba los 
d í a s angustiosos de l a p é r d i d a de E s p a ñ a (3). 

C o n todo eso no fué n i p ron ta n i fáci l l a t oma de l a c iudad, c u y a de
fensa h a b í a quedado encomendada a l valeroso conde de G a l i c i a G u i l l e r m o 
G o n z á l e z . E r a n y a los bellos d í a s de l a p r i m a v e r a de 984 cuando A l m a n 
zor, estrechado el cerco, h izo j u g a r incesantemente todas las m á q u i n a s 
cont ra los muros y puertas de L e ó n . P o r espacio de algunos d í a s fingió el 
caud i l lo mahometano atacar por l a parte de Oeste pa ra s imula r e l verda
dero ataque que h a b í a dispuesto por el Sur. Y a l o g r ó de r ru i r u n a parte 
de l a mura l l a , y las ferradas puertas comenzaban á bambolear. E l conde 
G u i l l e r m o , enfermo y postrado, quebrantadas sus fuerzas con largas fati
gas, avisado por los suyos de l aprieto en que se v e í a n , h í z o s e ajustar su 
a rmadura y c o n d u c i r en s i l l a de manos desde e l lecho en que y a c í a á l a 
parte m á s amenazada de l m u r o y donde e l pe l igro era mayor . Desde a l l í 
a lentaba á los bravos leoneses á que defendieran con b r í o su c iudad , sus 
haciendas, sus v idas y las de sus hijos y mujeres. A sus e n é r g i c a s exhor
taciones se d e b i ó l a res is tencia hero ica de los ú l t i m o s tres d í a s . I r r i tado A l -

(1) Monach. Silens. Ch ron . n . 71.—Conde, cap. x c v n . — C o m o este suceso acaeciese 
el a ñ o en que dejó de reinar en León R a m i r o I I I , y en que fué entronizado Bermudo I I , 
no se sabe con certeza en cuá l de los dos reinados ocurriese, y d ú d a s e m á s , porque 
ninguna c rón ica á r a b e n i cr is t iana nombra á ninguno de los dos reyes, inf ir iéndose que 
n i uno n i otro se hal laron presentes a l combate. S i hemos de creer una ind icac ión del 
Cron icón Iriense (n. 12), A l m a n z o r obraba acaso de acuerdo con Bermudo, á quien é s t e 
parece h a b í a hecho ofrecimientos porque le ayudara á posesionarse del reino de León. 

(2) Pelagi i Ovetens. Chron . p . 468: 
(3) R e x autem Veremundus (dice Lucas de T u y ) podagr ica cegritudine n imium 

gravatus, cum non posset b á r b a r o obviare, se recepit Ovetum, 
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manzor con l a o b s t i n a c i ó n de aquellos valientes, ante cuyas espadas c a í a n 
diezmados en las brechas los soldados musu lmanes , fué e l pr imero que 
p e n e t r ó dentro de l a c i u d a d c o n l a bandera en u n a mano y el alfanje en 
otra; s i g u i é r o n l e m u l t i t u d de sarracenos: e l i n t r é p i d o , el brioso, e l imper
turbable G u i l l e r m o p e r e c i ó en su puesto a l golpe de l a c imi t a r r a de A l -
manzor . V i n o l a noche, y p a s á r o n l a t o d a v í a los a l á r a b e s sobre las armas 
s in atreverse á penetrar en el c o r a z ó n de l a c iudad . Á l a p r i m e r a hora de 
l a m a ñ a n a s iguiente c o m e n z ó e l saqueo y e l d e g ü e l l o general, de que no 
se l i b r a r o n n i ancianos, n i mujeres, n i n i ñ o s : j a m á s en dos siglos y medio 
de guerras desde que h a b í a dado p r i n c i p i o l a r e s t a u r a c i ó n h a b í a sufrido 
n i n g ú n pueblo cr is t iano t ragedia i g u a l (1). L a s bronceadas puertas fueron 
derribadas, y los macizos muros en g r an parte arrasados por orden de A l -
manzor . . 

As to rga , l a segunda c i u d a d de aque l reino, fué t a m b i é n tomada, no 
s in porf iada resistencia. « P e r o sus defensores, a ñ a d e e l h i s tor iador á r a b e , 
t rabajaron en vano, pues Dios d e s t r u y ó sus fuertes muros y gruesos to
r r e o n e s . » N o p a s ó por entonces m á s adelante aquel genio de l a guerra; 
r á p i d o en sus conquistas y constante en su s is tema de expediciones, lo
grado su p r i n c i p a l objeto v o l v i ó s e á C ó r d o b a , s i b i en des t ruyendo a l paso 
á E x l o n z a , S a h a g ú n , Simancas y algunas otras poblaciones (2). Te r r ib le en 
ve rdad h a b í a sido esta c a m p a ñ a para los cris t ianos. E r a l a p r i m e r a vez 
desde Al fonso e l C a t ó l i c o que e l estandarte de M a h o m a ondeaba en l a ca
p i t a l de l a p r i m i t i v a m o n a r q u í a . Quedaban po r a l l í reducidos sus l í m i t e s 
á los que t u v o en los pr imeros t iempos de l a reconquista . 

H o m b r e p o l í t i c o era A l m a n z o r a l m i s m o t iempo que guerrero. E n e l 
t iempo que d e s p u é s de sus expediciones descansaba en C ó r d o b a , su casa 
era u n a especie de academia á que a s i s t í a n los poetas y sabios, á los cuales 
todos t ra taba con l a m a y o r benevolencia y c o n s i d e r a c i ó n , y sus obras las 
p remiaba con tan ta l i be r a l i dad como h u b i e r a n pod ido hacerlo los dos ú l 
t imos califas. É l e s t a b l e c i ó u n a especie de un ive r s idad ó escuela n o r m a l 
para l a e n s e ñ a n z a superior, en que só lo ent raban los hombres y a i lustres 
por su e r u d i c i ó n ó por las obras de u n m é r i t o especial y relevante, y él 
m i s m o so l ía concur r i r á las aulas y tomar asiento entre los a lumnos, s i n 
p e r m i t i r que se i n t e r rumpie r an las lecciones n i á su en t rada n i á su sali
da, y muchas veces p remiaba por s í m i s m o á los d i s c í p u l o s sobresalientes. 
E x t r a ñ a amalgama esta que vemos en los á r a b e s , t an dispuestos para pe
lear en los campos de ba ta l l a como para d i s c u t i r en las academias, t an 
aptos para las letras como para l a m i l i c i a , pa ra l a p l u m a como para l a 
espada. 

En t re tan to el i m b é c i l ca l i fa H i x é m , aunque mozo y a de diez y ocho 
años , con t inuaba bel lamente apr is ionado en su palac io de Zahara y sus 
deliciosos ja rd ines , s i n que nadie pudiese ver le s i n l i cenc ia de su madre 

(1) L u c . Tudens. C r o n . p . 89.—Conde, toap. x c v n . 
(2) N o sabemos con q u é fundamento pudo decir Mar i ana que t o m ó t a m b i é n los 

castillos de A l v a , L u n a , G o r d ó n j otros que resguardaban á As tur ias , contra los test i
monios de Lucas de T u y j de Pelayo de Oviedo: este ú l t i m o dice expresamente: As tu
rias, Gallceoiam, et Burizum non intravi t . L u n a m , A l v a m , Gordonem non in t rav i t . 
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y de l min i s t ro soberano. Y cuando en las pascuas y otras fiestas solemnes 
a s i s t í a por ceremonia á l a mezqu i ta , no s a l í a de su m a k s u r a hasta que 
todo e l pueblo se hubiese ret irado, y entonces vo lv ía , ó por mejor decir, 
le v o l v í a n á su a l c á z a r rodeado de su gua rd i a y de su corte s in que ape
nas pudiese ser vis to de l pueblo (1). 

E n e l m i s m o a ñ o de l a toma de L e ó n ocurr ie ron en Áfr ica novedades 
grandes para los mus l imes e spaño l e s . A q u e l A l h a s s a m , á qu ien v imos 
en 975 embarcarse en A l m e r í a para T ú n e z y Eg ip to , aquel prisionero afri
cano tan generosamente rec ib ido y t an e s p l é n d i d a m e n t e agasajado por e l 
cal i fa A l h a k e m II, pros iguiendo en su carrera de ingra t i tudes r e a p a r e c i ó 
ahora en T ú n e z , y ayudado de B a l k i m , a l frente de tres m i l caballos y al
gunos k á b i l a s berberiscos, r e c o r r i ó el Magreb y se h izo proc lamar en m u 
chas ciudades. A l m a n z o r no p o d í a ver con serenidad este mov imien to de l 
ingrato Edr i s i t a , é inmedia tamente e n c o m e n d ó l a guerra de Áfr ica á su 
hermano A b u A l h a k e m O m a r ben A b d a l l a h . Pero l a e x p e d i c i ó n de Omar 
a l otro l ado de l Es t recho no fué tan feliz como lo h a b í a n sido las de su 
hermano en l a P e n í n s u l a . E l e j é r c i t o anda luz fué deshecho en una san
gr ien ta batal la , y el emi r edr i s i ta ob l igó a l hermano de A l m a n z o r á refu
giarse en Ceuta , donde le tuvo estrechamente bloqueado. N o era posible 
que el o rgu l lo de A l m a n z o r sufriera h u m i l l a c i ó n semejante: y as í e n v i ó 
seguidamente á Áfr ica á su m i s m o hi jo A b d e l m e l i k , j o v e n que a l lado de 
su padre h a b í a sabido ganarse en pocos a ñ o s una r e p u t a c i ó n m i l i t a r 
aventajada. T a l era l a inf luencia de su nombre, que á l a no t i c i a de su 
arr ibo á Ceu ta d á n d o s e A l h a s s a m por perd ido le d e s p a c h ó mensajeros so
l i c i t ando u n arreglo, y o f r ec i éndose á pasar é l m i s m o á C ó r d o b a á poner
se á l a merced de l cal i fa H i x e m , s iempre que se le d iera seguro para él y 
su famil ia . O t o r g ó s e l o A b d e l m e l i k , y en su v i r t u d vo lv ió á embarcarse 
para E s p a ñ a e l tantas veces rebelde y tantas veces sometido Alhassam. 
E q u i v o c ó s e esta vez en sus c á l c u l o s : c r e e r í a s in d u d a encontrar otro ca l i 
fa t an generoso como A l h a k e m , y lo que e n c o n t r ó fué u n comisionado de 
A l m a n z o r encargado de cortarle l a cabeza en el camino , como as í lo eje
c u t ó , e n v i á n d o l a á C ó r d o b a en tes t imonio de l c u m p l i m i e n t o de su comi
sión. A s í t e r m i n ó su carrera de deslealtades el temerario A l h a s s a m , y con 
él a c a b ó en Magreb l a d i n a s t í a de los Edr is i tas . que h a b í a comenzado con 
l a p r o c l a m a c i ó n de Ed r i s ben A b d a l l a h en e l a ñ o a r á b i g o de 172, y conclu
y ó con l a muer te de A l h a s s a m ben K e n u z en el de 373, habiendo de este 
modo durado 202 a ñ o s y 5 meses lunares. E l hijo de A l m a n z o r t o m ó con 
este m o t i v o el t í t u l o que tanto le l isonjeaba de Almudhaf fa r , ó vence
dor feliz. 

JSTO i m p i d i e r o n estas guerras n i i n t e r rumpie ron las expediciones per ió 
dicas de A l m a n z o r á t ierras cristianas. E n e l o t o ñ o de l p ropio a ñ o de 984 

(1) L l a m á b a s e maksura l a t r ibuna de los califas un poco elevada sobre el pavi 
mento en l a parte p r inc ipa l de la mezquita . L a colocación del pueblo era l a siguiente: 
los j ó v e n e s se p o n í a n d e t r á s de los ancianos, las mujeres d e t r á s de los hombres y sepa
radas de ellos: é s to s no se m o v í a n hasta que no hubiesen salido todas las mujeres. Las 
doncellas no iban á las mezquitas en que no tuviesen u n lugar apartado, y siempre 
a s i s t í an muy tapadas con sus velos. Conde, cap. x c v i n . 
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volv ió á acabar de a r ru ina r e l re ino de L e ó n , y entonces fué s in d u d a 
cuando t o m ó á G o r m a z y Coyanza , h o y V a l e n c i a de D o n J u a n . A l a p r i 
mavera s iguiente (que las pr imaveras y o t o ñ o s eran siempre las estaciones 
que e l eg ía pa ra sus r á p i d a s y afortunadas i r rupciones) , l a tempestad pe
r i ó d i c a fué á descargar á l a r e g i ó n or ienta l . T o c ó l e esta vez á- C a t a l u ñ a . 
Sal ió, pues, A l m a n z o r de C ó r d o b a con lo m á s escogido de su caba l l e r í a . 
D e t ú v o s e en M u r c i a aguardando las naves y tropas que h a b í a n de acud i r 
de A lga rbe á proteger sus operaciones mi l i t a res en C a t a l u ñ a . L o s á r a b e s 
describen con placer el s u n t u o s í s i m o hospedaje que se h izo á A l m a n z o r y 
á los suyos en los v e i n t i t r é s d í a s que permanecieron e n T a d m i r . A l o j á b a s e 
el regente en casa de l gobernador de l a p r o v i n c i a A h m e d ben A l c h a t i b : 
los manjares m á s raros y exquis i tos , las frutas m á s del icadas se presenta
ban d iar iamente á su mesa: los aromas m á s estimados de Oriente se de
r ramaban con p rod iga l i dad , y todas las m a ñ a n a s a p a r e c í a l leno de agua 
de rosas e l b a ñ o de A l m a n z o r y de sus pr inc ipa les vazires. A todas sus 
tropas se d ie ron c ó m o d o s alojamientos, y todos d o r m í a n en camas r ica
mente cubier tas con telas de seda y oro. C u a n d o A l m a n z o r a l t iempo de 
par t i r p i d i ó l a cuenta de los gastos, d i j é r o n l e que todo se h a b í a hecho á 
expensas de l gobernador A h m e d . « E n verdad, e x c l a m ó , que este hombre 
no sabe tratar gentes de guerra, que no deben tener m á s arreo que las ar
mas, n i m á s descanso que pelear, y me g u a r d a r é b ien de enviar o t ra vez 
por a q u í mis tropas: mas por A l á que u n hombre t an generoso y e sp l én 
dido no debe ser u n con t r ibuyente c o m ú n , y yo le relevo de todo impues
to por toda su v i d a (1).» 

T o m ó desde a l l í A l m a n z o r e l camino de Barce lona , mientras las naves 
h a c í a n su derrotero por l a costa hasta l a cap i ta l de l condado. E l conde 
Bor r e l l I I , á qu i en los á r a b e s daban e l t í t u l o de rey de Af ranc (2), sa l ió 
con numerosas tropas á hacer frente á las de l caud i l l o sarraceno; pero 
¿quién p o d í a resis t i r a l í m p e t u de los aguerr idos y victor iosos soldados de 
Almanzo r? L o s crist ianos de las m o n t a ñ a s fueron arrollados, y buscaron 
su s a l v a c i ó n dentro de los muros de Barce lona ; los musu lmanes cercaron 
l a c i udad con ardor y r e s o l u c i ó n : B o r r e l l se f u g ó u n a noche como en otro 
t iempo e l wal í Ze id , sólo que a q u é l lo h izo por m a r , y m á s afortunado 
que e l moro, á favor de las t in ieblas p a s ó s i n ser v i s to po r en medio de 
los bajeles algarbes: á los dos d í a s l a c i u d a d se r i n d i ó por c a p i t u l a c i ó n , y 
A l m a n z o r se e n c o n t r ó d u e ñ o de las capitales de dos Estados crist ianos, 
L e ó n y Barce lona (3). E n seguida se v o l v i ó á C ó r d o b a por e l in te r ior de 

(1) E b n H a y a n , H i s t . de los A l a m é r t e s . — A b u B e k r A h m e d ben Said , en Conde, 
cap í tu lo XCVIII. 

(2) E s m u y e x t r a ñ o que el juicioso Roseew Sa in t -H i l a i r e diga a l hablar de esta 
expedic ión : « E s t a c iudad (Barcelona), mandada por un conde BorreW, feudatar io de los 
reyes francos )> Pues no deb ía ignorar este i lustrado autor que el feudo de los reyes 
francos h a b í a concluido con Wifredo el Vel loso, y que h a c í a m á s de un siglo que el 
condado de Barcelona c o n s t i t u í a u n Estado independiente. E n el mismo error incurre 
Romey, s i m a l no lo hemos comprendido. 

(3) Gesta Comi t . Barc inon . cap. v n . — L o s dos Cronicones de Barcelona.—Conde, 
cap. XCVIII. 

TOMO III 2 
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E s p a ñ a . T a l era e l s is tema de A l m a n z o r , invad i r , conquistar , volverse y 
prepararse pa ra otra i n v a s i ó n (985). 

Fa l t aba e l o t o ñ o de aquel a ñ o , y no p o d í a dejar de aprovecharle el i n 
cansable sarraceno. Las sierras y m o n t a ñ a s de N a v a r r a fueron e l campo 
de sus tr iunfales c o r r e r í a s ; Sancho Garces e l M a y o r p r o b ó á su tu rno 
c u á n impetuosas eran las acometidas de l guerrero m u s u l m á n ; e l cual , 
despue's de haber devastado el p a í s de N á j e r a , vo lv ió se á invernar á Cór
doba, cargado de despojos 

Su l legada á l a corte m u s l í m i c a c o i n c i d i ó con l a de su hijo Abde lme-
l i k , e l t r iunfador de Áfr ica , que h a b í a ido á celebrar sus bodas con su 
sobr ina l a j o v e n Hab iba . L a d e s c r i p c i ó n que hacen los á r a b e s de estas fa
mosas bodas y de las fiestas y regocijos con que se celebraron, nos infor
m a n de sus costumbres en estas ceremonias solemnes, s i b ien las de l h i jo 
de A l m a n z o r se h i c i e ron con u n a pompa desacostumbrada. E l min i s t ro 
absoluto c o n v i d ó á las fiestas hasta á los cr is t ianos: d i s t r i b u y ó á su guar
d i a armas y vestuarios lujosos: d ió abundantes l imosnas á los pobres de 
los hospicios, d o t ó u n g ran n ú m e r o de doncel las menesterosas, y p r o d i g ó 
regalos á los poetas que con mejores versos cantaron el m é r i t o y las v i r 
tudes de los dos esposos. L a n o v i a fué paseada en t r iunfo por las calles 
pr incipales , a c o m p a ñ a d a de todas las j ó v e n e s amigas de l a famil ia , prece
d i d a de l c a d í y de los testigos, y seguida de los pr inc ipa les jeques y caba
lleros de l a c iudad . Doncel las armadas de bastoncitos de mar f i l con p u ñ o 
de oro guardaban e l p a b e l l ó n de l a n o v i a : e l nov io a c o m p a ñ a d o de g ran 
s é q u i t o de nobles mancebos de su fami l ia , armados de espadas doradas, 
h a b í a de conquis tar e l p a b e l l ó n de l a novia , defendido en su entrada por 
l a gua rd i a de sus doncellas. Los ja rd ines estaban e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i 
nados: en los bosqueci l los de naranjos y arrayanes, en derredor de las 
fuentes, en los lagos y estanques, en todas partes ondeaban vistosas ban
derolas, y coros de m ú s i c o s a c o m p a ñ a b a n las l indas canciones en que se 
presagiaba l a fe l i c idad de los dos esposos: e l p a b e l l ó n de l a desposada fué 
asaltado y conquis tado por e l nov io d e s p u é s de u n s imulac ro de combate 
entre los mancebos y las doncel las : toda l a noche d u r a r o n las m ú s i c a s y 
los conciertos, y l a fiesta se r e p i t i ó a l d í a s iguiente (1), 

(1) Conde, cap. x c i x . — E n este t iempo colocan t a m b i é n algunos de nuestros histo
riadores otras fiestas nupciales celebradas en Burgos, con poca menos solemnidad, pero 
de bien m á s t r ág icos resultados que las de Córdoba . E r a n las del famoso castellano 
R u y Velázquez , señor de Vi l l a rén , con d o ñ a L a m b r a , natural de Bribiesca , señora 
t a m b i é n de una gran parte de l a Bureba, y p r ima del conde de Cas t i l l a Garc i F e r n á n 
dez. Terr ib le é inolvidable memoria dejaron estas bodas en E s p a ñ a por la sangrienta 
ca t á s t ro fe á que dieron ocas ión, a l decir de estos autores. Hablamos de l a cé lebre aven
tura de los Siete Infantes de L a r a . 

E r a n estos siete hermanos hijos de Gonzalo Gustios y de Sancha Velázquez hermana 
de R u y y nietos de Gust ios González, hermano de Ñ u ñ o Rasura, y por consecuencia 
oriundos de los jueces y condes de Cas t i l l a . S u padre, dicen, les h a b í a construido un 
soberbio palacio repartido en siete salas, de donde so l l a m ó el pueblo Salas de los 
Infantes. H a b í a convidado R u y Velázquez á sus bodas á sus siete sobrinos, que en 
aquel d ía fueron armados caballeros por el conde don Garc ía . Ocur r ió en l a fiesta nup
c ia l un lance desagradable entre A l v a r Sánchez , pariente de los novios, y Gonzalo, e] 
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M a s n i las bodas de su hi jo, n i l o s sucesos de Áfr ica en que figuraba 
ahora l a fami l i a de los Ze i r íes que h a b í a de fundar u n a nueva d i n a s t í a en 

menor de los siete infantes, que uno de los romances compuestos por Sepú lveda des
cribe as í : 

« U n pr imo de d o ñ a Lambra , 
que Á l v a r Sánchez es llamado, 
vio que caballero alguno 
no alcanzaba en el tablado. 

Ninguno d io miente á ello, 
que e s t á n las tablas jugando: 
sólo Gonzalo González, 
el menor de los hermanos, 
que á furto de todos ellos 
cabalgaba en u n caballo. 

Á l v a r Sánchez c o n pesar 
a l infante ha denostado. 
E l r e s p o n d i ó á sus palabras, 
á las manos han llegado. 
Gran ferida dio e l infante 
á Á l v a r S á n c h e z su contrario. 

Doña L a m b r a que lo vido 
grandes voces e s t á dando, 
feríase en e l su rostro 
con las manos a r a ñ a n d o » 

E n su despecho, l a buena de d o ñ a L a m b r a m a n d ó á u n criado que arrojase a l rostro 
de Gonzalo un cohombro empapado en sangre, que era la mayor afrenta que pod ía 
hacerse á un caballero castellano. Es te vengó el ultraje matando a l osado sirviente en 
e l regazo mismo de dona L a m b r a á que se h a b í a guarecido. L a seño ra p id ió venganza 
á su esposo en los t é r m i n o s que expresa otro romance: 

« M a t á r o n m e u n cocinero 
so faldas de mi b r i a l : 
s i de esto no me vengades, 
yo mora me iré á t o r n a r . » 

E u y Velázquez, deseoso de complacerla, j u r ó vengarse, no sólo de Gonzalo, sino de 
todos sus hermanos y hasta de s u padre. A l efecto env ió primeramente á Córdoba á 
Gonzalo Gustios con pretexto de que cobrase ciertos dineros que el rey b á r b a r o (dice 
e l P . Mar iana) h a b í a prometido, pero hac i éndo le portador de una carta semejante á la 
de U r í a s en que encargaba a l rey moro que t an pronto como llegara le hiciese quitar la 
vida. N o lo hizo así e l moro, ó por humanidad, ó por respeto á las canas de hombre 
tan pr inc ipa l y venerable, antes le puso en u n a pr i s ión tan poco rigurosa, que ¡a her
mana del rey moro le solía hacer frecuentes visitas, af ic ionándose tanto a l prisionero 
crist iano que de tales visi tas vino á resultar con e l t iempo el que dicha señora diera a l 
mundo un Muda r r a González, fruto de sus amores, que d e s p u é s vino á ser el fundador 
de l linaje nobi l í s imo de los Manriques de La ra . T a l gracia debió hal lar la princesa 
mora en las canas del venerable castellano. 

Medi tando entretanto R u y Velázquez c ó m o vengarse de los siete hermanos, logró 
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A l m a g r e b , nada estorbaba á A l m a n z o r para con t inuar sus c a m p a ñ a s pe
r iód icas . O t ra vez en 986 vo lv ió sobre Cas t i l l a , y t o m ó s i n resistencia nota-

ganar á los moros de la frontera y en combinac ión con és tos les a r m ó una celada en 
los campos de Arav i ana á la falda del Moncayo, en que descuidados los de L a r a y no 
pudiendo sospechar la t r a i c ión fueron todos asesinados en u n i ó n con su ayo Ñ u ñ o 
Salido, aunque no s in que peleasen como buenos y derramaran mucha sangre de ene
migos. R u y Velázquez env ió á Córdoba á Gonzalo Gust ios e l horrible presente de las 
cabezas de sus siete hijos, que reconoció el desgraciado padre á pesar de lo magulladas 
y desfiguradas que llegaron. M o v i d o á compas ión el rey de Córdoba d ió l ibertad á 
Gonzalo, y le dejó i r á Cast i l la , s in que nos digan q u é fué d e s p u é s de este infortunado 
padre. L o que nos dicen es que cuando el n i ñ o Mudar ra , fruto de sus amores de pr is ión , 
llegó á los catorce años , á p e r s u a s i ó n de su madre pasó á Cas t i l l a , y ayudado de los 
amigos de su fami l ia vengó la muerte de sus hermanos matando á R u y Velázquez, y 
haciendo que d o ñ a L a m b r a muriese apedreada y quemada; acción por l a cual no sólo 
merec ió que el conde de Cas t i l l a le hiciese aquel mismo d ía bautizar y le armase caba
llero, sino que su misma madrastra d o ñ a Sancha le adoptase por hijo y heredero del 
señor ío de su padre. E s t a adopc ión se hizo, a l decir de nuestras historias, con una cere
monia bien singular. Dicen que l a d o ñ a Sancha m e t i ó a l mancebo por la manga de 
una m u y ancha camisa (que bien ancha era menester que fuese por delgado que supon
gamos a l rec ién cristianado moro), le sacó la cabeza por el cuello, le d ió paz en el rostro, 
y con esto q u e d ó recibido por hijo. De a q u í viene, a ñ a d e el P . Mar i ana con admirable 
candidez, el adagio vulgar: « E n t r a por l a manga y sale por el cabezón.» 

T a l es la famosa his toria , a n é c d o t a ó aventura de los Siete Infantes de L a r a , tan 
celebrada por poetas y romanceros, sacada de l a Crón ica general, desechada como fabu
losa por muchos cr í t icos , admi t ida por otros como cierta en su fondo, pero desestiman
do las circunstancias ó r idiculas ó inveros ími les , y adoptada con todos sus episodios 
por el P . Mar iana . Sus editores de la grande edic ión de Va lenc i a le ponen la siguiente 
nota: « N u e s t r o s escritores m á s estimables tienen por aventuras caballerescas l a des
graciada muerte de los Infantes de L a r a , los amores de don Gonzalo Gustios con la 
infanta de Córdoba , la adopc ión de M u d a r r a González, hijo de estos hurtos amorosos, 
y que este hé roe imaginario haya sido tronco nob i l í s imo del linaje de los Manr iques . 
Ser ía detenernos demasiado hacer d e m o s t r a c i ó n de ta l fábula , y mucho m á s producir los 
argumentos con que se desvanece, que pueden ver los lectores en los caps, x i y x n del 
l ibro I I de l a H i s to r i a de La Casa de L a r a del erudito Salazar; aunque por respeto á la 
a n t i g ü e d a d no se atreve este excelente genealogista á negar e l suceso de los Siete I n 
fantes de L a r a . D o n J u a n de Perreras t r a t ó t a m b i é n separadamente de este asunto 
en el t. X V I , cap. x i v , pág . 99 de su His t . de Esp . (equivocan la p á g i n a de Perreras, 
pues es la 118) .» 

D e novela la califica t a m b i é n el señor Sabau en sus ilustraciones á Mar iana . Pero 
el i lustrado don A n g e l Saavedra, duque de Rivas , en l a nota tercera á la pág . 188 del 
tomo I I de su Moro Expós i to , nos hace conocer el siguiente documento, que existe (dice) 
en el archivo del duque de F r í a s , actual poseedor de los estados de Salas, el cual puede -
dar diferente solución á la cues t ión de autenticidad de esta t r ad ic ión ruidosa. 

« E n 12 de diciembre de 1579 se hizo una in formación de oficio por el gobernador 
de l a v i l l a de Salas, con asistencia de los señores don Pedro de Tovar y d o ñ a M a r í a de 
Reca ído su mujer, marqueses de Berlanga, ante M i g u e l Redondo, escribano de n ú 
mero de ella, de l a cua l resulta,- que pues al l í h a b í a en la iglesia mayor de Santa 
Mar ía , en l a pared de la capi l la del lado del Evangelio, las cabezas de los Siete Infan
tes de l<x Hoz de L a r a , y l a de Gustios su padre, y l a de M u d a r r a González su hijo 
bastardo, que por haber tantos a ñ o s que estaban a l l í , y ser los letreros a n t i q u í s i 
mos dudaban algunas personas si era verdad; mandase abr i r las pinturas de ellas, y 
armas con que estaba cubierta dicha pared, para saber lo que h a b í a dentro y enterarse 
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ble á S e p ú l v e d a y Z a m o r a (1). Pero el r u m o r de u n serio mov imien to hac ia 
los val les de l P i r ineo or ienta l ob l i gó á A l m a n z o r á vo lver sus pasos hacia 
C a t a l u ñ a . N o era infundado el rumor . M u c h e d u m b r e de crist ianos h a b í a n 
bajado de aquellas altas m o n t a ñ a s , l lenos de fe y r e s o l u c i ó n : m a n d á b a l o s 
e l conde Borre l l . E n vano se a p r e s u r ó el caud i l lo m u s u l m á n á evitar u n 
golpe de aquel la gente; cuando l l egó y a estaba dado ; B o r r e l l . h a b í a reco
brado á Barcelona, ocupada u n a ñ o h a c í a por los agarenos: A l m a n z o r . n o 
pudo hacer sino vencer en algunos reencuentros á los cr is t ianos: á pesar 
de l terror que insp i raba su nombre, Barce lona q u e d ó y c o n t i n u ó en poder 
de los catalanes, y el regente de l a E s p a ñ a m u s l í m i c a tuvo que conten
tarse esta vez con l l eva r á C ó r d o b a a lgunos despojos de su c o r r e r í a (2) . 

de l a verdad. Y dicho gobernador, pon i éndo lo en ejecución, m a n d ó á un oficial que 
quitase una tabla pintada, que estaba inclusa en l a dicha pared, la cual tiene si'eíe ca
bezas de p in tura antigua, a l parecer de m á s de cien años , y encima de ellas hay siete 
letreros cuyos nombres dicen: Diego González, M a r t í n González, Suero González, don 
F e r n á n González, R u y González, Gustios González, Gonzalo González. Y sd cabo de ellas, 
un poco m á s abajo, e s t á otra cabeza, que dice el letrero que e s t á sobre el la Ñ u ñ o S a l i 
do. Y de la otra parte de arr iba de las cabezas e s t á un casti l lo dorado, y encima p in 
tados dos cuerpos de hombres de la c in ta arr iba: el letrero del uno dice Gonzalo Gustios, 
y el del otro M u d a r r a González, los cuales tienen cada uno en l a mano m 'dio an i l lo y 
le e s tán juntando. Y quitada l a d icha tabla, pa rec ió en la pared otra p in tura muy 
a n t i q u í s i m a , con los mismos nombres que l a primera, excepto que el nombre de la 
cabeza que e s t á de la parte de abajo en la pr imera tabla dice Ñ u ñ o Sa l ido , j e n el m á s 
antiguo Ñ u ñ o Sabido. Y visto que dichas pinturas estaban sobre piedra, y que no 
h a b í a n i n g á n oficial de c a n t e r í a que rompiese l a pared, suspendieron l a di l igencia. E n 
el d í a 16 de dicho mes y a ñ o de 1579 m a n d ó e l propio gobernador á Pedro Saler, can
tero, que tentase l a dicha pared para saber s i estaba hueca: y dando golpes con un 
mar t i l lo donde estaban las armas (que es un casti l lo dorado), sonó hueco. Y quitando 
la p in tura que estaba sobre l a dicha piedra, se ha l ló otra piedra de cerca de media vara 
de largo y una tercia de alto, que se meneaba y estaba floja. Y dicho cantero, presentes 
muchos vecinos do la v i l l a , l a qu i t ó , y dentro h a b í a un hueco grande á manera de ca
p i l l a , en la cual estaba un arca, clavada l a cubierta con dos clavos. Y sacada, l a pusie
ron junto á las gradas del altar, donde se desclavó, y parec ió dentro de ella un lienzo 
muy delgado y sano, sin ninguna rotura, en el cual estaban envueltas las dichas cabe
zas, algo deshechas, desmolidas y desconyuntadas del largo tiempo, aunque las quijadas 
y cascos e s t á n de manera que claramente se conoció ser cabezas antiguas, que estaban 
en l a d icha arca. Y vistas por mucha parte de los vecinos de aquella v i l l a , y otros, el 
dicho gobernador m a n d ó a l oficial tornase á clavar el arca, y él lo verificó con cinco ó 
seis clavos en l a cubierta, dejando dentro las dichas cabezas, y volviendo á poner el 
arca en la capi l la y lugar donde antes e s t a b a . » 

E n v is ta de este documento parece no poder dudarse del t rág ico fin de los siete 
hermanos de L a r a : los d e m á s episodios han podido ser inventados por los novelistas y 
romanceros. 

(1) E r a M X X I V prendiderunt Sedpublica ( A n u a l . Complut . ) I n E r a M X X I V 
prendiderunt Zamoram ( A n n . Tolet.) 

(2) Gesta Comit . Barc in . i n Marca , p. 542 .—Según l a t r ad ic ión y las c rón icas 
catalanas, en esta ocasión el conde Borre l l I I ofreció privilegio mi l i t a r ó de nobleza 
hereditaria á cuantos se presentasen con armas y caballos en las m o n t a ñ a s de Manresa, 
y de a q u í , dicen, nac ió la clase l lamada Homens de Paradge , esto es, hidalgos, hombres 
de Paraje ó casa solariega. 

E n este t iempo acaeció en F ranc ia la memorable revolución que hizo pasar la corona 

http://Almanzor.no
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C o n m á s for tuna a l a ñ o siguiente el hombre de las dos c a m p a ñ a s 
anuales i n v a d i ó l a Ga l i c i a , l l egó cerca de Santiago, t o m ó á Coimbra , que 
de jó a l fin abandonada, y r e g r e s ó á C ó r d o b a por Ta l ave ra y Toledo. Di r í a 
se que antes se h a b í a n cansado los autores de escr ibi r que A l m a n z o r de 
ejecutar sus sistematizadas i r rupciones , pues n i los anales crist ianos n i 
los á r a b e s nos d a n noticias ciertas de las c a m p a ñ a s que d e b i ó emprender 
en los siguientes años , acaso porque no fuesen de par t icu la r impor tanc ia , 
s i se e x c e p t ú a l a que h izo en 989, en que d e s t r u y ó y d e s m a n t e l ó las c iu 
dades fronterizas de Cas t i l l a , Osma y A t i e n z a , que por su p o s i c i ó n ha
b í a n sufrido y a c ien veces todos los rigores de l a guerra, y h a b í a n sido á 
cada paso tomadas, perdidas y reconquistadas por cr is t ianos y musu l 
manes (1). 

E n tanto no fal taron disgustos de otro g é n e r o n i a l conde G a r c í a Fer
n á n d e z de Cas t i l l a n i a l rey B e r m u d o de León , comenzando á dar a l p r i 
mero grandes pesadumbres su hi jo Sancho, quer iendo sucederle antes de 
t iempo (990), y r e b e l á n d o s e contra e l segundo algunos condes de G a l i c i a ; 
sucesos que aunque por entonces no pasaron adelante, hub ie ran favorecido 
m u c h o á A l m a n z o r para sus acometidas y ulteriores designios, si é l no 
hub ie ra tenido por este t iempo otro m a y o r disgusto de l a m i s m a í n d o l e . 
Y vamos á referir u n hecho que n i n g u n o de nuestros historiadores ha 
mencionado hasta ahora. 

Aba t idos por A l m a n z o r los m á s poderosos nobles de l imper io , e l ú n i c o 
que quedaba, A b d e r r a m á n ben Motarr i f , w a l í de Zaragoza, t e m í a que no 
h a b í a de tardar en l legar le su tu rno , y quiso probar s i p o d í a á su vez 
deshacerse de l regente. H a l l á b a s e en Zaragoza e l h i jo menor de A l m a n z o r 
l l amado A b d a l l a h , resentido de su padre por l a preferencia que daba á 
sus dos hermanos. Proyectaron, pues, A b d e r r a m á n y A b d a l l a h u n a revo
l u c i ó n con e l designio de alzarse el uno con l a s o b e r a n í a de Zaragoza y 
de todo A r a g ó n , e l otro con l a de C ó r d o b a y e l resto de E s p a ñ a . Contaban 
y a con algunos generales y vazires. S ú p o l o A l m a n z o r y l l a m ó á C ó r d o b a 
á su hijo, á qu i en c o m e n z ó á t ra tar con m u c h a a t e n c i ó n y dulzura . E n 
cuanto a l de Zaragoza, supo A l m a n z o r con su acos tumbrada astucia ga
nar á sus tropas en u n a e x p e d i c i ó n en que a q u é l le a c o m p a ñ a b a , y que 
ellas mismas le acusaran de haberse apropiado e l sueldo de los soldados. 
C o n este mo t ivo le q u i t ó e l gobierno de Zaragoza, pero con m u c h a po l í t i 
ca n o m b r ó para reemplazar le a l h i jo m i s m o de A b d e r r a m á n , Preso é s t e y 
procesado por malversador, h í z o l e A l m a n z o r decapi tar en su presencia. 
F a l t á b a l e atraerse á su propio hi jo A b d a l l a h , y lo i n t e n t ó á fuerza de ha
lagos y de amabi l idad , mas todos sus esfuerzos se estrel laron ante e l ca
r á c t e r obstinado y el genio s o m b r í o de A b d a l l a h , que en o t ra e x p e d i c i ó n 
cont ra Cas t i l l a se p a s ó secretamente a l conde G a r c í a F e r n á n d e z , prome
t i é n d o l e ayudar le cont ra su padre. Informado de el lo A l m a n z o r , r e c l a m ó 
e n é r g i c a m e n t e a l conde castellano l a entrega de su hi jo . N e g ó s e G a r c í a á 

de la famil ia d é los Carlovingios á l a de los Capetos, de l a d i n a s t í a de Carlomagno á 
l a de Hugo el Grande. H u g o Capeto, hijo del Grande, fué consagrado en E e i m s el 3 de 
ju l io de 987. 

(1) Chron . C o n i m b r i c . — A n n a l . Compl . j Tolet .—Conde, cap. x c i x . 
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l a i n t i m a c i ó n , y p e r m a n e c i ó A b d a l l a h por espacio de u n a ñ o a l lado de l 
conde de Cas t i l la . M a s en el o t o ñ o de 990, perdidas por G a r c í a las c iuda
des fronterizas a r r iba mencionadas , y recelando él m i s m o de las preten
siones de su propio hi jo Sancho , d e b i ó conven i r l e desenojar á A l m a n z o r 
y a c c e d i ó á entregarle el rec lamado A b d a l l a h , y e n v i ó s e l e con buena es
col ta de castellanos. De orden de A l m a n z o r sa l ió e l esclavo Sad á rec ibi r le 
a l camino, el cua l en el momen to de encontrar le b e s ó l a mano á A b d a 
l l ah , y no de jó de a l imentar le l a esperanza de que h a l l a r í a i ndu lgenc i a en 
su padre. M a s a l l legar á las m á r g e n e s de l Duero , i n t i m á r o n l e los solda
dos de Sad que se dispusiera á m o r i r : e l pé r f ido esclavo que les h a b í a 
dado esta orden se h a b í a quedado algunos pasos d e t r á s : A b d a l l a h se a p e ó 
con r e s i g n a c i ó n , y e n t r e g ó s in inmutarse su cuel lo á l a c u c h i l l a de l ver
dugo. As í p e r e c i ó el ambicioso y obst inado hi jo de A l m a n z o r á l a edad 
de v e i n t i t r é s a ñ o s (1). , 

L l e g ó as í el a ñ o 992, en que fa l lec ió e l conde B o r r e l l I I , s u c e d i é n d o l e 
su hi jo R a i m u n d o ó R a m ó n B o r r e l l I I I , y dejando el condado de U r g e l á 
otro hi jo nombrado A r m e n g a u d o ó A r m e n g o l . L o s historiadores á r a b e s se 
det ienen en referirnos los sucesos que á este t iempo en Áfr ica a c a e c í a n , 
los cuales ocupaban no poco á A l m a n z o r , y preparaban en e l Magreb l a 
e l e v a c i ó n de u n a nueva d i n a s t í a bajo l a astuta p o l í t i c a de Z e i r i ben A t i -
ya, pero cuyos pormenores nos dispensamos de referir por no pertenecer 
di rectamente á nues t ra E s p a ñ a . Repet imos que por n a d a dejaba A l m a n 
zor sus dobles expediciones anuales. M u c h a s parece haber s ido conside
radas por los escritores de aque l t iempo como acaecimientos comunes, 
pues apenas dan cuenta de ellas: otras les m e r e c í a n m á s a t e n c i ó n por sus 
resultados, t a l como l a que en 994 e j e c u t ó sobre Cas t i l l a , y en que t o m ó 
á Ávi la , C o r u ñ a de l Conde y San Es teban de Gormaz ; y l a que en 995 hizo 
á l a E s p a ñ a Or ien ta l con t an asombrosa rapidez, que antes l l egó él á Ca
t a l u ñ a que supiesen los crist ianos su sa l ida de C ó r d o b a . 

Tantos desastres sufridos en los Estados crist ianos por las repetidas 
invasiones de l infat igable , e n é r g i c o y valeroso A l m a n z o r , m o v i e r o n a l 
conde G a r c í a F e r n á n d e z de C a s t i l l a , uno de los que m á s h a b í a n tenido 
que l ucha r cont ra las huestes de l i n t r é p i d o agareno, á l l a m a r en su aux i 
l io a l rey d o n Sancho de Navar ra , pa ra ver de resis t i r aunados á t a n for
midab le poder. A s í fué que en su e x p e d i c i ó n de 995 e n c o n t r ó y a A l m a n 
zor jun tas las tropas castellanas y navarras entre A lcoce r y L a n g a . Mas 
a u n no h a b í a n acabado de reunirse n i de prepararse a l combate, cuando 
y a se v i e r o n atacadas por l a c a b a l l e r í a sa r racena: s o s t ú v o s e no obstante 
l a l i d por todo e l d í a con i g u a l arrojo y denuedo por ambas partes, y 
cuando l a noche s e p a r ó á los dos e j é r c i t o s combatientes, unos y otros con
taban con que a l s iguiente d í a se r e n o v a r í a l a pelea con m á s furor. 

Cuen ta Abu l f eda (que t a m b i é n eran no poco dados á consejas los á r a 
bes de aque l t iempo), que l a noche á que nos referimos, uno de los li teratos 
que s o l í a n i r en e l e j é r c i t o s e g ú n cos tumbre de los musulmanes, l l amado 

(1) Es te hecho, que refiere E b n A h d a r i en su a l -Bayano el-mogrib, nos le ha dado 
á conocer el orientalista Dozy en sus Investigaciones sobre l a historia de l a edad media 
d». E s p a ñ a , tom. I, págs . 19 á 24. 
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Sa id ben A l h a s s á n A b u l o l a , p r e s e n t ó á A l m a n z o r u n ciervo atado por e l 
cuel lo , á cuyo ciervo puso por nombre G a r c í a , y que en unos versos que 
l l evaba le p r o n o s t i c ó que a l d í a s iguiente e l rey de los cristianos, G a r c í a 
(que a s í l l amaban ellos a l conde), s e r í a l levado a l campo m u s l í m i c o atado 
como e l c iervo de su nombre. A c e p t ó A l m a n z o r el c iervo y los versos con 
regocijo, y p a s ó una parte de l a noche con sus caudi l los preparando lo 
c o n v e n i e n t é para l a batal la , á fin de que se cumpl iese e l va t i c in io de l 
poeta (1). 

A l a hora de l a lba comenzaron y a á sonar por el campo m u s l í m i c o los 
añaf i les y trompetas; y l a ter r ib le algazara, y las nubes de flechas y los 
torbel l inos de po lvo anunc iaban haberse e m p e ñ a d o l a pelea: á poco t iem
po los caudi l los de l a vangua rd i a sarracena comenzaron á cejar: los cris
t ianos se p rec ip i t a ron como torrentes impetuosos de las cuestas y cerros 
con espantosa g r i t e r í a ; á su l legada p a r e c í a desordenarse el centro de l 
e j é rc i to m u s u l m á n y como prepararse á h u i r en con fus ión los cr is t ia
nos se in t e rnan m á s y m á s i desgraciados! cayeron en el lazo que les 
tendiera A l m a n z o r : aquel la re t i rada y aquel desorden eran u n a r d i d com
binado, y pronto se v i e ron envuel tos por las dos alas y por l a re taguardia 
de l a c a b a l l e r í a enemiga, y por m á s que sus generales y caballeros pelea
r o n c o n denuedo y ardor, abat ida l a t ropa c r i s t i ana con tan imprevis to 
ataque, d i ó s e á h u i r con e l m a y o r a tu rd imien to , s iendo acuch i l l ada por 
los j inetes á r a b e s . Y a u n no fué este e l resul tado m á s funesto de l a bata
l l a ; e l a g ü e r o p o é t i c o se h a b í a c u m p l i d o ; entre los caballeros castellanos 
que h a b í a n sido hechos prisioneros se e n c o n t r ó el valeroso y desgraciado 
conde Ga rc í a , t an gravemente her ido, que aunque A l m a n z o r e n c o m e n d ó 
su c u r a c i ó n á los mejores m é d i c o s musulmanes , s u c u m b i ó e l d igno hi jo 
de F e r n á n G o n z á l e z á los c inco d í a s . F u é esta memorable y funesta bata
l l a , s e g ú n los datos que tenemos por m á s exactos, e l 25 de m a y o de 995, 
y l a muer te de G a r c í a el 30 de l propio mes (2). E l c a d á v e r .del conde fué 
trasportado á C ó r d o b a y depositado provis iona lmente á ruegos de los cris
t ianos en l a ig les ia l l a m a d a de los Tres Santos: los á r a b e s a ñ a d e n que A l 
manzor le h izo poner en u n cofre labrado, l l eno de perfumes y cubierto 
con telas de escarlata y oro, pa ra enviar lo á los crist ianos, y que habiendo 
é s t o s sol ic i tado su rescate á precio de r i q u í s i m o s presentes, A l m á n z o r , 
s in a d m i t i r los regalos, le h izo c o n d u c i r hasta l a frontera con u n a escolta 
de honor . T a n caballerosamente so l ía conducirse el h é r o e m u s u l m á n (3). 

Pero esto no le obstaba para proseguir sus acostumbradas expedicio-

(1) Abulfeda, tora. II, pág . 533.—Conde, cap. c. 
(2) E r a e l conde Garc ía F e r n á n d e z suegro de Bermudo el Gotoso, cuya segunda 

mujer, l lamada E l v i r a , fué hija del conde y de A v a su esposa, hija de Enr ique, empe
rador de A l e m a n i a : tuvo a d e m á s G a r c í a á Ur raca , que e n t r ó religiosa en el monasterio 
de Cobarrubias, y á Sancho que le sucedió en el condado.' 

Omi t imos por fabulosos los amores romancescos del conde Garc í a F e r n á n d e z con 
Argen t ina y Sancha, y las d e m á s aventuras novelescas y absurdas que nos cuenta 
Mar iana , evidenciadas ya de tales, y como tales desechadas por Morales, Yepes, Ber-
ganza, M o n d é j a r y otros respetables autores. 

(3) A n n a l . Compost., p . 319 .—Anna l . Burg . , p. 308. E t ductusfu.it a d Cordobam, 
et inde adductus a d V a r a d ¿ g n a m . 

http://ductusfu.it
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nes, y en e l mi smo a ñ o de l a muer te de G a r c í a F e r n á n d e z e j e c u t ó otra á 
tierras de L e ó n , en que t a m b i é n obtuvo ventajas, de cuyas resultas el rey 
don B e r m u d o ( B e r m o n d que ellos d e c í a n ) , e n v i ó embajadores y cartas á 
A l m a n z o r sol ic i tando avenencias y paz. A c o m p a ñ ó de regreso á los envia
dos crist ianos uno de los vazires, A y u b ben A h m e r , encargado por A l m a n 
zor de t ratar con Bermudo. N o d e b i ó e l vaz i r corresponder m u y c u m p l i 
damente ó á los deseos ó á las ins t rucciones de l min i s t ro c o r d o b é s , pues 
a l regresar á C ó r d o b a de vue l t a de su m i s i ó n h í z o l e encarcelar , y no le res
t i t u y ó l a l ibe r tad mientras é l v iv ió . 

O no fueron notables las invasiones que h ic ie ra en 996, ó a l menos no 
nos in forman de ellas los documentos que conocemos. E n cambio en e l 
a ñ o 997, d e s p u é s de u n a i n c u r s i ó n en tierras de Á l a v a en l a e s t a c i ó n l l u 
viosa de febrero, cuyo b o t í n se d i s t r i b u y ó por completo entre las tropas 
s in deducirse el qu in to para e l cal i fa en c o n s i d e r a c i ó n á haberse empren
dido en medio de u n tempora l de fr íos y l luv ias , ver i f icóse l a g r an g a z ú a 
á Santiago de G a l i c i a (Schant Y a k u b J , l a m á s c é l e b r e , s i se e x c e p t ú a 
acaso l a de L e ó n , y l a c u a d r a g é s i m a octava de sus i r rupciones p e r i ó d i c a s , 
s e g ú n M u r p h y (1). E l conde de G a l i c i a K o d r i g o V e l á z q u e z , uno de los que 
antes h a b í a n conspirado cont ra e l rey de L e ó n , por haber é s t e depuesto 
de l a s i l l a compostelana á su hi jo el tu rbu len to obispo Pe layo y reempla-
z á d o l e con u n v i r tuoso y venerable monje, parece que puesto á l a cabe
za de los nobles descontentos, s i no p r o v o c ó , por lo menos a u x i l i ó esta 
entrada de l guerrero mahometano. Es lo cier to que habiendo par t ido 
A l m a n z o r de C ó r d o b a y e n c a m i n á d o s e por Cor i a y C i u d a d Rodr igo , i n -
c o r p o r á r o n s e l e , d icen, los condes gallegos en los campos de A r g a ñ í n , y 
jun tos marcha ron sobre Santiago. A l - M a k a r i , que nos da el i t inerar io que 
l l evó A l m a n z o r , refiere minuc iosamente las dif icultades que tuvo que ven
cer e l e j é r c i t o expedic ionar io para pasar ciertos r í o s y atravesar ciertas 
m o n t a ñ a s . E l 10 de agosto se ha l l aba e l formidable caud i l lo de l Profeta 
sobre l a J e r u s a l é n de los e s p a ñ o l e s . Des ier ta e n c o n t r ó l a c iudad . Sus 
mura l las y edificios fueron arruinados, e l soberbio santuario derruido, 
saqueadas las r iquezas de l a suntuosa bas í l i ca ; sólo se detuvo el guerrero 
m u s u l m á n ante el sepulcro de l santo y venerado A p ó s t o l ; sentado sobre 
él h a l l ó u n venerable monje que le guardaba: el rel igioso p e r m a n e c i ó 
inal terable, y A l m a n z o r , como por u n mister ioso y secreto impulso , se 
contuvo ante l a ac t i t ud de l monje y r e s p e t ó el d e p ó s i t o sagrado. 

Des t ru ida l a grande y piadosa obra de los Alfonsos, de los O r d e ñ o s y 
de los Eami ros , a v a n z ó A l m a n z o r con su hueste hac ia l a C o r u ñ a y Betan-
zos, recorr iendo pa í s e s , d i cen sus c r ó n i c a s , « n u n c a hollados por p lan ta 
m u s u l m a n a . » hasta que l legando á terreno en que n i los caballos p o d í a n 
anclar, o r d e n ó su ret i rada. A l l legar o t ra vez á C i u d a d Rodr igo c o l m ó de 
presentes á los condes auxi l ia res y los e n v i ó á sus tierras. A ñ a d e el arzo
bispo d o n Rodr igo , y lo conf i rma A l - M a k a r i , que hizo trasportar en 
hombros de caut ivos crist ianos las campanas p e q u e ñ a s de l a catedral de 
Santiago, que m a n d ó colgar para que sirviesen de l á m p a r a s en l a g r an 

(1) Conde pone esta expedic ión tres a ñ o s antes. Seguimos a l monje de Silos, á 
Pelayo de Oviedo, y á A l - M a k a r i . 
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mezqui ta , donde permanecieron largo t iempo (1). E n t r ó , pues, A l m a n z o r 
en C ó r d o b a precedido de cuatro m i l cautivos, mancebos y doncellas, y de 
m u l t i t u d de carros cargados de oro y p la ta y de objetos preciosos recogi
dos en esta terr ible c a m p a ñ a . A l decir de nuestros historiadores estuvo 
lejos de ser t an feliz su r e g r e s ó . Cuen tan que Dios en castigo del ultraje 
hecho á su santo templo de Santiago e n v i ó a l e j é r c i t o m u s l í m i c o una 
ep idemia de que m o r í a n á centenares, y a ú n á mi les . Pero el Tudense, 
que no menc iona aquel la d i s e n t e r í a , dice que el rey B e r m u d o d e s t a c ó por 
las m o n t a ñ a s de G a l i c i a ág i l e s peatones, que ayudados por el Santo Após
t o l , p e r s e g u í a n desde los riscos á los moros y los cazaban como al ima
ñ a s (2), lo cua l es m u y v e r o s í m i l a tendida l a t o p o g r a f í a de aquel p a í s y 
sus gargantas y desfiladeros. 

D e d i c ó s e el rey B e r m u d o II, d e s p u é s de l desastre de Santiago, á res
taurar e l santo templo con l a magnif icencia posible, y á reparar las mal 
tratadas fortalezas, c iudades y monasterios de sus dominios , para lo cua l 
pudo aprovechar el reposo que a l fin de sus d í a s parece quiso dejarle A l 
manzor , pues no se sabe que en los dos a ñ o s que a u n media ron hasta l a 
muer te de aque l monarca vo lv i e r a á molestar el ter r i tor io leone's el formi
dable guerrero m u s u l m á n . H a b í a s e l e agravado á B e r m u d o l a gota en 
t é r m i n o s de no pe rmi t i r l e cabalgar, y t e n í a que ser conduc ido en hom
bros humanos. A l fin s u c u m b i ó de aquel la enfermedad penosa d e s p u é s de 
u n reinado no menos penoso de diez y siete a ñ o s , en uno de los ú l t i m o s 
meses de l a ñ o 999, en u n p e q u e ñ o pueblo de l V i e r z o nombrado Vi l l abue -
na : su cuerpo fué trasladado d e s p u é s a l monaster io de Carracedo, y de al l í 
a ñ o s adelante á l a catedral de L e ó n , donde se conserva su epitafio y el de 
su segunda mujer E l v i r a (3). 

Deb ido fué s i n d u d a el e x t r a ñ o reposo de que gozaron en estos ú l t i m o s 

(1) Campanas minores i n signum victorice secum tul i t , et i n Mezquita Corduhen-
s i p ro lampadibus collocavit, quce longo ttmpore i b i fuerunt. Roder. Tolet. d© Reb. 
H i s p . 1. V , c. 16. 

(2) More pecudum trucidobant. L u c . T u d . Chron. , p . 88. 
(3) E l obispo cronista Pelayo de Oviedo se e m p e ñ ó en afear la memoria de este 

rey con una animosidad que sienta mal á un historiador y desdice de su ca rác t e r de 
prelado. Comienza por l lamarle indiscreto y t irano en todo (indiscretus et tyrannus per 
omnia ) : a t r ibuye á castigo de sus pecados las calamidades que sufr ió el reino, y hasta 
l a circunstancia de haber repudiado su pr imera mujer y casádose con otra en vida de 
aqué l la , acción tan c o m ú n en aquellos tiempos como hemos observado, la califica él de 
mfas nefandissimum. Pero el monje de Silos, que muy justamente es tenido por escri
tor m á s ver ídico, desapasionado y juicioso, nos p in ta á Bermudo como un p r ínc ipe 
prudente, amante de la clemencia y dado á las obras de piedad y devoción. Cierto que 
su reinado fué calamitoso y desg rac iad í s imo: ¿pero q u é pudiera haber hecho Bermudo 
contra un enemigo del talento y del temple de un Almanzor? A pesar de todo y en 
medio de tan azarosas circunstancias no se olvidó de dotar a l p a í s de algunas ins t i tu
ciones ú t i les . Res tab lec ió las leyes , de l i lustre Wamba , y m a n d ó observar los antiguos 
cánones , no los c á n o n e s pontificios, como arbitrariamente interpreta Mar i ana y le 
hacen ver sus anotadores, sino los de la antigua Iglesia gót ica . 

E n su afán de ennegrecer la fama del monarca le a t r i b u y ó el cronista c r í m e n e s que 
no comet ió , y milagros á los obispos que tuvo necesidad de castigar, y aun los apl ica á 
obispos que se sabe no existieron. N o fatigaremos á nuestros lectores con el relato de 
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a ñ o s L e ó n y Cas t i l l a á las graves turbulencias que de nuevo se susci taron 
en África, y á c u y a guerra, s i b i en no c o n c u r r i ó A l m a n z o r en persona, 
d e d i c ó toda su a t e n c i ó n y esfuerzos. E l emi r Z e i r i ben A t i y a , no pudiendo 
d i s i m u l a r m á s el enojo cont ra A l m a n z o r que hasta entonces h a b í a encu
bierto con e l velo de u n a amis tad aparente, se r e so lv ió y a á s u p r i m i r en 
l a chotba ú o r a c i ó n p ú b l i c a el nombre de l regente de E s p a ñ a , conservando 
sólo e l de l cal i fa H i x e m . Deshecho y destrozado por el caud i l l o fa t imi ta 
e l p r imer ejercito que e n v i ó A l m a n z o r , fué preciso que acudiera su hi jo 
A b d e l m e l i k que y a h a b í a ganado en Áfr ica el t í t u l o de A lmudha f f a r ó 
vencedor afortunado. C o n su i d a m u d ó l a guerra de aspecto. E n u n a 
refriega r e c i b i ó e l emi r Z e i r i tres heridas en l a garganta, causadas por el 
y a t a g á n de l negro Salem, y en otro combate, que d u r ó desde l a m a ñ a n a 
hasta , l a noche, s u c u m b i ó en e l campo de batal la . E l valeroso hi jo de 
A l m a n z o r se p o s e s i o n ó de Fez, donde g o b e r n ó seis meses con j u s t i c i a y 
con prudenc ia , y e l terr i tor io de Magreb q u e d ó de nuevo sometido á l a 
inf luencia de A l m a n z o r . T a n lisonjeras nuevas fueron solemnizadas en 
C ó r d o b a dando l ibe r t ad á m i l ochocientos caut ivos cr is t ianos de ambos 
sexos, haciendo grandes d is t r ibuciones de l imosnas á los pobres, y pagan
do á los necesitados todas sus deudas. 

L a prosper idad de las armas andaluzas a l otro lado de l m a r hubo de 
ser fatal á los cr is t ianos de l a P e n í n s u l a ; porque desembarazado A l m a n 
zor de aquel cuidado, vo lv ió á sus acostumbradas expediciones. Dos men
c ionan las historias a r á b i g a s en e l a ñ o 1000, a l Oriente l a una, a l Nor te l a 
otra, que d ie ron por resul tado l a d e s t r u c c i ó n de algunas poblaciones y l a 
d e v a s t a c i ó n de a lgunas comarcas, que los naturales mismos s o l í a n aban
donar é incendia r á l a a p r o x i m a c i ó n de los enemigos. T r a s c u r r i ó el 
a ñ o 1001 s in notable ocur renc ia , como s i hub ie ra sido necesario este re
poso para preparar e l g ran suceso que i b a n á presenciar los dos pueblos. 

H a b í a sucedido en el re ino de L e ó n á B e r m u d o II e l Gotoso, su hijo 
Al fonso V , n i ñ o de c inco a ñ o s como E a m i r o I I I cuando e n t r ó á reinar, y 
a l cua l se puso bajo l a tu te la de l conde de G a l i c i a , Menendo G o n z á l e z , y 

estas invenciones que acreditaron á Pelayo de poco escrupuloso y a ú n de falsificador de 
la historia, de cuyo concepto goza entre los mejores c r í t i cos . 

Con respecto á las mujeres de Bermudo I I , de las exquisitas investigaciones del 
erudito Florez resulta en efecto haber tenido dos l eg í t imas , ó por lo menos veladas 
ambas i n facie Eaclesice: la pr imera l lamada Velasqui ta , de quien tuvo á Cr is t ina , que 
casada d e s p u é s con el infante don Ordoño , dio origen á l a famil ia de los condes de 
C a r r i ó n : l a segunda E l v i r a , hija, como hemos dicho, del conde de Cas t i l l a Garc ía Fer
n á n d e z , de l a cual tuvo t a m b i é n varias hijas y un hijo va rón , que fué el que le sucedió 
en el trono con el nombre de Alfonso V . E s t a m b i é n indudable que se casó con E l v i r a 
viviendo Velasqui ta , á quien h a b í a repudiado, no sabemos por q u é causa, pero que fué 
reconocida como l eg í t ima : y este monarca nos suminis t ra otro ejemplo de la facilidad 
y n i n g ú n e s c r ú p u l o con que los reyes catól icos de aquellos tiempos se divorciaban y 
c o n t r a í a n nuevos matr imonios viviendo su pr imera esposa. Tuvo a d e m á s sucesión 
Bermudo de otras dos mujeres que se cree fueron hermanas, á quienes el sabio Flórez 
l l ama según su costumbre amigas, y los d e m á s cronistas nombran con menos rebozo 
concubinas. Not ic ias son todas estas que dan luz no escasa sobre las costumbres y la 
moralidad de aquellos tiempos en esta materia . 
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de su mujer d o ñ a Mayor . D i r i g í a l e a l m i s m o t iempo su t í o materno el 
conde de Cas t i l l a , Sancho G a r c é s , e l hi jo y sucesor de G a r c í a F e r n á n d e z . 
E e i n a b a en P a m p l o n a otro Sancho G a r c é s el Mayor , nombrado Cuat ro-
M a n o s por su in t repidez y fortaleza, y estaba casado con u n a h i ja de l de 
Cas t i l l a , l l a m a d a Sancha (1). Todos estos soberanos v i e ron en el a ñ o 1001 
u n mov imien to universa l e imponente por parte de los sarracenos en e l 
M e d i o d í a y centro de l a E s p a ñ a m u s l í m i c a . L o s wa l í e s de S a n t a r é n , de 
Badajoz y de Mér ida , a l legaban toda l a gente de armas de sus respectivos 
terri torios. Numerosas huestes berberiscas h a b í a n desembarcado en Alge -
ciras y en Ocsonoba; eran refuerzos que M o e z , hi jo y sucesor de l difunto 
Ze i r i , se h a b í a compromet ido á enviar á A l m a n z o r para l a gran g a z ú a que 
medi taba contra los cristianos. L a s banderas de África, de A n d a l u c í a y de 
L u s i t a n i a se congregaban en Toledo. ¿Qué s ignif ican estos solemnes pre
parativos? Es que A l m a n z o r h a resuelto dar el ú l t i m o golpe á Cast i l la , á 
esa Cas t i l l a c u y a obst inada resistencia le es y a fatigosa, y quiere agregar
l a def ini t ivamente a l imper io m u s u l m á n . Ter r ib le es l a tormenta que 
amenaza á los castellanos. Pero su mismo estruendo los despierta, y en 
vez de amilanarse se preparan á conjurarla. C o n v i d ó Sancho de Cas t i l l a á 
los dos soberanos sus parientes á formar u n a l i g a para resis t i r de consu
no a l formidable e j é rc i to m u s u l m á n . L a necesidad de l a u n i ó n fué recono
cida , cesaron las antiguas disensiones, p a c t ó s e l a al ianza, y se o r g a n i z ó l a 
c ruzada cont ra los infieles. E l punto de r e u n i ó n de l e j é r c i to cr is t iano 
combinado eran los campos si tuados por bajo de Soria, h a c í a l a s fuentes de l 
Duero , no lejos de las ru inas de l a an t igua N u m a n c i a . C o n d u c í a las ban
deras de L e ó n , As tu r ias y G a l i c i a e l conde Menendo á nombre de A l f o n 
so V , n i ñ o entonces de ocho a ñ o s ; mandaban las de N a v a r r a y Cas t i l l a sus 
respectivos soberanos. 

L o s musulmanes , d iv id idos en dos cuerpos, compuesto e l uno de espa
ño les , e l otro de africanos, d i r i g i é r o n s e el Duero arr iba, y ha l la ron á los 
crist ianos acampados en C a l a t a ñ a z o r (Ka la t - a l -Nosor , a l tu ra del buitre, ó 
m o n t a ñ a de l á g u i l a ) . Cuando los exploradores á r a b e s (d ice su c rón i ca ) 
descubr ieron e l campo de los infieles t an extendido, se asombraron de su 
m u c h e d u m b r e y avisaron a l hagib A l m a n z o r , e l cua l sa l ió en persona á 
hacer u n reconocimiento y á dar sus disposiciones para l a bata l la H u b o 
y a aquel d í a algunas escaramuzas que i n t e r r u m p i ó l a noche E n l a cor ta 
t regua que é s t a les d ió , a ñ a d e el escritor a r á b i g o , no gozaron los caudi l los 
mus l imes l a d u l z u r a de l s u e ñ o : inquietos y vaci lantes entre el temor y l a 
esperanza, mi raban las estrellas y á l a parte de l cielo por donde h a b í a de 

(1) E l rey Sancho de Navar ra era l lamado en este t iempo rey de los Pirineos y de 
Tolosa, en razón á que su poder se e x t e n d í a á aquella región de la Gal ia , nombrada 
antiguamente la Segunda Aqu i t an ia , ya por su parentesco con los condes de aquellas 
tierras, y a porque és tos prefiriesen reconocer una especie de soberan ía en el monarca 
navarro á someterse á la nueva d i n a s t í a de los Capetos. H á b l a s e t a m b i é n de un conde 
Gui l le rmo Sánchez , cunado de Sancho el Mayor , que era el duque de la Vasconia fran
cesa. Todos estos parece que suministraron tropas a l navarro para l a batalla de que 
vamos á hablar, y a s í se explica el n ú m e r o considerable de cristianos que llegaron á 
reunirse. H i s t des Cont. de Tolosc, Rodolp. Glaber, Bouquet, Br i z , M a r t í n e z y Sandoval, 
c i t . por Bomey, tom. I V , c. x v n . 
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asomar e l d ía . A l d iv i sa r e l p r i m e r a lbor que tanto suele alegrar á los 
hombres, los t í m i d o s s in t ie ron c o m ó anublarse su e s p í r i t u , y e l toque 
de añaf i les y trompetas e s t r e m e c i ó á los m á s animosos. A l m a n z o r hizo su 
o rac ión de l alba: ocuparon los caudi l los sus puestos, y se reunieron las 
banderas. M o v i é r o n s e t a m b i é n los cr is t ianos y sal ieron con sus haces b ien 
ordenadas: e l clamoreo de los musu lmanes se c o n f u n d i ó con el gr i to de 
guerra de los crist ianos i las trompetas y atambores, e l estruendo de las 
armas y el re l incho de los caballos h a c í a n r e tumbar los vecinos montes y 
p a r e c í a hundirse e l cielo. 

E m p e ñ ó s e l a l i d c o n furor i g u a l por ambas partes. L o s cr is t ianos con 
sus caballos cubiertos de hierro peleaban como hambrientos lobos (es l a ex
p r e s i ó n de l escri tor a r áb igo ) , y sus caudi l los a lentaban á sus guerreros por 
todas partes. A l m a n z o r r e v o l v í a a c á y a l l á su fogoso corcel que semejaba 
á u n sangriento leopardo: m e t í a s e con su c a b a l l e r í a anda luza por entre 
los escuadrones de Cas t i l l a , é i r r i t á b a l e l a resis tencia que encontraba « y 

-el b á r b a r o va lo r de los infieles.» Sus caudi l los peleaban t a m b i é n con u n 
arrojo que nosotros á nuest ra vez p o d r í a m o s l l a m a r b á r b a r o . C o n las 
nubes de po lvo que se levantaban se o s c u r e c i ó e l sol antes de su hora , y 
l a noche e x t e n d i ó antes de t iempo su ennegrecido manto. S e p a r á r o n s e 
con esto los guerreadores s in que n inguno hubiese cejado u n pa lmo de 
terreno: l a t ier ra q u e d ó empapada en sangre humana : l a v i c to r i a no se 
s a b í a por q u i é n . 

H a b í a A l m a n z o r rec ib ido muchas heridas. Re t i rado por l a noche á su 
t ienda , y observando c u á n pocos caudi l los se le presentaban, s e g ú n cos
tumbre d e s p u é s de u n combate: « ¿ C ó m o no v ienen mis valientes? pregun
t ó . — S e ñ o r , le respondieron, algunos se h a l l a n m u y m a l heridos, los d e m á s 
h a n muer to en e l c a m p o . » Entonces se p e n e t r ó de l estrago que h a b í a su
frido su e jé rc i to , y antes de romper e l d í a o r d e n ó l a re t i rada y r e p a s ó e l 
Duero marchando en orden de ba ta l la por s i le p e r s e g u í a n los cris t ianos. 
S in t i ó se en e l camino A l m a n z o r abat ido y desalentado: r e c r u d e c i é r o n s e -
le y se le enconaron con l a a g i t a c i ó n las heridas de ta l modo, que no pu-
diendo sostenerse á caballo, se h izo conduc i r en u n a s i l l a y en hombros de 
sus soldados por espacio de catorce leguas hasta cerca de M e d i n a S e l i m 
(Medinacel i ) . Al l í le e n c o n t r ó su hijo A b d e l m e l i k ( á qu ien no sabemos 
c ó m o no l l evó á l a batal la) , enviado por el cal ifa para adqu i r i r nuevas de 
su padre. A t iempo l l egó solamente para recoger su postrer al iento, pues 
al l í m i smo y en sus brazos e x p i r ó e l h é r o e m u s u l m á n á los tres d í a s por 
andar de l a l u n a de R a m a z á n , a ñ o 392 de l a h é g i r a (9 de agosto de 1002), 
y á l a edad de 63 a ñ o s (1). 

Sus restos mortales fueron sepultados en M e d i n a c e l i , c u b r i é n d o l o s con 

(1) Muchos de nuestros historiadores, y entre ellos Mariana , anticipan con mani
fiesta equivocac ión tres a ñ o s esta memorable batalla, y por consecuencia de este error 
hacen asistir á ella á Bermudo el Gotoso. B i e n que no es posible formar idea por M a r i a 
na n i de los hechos de Almanzor n i de los sucesos do los reinos cristianos de aquel t iem
po. E n c o n t r á m o s l e lleno de inexactitudes y de aventuras fabulosas y hasta absurdas. 
Sentimos tener que censurar á tan respetable escritor, pero no podemos prescindir de 
nuestro deber h i s tó r ico . 
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aquel po lvo que, como di j imos, se h a b í a ido deposi tando en una caja de l 
que sus vestidos r e c o g í a n en los combates. C u m p l i ó s e l a ley de l C o r á n 
que d e c í a : « E n t e r r a d á los m á r t i r e s s e g ú n les coge l a muerte, con sus ves
t idos , sus heridas y su sangre. N o los l a v é i s , porque sus heridas en el d í a 
d e l j u i c i o d e s p e d i r á n el a roma de l a lmizc le .» S u hijo A b d e l m e l i k A l m u d -
haffar, que t o m ó el mando de l e j é r c i t o , le h izo t a m b i é n los honores fúne
bres, y sobre su sepulcro se insc r ib ie ron sentidos versos (1). 

As í a c a b ó e l famoso M o h a m m e d ben A b d a l l a h ben A b i A h m e r , conoci
do por A l m a n z o r , d e s p u é s de ve in t i c inco a ñ o s de cont inuados tr iunfos, y 
que hasta su muer te se h a b í a c r e í d o invencib le . L l o r á r o n l e los soldados 
con amargura : « ¡ P e r d i m o s , exclamaban, nuestro caudi l lo , nuestro defen
sor, nuestro p a d r e ! » C o n lu to y af l icc ión un ive r sa l se r ec ib ió en C ó r d o b a 
l a n u e v a de su muerte , y en m u c h o t iempo n i l a c iudad n i el imper io se 
consolaron; ó por mejor decir , no pud ie ron consolarse nunca , porque l a 
muer te de l grande hombre h a b í a de l l eva r tras sí l a muer te de l imper io . 
D i c e nuestro cronis ta el Tudense, que luego que m u r i ó A l m a n z o r se de jó 
ve r á las m á r g e n e s de l G u a d a l q u i v i r u n hombre en traje de pastor, que 
andaba g r i t ando , unas veces en á r a b e y otras en castel lano: E n C a l a t a ñ a -
z o r A l m a n z o r p e r d i ó el t ambor . Y que cuando se acercaban á preguntar
le se p o n í a á l l o r a r y d e s a p a r e c í a á repetir las mismas palabras en otra 
parte. « C r e e m o s , a ñ a d e el piadoso cronista , que aquel hombre era el d iablo 
en persona, que gr i t aba y se desesperaba por l a g r an c a t á s t r o f e que h a b í a n 
sufrido los m o r o s . » 

(1) Conde copia la t r a d u c c i ó n que de uno de sus epitafios hizo su amigo don Lean
dro F e r n á n d e z de M o r a t í n y es como sigue: 

« N o existe ya, pero q u e d ó en el orbe 
Tan ta memoria de sus altos hechos, 
Que pod rá s , admirado, conocerle 
C u a l s i le vieras hoy presente y v ivo : 
T a l fué, que nunca en sucesión eterna 
D a r á n los siglos adal id segundo, 
Que así , venciendo en guerras, el imperio 
D e l pueblo de Ismael acrezca y g u a r d e . » 
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C A P Í T U L O X I X 

CAÍDA Y DISOLUCIÓN DEL CALIFATO 

De 1002 á 1031 

Justos temores j alarmas de los musulmanes.—Gobierno de Abdelmel ik , hijo y sucesor 
de A l m a n z o r , como pr imer minis t ro del califa H i x e m . — S u s c a m p a ñ a s contra los 
cristianos; su muerte.—Gobierno de A b d e r r a m á n , segundo hijo de A l m a n z o r . — I n 
fundado orgullo de este hagib; su desmedida a m b i c i ó n ; hácese nombrar sucesor del 
califa.—Terrible castigo de su loca p r e s u n c i ó n . — M i n i s t e r i o de Mohammed el O m -
miada y del eslavo Wahda .—Enc ie r r an a l califa H i x e m en una p r i s ión y publican 
que ha muer to .—Mohammed se proclama ca l i f a .—Le destrona Sule iman con auxil io 
del conde Sancho de Cast i l la — G r a n batalla y triunfo de los castellanos en Gebal Quin
tos.—Recobra Mohammed el trono con ayuda de los cristianos catalanes.—Saca 
W a h d a a l califa H i x e m de l a p r i s i ó n , y le e n s e ñ a a l pueblo que le cre ía muerto. 
—Entusiasmo en Córdoba : alboroto: Mohammed muere decapitado, y su cabeza es 
paseada por las calles de la c i u d a d . — A p o d é r a s e Sule iman otra vez del trono, y des
aparece misteriosamente para siempre el califa H i x e m . — M u e r e Sule iman asesinado 
por A l í el Edr i s i t a , que á su vez se proclama ca l i f a .—Prec ip í t a se la disolución del 
imperio: partidos, guerras, destronamientos, usurpaciones, c r í m e n e s — U l t i m o s cal i 
fas: Alí , A b d e r r a m á n I V , A l k a s i m , Y a h i a , A b d e r r a m á n V , Mohammed I I I , Y a h i a , 
segunda vez, H i x e m I I I . — A c a b a definitivamente el imperio Ommiada. 

M u y fundado era en ve rdad e l desal iento y l a af l icc ión y l a pesadum
bre que produjo en toda l a E s p a ñ a m u s l í m i c a l a n u e v a de l a derrota de 
C a l a t a ñ a z o r . Penet raba b i en el ins t in to p ú b l i c o que todo aquel esplendor y 
grandeza, toda aquel la e x t e n s i ó n , pujanza y u n i d a d que h a b í a adqui r ido 
e l califato bajo l a e n é r g i c a y sabia d i r e c c i ó n de l m in i s t ro regente, h a b í a 
de desplomarse y ven i r á t ie r ra con l a muer te de aquel hombre pr iv i leg ia 
do, que con tanta in t rep idez como fortuna, con tan ta m a ñ a como arrojo, 
y con tanta p o l í t i c a como vigor , h a b í a elevado el imper io m u s u l m á n á l a 
mayor a l t u r a de poder que a l c a n z ó j a m á s , y reduc ido a l pueblo cr is t iano 
casi á tanta estrechez como en los t iempos de M u z a y de T a r i k . Que s i los 
defensores de l a c ruz no se v i e r o n en tan escaso ter r i tor io encerrados 
como en los d í a s de Pe l ayo , h a l l á r o n s e a l cabo de tres siglos de esfuerzos 
casi en l a s i t u a c i ó n que t uv i e ron en t i empo de l p r i m e r Alfonso, y apenas 
fuera de l a cadena de l P i r ineo p o d í a n contar con u n a fortaleza segura y 
con u n pa lmo de terreno a l abrigo de las incurs iones de l g ran batal lador. 
T e m í a n los musulmanes , der r ibada l a robus ta c o l u m n a de su imper io , por 
l a suerte de l a d i n a s t í a O m m i a d a . c o n u n cal i fa s iempre en estado de 
p u e r i l imbec i l idad , y s in esperanza de s u c e s i ó n . T e m í a n t a m b i é n no menos 
jus tamente lo que á los p r í n c i p e s y guerreros cr is t ianos, antes t an abati
dos, h a b r í a de alentar aquel solemne tr iunfo. 

B r i n d a b a cier tamente o c a s i ó n p rop ic i a á los crist ianos e l resultado glo
rioso de l a batal la , y m á s que todo el desconcierto y d e s c o m p o s i c i ó n á que 
por consecuencia de e l la v i n o e l imper io m u s u l m á n , no sólo para haberse 
recobrado de sus anteriores p é r d i d a s , sino para haber reduc ido á l a impo
tencia á los sarracenos, s i los nuestros hub ie ran cont inuado unidos, y en 
luga r de aprovecharse de las disensiones de los ínf le les , no se hub ie ran 
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ellos consumido t a m b i é n en intest inas discordias y r iva l idades . A c h a q u e 
an t iguo de los e s p a ñ o l e s era esta falta de u n i ó n y de concierto, y causa 
perenne de sus desdichas y de l a p ro longada d o m i n a c i ó n de los pueblos 
invasores. 

E l rey Alfonso V de L e ó n , n i ñ o de ocho a ñ o s , con t inuaba bajo l a tute
l a de su madre d o ñ a E l v i r a y de los condes de G a l i c i a Menendo G o n z á l e z 
y su esposa, que educaban a l rey y gobernaban e l re ino con recomendable 
prudenc ia . E l hijo de A l m a n z o r , A b d e l m e l i k Almudhaf fa r , que h a b í a ido 
á C ó r d o b a con las destrozadas huestes de l eje'rcito sarraceno, fué nombra
do por l a su l tana Sobheya (que s o b r e v i v i ó u n corto tiempo^ á A l m a n z o r ) 
hagib ó p r imer min i s t ro de l cal i fa H i x e m , e l c u a l p r o s e g u í a en su dorado 
a l c á z a r , entregado á sus juegos infanti les, contento con l l evar el nombre 
de ca l i fa y s in tomar parte a lguna en los negocios de l imperio . Heredero 
A b d e l m e l i k de l a au tor idad y de algunas de las grandes cualidades de su 
padre, pero no de su fortuna, quiso proseguir t a m b i é n su s is tema de 
guerra con los crist ianos, y asegurado por l a parte de Áfr ica en cuyo emi
rato con f i rmó á M o e z ben Ze i r i , c o m e n z ó sus incurs iones p e r i ó d i c a s por e l 
lado de C a t a l u ñ a , y a l c a n z ó u n a v i c to r i a cerca de L é r i d a (1003), E n el 
o t o ñ o de aquel m i s m o a ñ o , d e s p u é s de u n corto descanso en C ó r d o b a , 
p a s ó con grande e j é rc i to á tierras de L e ó n , y a l deci r de los historiadores 
á r a b e s , v e n c i ó en u n encuentro á los leoneses, se a p o d e r ó otra vez de l a 
cap i ta l y d e s t r u y ó lo que h a b í a quedado en pie en l a o c u p a c i ó n de su 
padre: r e l a c i ó n que e s t á en manif iesta d i scordanc ia con l a que de esta ex
p e d i c i ó n nos cuenta e l arzobispo don Eodr igo , e l c u a l dice expresamente 
que A b d e l m e l i k en esta ten ta t iva fué puesto en vergonzosa fuga por los 
cr is t ianos (1). 

C o n t i n u ó e l h i jo de A l m a n z o r sus incurs iones p e r i ó d i c a s , n i notables 
por su b r i l l o n i fecundas en resultados, hasta e l 1005 en que o t o r g ó á los 
crist ianos u n a tregua, que e q u i v a l i ó para ellos á u n a paz. Debie ron move r 
á los leoneses á sol ic i tar esta t r a n s a c c i ó n algunas desavenencias ocurr i 
das con e l conde de Cas t i l l a , y a p o y ó y esforzó su ins tanc ia e l w a l í de To
ledo A b d a l l a h ben A b d e l a z i z , uno de los m á s ant iguos y fieles caudi l los 
de A l m a n z o r . M o t i v a b a este i n t e r é s de l wa l í toledano en favor de l monar
ca l e o n é s lo siguiente. E n t r e las caut ivas crist ianas que A b d a l l a h t e n í a 
en su poder se ha l l aba u n a hermosa doncel la , hac ia l a cua l c o n c i b i ó e l 
w a l í u n a p a s i ó n vehemente. Supo que aque l la l i n d a j o v e n era he rmana 
del rey de L e ó n y p i d i ó s e l a en ma t r imon io . A c c e d i ó Al fonso á darle su 
he rmana como medio y c o n d i c i ó n de a lcanzar l a paz de A b d e l m e l i k . Ce
l e b r á r o n s e las paces, y t a m b i é n las bodas m u y con t ra lo v o l u n t a d de 
Teresa, que as í se l l amaba l a p r incesa cr i s t iana . C u e n t a l a c r ó n i c a que 
l a noche de las bodas le di jo á su m a l tolerado esposo: « G u á r d a t e de 

(1) « V e n c i ó , dicen los escritores á r a b e s de Conde, á los cristi^aos cerca de León, y 
so apoderó de la ciudad, y a r rasó sus muros hasta e l suelo, que ^ M i t e s su padre los 
h a b í a destruido hasta l a m i t a d . » C a p í t u l o c m . — « H a b i e n d o congregáqo, dice el arzobis
po don Rodrigo, u n grande ejérci to sobre León, fué vergonzosamente ahuyentado, y se 
r e t i ró ignominiosamente á cristianis turpiter effngatus, turpiter est reversus.J> H i s t . 
A r a b . c. x x x n . — E s t a s contradicciones son frecuentes, y no es ya fácil apurar de parte 
de q u i é n e s t á l a verdad. 
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cocarme, porque eres u n p r í n c i p e pagano: y s i lo hicieres, e l á n g e l de l 
S e ñ o r te h e r i r á de m u e r t e . » Rióse de el lo e l m u s u l m á n , y d e s a t e n d i ó su 
i n t i m a c i ó n . Mas no t a r d ó en arrepentirse de ello, porque á poco t iempo 
se c u m p l i ó e l fatal v a t i c i n i o , y como e l w a l í sintiese a c a b á r s e l e l a v ida , 
l l a m ó á sus consejero^ y s i rvientes , m a n d ó que devolviesen á su hermano 
l a j o v e n desposada, t an be l l a c au t iva como infausta esposa, y que fuese 
conduc ida á L e ó n , a c o m p a ñ a n d o el mensaje con r icos dones de oro y 
plata, joyas y vestidos preciosos. A b d a l l a h fa l lec ió a l poco t iempo: Teresa 
profesó de re l igiosa en u n convento, y en este estado m u r i ó en Oviedo en 
el a ñ o 1039 (1). 

Muer to A b d a l l a h , y expi rado que hubo t a m b i é n e l p lazo de l a tregua, 
i n v a d i ó de nuevo A b d e l m e l i k las t ierras de Cas t i l l a (1007), d e s m a n t e l ó á 
Ávi la , Gormaz , Osma y otras fortalezas que los crist ianos h a b í a n ido re
parando, a v a n z ó por Sa lamanca á G a l i c i a y L u s i t a n i a , y r e g r e s ó á Córdo 
ba, donde sólo se de tuvo á preparar l a c a m p a ñ a de l a p r imave ra s iguien
te. E m p r e n d i ó é s t a hac ia el in te r io r de G a l i c i a (1008), «al frente, d icen las 
c r ó n i c a s á r a b e s , de cuatro m i l j inetes escogidos, armados de corazas res
plandecientes como estrellas, cubier tos sus caballos con caparazones de 
seda de dobles forros: s e g u í a l a c a b a l l e r í a anda luza y africana, gente ague
r r i da que se h a b í a d i s t ingu ido en las m á s peligrosas ocasiones... Acomet ie 
r o n á los cr is t ianos, y aunque eran los h é r o e s de su t iempo, que todos 
h a b í a n entrado en muchas batal las y eran gente avezada á los horrores de 
las peleas, los a t repel laron y rompie ron sus almafallas, y se vo lv i e ron 
sobre ellos como dragones, y les pus ie ron en desordenada fuga, dejan
do el campo regado de sangre. S i g u i ó A b d e l m e l i k e l alcance con su ca
b a l l e r í a , y reparados los cr is t ianos en unos recuestos y pasos dif íci les , 
se r e n o v ó l a c rue l batal la . L o s infieles ( c o n t i n ú a su c r ó n i c a ) pelearon como 
rabiosos tigres, y a l l í los mus l imes padecieron mucho. A favor de l a oscu
r idad que sobrevino se re t i ra ron los crist ianos á sus á s p e r o s montes, y los 
musulmanes v iendo l a hor r ib le p é r d i d a que h a b í a n sufrido se v o l v i e r o n á 
las fronteras, y de a l l í por Toledo á C ó r d o b a . » Es t a fué l a ú l t i m a campa
ñ a de A b d e l m e l i k . A poco t iempo le a c o m e t i ó u n a grave enfermedad, de 
que s u c u m b i ó en C ó r d o b a en el mes de Safar de 399 (octubre de 1008) 
con g ran sent imiento de los buenos mus l imes , y no s i n sospechas de que 
hubiese sido envenenado. 

H a b í a muer to y a l a su l tana madre; su hi jo e l cal i fa H i x e m cont inuaba 
vegetando en su a l c á z a r entre juegos y placeres, y restaba otro hi jo de 
A l m a n z o r , l l amado A b d e r r a m á n , t an parecido á su padre en e l cuerpo y 
l a fisonomía, como desemejante en las cual idades de l c o r a z ó n y de l enten
dimiento . S i n ap t i t ud para los negocios graves n i d i s p o s i c i ó n para gober
nar, dado a l v i n o y á las mujeres, acostumbrado á pasar su v i d a entre 
juegos y festines, y aficionado á los ejercicios de c a b a l l e r í a en que l u c í a 
su be l la figura, fué no obstante nombrado hagib de l cal ifa como su padre 
y hermano, por los eslavos y eunucos de l palacio, conocidos con e l n o m 
bre de A l a m e r í e s , que eran los que d i s p o n í a n de l a v o l u n t a d del i m b é c i l 
H i x e m y de las pr imeras d ignidades de l imperio . T a n l leno de a m b i c i ó n 

(1) Pelag. Ovet. Chron . n . 3. 
TOMO III 
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como escaso de m é r i t o e l nuevo minis t ro , no se c o n t e n t ó con tomar el 
pomposo t í t u l o de A l N a s i r Lec l in A l l a h como A b d e r r a m á n III e l Grande, 
lo c u a l revela bastante su p r e s u n c i ó n desmedida, sino que so pretexto de 
l a falta de s u c e s i ó n de H i x e m , aunque t o d a v í a se ha l l aba en edad de po
der tenerla, p r e t e n d i ó y obtuvo de l mentecato cal i fa que le declarara wal í 
a l h a d í ó sucesor de l imperio. Paso tan arrojado y pretencioso, á que no se 
h a b í a a t revido n i a ú n e l m i s m o A l m a n z o r , y que no de jó de t raspirar 
aunque dado en secreto, no p o d í a menos de i n d i g n a r á los i lustres miem
bros de l a f ami l i a Ommiada , que se consideraban, y con r a z ó n , con m á s 
derechos y m á s t í t u l o s á l a herencia de l califato en e l supuesto de m o r i r 
H i x e m II s i n suces ión , y que si h a b í a n soportado e l yugo de A l m a n z o r , 
h a b í a sido sólo por las relevantes prendas é ind ispu tab le m é r i t o de l m i -

, nis t ro regente. 
D i s t i n g u í a s e entre ellos el j o v e n M o h a m m e d , b iznie to de Abder ra 

m á n III , hombre de r e s o l u c i ó n y de b r í o , e l cual , dispuesto á atajar las 
orgullosas pretensiones de A b d e r r a m á n , p a s ó á las fronteras, h a b l ó , e x c i t ó 
y l o g r ó r eun i r en torno suyo á los muchos adictos á l a fami l i a de los M e -
ruanes, y congregada u n a respetable hueste m a r c h ó á su cabeza derecha
mente sobre C ó r d o b a . Informado de esta m a r c h a A b d e r r a m á n , sa l ió con 
l a c a b a l l e r í a afr icana y l a gua rd i a de l cal ifa á hacer frente á su compet i 
dor; pero és te , h u r t á n d o l e l a vue l t a por medio de u n a h á b i l maniobra , pe
n e t r ó a t revidamente en l a capi ta l , a p o d e r ó s e de l resto de l a gua rd ia y de 
l a persona de l califa, y cuando el hi jo de A l m a n z o r r e v o l v i ó sobre Cór
doba, ardiendo en i r a y en despecho, confiado en el favor popular con que 
contaba por respetos á l a m e m o r i a de su padre, h a l l ó l a p laza de palacio 
ocupada por las tropas de M o h a m m e d : e m p e ñ ó s e a l l í u n rudo y sangrien
to combate: e l populacho en que confiaba A b d e r r a m á n , no sólo se h izo 
sordo á sus ó r d e n e s , s ino que se puso de parte de M o h a m m e d ; fa l tó le 
hasta l a gua rd i a africana, y cuando desesperado i n t e n t ó retirarse, c a y ó 
acr ib i l l ado de heridas en poder de los enemigos: poco t iempo t a r d ó en 
verse c lavada en u n palo l a cabeza de l usurpador cor tada de orden de 
M o h a m m e d (1009). A s í a c a b ó el segundo hi jo de l grande A l m a n z o r : sus 
bienes fueron confiscados, y el pueblo, v e r s á t i l en sus afecciones, desaho
g ó su furor des t ruyendo el m a g n í f i c o palacio de A z a h i r a que A l m a n z o r 
h a b í a cons t ru ido para sí (1). 

C o m e n z ó el nuevo min i s t ro por alejar de l lado de l cal i fa todas las he
churas de sus antecesores y por rodearle de personas de su par t ido y con
fianza. Pero a g u i j ó l e p ronto l a impac ienc i a de re inar : a l efecto h izo d i 
fund i r p r imeramente l a voz de que el cal ifa h a b í a sido atacado de u n a 
enfermedad grave: el poco i n t e r é s que e l pueblo m o s t r ó por l a sa lud de 
u n soberano á qu ien no c o n o c í a y que nada significaba, i n s p i r ó á M o h a m 
m e d el pensamiento de atentar á su v ida , pero e l eslavo W a h d a á qu ien 
confió su designio, an t iguo camarero de H i x e m , y á qu i en por lo tanto 
conservaba u n resto de c a r i ñ o , pudo d i suad i r l e de l a idea de derramar 
s in necesidad u n a sangre inocente, y le s u g i r i ó l a de encerrarle en u n a 

(1) Conde, cap. c iv . — A l - M a k a r i , en M u r p h y , cap. m . - R o d e r . Tolet. H i s t . A r a b . 
cap. x x x i . 
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estrecha p r i s i ó n y pub l i ca r su muerte, lo c u a l era i g u a l para sus fines. 
Acced ió á ello M o h a m m e d , y el cal i fa fué sigi losamente encerrado. Pa ra 
dar m á s aire de verdad á l a proyec tada farsa, se d i s c u r r i ó y e j e c u t ó lo 
siguiente. H a b í a en C ó r d o b a u n cr is t iano por su desgracia y fatal idad m u y 
parecido en edad, en estatura y en fisonomía a l h i jo de A l h a k e m y de 
Sobheya. Este infel iz fué de noche sorprendido y ahogado; y habiendo co
locado su c a d á v e r en el lecho m i s m o de H i x e m , p u b l i c ó s e que e l califa 
h a b í a sucumbido de su enfermedad. C r e y ó l o e l pueblo: h i c i é r o n s e solem
nes y pomposas exequias a l supuesto califa, y congregados los wal íes y 
vazires, fué declarado sucesor de l califato el hagib M o h a m m e d , de l a i lus
tre d i n a s t í a de los Beni-Omeyas (1), el cua l t o m ó el t í t u l o de M a h a d y B i -
l l a h (el Pacif icador por l a g rac ia de Dios) . 

N o jus t i f icaron en verdad los sucesos l a a d o p c i ó n de t an bel lo t í t u l o . 
Habiendo determinado expulsar de C ó r d o b a l a gua rd i a africana, aborre
c ida de l pueblo y de n i n g u n a confianza para él, i n s u r r e c c i o n ó s e é s t a á l a 
voz de sus jefes: los formidables zenetas y los rudos berberiscos atacaron 
bruscamente el real a l cáza r , y c o s t ó u n a l u c h a m o r t í f e r a de dos d í a s el 
arrojarlos de l a c iudad : l a cabeza de su p r i m e r caudi l lo , que c a y ó en l a 
re t i rada herido y prisionero, fué arrojada por enc ima de l m u r o a l cam
po africano. U n p r imo suyo, nombrado S u l e i m a n ben A l h a k e m , á qu ien 
ac lamaron por jefe, j u r ó vengar t a m a ñ a afrenta, y par t iendo para las fron
teras de Cas t i l la , i n v o c ó l a ayuda, y p r o t e c c i ó n de l conde Sancho Garc ía , 
o f rec iéndo le l a p o s e s i ó n de var ias fortalezas s i le prestaba su a u x i l i o con
tra el usurpador M o h a m m e d . A c o g i ó e l conde castellano l a p ropos i c ión , y 
u n e j é rc i to cr is t iano, un ido á los berberiscos de Su le iman , se e n c a m i n ó 
hacia Córdoba . Sa l ió le a l encuentro M o h a m m e d c o n sus andaluces, y ha
l l á n d o s e ambas huestes en Geba l Quintos, t r a b ó s e u n a t remenda ba ta l la 
(conocida en l a h is tor ia á r a b e por l a b a t a l l a de K a n t i s c h ) , en que las lan
zas castellanas de Sancho se cebaron horr ib lemente en l a sangre de los 
andaluces de M o h a m m e d : ve in te m i l á r a b e s quedaron en e l campo (7 de 
noviembre de 1009), y M o h a m m e d , el Paci f icador por l a g rac ia de Dios , 
tuvo que refugiarse en Toledo a l abrigo de su h i jo Obeida l lah , wa l í de 
aque l la c iudad. Su le iman , vic tor ioso, merced á los robustos brazos caste
llanos, no se a t r e v i ó á entrar en C ó r d o b a receloso de l m a l e s p í r i t u d e l 
pueblo cont ra las razas africanas. U n mes t a r d ó en resolverse á entrar. 
Entonces se h izo p roc lamar califa con e l sobrenombre de A l m o s t a i n B i l l a h 
(el protegido de Dios) . 

C o n j u s t a desconfianza estaba S u l e i m a n en C ó r d o b a . Sus africanos eran 
aborrecidos de las razas á r a b e s que p redominaban en el M e d i o d í a de Es
p a ñ a . Es ta l l aban cont inuas conjuraciones que t e n í a que ahogar con san
gre, y en u n a o c a s i ó n se v ió precisado á cor tar l a cabeza á u n pariente 
suyo que in tentaba suplantar le en el m a n d o y á c incuen ta c ó m p l i c e s m á s . 
S i n embargo de ser africano, no c a r e c í a S u l e i m a n de elevados sent imien
tos. H a b i é n d o l e descubierto el eslavo W a h d a que e l califa H i x e m v i v í a y 
a t r e v í d o s e á proponerle que le repusiera en e l poder: « W a h d a , le respon
d i ó s in enojarse, yo lo d e s e a r í a mucho , pero no es o c a s i ó n de entregarnos 

(1) Roder. Tolet . H i s t . Arab . 1. c.—Conde, ubi supra. 
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á manos tan d é b i l e s : su t iempo le v e n d r á . » Y como le hubiese aconsejado 
a lguno que permitiese á sus soldados hacer u n a matanza de los crist ianos 
que le h a b í a n favorecido, á fin de que n u n c a pudiesen ayudar á otro: 
« J a m á s , c o n t e s t ó S u l e i m a n con e n e r g í a , j a m á s c o n s e n t i r é semejante ma l 
dad; han venido bajo m i fe y c u m p l i r é mis j u r a m e n t o s . » Pero temiendo 
a l g ú n d e s m á n por parte de los suyos, d io l i cenc i a á los crist ianos y los 
i n v i t ó á que regresaran á sus tierras c o l m á n d o l o s de riquezas y preciosos 
dones (1), lo cua l ejecutaron ellos de m u y buen grado. 

Pero Su l e iman h a b í a e n s e ñ a d o á su compet idor M o h a m m e d á q u i é n 
h a b í a de recur r i r para ganar vic tor ias ; y á l a manera que a q u é l h a b í a 
acudido a l conde Sancho de Cas t i l la , é s t e .desde Toledo so l ic i tó el a u x i l i o 
de los condes de Afranc , B e r m o n d y A r m e n g u d i ( R a m ó n Bor re l l , conde 
de Barcelona, y su hermano A r m e n g o l , que lo era de Urge l ) , los cuales 
mediante tratos y convenios le asist ieron con una hueste de nueve m i l 
crist ianos que M o h a m m e d i n c o r p o r ó á t re in ta m i l musulmanes de las pro
v inc ias de Valenc ia , M u r c i a y Toledo . A l a cabeza de los catalanes v e n í a n 
los dos valerosos condes R a m ó n y A r m e n g o l , y en las pr imeras filas on
deaban las banderas de los obispos de Barcelona, Gerona y V i c h , que per
sonalmente quis ieron compar t i r con sus compatr ic ios los peligros de 
aquel la guerra . P o r p r imera vez los estandartes de C a t a l u ñ a reflejaron en 
las aguas de l Guada lqu iv i r . L o s e jé rc i tos de los dos r ivales mahometanos, 
Su l e iman y M o h a m m e d , se ha l l a ron frente á frente en los campos l lama
dos de Akba ta lbaca r ( l a co l ina de los bueyes) . L a n z á r o n s e impetuosa
mente los berberiscos sobre las huestes aun no b ien ordenadas de e l 
Mahady , y hubie ran sucumbido si las lanzas catalanas no hubie ran i n c l i 
nado l a v i c to r i a en favor de M o h a m m e d , y regado los campos con sangre 
africana E l t r iunfo fué tan s e ñ a l a d o , que el a ñ o 400 de los á r a b e s (el 1010 
de los cristianos), en cuyo es t ío se d ió este famoso combate, q u e d ó seña
lado en l a h is tor ia a r á b i g a con el nombre de el a ñ o de los F rancos , que 
as í l l amaban ellos á los catalanes. Pero t an ins igne t r iunfo fué comprado 
con noble y preciosa sangre cr is t iana. Al l í p e r e c i ó e l brioso conde A r m e n -
go l de U r g e l ; a l l í sucumbie ron los tres venerables prelados, á quienes t a l 
vez u n excesivo celo rel igioso hizo preferir a l ejercicio pací f ico de su m i 
nis ter io l a v i d a inqu ie ta y pel igrosa de c a m p a ñ a . ( 2 ) . 

Q u e d á r o n l e abiertas las puertas de C ó r d o b a á M o h a m m e d ; y Su le iman , 
que d e b i ó echar m u y de menos el socorro de los castellanos, r e t i r ó s e ha
c ia Algec i ras con intento de rec lamar auxi l ios de África, d e s p u é s de haber 
saqueado sus soldados e l e s p l é n d i d o palacio de Zahara, l l e v á n d o s e las 
joyas y suntuosas colgaduras, las l á m p a r a s de oro y p la ta del a l c á z a r y 
de l a mezqui ta , y destruido con b á r b a r a y salvaje mano una gran parte 
de los l ibros de su m a g n í f i c a b ib l io teca; que as í c o m e n z ó l a del iciosa 
m a n s i ó n de l m a g n í f i c o A b d e r r a m á n á ser des t ru ida por los v á n d a l o s 

(1) Roder. H i s t A r a b . c. x x x n et x x x m - Conde, cap. cv . 
(2) Roder. Tolet. Ib id - C o n d e , cap. c v i - S e g ú n algunos, el conde Armengol no 

m u r i ó en esta batalla, sino en l a de Guadiaro, y según otros d e s p u é s de haber salido de 
Córdoba á consecuencia acaso de las heridas recibidas en ella. Conde se contradice en 
dos pág inas no muy distantes. De todos modos es cierto que m u r i ó en esta expedición 
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africanos. Sal ió M o h a m m e d de C ó r d o b a en p e r s e c u c i ó n de los fugitivos y 
d ió les alcance en los campos de l Guadiaro . Pero a l u m b r ó l e en este en
cuentro infausta estrella: arremetieron su hueste los berberiscos con i m 
petuosa furia, y hubo de retirarse á C ó r d o b a en desorden. D e d i c ó s e á for
tificar l a c iudad, pero b u l l í a n ya, a s í en l a cap i t a l como en toda l a E s p a ñ a 
m u s l í m i c a , las parcial idades y los bandos. E l eslavo Wahda , que t e n í a 
guardado a l califa, s e r v í a s e de l secreto de su d e p ó s i t o como de u n talis
m á n para conservar su in f luenc ia y d á r s e l a á los eslavos sus compatricios, 
que de este modo dominaban á M o h a m m e d . H u b i e r a e'ste quer ido conser
var los auxi l ia res catalanes, pero siniestros rumores que cor r ie ron acerca 
de atentados que cont ra ellos se proyectaban, mov ie ron a l conde R a m ó n 
Bor re l l á volverse á Barce lona á pesar de las protestas de l cal i fa . I n v o c ó 
M o h a m m e d e l apoyo de los wal íes de M é r i d a y de Zaragoza y de los a l 
caides de l a frontera, y e x c u s á r o n s e todos bajo diferentes pretextos; y era 
que cada cua l no pensaba y a sino en apropiarse a l g ú n despojo de u n i m 
perio que v e í a n desmoronarse. I n q u i e t á b a n l e los africanos con incesantes 
algaras; á las calamidades de l a guerra c i v i l se agregaron las de u n a epi
demia: fal taban en C ó r d o b a las provis iones: todo e l que p o d í a abandonaba 
l a c iudad, y sus mismas tropas se le desertaban para i r á incorporarse á 
los africanos. L a s i t u a c i ó n de M o h a m m e d era desesperada y no s a b í a q u é 
par t ido tomar. 

T o m ó l e por él e l astuto W a h d a . De improv i so y de su p rop ia cuenta 
sacó de l a p r i s i ó n a l desventurado cal i fa H i x e m á qu ien todos c r e í a n 
muerto, y le p r e s e n t ó a l pueblo en l a m a k s u r a ó t r i b u n a de l a grande a l 
j a m a . Entus iasmado el pueblo con tan inesperada novedad, se a g o l p ó á l a 
mezqui ta , y s a l u d ó con aclamaciones de j ú b i l o a l resuci tado cal i fa ( junio 
de 1012), no v iendo y a en él a l p r í n c i p e i m b é c i l , s ino a l l e g í t i m o soberano 
de u n a d i n a s t í a á qu ien amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e . Asus tado M o h a m m e d 
con los gritos de a l e g r í a que o ía resonar por todas partes, o c u l t ó s e en u n a 
de las piezas m á s apartadas de su a l c á z a r : d e s c u b r i ó l e u n eslavo y le pre
s e n t ó a l califa, que con e n e r g í a desacos tumbrada: « A h o r a p r o b a r á s , le 
di jo , e l fruto amargo de tu desmesurada a m b i c i ó n . » Y en el acto le h izo 
cortar l a cabeza, que u n vaz i r p a s e ó á cabal lo en l a p u n t a de su l a n z a por 
toda l a c iudad : su cuerpo fué desgarrado y hecho piezas en l a p l aza p ú 
bl ica , y l a cabeza enviada a l campo de S u l e i m a n como para que sirviese 
de l e cc ión y de escarmiento a l c aud i l l o africano. M a s el uso que ele e l la 
hizo S u l e i m a n fué embalsamar la y hacer la conduc i r con diez m i l mitcales 
de oro a l wa l í de Toledo Obeida l lah , e l hi jo de M o h a m m e d , que se prepa
raba á vengar á su padre, con el mensaje s iguiente: «Ah í v a l a cabeza de 
tu padre M o h a m m e d : as í recompensa e l emi r H i x e m á los que le s i rven 
y le res t i tuyen el imper io : g u á r d a t e de caer en manos de este ingrato y 
c rue l t i rano: si buscas segur idad y venganza, S u l e i m a n se rá t u com
p a ñ e r o . » 

L a car ta y el presente sur t ie ron el efecto que se a p e t e c í a . Obeidal lah , 
antes r i v a l y enemigo de Su le iman , se u n i ó á é l para combat i r jun tos a l 
verdugo de su padre, y con este fin h a b í a sa l ido y a de Toledo. S ú p o l o e l 
eslavo W a h d a y p a r t i ó de C ó r d o b a con u n cuerpo escogido de c a b a l l e r í a 
en d i r e c c i ó n de aquel la c iudad . Conocedor de l a impor tanc ia y de l va lo r 
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del a u x i l i o de los crist ianos, le so l ic i tó de l conde Sancho de Cas t i l l a ha
c i é n d o l e ventajosas proposiciones. Pero h a b í a s e ant ic ipado y a Su le iman 
y Sancho le c o n t e s t ó : «Seis fortalezas me ofrece y a Su le iman : si W a h d a 
me promete por lo menos otras tantas^, p r e f e r i r é emplear mis armas en 
favor del cal ifa H i x e m . » D u é l e n o s ver á u n soberano de Cas t i l l a adjudicar 
sü poderosa espada y disponer de los brazos castellanos en favor del me
j o r postor de entre los competidores musulmanes , pero as í era por desgra
cia (1) . W a h d a h i zo su puja y Sancho se d e c i d i ó por él, y con ayuda de 
los crist ianos se a p o d e r ó f á c i l m e n t e de Toledo. Vo lv ió el j o v e n Obeida l lah 
cont ra el enemigo, pero bat ido en M a q u e d a por musu lmanes y cristianos, 
desbaratada su hueste y hecho pris ionero é l y sus pr incipales oficiales, 
fué enviado á C ó r d o b a , donde el cal i fa H i x e m , conver t ido d e s p u é s de su 
r e s u r r e c c i ó n de i m b é c i l y mentecato en d é s p o t a terr ible, como si real
mente hubiera renacido con otra naturaleza, h í zo l e dar u n a muerte tan 
c rue l como l a de su padre, y su cuerpo decapitado y m u t i l a d o fué arro
jado a l r í o (1013). Dejó W a h d a el gobierno de Toledo a l poderoso y noble 
jeque A b u I smai l D i l n u m , y d e s p u é s de haber entregado á los crist ianos 
algunas de las fortalezas contratadas y d e s p e d í d o l o s con grandes d á d i v a s 
y promesas (2), t o m ó l a vue l t a de C ó r d o b a . P r e m i ó l e largamente el cal i fa 
H i x e m y d i ó á sus eslavos y a l a m e r í e s á t í t u l o de perpe tu idad las alcai
d í a s y tenencias de M u r c i a , Cartagena, Al ican te , A l m e r í a , Denia , J á t i v a 
y otras: costumbre y manera de p remiar impruden temente i n t roduc ida 
por A l m a n z o r , y p r i n c i p i o y fundamento de los reinos independientes que 
no h a b í a n de tardar en nacer (3). 

(1) E l arzobispo don Rodrigo, H i s t . A r a b . c. x x x v n . 
(2) De las siete fortalezas prometidas sólo se mencionan como entregadas cuatro, 

San Esteban, C o r u ñ a del Conde, Osma y Gormaz, j « a l g u n a s otras casas en Ext rema
d u r a . » Chron . Burgens. — A n u a l . Complut . j Compostel . 

(3) L a re lación de los sucesos de estas guerras, que hemos tomado de los autores 
á rabes de Conde y de los historiadores latinos españoles , difiere en muchos incidentes 
de la que hace el s eñor Bozy con arreglo á otras historias a r áb iga s que él ha consultado 
(Recherches sur VHistoire, etc. tom. I, desde l a p á g . 238 hasta la 268). 

E l autor de esta obra, t i tu lada : Recherches sur V H i s t oiré poli t ique et litteraire de 
VEspagne pendant le moyen age, comenzada á publicar en Ley den en 1849, se muestra 
en ella profundamente versado en l a historia de la dominac ión de los á r abes en E s p a ñ a 
y gran conocedor de los autores arábigos , cuyas palabras textuales cita, copia y coteja 
con frecuencia en sus propios caracteres, a l mismo tiempo que manifiesta no serle extra
ño lo que en otras lenguas se ha escrito antigua y modernamente as í en E s p a ñ a como 
en otros pa íses , por lo menos en lo relativo a l oscuro per íodo que se propone examinar. 
E s c u d r i ñ a d o r é investigador minucioso, pero cr í t ico severo, duro, inexorable, confesamos 
que no han podido menos de introducir en nuestro á n i m o zozobra, confusión y descon
fianza las atrevidas proposiciones que con aire de infalible magisterio sienta en el breví
simo prólogo en forma de epís to la de su obra y en el discurso de toda ella. E l señor Dozy 
con u n rigor desapiadado parece haberse propuesto dar a l traste con todas las ilusiones 
de los que c re í amos que d e s p u é s de las publicaciones de Cas i r i , de Conde, de Gayangos 
y de otros orientalistas nacionales y extranjeros, p o d í a m o s ya saber algo de la historia 
de los á rabes españoles . E l señor Dozy tiene l a crueldad de decirnos que no sabemos 
nada, porque estos escritores no lo s ab í an ellos mismos. Copiaremos algunas palabras 
de su pró logo. 

De Cas i r i dice, que « s u s extractos dejan mucho que desear en punto á exactitud; 
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L a s i t u a c i ó n de C ó r d o b a y de toda l a A n d a l u c í a estaba b ien lejos de 
ser l isonjera. Q u e j á b a n s e amargamente los nobles de l a preferencia que 
H i x e m y su m i n i s t r o daban á los eslavos y a l a m e r í e s . C r i t i c á b a n l o s agria
mente por el sup l ic io de Obeida l lah , que a l fin h a b í a sido hecho prisio
nero peleando cont ra cristianos. A r d í a l a cap i t a l en discordias y partidos^ 

que no estaba suficientemente familiarizado con l a materia que intentaba esclarecer, y 
que por otra parte no se distingue por un ju ic io sól ido y claro. >> —Es, s in embargo, á 
quien trata con m á s c o m p a s i ó n y con menos dureza. — «Conde (dice) t r aba jó sobre do
cumentos á r abes s in conocer mucho m á s de esta lengua que los caracteres en que se 
escribe; pero supliendo con una imag inac ión en extremo fecunda la falta de los conoci
mientos m á s elementales, con una impudencia s in ejemplo ha forjado fechas á centena
res, inventado millares de hechos, haciendo siempre alarde de quien pretende traducir 
fielmente textos á rabes . . . Los historiadores modernos, s in sospechar que eran unos s im
ples e n g a ñ a d o s por un falsario, han copiado m u y c á n d i d a m e n t e todas estas mentiras: 
algunos han dejado a t r á s á su mismo maestro combinando sus invenciones con los au
tores latinos y españoles á quienes de esta manera c a l u m n i a b a n . . . » « E n resumen (dice 
m á s adelante), s i contamos sólo con el l ibro de Conde, considerado siempre como el 
m á s importante y el m á s completo sobre la h is tor ia de la E s p a ñ a á r a b e , el púb l i co de 
hoy, y hablo a q u í de los literatos no orientalistas, no tiene m á s medios para instruirse 
en esta his tor ia que los que t e n í a el púb l i co para quien escr ibió Morales en el siglo x v i . 
E s peor t o d a v í a : los que han leído y estudiado á Conde, se hal lan en la necesidad de 
hacer todo lo posible para salir de este abominable camino en que se los ha extraviado, 
de olvidar todo lo que h a b í a n aprendido... Porque se d e b e r á considerar de hoy m á s el 
l ibro de Conde como si no existiera (comme non avenu)... e t c . » 

Con muy poca m á s piedad trata a l señor Gayangos, de quien dice desde luego que 
« s u l ibro no ha reemplazado a l de Conde .» Y nos se r ía fácil c i tar m u c h í s i m a s p á g i n a s 
en que hace una cr í t ica acre y amarga de su t r a d u c c i ó n de A l - M a k a r i , ya suponiendo 
que no ha entendido bien el original , ya notando omisiones esenciales ó adiciones que 
dice haber hecho el traductor de su cuenta, ya haciendo indicaciones no muy embozadas 
que parece tienden á demostrar que de parte de este i lustrado traductor ha habido algo 
m á s que descuido ó mala inteligencia. N o se p o d r á en verdad a r g ü i r a l señor Dozy de 
indulgente en sus juicios. 

De todo ello deduce, que «la historia de E s p a ñ a en su edad media hay que rehacer la .» 
« Y o creo, a ñ a d e , que se h a r á bien en abandonar l a senda hasta ahora seguida. E n lugar 
de hacer historia se rá mejor estudiar y publ icar desde luego los tex tos .» 

Véase s i dec í amos con razón que el señor Dozy con sus palabras y su obra hab ía 
introducido en nuestro á n i m o confusión y desconfianza, por lo mismo que su erudic ión 
y los inmensos recursos literarios de que parece dispone no pueden menos de dar valor 
y peso á sus juicios. Dejamos, no obstante, á los orientalistas españoles y extranjeros 
(y en ellos comprendemos á todos los que hasta ahora han escrito de la his tor ia de la 
E s p a ñ a árabe) el cuidado de contestar á los g r a v í s i m o s cargos que contra ellos envuel
ven sus d o g m á t i c a s y absolutas aserciones, y de demostrar (como esperamos y nos ale
graremos de que lo hagan), que n i ellos han sido ó tan ignorantes ó tan falsarios, n i los 
que nos hemos valido de sus obras hemos sido tan c á n d i d o s y tan simples, n i acaso el 
señor Dozy sea tan infalible como él en sus arrogantes asertos supone. 

Nosotros mismos, que no nos preciamos de orientalistas, lo haremos ver fác i lmente . 
Pongamos u n solo ejemplo. E n la re lac ión misma de los hechos, en que tanto corrige á 
nuestros autores y que le hacen exclamar: « ¡ A s í la pobre E s p a ñ a no t e n d r á j a m á s una 
Hi s to r i a ! (pág. 256)» cuenta el c r í t i co h o l a n d é s que d e s p u é s de la batalla de Akbata lba-
car, Suleiman, que se h a b í a retirado hacia Zahara, « e n una noche a b a n d o n ó aquella 
m a n s i ó n con sus berberiscos, y se r e t i r ó sobre X á t i v a ( p á g . 245).» ¿Sabe bien el señor 
Dozy d ó n d e e s t á Xá t iva? Pues e s t á á nueve leguas de Valencia , y á m á s de setenta ú 
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y Su le iman , que con sus c o r r e r í a s no dejaba u n momento de reposo a l 
p a í s y estaba informado del descontento de l a p o b l a c i ó n , traspuso á Sierra 
Morena , v i s i t ó y esc r ib ió á los wa l í e s de Cala t rava , Guadala jara , Medina -
ce l i y Zaragoza, o f rec iéndo les l a p o s e s i ó n heredi tar ia de sus gobiernos y 
reconocerlos como soberanos feudatarios s in otra carga que u n l igero t r i 
buto, s i le ayudaban á l iber ta r á C ó r d o b a de l t i rano protector de los esla
vos. Acep ta ron ellos l a p r o p o s i c i ó n y le asist ieron con sus personas y sus 
banderas. A p r o x i m ó s e con este refuerzo S u l e i m a n á C ó r d o b a , desolada 
s i m u l t á n e a m e n t e por l a peste, l a miser ia y los par t idos. H u í a n otra vez 
las gentes de l a c i udad acosadas por l a penur ia . Desde M e d i n a Zahara , 
donde S u l e i m a n s e n t ó sus reales, m a n t e n í a in te l igencias con algunos 
nobles cordobeses por medio de los t r á n s f u g a s que i b a n á su campo. E n 
ta l conflicto el min i s t ro W a h d a c r e y ó oportuno escr ibir á los wa l í e s edri-
sitas de Ceuta y T á n g e r p i d i é n d o l e s ayuda y h a c i é n d o l e s grandes ofreci
mientos, mas luego m u d ó de parecer y g u a r d ó las cartas. N o fa l tó qii^en le 
denuncia ra a l cal ifa como uno de los que se c o r r e s p o n d í a n secretamente 
con Su l e iman . Fuese ve rdad ó ca lumnia , v ióse el min i s t ro W a h d a preso 
por aquel m i smo califa á qu ien é l m i smo h a b í a tenido tanto t iempo apri
sionado: h í zose l e c a p í t u l o de a c u s a c i ó n de aquellas cartas que se ha l l a ron 
en su poder, escritas, s e g ú n muchos piensan, con acuerdo de l cal ifa y que 
nada revelaban menos que l a in te l igenc ia que se le s u p o n í a con Su le iman , 
y á pesar de todo, aquel H i x e m , que a l cabo le era deudor de l a v i d a y de l 
trono, s in c o n s i d e r a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o c o n d e n ó á muer te á su ant iguo 
servidor; que p a r e c í a haberse propuesto aquel malhadado califa desqui
tarse en pocos d í a s á fuerza de c rue ldad inf lexib le de l a torpe flaqueza de 
tantos a ñ o s . F u é e l desgraciado W a h d a reemplazado por el wa l í de A l m e 
r í a H a i r a n , eslavo t a m b i é n , hombre d i s t ingu ido por su va lo r y generosi
dad, por su ben ign idad y prudencia , y «el m á s á p r o p ó s i t o para salvar á 
H i x e m s i su for tuna no hubiese l legado y a a l ú l t i m o plazo (1).» 

Apre t aba y a S u l e i m a n el cerco de C ó r d o b a , y H a i r a n se propuso cum-

ochenta de Córdoba y de donde estuvo Zahara, regular distancia para retirarse en una 
noche. Por lo menos los españoles no tenemos noticia de otra X á t i v a que l a Stetabis de 
los romanos, l a X á t i v a de los á rabes , San Fel ipe de J á t i v a hoy. A ñ a d e Dozy que M o h a m -
med e n t r ó en Córdoba a c o m p a ñ a d o de los catalanes; que los berberiscos dejaron á X á 
t iva y avanzaron hasta Algeci ras ; que salió Mohammed de Córdoba en su busca, y se 
encontraron los dos e jérci tos cerca del Guadiaro en las ce rcan ía s de Algeciras, donde se 
d ió l a segunda batal la: todo en el espacio de cinco d ía s que mediaron de uno á otro 
combate (del 15 a l 21 de junio), en cuyo tiempo, si Sule iman y sus berberiscos anduvie
ron de Zahara á X á t i v a y de X á t i v a á Algeciras, tuvieron que andar cosa de ciento 
sesenta leguas por lo menos. E l señor Dozy enmienda (en l a nota pr imera de dicha pá 
gina) a l arzobispo don Rodrigo que en lugar de X á t i v a nombra Gitana, y á Conde que 
l a nombra Ci tawa. N o conocemos hoy esta ciudad, pero tenemos esto por menos malo, 
que hacer á Suleiman y á sus africanos i r donde no p o d í a n n i d e b í a n de i r , y andar lo 
que no p o d í a n n i d e b í a n andar. Y no debe ser otra X á t i v a que l a que nosotros conoce
mos, puesto que el mismo Dozy, hablando del principado de A l m e r í a , nos dice que 
« c o m p r e n d í a a l N , E , las ciudades de ]\Iurcia, Orihuela y X á t i v a (pág , 65))) De todos 
modos ag radece r í amos a l sabio orientalista h o l a n d é s que con su infal ibi l idad nos d i s i 
para esta dificultad his tór ico-geográfica que nos ha ocurrido. 

(1) Conde, cap, c v n i . - Roder. Tolet. , c. x x x v m . 
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p l i r con los deberes de hombre pundonoroso y de fiel hagib . Pero de pecó
le s i rv ie ron n i sus nobles p r o p ó s i t o s n i sus heroicos esfuerzos, que no es 
posible, dice opor tunamente el escri tor a r á b i g o , defender u n a c iudad quo 
no quiere ser guardada, y en vano es sacrificarse por u n pueblo que desea 
ser conquistado. Mien t ras é l á l a cabeza de sus eslavos rechazaba vigoro
samente los enemigos que a tacaban u n a puerta , e l popu lacho arrol laba l a 
guard ia de l a c iudad que d e f e n d í a otra y l a franqueaba á los africanos. 
Merced á l a c o o p e r a c i ó n de los de dentro, p e n e t r ó S u l e i m a n en l a p laza : 
el combate fué horr ib le , i n u n d á r o n s e las calles de noble sangre á r a b e , 
porque los andaluces de p u r a raza á r a b e defendieron el a l c á z a r de l cal ifa 
hasta no quedar uno con al iento, y entre c a d á v e r e s nobles c a y ó her ido e l 
generoso H a i r a n que los h a b í a alentado á todos, y fué tenido y contado 
por muerto . A p o d e r á r o n s e a l fin los africanos de l a l c á z a r y de tocios los 
fuertes; por espacio de tres d í a s fué entregada l a c i udad á u n horroroso 
saqueo: muchos nobles jeques y cad í e s , muchos sabios y hombres de letras 
fueron pasados a l filo de los rudos alfanjes africanos (1013). E l valeroso 
H a i r a n era el que, tenido por muer to , respiraba t o d a v í a : á favor de l a ' 
oscur idad de l a noche y de l a c o n f u s i ó n de l saqueo, h a b í a podido refu
giarse en casa de u n pobre y honrado vecino, donde s i n ser conocido se 
h izo l a p r i m e r a cura de sus heridas. V i v í a H a i r a n y le veremos t o d a v í a 
hacer u n impor tan te papel en l a h i s to r i a . D u e ñ o S u l e i m a n de l a l c á z a r y 
de l cal i fa , s u p l i c á r o n l e y le p id i e ron por l a v i d a de é s t e a lgunos de sus 
honrados servidores: «lo que h i zo de él se ignora , d ice l a c r ó n i c a á r a b e , 
pues n u n c a p a r e c i ó n i v i v o n i muerto , n i de jó s u c e s i ó n sino de calamida
des y discordias civi les .» As í d e s a p a r e c i ó def ini t ivamente el cal i fa H i x e m II, 
t an mister iosa y oscuramente como h a b í a v i v i d o (1). 

R e m u n e r ó S u l e i m a n á los wa l í es y caudi l los sus auxi l iares , r e c o n o c i é n 
doles conforme á lo ofrecido, l a s o b e r a n í a independiente de sus p rov in 
cias, aunque con l a c o n d i c i ó n de asist ir le en las guerras, especie de feudo 
que y a casi n inguno se p r e s t ó á c u m p l i r , y c u y a m e d i d a a p r e s u r ó m á s y 
m á s el f raccionamiento y s u b d i v i s i ó n de p e q u e ñ o s pr inc ipados en que 
v i n o pronto á caer e l imperio. A l paso que p r o t e g í a á sus africanos, perse
g u í a y ahuyentaba á los a l a m e r í e s y eslavos (2). E l eslavo H a i r a n , ú l t i m o 
min i s t ro de l califa, curado y a de sus heridas, l o g r ó escaparse de C ó r d o b a 
y ganar á A l m e r í a , c i u d a d de su ant iguo wal ia to . E l w a l í puesto por Sulei
m a n quiso impedi r l e l a entrada, y a u n se sostuvo en su a l c á z a r por espa
cio de veinte d ías , a l cabo de los cuales, i nd ignado cont ra é l e l pueblo , le 
a r ro jó por u n a ventana a l m a r con sus hijos. D e A l m e r í a p a s ó H a i r a n á 
África, donde c o n s i g u i ó persuadi r á Al í ben H a m u d . wa l í de Ceuta, y á 

(1) Conde, cap. c v m . 
(2) A u n no hemos explicado lo que és tos eran. L o s á r a b e s compraban á los j u d í o s 

gran n ú m e r o de esclavos germanos ó eslavos, de los cuales unos eran eunucos y se ser
v í an de ellos en los harems, otros c o n s t i t u í a n parte de l a guardia de los califas, y sol ían 
distinguirse en las batallas: todos l levaban el nombre genér ico de eslavos, j h a b í a n 
abrazado el is lamismo: los p r ínc ipes los m a n u m i t í a n por servicios particulares, y m u 
chos se h a b í a n hecho ricos propietarios y llegaron á formar \ m partido poderoso opuesto-
ai de los africanos berberiscos. 



40 HISTORIA DE ESPAÑA 

s u hermano A l k a s i m , que lo era de Algeci ras , que le ayudasen á lanzar 
de C ó r d o b a a l usurpador Su l e iman y á reponer a l l e g í t i m o soberano H i x e m , 
á qu i en s u p o n í a v i v o y encarcelado por Su le iman . S i r v i é r o n l e mucho a l 
efecto las cartas cogidas a l desgraciado W a h d a , en las cuales e l cal i fa 
O m m i a d a ofrecía á A l í nombrar le su sucesor y heredero. A l e n t á r o n s e con 
esto los hermanos B e n H a m u d , y d e s e m b a r c ó Al í en M á l a g a con sus hues
tes de Ceuta y T á n g e r . U n i é r o n s e l e los a l a m e r í e s , y d ió se l e el mando ge
neral de l e jé rc i to . Apoderado de M á l a g a , marchaba el e j é rc i to al iado hac ia 
C ó r d o b a cuando sa l ió Su l e iman á su encuentro. V ióse é s t e obl igado m u y 
cont ra su v o l u n t a d á aceptar u n combate general, en e l c u a l l l evó l a peor 
parte y tuvo que tocar ret i rada. C ú p o l e peor suerte t o d a v í a en otro 
encuentro con los confederados cerca de Sevi l la . A b a n d o n á r o n l e las 
mismas tropas andaluzas p a s á n d o s e á los africanos: a b a n d o n á b a l e y a de l 
todo l a for tuna : é l y su hermano heridos perd ie ron sus caballos y caye
r o n prisioneros. E n t r a r o n a l d í a siguiente los vencedores en Sev i l l a s i n 
resistencia, y avanzando á C ó r d o b a , tampoco ha l l a ron opos ic ión , que no 
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quiso estorbarles l a entrada el padre de S u l e i m a n que gobernaba l a c i u 
dad, sabedor de l a desgracia de sus dos hijos y temeroso de mayores 
males. 

Va l ió l e poco, en verdad, a l anciano aquel la conduc ta ; porque e l feroz 
Al í , haciendo que le fuesen presentados el padre y sus dos hijos S u l e i m a n 
y A b d e r r a m á n , é s t o s y a casi e x á n i m e s de resultas de sus heridas: «¿Qué ha
bé i s hecho de H i x e m , les p r e g u n t ó , y d ó n d e le t e n é i s ? — N a d a sabemos de 
él , r e s p o n d i ó el anc iano .—Yos le h a b é i s muerto, r e p l i c ó A l í .—No, por Dios , 
c o n t e s t ó e l viejo A l h a k e m , n i le hemos muerto , n i sabemos s i v ive n i d ó n d e 
es tá .» Entonces sacando Al í su espada: «Yo ofrezco, dijo, estas cabezas á 
l a venganza de H i x e m y c u m p l o su e n c a r g o . » Alzó S u l e i m a n los ojos y le 
di jo: « H i é r e m e á m í solo. Al í . que é s to s no t ienen c u l p a . » Pero Alí, des
a tendiendo su ruego, los d e s c a b e z ó á todos tres con ferocidad horr ib le con 
p rop i a mano. D i é r o n s e luego á buscar á H i x e m por todas las estancias, y 
hasta por los s u b t e r r á n e o s de palacio, y por todas las casas de l a c iudad , 
y no h a b i é n d o l e encontrado por n i n g u n a parte, se a n u n c i ó p ú b l i c a m e n t e 
su muer te en l a c iudad , muer te en que y a no q u e r í a creer el pueblo , 
dando esto o c a s i ó n a l vu lgo por espacio de algunos a ñ o s para m i l f á b u l a s 
y consejas (1016). 

P roc lamado califa Al í ben H a m u d el Edr i s i t a , t o m ó los t í t u l o s de M o -
t u a k i l B i l l a h (el que conf ía en Dios), y de Nass i r L e d i n A l l a h (el defensor 
•de l a ley de Dios). Pero d á b a n l e m u c h a i n q u i e t u d los a l a m e r í e s , y el mis-
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mo H a i r a n le insp i raba recelos, por lo que, temeroso de su influjo, l e 
e n v i ó á su gobierno de A l m e r í a . H a b í a escri to Al í á los wa l í e s de las 
provincias rec lamando su fidelidad y obediencia como á sucesor l e g í t i m o 
de l califato designado por e l m i s m o H i x e m ; pero los de Sevi l la , Toledo, 
M e r i d a y Zaragoza n i a u n se d igna ron contestar á sus cartas. F o r m ó s e por 
el cont rar io u n a f e d e r a c i ó n entre los wa l í e s emancipados, a l parecer y de 
p ú b l i c o con el in tento de colocar en el t rono á a l g ú n p r í n c i p e Ommiada , 
de secreto t a l vez con e l p r i n c i p a l designio de asegurar l a independencia 
de sus gobiernos. P r o c l a m ó s e , pues, á A b d e r r a m á n ben M o h a m m e d , l l a 
mado A l m o r t a d i , de l a i lus t re estirpe de los Beni-Omeyas, hombre v i r tuo
so y r ico, de á n i m o esforzado y m u y quer ido de todos, a l cua l se d ió el 
nombre de A b d e r r a m á n I V . Cas i todos los w a l í e s de l a E s p a ñ a Or ien ta l y 
muchos alcaides de l M e d i o d í a , doquiera que dominaban los a l a m e r í e s , se 
agruparon con gusto en derredor de aquel la bandera. M a s en su m i s m a 
corte y dentro de su propio a l c á z a r t e n í a A l í ben H a m u d desafectos que 
espiaban o c a s i ó n de deshacerse de é l . U n d ía , cuando é l se preparaba á 
sal i r de C ó r d o b a , como y a lo h a b í a n verif icado sus tropas y a c é m i l a s , 
para combat i r á A b d e r r a m á n que se s o s t e n í a en t i e r ra de J a é n , quiso 
tomar antes u n b a ñ o , de l cua l no sal ió , porque le ahogaron en él los mis
mos eslavos que le s e r v í a n , t a l vez ganados por los a l a m e r í e s de l a capi
ta l (1017). D i v u l g ó s e su muer te como u n accidente y na tu ra l desgracia, y 
as í lo c reyeron sus guardas y familiares. 

N a d a a p r o v e c h ó este acaecimiento á A b d e r r a m á n A l m o r t a d i , porque 
e l par t ido africano, bastante fuerte t o d a v í a en C ó r d o b a , p r o c l a m ó a l wa l í 
de Algec i ras A l k a s i m , hermano de l ahogado. C o n d ú j o s e A l k a s i m con u n a 
c rue ldad que h izo o lv ida r l a de su antecesor, y con pretexto de descubr i r 
y castigar á los perpetradores de l a muer te de su hermano, á unos daba 
tormento, á otros h a c í a perecer en supl icios , y los a l a m e r í e s y las famil ias 
m á s nobles de C ó r d o b a se v i e ron opr imidas ó proscri tas, y no h a b í a qu ien 
no temiera su venganza. Pero a lzóse pronto con t ra él u n terr ible enemigo, 
su propio sobrino Y a h i a , hi jo de su hermano Al í , que se ha l laba en Ceuta , 
el cual , pre tendiendo que le p e r t e n e c í a e l t rono de C ó r d o b a , d e s e m b a r c ó 
en E s p a ñ a a l frente de sus salvajes t r ibus , t rayendo consigo u n a hueste 
a u x i l i a r compuesta de los feroces negros de l desierto de Sús , raza bel icosa 
y b á r b a r a que n u n c a h a b í a pisado el suelo e s p a ñ o l . Cuando A l k a s i m p a r t i ó 
de C ó r d o b a á su encuentro, y a su sobrino se h a b í a apoderado de M á l a g a : 
d i é r o n s e los dos competidores algunas batal las sangrientas, mas temeroso 
A l k a s i m de que sus discordias redundasen en provecho de A b d e r r a m á n 
el O m m i a d a que se m a n t e n í a en las Alpu ja r ras . propuso á Y a h i a u n con
cierto, por el c u a l se conv ino en compar t i r entre s í e l imper io . Tocó le á 
Y a h i a l a c i u d a d de C ó r d o b a , y e n c a r g ó s e A l k a s i m de proseguir l a guerra 
cont ra A l m o r t a d i con l a gente de Sevi l la , A lgec i r a s y M á l a g a que r e s e r v ó 
para sí. M a s habiendo tenido este ú l t i m o l a impruden te confianza de 
pasar á Ceuta , con objeto de dar solemne sepu l tu ra á los restos mortales 
de su hermano, Y a h i a , c o n ins igne m a l a fe, se h izo p roc lamar en su ausen
c ia soberano ú n i c o de l imper io m u s l í m i c o e s p a ñ o l . F a v o r e c i ó l e m u c h o l a 
general od ios idad que h a b í a cont ra A l k a s i m , no sólo para que aque l 
fatigado pueblo no se opusiese á l a u s u r p a c i ó n , sino para que los jeques 
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y vazires se alegraran de l cambio y le j u r a r a n gustosamente fidelidad y 
apoyo (1021). 

S ú p o l o A l k a s i m en M á l a g a de regreso de su e x p e d i c i ó n funeral, y con 
toda su gente m a r c h ó resueltamente sobre C ó r d o b a decid ido á vengar l a 
a l evos í a de su sobrino. F a l t ó l e á Y a h i a e l va lo r cuando m á s le h a b í a me
nester, y á pesar de contar con el arrojo de sus negros, y con m á s part ido, 
ó s iquiera con menos a n t i p a t í a s en el pueblo que A l k a s i m , no se a t r e v i ó 
á esperarle, y abandonando l a c iudad, no p a r ó hasta Algeciras . S i n resis
tencia e n t r ó segunda vez A l k a s i m en C ó r d o b a , s i b ien l a soledad, e l s i len
cio, l a t r is teza que n o t ó á su entrada le s ignif icaron bastante el disgusto 
c o n que era recibido, y que é l a u m e n t ó con sus nuevas crueldades y s a ñ u 
das ejecuciones. E l aborrecimiento l l egó á pun to que no p o d í a y a dejar 
de p roduc i r u n conflicto. U n a noche se t o c ó á rebato, y el pueblo, de an
temano y secretamente armado, a c o m e t i ó furiosamente el a lcázar , que á 
pesar de su impetuosa ar remet ida no pudo tomar, porque l a guard ia le 
d e f e n d i ó con b i za r r í a . E l populacho, s in embargo, no se s e p a r ó de all í , y 
p o r espacio de c incuen ta d í a s tuvo estrechamente asediado a l califa y sus 
guardias. Fa l tos y a de provisiones, de te rminaron hacer u n a sal ida vigo
rosa: muchos perecieron clavados en las lanzas populares: e l mismo A l k a 
s i m hubiera sido despedazado s i n l a generosidad de algunos caballeros 
que le conocieron y escudaron, y le sacaron de l a c iudad , y aun le d ieron 
escolta hasta Jerez. 

Cansada l a p o b l a c i ó n de l yugo africano, hub ie ra rec ib ido con los bra
zos abiertos a l O m m i a d a A b d e r r a m á n A l m o r t a d i , s i á t a l s a z ó n no hubie
r a l legado l a no t i c i a de su muerte. ¿Cómo fué l a muer te de este esclare
c ido p r í n c i p e , y q u é h a b í a sido de sus aliados, y c ó m o no p r o s p e r ó m á s 
su par t ido á t r a v é s de las dis idencias entre los caudi l los y califas africa
nos? H e a q u í c ó m o lo cuenta E b n K h a l d u n en su c a p í t u l o sobre los p r í n 
cipes de Granada , V e í a n H a i r a n y A l m o n d h i r (wal í de A l m e r í a e l uno y 
de Zaragoza e l otro, pr inc ipales fomentadores de l a i n s u r r e c c i ó n y de l 
par t ido de A b d e r r a m á n ) que A l m o r t a d i no era el cal i fa que ellos se ha
b í a n propuesto buscar. C u i d á b a n s e ellos en el fondo m u y poco de los 
derechos de los Omeyas, y s i c o m b a t í a n por u n p r í n c i p e de aquel la fami
l i a , era con l a esperanza de re inar ellos bajo u n s e ñ o r d é b i l é impotente 
que hub ie ran impues to como soberano l e g í t i m o á los berberiscos. Pero 
A l m o r t a d i , que era de na tu ra l a l t ivo y fiero, no quiso acomodarse á seme
j an te pape l n i contentarse con u n a sombra de s o b e r a n í a . Lejos de obrar 
s e g ú n las mi ras y fines de H a i r a n y A l m o n d h i r , fué bastante imprudente 
pa ra h a c é r s e l o s enemigos. U n d í a les h a b í a p roh ib ido entrar en su casa. 
« A l a verdad, se di jeron ellos entre sí, este hombre se conduce de b i en 
d i s t in ta manera ahora que m a n d a u n numeroso e j é r c i t o que antes. Indu
dablemente es u n e n g a ñ a d o r de qu i en no se puede fiar.» P a r a vengarse 
de A l m o r t a d i , que h a b í a favorecido á costa de ellos á los jefes de las tro
pas de V a l e n c i a y J á t i v a , escr ibieron á Z a w i (1), e x c i t á n d o l e á que ata
case á A l m o r t a d i en su m a r c h a á C ó r d o b a , p r o m e t i é n d o l e que abandona-

(1) Z a w i ben Ze i r i era el wa l í de Granada, que, como berberisco, se h a b í a mante
n ido fiel á A l k a s i m , y fué el que principalmente sostuvo l a guerra con A b d e r r a m á n . 



EDAD MEDIA 43 

r í a n a l cal ifa cuando l a l i d es tuviera e m p e ñ a d a . L a ba ta l l a d u r ó muchos 
d í a s ; en uno de ellos las huestes de A l m o n d h i r y de Ha i r an , s e g ú n su 
promesa, v o l v i e r o n l a espalda a l enemigo, quedando A b d e r r a m á n solo con 
los verdaderos par t idar ios de su f ami l i a y con algunos crist ianos aux i l i a 
res que l levaba. F u e r o n é s t o s pronto puestos en fuga por los berberiscos, 
que h ic ie ron horr ib le ma tanza en sus contrarios, y se apoderaron de sus 
riquezas y de las m a g n í f i c a s t iendas de sus p r í n c i p e s y sus generales. 

« E s t a derrota, dice E b n H a y a n , fué t a n terr ible, que h i zo o lv ida r to
das las d e m á s : desde entonces, j a m á s e l pa r t ido anda luz pudo reun i r y a 
u n e jé rc i to , y é l m i smo confesó su deca imiento y su i m p o t e n c i a . » E x p i a 
ron, pues, H a i r a n y A l m o n d h i r c o n l a r u i n a de su propio par t ido su i n 
fame t r a i c i ó n contra A l m o r t a d i . Este desventurado p r í n c i p e l o g r ó no 
obstante poder escapar de los berberiscos, y y a h a b í a l legado á G u a d i x 
cuando unos e s p í a s enviados por H a i r a n le descubrieron y asesinaron. 
S u cabeza fué enviada á A l m e r í a , donde A l m o n d h i r y H a i r a n se ha l l aban 
entonces (1). 

G r a n desconsuelo c a u s ó esta novedad á los a l a m e r í e s de C ó r d o b a y á 
todos los parciales de los Omeyas, que t e m í a n verse de nuevo envueltos 
en los horrores de l a guerra c i v i l de que u n momen to se l isonjearon ha
berse l ibertado. Pero conociendo que no d e b í a n perder el t iempo en la 
mentos e s t é r i l e s , a p r e s u r á r o n s e á p roc lamar cal i fa á A b d e r r a m á n ben 
H i x e m , hermano de M o h a m m e d e l b izn ie to de A b d e r r a m á n III. D i é r o n l e 
e l t í t u l o de A b d e r r a m á n Y , y e l sobrenombre de A l m o s t a d i r B i l l a h (el que 
conf ía en el amparo de Dios) . J o v e n de v e i n t i t r é s a ñ o s , be l la y agradable 
figura, ingenio claro, e rudi to y elocuente, y de costumbres severas, pare
c í a A b d e r r a m á n V e l m á s á p r o p ó s i t o pa ra reparar los males del imper io , 
s i los males de l imper io no hub ie ran sido y a irreparables. Todos ambicio
naban y a el trono, y su mi smo p r imo M o h a m m e d ben A b d e r r a m á n fué 
e l que m á s s i n t i ó verse postergado y j u r ó destronarle ó s u c u m b i r en l a 
demanda. Sobre no poder contar y a n i n g ú n cal i fa con l a s u m i s i ó n de los 
wal íes de las provincias , p e r d i ó l e á A b d e r r a m á n su p rop ia sever idad y su 
celo por l a reforma de los abusos. Quiso enfrenar l a l i cenc ia de l a gua rd i a 
africana, anda luza y eslava, y s u p r i m i r a lgunos pr iv i leg ios odiosos que se 
h a b í a n arrogado, y como no fal tara qu ien instigase á los descontentos, á 
quienes tales medidas o f end í an , b u r l á b a n s e de él d ic iendo que era m á s 
cortado para superior de u n convento de monjes que para soberano de u n 
imperio. M o h a m m e d era e l que p r inc ipa lmen te fomentaba estas malas 
disposiciones. E l resent imiento e s t a l l ó en r e b e l i ó n abierta, y u n a m a ñ a n a 

(1) Dozy, Recherches, etc., tom. 1, pág . 40 j sig. —Conde, cuyo relato difiere del de 
I b n K h a l d u n , cuenta que «en lo m á s recio de l a pelea, cuando l a vic tor ia se declaraba 
por los a l amer í e s , una fatal saeta flechada por l a mano del destino enemigo de los Ome
yas, h i r ió tan gravemente a l rey A b d e r r a m á n , que expi ró en la misma hora que a l rey 
A b d e r r a m á n le anunciaron que sus tropas y aliados segu ían victoriosos á sus enemigos 
(cap í tu lo CXIII).» Dozy supone este acontecimiento en 1018. Conde en 1023. E s t a ú l t i m a 
fecha concierta mejor con los sucesos anteriores y posteriores, según hasta ahora los 
conocemos. S e g ú n Conde, no pudo H a i r a n tener parte en el asesinato del califa O m m i a -
da, puesto que refiere haber sido decapitado por Al í en una invas ión que és te hizo en 
A l m e r í a . Dozy le hace mor i r d e s p u é s de muerte natural . ¡Notab les discordancias! 
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antes de levantarse e l cal ifa se v io asaltado por u n a muchedumbre t u m u l 
tuosa, que c o m e n z ó por asesinar los eslavos que guardaban l a puer ta de 
su departamento. D e s p e r t ó A b d e r r a m á n a l ru ido , y e m p u ñ a n d o su alfan
j e se d e f e n d i ó valerosamente u n buen espacio, hasta que s u c u m b i ó á los 
repetidos golpes de los asesinos, que con b á r b a r a ferocidad h ic ie ron su 
cuerpo pedazos, y se der ramaron tumul tua r iamente por l a c iudad procla
mando á desaforados gri tos á M o h a m m e d en medio de l a sorpresa y es
panto de una p o b l a c i ó n i n t im idada . 

D u e ñ o M o h a m m e d del apetecido y ensangrentado trono, s i gu ió e l sis
tema opuesto a l de su antecesor. P r o p ú s o s e conquis tar l a afección de l a 
guard ia africana á qu ien d e b í a su e l evac ión , á fuerza de prodigal idades y 
larguezas. O t o r g ó l e nuevos pr ivi legios , daba á los soldados e s p l é n d i d o s 
banquetes, a g a s a j á b a l o s de m i l maneras, y c r e y é n d o s e con esto afianzado 
y seguro e n t r e g ó s e á u n a v i d a de placeres, entre m ú s i c a s , versos, juegos 
y festines en el palacio y ja rd ines de Zahara que h izo reparar. L o s wa l íes y 
alcaides que le v e í a n t an d i s t r a í d o y apartado de los negocios p ú b l i c o s 
y de gobierno obraban como s e ñ o r e s independientes y d i s p o n í a n por s í 
de las rentas de las provincias , y como é s t a s dejaron de ingresar en e l 
tesoro y los dispendios de l cal ifa c o n s u m í a n t an apresuradamente los 
escasos recursos que quedaban, a g o t á r o n s e é s tos pronto, y sólo á fuerza 
de gabelas y vejaciones empleadas por los recaudadores p ú b l i c o s p o d í a n 
los pueblos de A n d a l u c í a subveni r á las l iberal idades de su p r ó d i g o sobe
rano. Pero era á costa de l a miser ia y de l a o p r e s i ó n de l pueblo, cuyas 
quejas y lamentos eran necesarios y naturales. Cuando todo se a p u r ó , y 
l l egó á faltar no sólo para las acostumbradas larguezas sino hasta para 
las atenciones indispensables, m u r m u r á b a n l e y a s i m u l t á n e a m e n t e l a 
gua rd ia y e l pueblo, é s t e por lo que h a b í a dado de m á s , a q u é l l a por lo 
que dejaba de percibir . Pueb lo y gua rd ia a l fin se sublevaron; c o m e n z ó l a 
m u l t i t u d amot inada por pedi r l a d e s t i t u c i ó n de algunos vazires y las ca
bezas de otros, y c o n c l u y ó por reclamar á gritos l a de l califa y sus minis
tros. Merced á l a leal tad de algunos j inetes de l a gua rd ia africana que 
pud ie ron l ib ra r le del furor popular, l o g r ó M o h a m m e d sal i r de Zahara con 
su f ami l i a y refugiarse en l a fortaleza de Uc lés , cuyo alcaide le f r a n q u e ó 
generosamente l a entrada. Pero al l í le a l c a n z ó el odio de sus perseguido
res, y en aquel hospi talar io asilo m u r i ó á poco t iempo envenenado, des
p u é s de u n corto reinado de a ñ o y medio (1025). 

C ó r d o b a suspiraba y a por u n soberano capaz de poner t é r m i n o á l a 
feroz a n a r q u í a que l a desgarraba. P o s e í a entonces el emirato de M á l a g a 
y e x t e n d í a su gobierno á Algec i ras , Ceuta y T á n g e r aquel Y a h i a ben Al í 
el Edr i s i t a , que y a h a b í a obtenido a l g ú n t iempo el califato, y gozaba fama 
de gobernar con m o d e r a c i ó n y con jus t i c ia . A i n v i t a c i ó n de sus parciales 
p a s ó Y a h i a á Córdoba , donde fué rec ib ido con demostraciones p ú b l i c a s 
de a l eg r í a . S u p r imer cuidado fué escribir á los wa l í es o r d e n á n d o l e s que 
pasaran á l a capi ta l á ju ra r l e obediencia, pero é s to s no estuvieron con é l 
m á s deferentes que con sus antecesores: los unos ó se excusaron ó se h i 
c ieron sordos, los otros le desobedecieron abiertamente, y aun sé atrevie
ron á t ratarle de in t ruso y usurpador . De este n ú m e r o fué e l de Sev i l l a 
M o h a m m e d ben A b e d , l l amado A b u a l -Kas im, conocido y a por su r i v a l i -
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dad con Y a l i i a . Quiso é s t e castigar e jemplarmente su desobediencia, y 
sa l ió á combat i r le con l a c a b a l l e r í a de C ó r d o b a , dando orden á los a lcai 
des de M á l a g a , de Arcos , de Jerez y de M e d i n a - S i d o n i á para que se le 
incorporasen. Not ic ioso de ello e l de Sev i l l a dispuso u n a emboscada, y 
por medio de una h á b i l estratagema l o g r ó envolver e l e j é r c i t o de l cal ifa, 
que fué completamente desbaratado: e l m i s m o Y a h i a r ec ib ió en l a refriega 
u n a lanzada que le c l avó á l a s i l l a de su cabal lo : su cabeza fué env iada á 
Sev i l l a en s e ñ a l de tr iunfo, y las re l iquias de l destrozado e j é rc i to cordo
b é s se re t i raron en e l m á s triste abat imiento (1026). As í a c a b ó Y a l i i a ben 
Alí , ú l t i m o califa edrisi ta , que en dos veces que o c u p ó el trono no l l egó á 
reinar a ñ o y medio. M o h a m m e d ¡cosa e x t r a ñ a ! se vo lv ió á Sev i l l a s in as
p i ra r a l califato. 

H u b i e r o n de proceder á nueva e l ecc ión los cordobeses, y á propuesta 
é influjo de l vaz i r Gehwar r e c a y ó el nombramien to de l cal ifa en H i x e m 
ben M o h a m m e d , otro biznieto de l grande A b d e r r a m á n , y hermano de 
aquel desgraciado A b d e r r a m á n I Y A l m o r t a d i . H a l l á b a s e e l elegido ret i 
rado en l a fortaleza de A l b o n e (acaso Alpuen te ) en c o m p a ñ í a de su a lcai 
de, cuando le fué anunc iada l a nueva de su p r o c l a m a c i ó n . Modesto, des
interesado y prudente H i x e m , c o n t e s t ó á los enviados de l d i v á n que daba 
las gracias a l pueblo de C ó r d o b a por l a honra que le h a c í a y el afecto que 
le mostraba, pero que no p o d í a resolverse á echar sobre sus hombros el 
grave peso de l gobierno, n i á dejar l a v i d a qu ie ta y pac í f ica de su retiro. 
P a s á r o n s e a lgunos meses antes que p u d i e r a n vencer su repugnanc ia a l 
trono, y cuando hostigado por las instancias de los pr inc ipales a l a m e r í e s 

• se r e so lv ió á aceptarlo, dif ir ió cuanto pudo su entrada en C ó r d o b a so pre
texto de organizar u n e j é rc i to en las fronteras, encomendando entretanto 
el gobierno de l a capi ta l a l vaz i r Gehwar á qu ien n o m b r ó su hagib. H a 
b í a n los cristianos, á t r a v é s de las discordias que t a m b i é n los c o n s u m í a n 
entre sí, a p r o v e c h á d o s e algo, aunque m u c h o m á s hubie ran podido hacerlo, 
de las que destrozaban á los musulmanes , y ensanchado considerable
mente los l í m i t e s de sus fronteras. G u e r r e ó , pues, H i x e m I H con ellos por 
espacio de tres a ñ o s con for tuna var ia , y p r inc ipa lmen te por l a parte de 
Cala t rava y de Toledo. F o m e n t ó mucho l a i n s t i t u c i ó n de los zahbits, es
pecie de monjes guerreros, y como l a m i l i c i a sagrada de los musulmanes , 
que se consagraban volunta r iamente a l ejercicio de las armas y á defender 
constantemente las fronteras contra los a l m o g á v a r e s crist ianos; origen, á 
lo que muchos creen, de las ó r d e n e s mi l i ta res cristianas. 

Pero s i algo ganaba el cal ifa sosteniendo el honor de las armas m u s l í 
micas en las fronteras, p e r d í a m á s por otra parte el imper io con su apar
tamiento de l a capi ta l , a f lo j ándose , ó m á s propiamente d e s a t á n d o s e y a 
los escasos v í n c u l o s que le u n í a n , y a tomando o c a s i ó n de su m i s m a au
sencia los sediciosos para fomentar en l a cap i ta l habl i l las y disturbios, y a 
d e c l a r á n d o s e los wa l í es en comple ta independencia y obrando como reyes 
absolutos. D e todo le d i ó aviso su fiel hagib Gehwar, i n s t á n d o l e á que con 
l a mayor presteza y d i l igenc ia pasase á C ó r d o b a . H ízo lo as í H i x e m (1029). 
y su presencia, su afabil idad, su prudente y generoso comportamiento no 
de jó de ca lmar los á n i m o s de los m á s revoltosos é inquietos, y de captar
se las voluntades de l a m a y o r í a de l a pob l ac ión , v is i tando las escuelas, 

TOMO III 4 
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colegios y hospicios, y socorriendo á los h u é r f a n o s , desvalidos y enfermos. 
M a s cuando quiso persuadir á los wa l í e s con amistosas cartas y prudentes 
razones l a necesidad de l a u n i ó n y c o o p e r a c i ó n c o m ú n para recuperar lo 
que las discordias h a b í a n hecho perder a l imper io , no obtuvo y a sino ó 
negativas ó indiferencia, y no hubo manera de recabar de ellos las cont r i 
buciones y subsidios. Convenc ido de l a ineficacia de los medios blandos 
y suaves, a p e l ó á los fuertes y violentos, y e n c o m e n d ó á sus m á s fieles 
caudi l los l a r e d u c c i ó n de los w a l í e s desobedientes. ¡ I n ú t i l e s y t a r d í o s es
fuerzos! A l g u n o s de los disidentes eran m o m e n t á n e a m e n t e sometidos, 
pero l a u n i d a d de l imper io , y a v i r tua lmente disuel ta , a c a b ó de disolverse 
en lo mater ia l . E l africano Zavvi ben Z e i r i se h a c í a p roc lamar rey de Gra
nada y de M á l a g a : los de D e n i a y A l m e r í a , los de Zaragoza, Badajoz, 
M é r i d a y Toledo, d e c l a r á r o n s e independientes de hecho y de derecho; á 
las mismas m á r g e n e s de l G u a d a l q u i v i r se le rebelaban los de Carmena, 
Sev i l l a y Medina -S idon ia ; y el m i smo A b d e l a z i z á qu i en h a b í a dado e l 
gobierno de H u e l v a se a lzaba con el s e ñ o r í o de aquel p a í s . Apenas le que
daba sino l a capi ta l , y é s t a no t a r d ó en e n a j e n á r s e l e . 

Supie ron que el cal ifa en ú l t i m a necesidad h a b í a hecho pactos y tran
sacciones con los rebeldes, y aque l la p o b l a c i ó n , aque l la raza degenerada, 
que, como el m i smo H i x e m dec í a , n i s a b í a y a mandar n i s a b í a obedecer, 
le c r i t i c ó de d é b i l y de cobarde, le c u l p ó de l a m a l a suerte de l a guerra y 
de las calamidades de l reino, y se produjo en t é r m i n o s y demostraciones 
amenazadoras contra e l cal ifa. A c o n s e j á b a l e G e h w a r que abandonara l a 
c i u d a d : él , que no h a b í a merecido l a desa fecc ión de l pueblo, no c re í a 
tampoco en su ing ra t i tud , hasta que l l egó el caso de ped i r l a amot inada 
m u l t i t u d á gri tos por las calles l a d e p o s i c i ó n de l cal ifa y su destierro. 
Avisóse lo el m i smo Gehwar, y entonces H i x e m , con r e s i g n a c i ó n filosófica, 
e x c l a m ó s i n al terarse: « G r a c i a s sean dadas á Dios que as í lo qu ie re .» Y 
aquel p r í n c i p e , que con repugnanc ia h a b í a aceptado u n trono j a m á s am
bicionado, sa l ió s in pesar de C ó r d o b a a c o m p a ñ a d o de su f ami l i a y de 
algunos pr incipales caballeros y l i teratos que qu is ie ron correr l a m i s m a 
suerte que su soberano. E e t i r ó s e é s t e p r imeramente á H i s n Aby-She-
r i f f (10-31), mas perseguido a l l í por los cordobeses b u s c ó u n asilo cerca 
de L é r i d a , donde a c a b ó t ranqui lamente sus d í a s en 1037. « E n él, dice e l 
h is tor iador a r á b i g o , f enec ió l a d i n a s t í a de los Omeyas en E s p a ñ a , que 
p r i n c i p i ó en A b d e r r a m á n ben M o a w i a h a ñ o 138, y a c a b ó en este H i x e m 
a l -Motad i a ñ o 422 (de 7 5 6 á l 0 3 1 ) . A s í p a s ó e l estado y l a for tuna de ellos, 
a ñ a d e , como si no hubiese sido. F e l i z qu ien b ien o b r ó y loado sea siempre 
aque l cuyo imper io j a m á s a c a b a r á (1).» 

(1) Conde, cap, c x v n . 
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C A P Í T U L O X X 

R E I N O S C R I S T I A N O S 

DESDE ALFONSO V DE LEÓN HASTA FERNANDO I DE CASTILLA 

De 1002 á 1037 

Fa l t a de un ión entre los monarcas cristianos. — Conducta de Alfonso V . — Eepuebla á 
León. — Sus desavenencias con Sancho de Cast i l la . — Célebre concilio do León 
de 1020. - Sus principales cánones ó decretos. — Consti tuye el Jlamado Fuero de León. 
— Muerte de Alfonso V . - Fueros de Cas t i l l a otorgados por el conde don Sancho. — 
Fueros en el condado de Barcelona. — Bor re l l I I y Berenguer R a m ó n L — Fuero de 
Ná je ra por el rey Sancho e l Mayor de Navarra . — Garc í a I I de Cas t i l l a y B e r m u -
do I I I de León. — Muere el conde Garc í a asesinado en León por l a famil ia de los 
Velas. — A p o d é r a s e el rey de Nava r ra del condado de Cast i l la . — Hor r ib le castigo de 
los Velas. — Conquis ta una parte del reino de León. — Discordias entre el leonés y e l 
navarro. — Vienen á acomodamiento y se pacta reconocer á Fernando por rey de 
Cast i l la . - E l navarro se apodera de As torga y se erige en rey de León. - Muer te de 
Sancho el Grande de Navarra , y famosa d i s t r i b u c i ó n de reinos que hizo entro sus 
h i j o s . - G u e r r a entre Rami ro de A r a g ó n y G a r c í a de Navarra . - Guerra entre Ber-
mudo I I I de León y Femando I de Cast i l la . - Muere Bermudo. - E x t í n g u e s e l a 
l ínea mascul ina de los reyes de León. — H á c e s e reconocer por rey de León Fernando 
de Cast i l la . — R e u n i ó n de las coronas de L e ó n y Cas t i l l a en Fernando 1. 

D e c í a m o s en e l anter ior c a p í t u l o que e l resul tado de l a ba ta l la de Ca-
l a t a ñ a z o r y l a d e s c o m p o s i c i ó n á que por consecuencia de e l la v i n o el i m 
perio m u s u l m á n , b r indaba o c a s i ó n p rop ic ia á los crist ianos, no só lo para 
recobrarse de sus pasadas p é r d i d a s , sino para haber reduc ido á l a impoten
c ia á los sarracenos, s i los nuestros hub ie ran con t inuado unidos y sabido 
conver t i r en provecho propio e l desconcierto á que a q u é l l o s v i n i e r o n y las 
disensiones que los destrozaban. A ñ a d i r e m o s ahora, que s i d e s p u é s de l a 
muerte de A l m a n z o r (1002) y durante los seis a ñ o s de l gobierno de su hi jo 
A b d e l m e l i k pud ie ron t o d a v í a los estandartes que t r iunfa ron en l a cuesta 
de las A g u i l a s detenerse hasta u n resto de pujanza que conservaba el i m 
perio mahometano bajo l a d i r e c c i ó n de aque l belicoso caudi l lo , muer to 
é s t e (1008), n i hal lamos l a r a z ó n n i podemos jus t i f icar l a conduc ta de los 
p r í n c i p e s crist ianos en no haber proseguido de concier to l a guerra cont ra 
los enemigos de l a fe. P ron to o lv ida ron que u n a sola vez que se h a b í a n 
un ido h a b í a n t r iunfado de l g ran c a p i t á n de los agarenos en el apogeo de 
su poder : y como s i hub ie ra pasado para ellos todo pel igro, vo lv ie ron a l 
s is tema fatal de a is lamiento y renacieron antiguas r ival idades . 

S e g u í a n , es verdad, venciendo las armas crist ianas en Gebal Quintos y 
en Akba ta lbaca r , a l l í mandadas por el conde Sancho de Cast i l la , a q u í por 
los condes R a m ó n Bor r e l l de Barce lona y A r m e n g o l de U r g e l . Pero v e n c í a n , 
e l uno para dar el t rono de C ó r d o b a á S u l e i m a n el Berberisco, el otro pa ra 
entronizar á M o h a m m e d e l Ommia da . E r a n solici tados como auxi l iares , y 
a p a r e c í a n como mercenarios pudiendo haber obrado como seño re s . Con
t e n t á b a n s e con l a ce s ión de algunas fortalezas y ciudades en pago de u n 
s e r v i c i ó l o s que hubie ran debido ganarlas por conquista , y las espadas que 
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hub ie ran debido emplearse contra los enemigos de l a fe eran arrojadas en 
l a ba lanza m u s l í m i c a para i n c l i n a r l a con su peso al ternativamente, y a en 
favor de uno, y a en favor de otro de los aspirantes a l trono m u s u l m á n . 
A l g o los d i scu lpa e l haberse propuesto, como creemos, debi l i ta r de aquel la 
manera las fuerzas de los mahometanos y con t r ibu i r á fomentar sus esci
siones. 

S i n embargo, no fué por estos solos medios, n i fué solamente e l mate
r i a l ensanche de terr i tor io lo que ganaron los reinos crist ianos durante l a 
d i s o l u c i ó n del imper io Ommiada . R e p a r á r o n s e y se repusieron de las pé r 
didas y desastres causados por A l m a n z o r , y lo que fué m á s impor tante to
d a v í a , d ie ron grandes y avanzados pasos hac ia su r e o r g a n i z a c i ó n religiosa, 
p o l í t i c a y c i v i l . A l fonso Y de L e ó n , y a en su menor edad bajo l a tu te la y 
d i r e c c i ó n de l conde Menendo de G a l i c i a y su esposa, y de su madre d o ñ a 
E l v i r a (1), y a d e s p u é s de haber alcanzado l a m a y o r í a y e n l a z á d o s e en ma
t r imon io con l a h i j a d é l o s condes sus ayos l l a m a d a E l v i r a t a m b i é n (1008), 
en ambas é p o c a s con recomendable piedad, ó insp i rada ó propia , se o c u p ó 
en reparar y fundar iglesias y monasterios, ó en dotarles de rentas y ha
cerles ricas donaciones. L lenos e s t á n el car tu lar io y tumbo de L e ó n y todos 
los pergaminos de aquel t iempo de pr iv i leg ios de este g é n e r o otorgados 
por el j o v e n y piadoso monarca (2). 

M a s no fueron solos monasterios é iglesias los que fundó , reedif icó ó 
r e s t a u r ó e l hi jo de l segundo Bermudo . L a capi ta l m i s m a de su reino, l a 
c i u d a d de L e ó n desde las deplorables i r rupciones de A l m a n z o r y de A b d e l -
m e l i k h a b í a quedado asolada, casi yerma, reducida , como dijo A m b r o s i o 
de Morales , á u n c a d á v e r de p o b l a c i ó n . Al fonso V se c o n s a g r ó con ahinco 
y a f á n á levantar la de sus ruinas , e m p r e n d i ó e n é r g i c a m e n t e obras de re
p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , d i c t ó oportunas medidas para atraer nuevos po
bladores, y no p e r d o n ó medio para hacerla recobrar en lo posible su gran
deza y esplendor p r i m i t i v o . A u n conserva Al fonso V e l t í t u l o de repoblador 
de León , Q u i p o p u l a v i t L e g i o n e m post des t ruc t ionem A l m a n z o r , dice 
t o d a v í a su epitafio: et fec i t ecelesiam hanc de lu to et latere. Has ta á los 
muer tos los h izo con t r i bu i r á dar v i d a á aque l la p o b l a c i ó n e x á n i m e , ha
ciendo trasladar á l a ig les ia de San J u a n los restos mortales de todos los 
reyes que se ha l laban sepultados en diferentes iglesias de l reino, entre ellos 
e l cuerpo de su padre que h izo conduc i r desde el V ie rzo . 

L a s desavenencias entre e l rey de L e ó n y su t í o e l conde Sancho de 

(1) U s á n d o s e ya en los siglos que h i s t ó r i c a m e n t e recorremos los antenombres de 
D o n j D o ñ a aplicados á los reyes y reinas y á otras personas ilustres, los emplearemos 
nosotros t a m b i é n , aunque no en todos los casos n i para todos los nombres, siguiendo 
en esto l a costumbre generalmente recibida. 

C o n respecto á los Alfonsos ó Alonsos, que de ambas maneras se encuentran nom
brados en nuestros autores aquellos monarcas, hemos preferido usar constantemente el 
de Alfonso, y a por ser una con t r acc ión de Ildephonsios, y a porque los á r abes nunca 
o m i t í a n el sonido de l a / ó ph , fuese que los nombraran Alfuns , Anfus ó Adefuns, ya 
porque los mismos monarcas en sus instrumentos púb l i cos se dec ían siempre: «Ego 
Adephonsm D e i gratia, e tc .» 

(2) Pueden verse los muchos que recogió el P . P isco en el t. X X X V I de l a E s p a ñ a 
Sagrada. 







A D e F C H S K e x C A S T V S : 

Ááíáá 

Miniatura-portada del libro de los TESTAMENTOS ó PRIVILEGIOS que se 
conserva en la catedral de Oviedo 

(Ejecutada por orden del obispo D. Pelayo á principios del siglo xil) 

O 

O 

— co 
0) 
% 
E 
c 

ü 





EDAD MEDIA 49 

Cas t i l l a debieron comenzar de 1012 en adelante, puesto que aquel a ñ o se 
ve a l rey don Alfonso hablar de l conde c o n e l afecto de deudo (1), y 
en 1017 le t ra ta de in icuo , de desleal, de enemigo que no piensa n i de d í a 
n i de noche sino en hacerle d a ñ o (2). Acaso fué l a causa de estas escisio
nes l a p r o t e c c i ó n que el castellano so l ía dar á los c r imina les que de l reino 
de L e ó n pasaban á sus dominios , de cuyo compor tamien to se v e n g ó e l 
l e o n é s d e s p o j á n d o l e de algunas posesiones que a q u é l t e n í a en su reino y 
t r a s f i r i éndo la s á sus leales servidores. A g r e g ó s e á esto que aquel la fami l i a 
de los Velas , enemiga de los condes de Cas t i l l a desde F e r n á n G o n z á l e z , y 
que expulsada por é s t e y u n i d a á los sarracenos los h a b í a conci tado á 
hos t i l izar l a C a s t i l l a y d i r i g í d o l o s á veces en sus invasiones, v iendo m a l 
paradas las cosas de los musu lmanes , h a b í a s e acogido otra vez á Cas t i l la , 
donde los r ec ib ió e l conde don Sancho. Mas como los Velas diesen mues
tras de vo lver á sus antiguas infidencias, los a r r o j ó ignominiosamente el 
conde de sus Estados. Entonces e l de León , no só lo los a d m i t i ó b e n é v o l a 
mente en su reino, s ino que les s e ñ a l ó en los val les l i m í t r o f e s de L e ó n y 
As tu r i a s tierras y posesiones con que pudiesen v i v i r con arreglo á su dis
t i ngu ida clase (3), lo cua l produjo g ran resent imiento en e l conde castella
no, y estas dis idencias dura ron hasta su muerte . 

N o estorbaron a l monarca l eonés estas discordias n i le s i rv ie ron de 
embarazo para congregar u n a de las m á s importantes asambleas que en l a 
é p o c a de l a r e s t a u r a c i ó n se celebraron en E s p a ñ a , y de las que m á s influjo 
ejercieron en su r e o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y c i v i l . Hab lamos de l conc i l io de 
L e ó n de l a ñ o 1020 (4); asamblea po l í t i co - re l ig iosa que nos recuerda las fa
mosas de Toledo de l t iempo de los godos, y l a p r i m e r a de los siglos de l a 
reconquis ta en que se h izo u n c ó d i g o ó p e q u e ñ o cuerpo de leyes escritas 
que nos hayan sido conservadas d e s p u é s de l Fue ro Juzgo . A b r i ó s e e l 
d í a 1.° de agosto (5), en presencia de l rey y de su esposa d o ñ a E l v i r a , en l a 
ig les ia de Santa Mar í a , con asistencia de todos los prelados, abades y p r ó 
ceros del reino. « E n l a E r a M L V I I I (dice), e l l.p de agosto á presencia de l 
rey don Alfonso y de l a re ina E l v i r a su mujer, nos hemos congregado en 
l a m i s m a sede de Santa M a r í a todos los pon t í f i c e s , abades y grandes de l 
reino de E s p a ñ a , y por mandato de l m i smo rey hemos ordenado los decre
tos siguientes, que h a b r á n de ser firmemente observados en los t iempos 
futuros (6).» H i c i é r o n s e en él c incuen ta y ocho decretos ó c á n o n e s , de los 
cuales los siete pr imeros versan sobre asuntos ec l e s i á s t i cos , p r e v i n i é n d o s e 

(1) E t ettam tius et adjutor mens Sanctii is comes. Esp . Sagr. t. X X X V I , ap. i x . 
(2) Infidelissimo et adversario nostro Sanctioni , q u i die nocteque malum perpetrahat 

apudnos. Cartular . de León, fol. \ & S . - E s p . Sagr., t. X X X V I , ap. xu. 
(3) Estos Velas eran tres, s egún testimonios a u t é n t i c o s , Bermndo , Nebnciano ó 

Nepociano y Rodr igo ; no Rodrigo, Iñ igo y Diego, s egún el arzobispo don Rodrigo, á 
quien siguió Mar iana , n i menos Diego y Silvestre, s e g ú n Lucas de Tuy , que nombra 
sólo estos dos. E n escrituras del archivo de León aparecen las firmas de los tres pr ime
ramente nombrados. 

(4) Mar iana con manifiesto error le supone celebrado en Oviedo. 
(5) Y a no se duda de esta fecha, con la cual concuerdan todos los códices, y que 

por una mala inteligencia aparec ió equivocada en la colección de Aguir re , t. I I I , pág. 180. 
(6) Tenemos á la vista la copia del l ibro de testamentos de la iglesia de Oviedo, 
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en el 7.° que se trate pr imero de las cosas de l a Iglesia, d e s p u é s lo per
teneciente a l rey, y en ú l t i m o lugar l a causa de los pueblos ( causa p o p u -
l o r u m ) . Los otros hasta e l 20 son verdaderas leyes p o l í t i c a s y civi les para 
e l gobierno de todo e l reino, y los d e m á s son como ordenanzas munic ipa 
les de l a m i s m a c iudad de L e ó n y su d is t r i to : e l 20 tiene por especial ob
je to l a r e p o b l a c i ó n de l a c iudad, « d e s p o b l a d a (dice) por los sarracenos en 
los d í a s de m i padre el rey B e r m u d o . » 

Son notables, entre otras disposiciones de este c é l e b r e conci l io , las s i 
guientes: « M a n d a m o s (dice e l canon 13), que el hombre de b e n e f a c t o r í a 
v a y a l ibre con todos sus bienes y heredades á donde qu i s i e re .» E l hombre 
ó pueblo de b e n e f a c t o r í a , de donde se d i r i v ó l a pa labra b e h e t r í a , era e l 
que t e n í a derecho ó facul tad de sujetarse a l s e ñ o r que m á s le acomodaba, 
para que le amparase, defendiese é hiciese bien, con l a l ibe r t ad de m u d a r 
de s e ñ o r á v o l u n t a d : «con qu ien b ien me hiciere con aquel me i ré (1).» 

«Los que h a n acostumbrado á i r a l fosado con el rey, con los condes ó 
con los merinos (2), v a y a n siempre s e g ú n c o s t u m b r e . » 

I r a l fosado era lo mi smo que i r á c a m p a ñ a , á lo cua l por las leyes go
das estaban obligados todos los propietarios, l l evando á l a guerra, a d e m á s 
de su persona, l a d é c i m a parte de sus esclavos. E n las nuevas m o n a r q u í a s 
h a b í a n ido los nobles y r icos relajando esta o b l i g a c i ó n y mi rando como 
mera costumbre lo que h a b í a sido verdadera ley. E n algunas parte's se ha
b í a conmutado el servicio personal en u n a c o n t r i b u c i ó n llamada, fonsade-
r a . E l ci tado canon t e n í a por objeto conservar aquel la ley ó costumbre tan 
ú t i l y necesaria para l a defensa de l Estado. 

D e c r e t ó s e en el 18 que en L e ó n y en todas las ciudades de l reino hu
biese jueces nombrados por e l rey. Que t a m b i é n en este pun to se h a b í a 
relajado l a l eg i s l ac ión v is igoda, a p r o p i á n d o s e los s e ñ o r e s en muchos luga
res este derecho de l a s o b e r a n í a . 

E n cuanto á los fueros par t iculares que por este conc i l io le fueron otor
gados á l a c i u d a d de León , h a b í a l o s t a m b i é n m u y notables. « N i n g ú n ve
c ino de León , c l é r igo ó lego, p a g a r á rauso, fonsadera n i m a ñ e r í a (3).» Con
c e d í a s e por e l 24 á l a c i u d a d de L e ó n el fuero de que s i se c o m e t í a en e l la 

inserta por don T o m á s M u ñ o z en el t. I de su Colección de Fueros Municipales j 
Cartas-pueblas de los reinos de Cast i l la , León, etc., 1847. 

(1) Estas behetrías, t an cé lebres en el derecho de Cas t i l l a de l a edad media, eran 
de diferentes clases según su ex tens ión ó l imi tac ión . A veces el s eñor ó benefactor que 
se hubiera de elegir h a b í a de ser de determinado pueblo ó localidad. A ^eces este dere
cho se e x t e n d í a á todo un pa í s ó distri to, y en ocasiones no se p re sc r ib í an l ími tes , sino 
que el pueblo de behetr ía t e n í a facultad de elegir señor en cualquier punto de l a P e n í n 
sula de uno á otro extremo, que era lo que sé denominaba de mar á mar. 

(2) L o s merinos (de r ivac ión de la voz la t ina majorinus), de que ya se hal la menc ión 
en el Fuero de los visigodos, eran unos jueces mayores del rey, de los cuales el sayón 
era el ejecutor ó minis t ro . « M e r i n o es nome antiguo de E s p a ñ a (dice l a L 23, t. 9, p. 2 
de l a Eecopi lac ión) , que quier tanto decir como home que ha m a y o r í a para facer jus t ic ia 
sobre a l g ú n lugar seña lado , as í como v i l l a ó tierra, e t c . » 

(3) Y a hemos explicado lo que era fonsadera. R a m o se l l a m á b a l a mul t a que deb ía 
pagarse por las heridas y contusiones. M a ñ e r í a ( m a n n e r í a ) e r a otra con t r ibuc ión por el 
derecho de testar los que m o r í a n s in hijos, del cual estaban privados los esclavos, colo
nos y d e m á s personas de origen servil . 
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a l g ú n h o m i c i d i o , huyendo e l reo de su casa y estando ocul to nueve d í a s , 
pud ie ra volverse á e l la seguro de l a j u s t i c i a y g u a r d á n d o s e de sus enemi
gos ó c o m p o n i é n d o s e con ellos, s in que e l s a y ó n le exig iera cosa a lguna 
por su del i to. Las causas y pleitos de todos los vecinos de L e ó n y de su 
t é r m i n o h a b í a n de decidirse precisamente en l a capi tal , y en t iempo de 
guerra estaban todos obligados á guardar y reparar sus muros , gozando 
e l p r iv i l eg io de no pagar portazgo de l o que a l l í vendiesen (can. 28). Todo 
vecino p o d í a vender en su casa los frutos de su cosecha s in pena algu
na (can. 33). Las panaderas que defraudaran el peso de l pan, por l a p r imera 
vez h a b í a n de ser azotadas, por l a segunda p a g a r í a n c inco sueldos a l me
r ino de l rey (can. 34). N i n g u n a panadera p o d í a ser obl igada á amasar e l 
pan del rey, como no fuese esclava suya (can. 37). 

Dos de los m á s apreciables pr iv i leg ios concedidos por este conci l io fue
r o n los siguientes: «Ni mer ino n i s a y ó n pueda entrar en el huer to ó here
dad de hombre a lguno s in su permiso, n i ext raer nada de él, si no fuese de 
siervo de l rey (can. 38). ^ « M a n d a m o s que n i mer ino , n i s a y ó n , n i d u e ñ o de 
solar, n i s e ñ o r a lguno entren en l a casa de n i n g ú n vecino de L e ó n p o r 
n e n g u n a c a l o ñ i a , n i arranque las puertas de su casa (can. 41).» Recaen 
estos pr iv i leg ios y a sobre l a m a l a cos tumbre que h a b í a , ó mejor dicho, 
abuso, que con el nombre de f u e r a de s a y o n i a se arrogaban los jueces y 
los minis t ros de hacer pesquisas y vis i tas domic i l i a r i a s de oficio y s in que
j a de parte conocida, estafando á l o s pueblos á pre texto de costas j u d i c i a 
les, y a sobre l a corrupte la de entrar por fuerza en las casas para cobrar 
deudas, en cuyos casos, entre otras vejaciones, s o l í a n arrancar y l levarse 
las puertas: costumbres que con r a z ó n se denominaban en algunas escri tu
ras ma los fueros. Estas mismas gracias concedidas por el conc i l io demues
t ran lo opr imidos que antes de su c o n c e s i ó n estaban los vecinos de l a 
capi ta l , y de a q u í puede deducirse lo t i ranizados que v i v i r í a n los morado
res de las p e q u e ñ a s poblaciones. 

Conc luye e l conc i l io con u n a terr ib le c o n m i n a c i ó n de anatema á los 
transgresores de aquel la ley : «Si a lguno de nuest ra progenie ó de o t ra cua l 
quiera intentase quebrantar á sabiendas esta nuest ra c o n s t i t u c i ó n , corta
da l a mano, e l pie y e l cuel lo, arrancados los ojos, sacadas y derramadas 
las e n t r a ñ a s (1), her ido de lepra, j un t amen te con l a espada de l a excomu
n ión , pague l a pena de su del i to en c o n d e n a c i ó n eterna c o n el d iablo y 
sus á n g e l e s . » 

Tales fueron las pr inc ipales disposiciones de l cé l eb re conci l io de L e ó n 
de 1020. M a n t ú v o s e este c ó d i g o en observancia por espacio de muchos si
glos, y r e c i b i ó el nombre de F u e r o de L e ó n . Como p r i n c i p a l t í t u l o de glo
r i a pregona, y con ju s t i c i a , e l epitafio de Alfonso V el haber dotado el reino 
y l a c i udad de buenos fueros (et ded i t e i bonos foros) . As í se iba modif i 
cando, s i n abolirse por.eso n i dejar de regir e l Fuero Juzgo, l a j u r i s p r u 
dencia heredada de los visigodos, con arreglo á las nuevas condiciones en 
que se i b a encontrando l a sociedad e s p a ñ o l a . 

C o n t i n u ó el rey d o n Al fonso en los a ñ o s sucesivos promoviendo l a cle-

(1) £J con nos e n t r a ñ a s fue ra e esparcidas po r l a tierra... Copia de l a t r a d u c c i ó n de 
este código que ex is t í a en el monasterio de Benevivere. 
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v o c i ó n rel igiosa y dando de el la personal ejemplo, protegiendo á los bue
nos prelados como el docto Sampi ro , apl icando frecuentemente á los 
monasterios é iglesias los bienes que confiscaba á los c r imina les , y recom
pensando los servicios de sus m á s leales s ú b d i t o s á costa de los que inten
taban rebelarse contra su autoridad. L l egóse as í e l a ñ o 1026, en que con 
mot ivo de l a guerra que h a c í a por las fronteras crist ianas e l ú l t i m o califa 
O m m i a d a H i x e m III, á semejanza de l postrer esfuerzo de u n mor ibundo , 
p a s ó el monarca leone's el Duero, y prosiguiendo hac ia el Sur fué á poner 
si t io á Viseo en l a Lus i t an i a . L a p laza estaba y a casi á pun to de rendirse, 
cuando u n d ía , hostigado el rey por el calor, excesivo para aque l la esta
c ión (5 de mayo de 1027), p ú s o s e á hacer u n reconocimiento á caballo a l 
rededor del muro, s in coraza y s in otro abrigo n i defensa que una delgada 
camisa de l i n o : en esto que u n a flecha lanzada de lo alto de u n a torre 
por mano de u n m u s u l m á n v i n o á c l a v á r s e l e en el cuerpo, y cayendo de l 
caballo s u c u m b i ó á m u y poco t iempo de l a herida. As í m u r i ó Alfonso V 
de León , e l de los buenos fueros, á los 33 a ñ o s de su edad y 28 de reinado, 
dejando dos hijos j ó v e n e s , Be rmudo y Sancha, que ambos heredaron el 
re ino como veremos d e s p u é s (1). 

Sancho de Cas t i l l a por su parte tampoco se h a b í a contentado con d i 
la tar las fronteras de sus dominios, y a recobrando con l a espada muchas 
plazas perdidas en los calamitosos t iempos de A l m a n z o r , y a recibiendo, 
como antes hemos enunciado, fortalezas y ciudades á cambio y premio de l 
a u x i l i o que á so l i c i tud de los califas ó caudi l los sarracenos, sol ía prestar
les. G a n ó t a m b i é n Sancho, a ú n antes que el monarca l eonés , fama y re
nombre de generoso y de jus t ic iero , a l propio t iempo que de po l í t i co y 
de organizador, por l a largueza con que o t o r g ó á los pobladores de las 
ciudades fronterizas exenciones, franquicias y derechos apreciables, que 
recibieron y conservan e l nombre de fueros : nueva forma que c o m e n z ó á 
rec ib i r l a j u r i sp rudenc ia e s p a ñ o l a , or igen noble de las l ibertades m u n i c i 
pales de Cas t i l l a , y j u s t a y merecida recompensa con que los p r í n c i p e s 
crist ianos ó remuneraban á los defensores de u n a c iudad que se s o s t e n í a 
heroicamente contra los rudos é incesantes ataques de l enemigo, ó alen
taban á los moradores de u n pueblo que h a b í a de servir de cent inela ó 
vanguard ia avanzada de l a cr is t iandad, expuesta siempre á las incursio
nes é invasiones de los musulmanes ; p e q u e ñ a s cartas otorgadas, y precio
sas aunque d iminu tas y parciales consti tuciones especie de contrato 
m u t u o entre los soberanos y los pueblos, que m á s de u n siglo antes que 
en otro p a í s a lguno de E u r o p a s i rv ieron de fundamento á una leg i s lac ión 
que t o d a v í a encarecen las sociedades modernas. 

P r e c e d i ó , hemos dicho, e l conde Sancho de Cas t i l l a a l rey Alfonso V 
de L e ó n en l a c o n c e s i ó n de estos fueros y cartas-pueblas. Nos ha quedado 
escrito el que en 1012 c o n c e d i ó á Nave de A l b u r a . á l a margen izquie rda 
de l Eb ro (2). L a s referencias de otros soberanos posteriores a l confirmar 

(1) Pelag. Ovet. Chron. n. 5. - M o n . Silens. Chron. n. 73. - L u c . Tud . pág . 89, etc. 
(2) L lóren te , Memorias de las Provincias Vascongadas, part. III. — Memorias de l a 

Academia de l a H i s t o r i a , t. III, pág. 308. — Colección de Fueros y Cartas-pueblas, 
tomo I, pág . 58. 
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los que muchos pueblos h a b í a n obtenido de l conde don Sancho, nos cer
t i f ican de l a l ibe ra l idad con que o t o r g ó esta clase de derechos á las pobla
ciones de sus dominios el que tuvo l a g l o r i a de pasar á l a poster idad con 
el honroso sobrenombre de Sancho el de los B u e n o s Fueros . L a e x e n c i ó n 
de t r ibutos y el no hacer l a guer ra s i n es t ipendio , como hasta entonces 
se h a b í a acostumbrado, fué uno de los m á s notables fueros que c o n c e d i ó 
este c é l e b r e conde de Cas t i l l a . Heredado é e n s e ñ o r e a d o el nuest ro s e ñ o r 
conde d o n Sancho de l condado de C a s t i l l a fizo p o r l a ley é fue ro que 
todo home que quisiese p a r t i r con él á l a g u e r r a á vengar l a muer te de 
s u p a d r e en peléa^ que á todos f a c í a l ibres , que no pechasen el f eudo ó 
t r i bu to que f a s t a a l l í p a g a b a n , é que no fuesen de a l l í adelante á l a 
g u e r r a s i n s o l d a d a (1). « D i ó mejor nobleza á los nobles , dice el arzo
bispo d o n Rodr igo , y t e m p l ó en los plebeyos l a dureza de l a se rv idum
bre (2) .» 

E l que p r e c e d i ó á su c o e t á n e o Al fonso V de L e ó n en l a c o n c e s i ó n de 
fueros, s i b i en los del conde castellano no formaban t o d a v í a u n cuerpo 
de derecho escrito como los de l monarca l e o n é s (3), p r e c e d i ó l e t a m b i é n 
en l a muerte, en 1021 (4), dejando por sucesor de l condado á G a r c í a su 
hijo, m u y j o v e n a ú n ; pues que h a b í a nacido en e l m i s m o a ñ o que su padre 
hizo l a e x p e d i c i ó n á C ó r d o b a en ca l idad de a l iado y a u x i l i a r de Su le iman . 

Mien t ras a s í obraban los soberanos de L e ó n y de Cas t i l l a durante l a 
d i s o l u c i ó n de l imper io m u s l í m i c o c o r d o b é s , e l conde R a m ó n B o r r e l l de 
Barcelona, no menos celoso de l a prosper idad y engrandecimiento de su 
Estado que los castellanos y leoneses, d e s p u é s de su e x p e d i c i ó n á C ó r d o b a 
como a u x i l i a r de M o h a m m e d , y de regreso de las batal las de Akba ta lba -
car y de l Guadiaro , r e d o b l ó sus ataques cont ra las fronteras musulmanas , 
en u n i ó n con los prelados, abades, v izcondes , caballeros y todos los hom
bres de armas, conquis tando fortalezas y cast i l los hac ia el E b r o y e l 
Segre, y p r o v e y é n d o l o s de alcaides y gobernadores de probado valor . A s í 
d e s c e n d i ó el noble conde a l sepulcro (25 de febrero de 1018), dejando por 
sucesor de l t rono conda l á su hijo Berenguer R a m ó n , j o v e n de t i e rna 
edad, bajo l a tu te la de su madre l a condesa d o ñ a Ermes ind is , que en las 
ausencias de su esposo h a b í a quedado s iempre gobernando e l condado, y 

(1) Documento antiguo inserto por el M . Berganza en sus a n t i g ü e d a d e s de E s p a ñ a , 
tomo II. 

(2) Nohiles nobilitate potiore donavit, et i n minoribus servitutis duritiamtemperavit . 
De Reb. H i s p . , l ib . V . 

(3) N o insist imos ahora m á s sobre las concesiones ferales del conde Sancho de 
Cast i l la , puesto que tendremos ocasión de hablar de l a legislación foral de E s p a ñ a , y 
entonces demostraremos t a m b i é n que los fueros y cartas-pueblas fueron en E s p a ñ a m á s 
antiguos de lo que generalmente se cree. 

(4) Omi t imos por infundado y fabuloso el cuento del envenenamiento de su madre 
y los amores de é s t a que refiere el P . Mar iana , con aquello de haberse aficionado á el la 
cierto moro pr incipal , « h o m b r e muy dado á deshonestidades y m e m b r u d o . » E l mismo 
Mariana , tan poco escrupuloso en prohijar esta clase de consejas, a ñ a d e d e s p u é s de 
haberla referido: «es verdad que para dar este cuento por cierto no hallo fundamentos 
b a s t a n t e s . » Mar i ana l lama d o ñ a O ñ a á la madre de Sancho, siendo su verdadero nombre 
d o ñ a A b a . 
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de saber d i r i g i r los negocios p ú b l i c o s con fortaleza, d i s c r e c i ó n y buen 
consejo h a b í a dado mul t ip l i cadas pruebas. M a s esta m i s m a i n t e r v e n c i ó n 
en el gobierno de l Estado á que se a c o s t u m b r ó en v i d a de l conde su espo
so, las excesivas facultades con que e'ste quiso dejarla favorecida en su 
testamento, y l a cor ta edad é inexper ienc ia de su hijo, despertaron en la, 
condesa v i u d a tan desmedida a m b i c i ó n de mando, que el j o v e n Berenguer 
E a m ó n I tuvo que lucha r d e s p u é s constantemente cont ra las exageradas 
pretensiones de su madre, o r i g i n á r o n s e dis turbios graves en l a famil ia , 
acaso las c a t á s t r o f e s sangrientas que luego sobrevinieron tuv ie ron en 
estas discordias su p r inc ip io y causa, y el hi jo tuvo por fin que pactar con 
l a madre sobre el imper io como se pud ie ra pactar entre dos r ivales y ex
t r a ñ o s poderes. 

Á pesar de estas flaquezas y de no haber sido e l conde Berenguer R a 
m ó n u n p r í n c i p e guerrero, d e b i ó l e e l condado el haber hecho sentir l a 
fuerza b landa de l a ley y haber comenzado á dar asiento y forma a l i m 
perio heredado de sus mayores. « P o r esto, dice u n moderno his tor iador 
de C a t a l u ñ a , l a h i s tor ia debiera t rocar por e l de Jus to e l sobrenombre de 
Curvo con que designa á Berenguer R a m ó n I ; y á Barce lona le cumple 
a ñ a d i r l e el de L i b e r a l , y a que á él debieron en 1025 los moradores de este 
condado l a p r imera c o n f i r m a c i ó n h i s t ó r i c a de todas sus franquicias y de l a 
l ibe r tad de sus propiedades (1).» Y a el conde B o r r e l l I I en 986 en su car ta 
de p o b l a c i ó n de Cardona h a b í a dado á esta c i udad pr iv i leg ios y derechos 
apreciables (2), y estas y otras exenciones eran las que confi rmaba el des
graciado hi jo de R a m ó n y de Ermes ind is . 

A s í iban los soberanos de l a E s p a ñ a cr is t iana casi s i m u l t á n e a m e n t e y 
como por u n sent imiento u n á n i m e fundando u n a nueva j u r i sp rudenc i a 
y d e s p o j á n d o s e de sus atr ibuciones para compar t i r las con los pueblos que 
con t an heroico y constante esfuerzo s o s t e n í a n sus tronos a l m i smo t iem
po que l a causa de l a c r i s t iandad . 

N o de otra manera obraba po r su parte Sancho el M a y o r de Navarra . 
A u n q u e otro monumen to no hubiera quedado de este g ran p r í n c i p e que 
el ins igne y celebrado fuero de N á j e r a , hubie ra bastado para darle renom
bre (3). De esta manera y por u n a co inc idenc ia s ingular , mientras el i m 
imper io mahometano de C ó r d o b a caminaba apresuradamente hac ia su 
d i so luc ión , los reinos ó Estados crist ianos de León , de Cas t i l l a , de Barce-

(1) E l juicioso y malogrado señor Piferrer, Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a , tomo 
de C a t a l u ñ a , pág . 95. 

(2) Copiada por V i l l anueva en el t. V I I I de su Viaje l i terario á las iglesias de 
E s p a ñ a , ap. x x x . — Colección de Fueros y Cartas-pueblas, -t. I , pág . 51. - Léese en esta 
carta, entre otras cosas, lo siguiente: E t s i vohis major necessitas fuerit , omnes vos i m -
perabitis, per vestram honam voluntaMm, sicut videritis quodmodo opiis est vohis, ut vos 
defendatis contra in imic is vestris (sic). 

(3) Los doctores Asso y Manue l atr ibuyeron este famoso fuero, s in duda por equi
vocación de nombres, á los condes de Cas t i l l a don Sancho y don Garc í a su hijo. Sempere 
y Guarinos le supone otorgado por el rey Alfonso V I de León, que lo que hizo en 1076 
fué confirmarle. Las palabras de este mismo monarca nos descubren su origen: I s t i sunt 
fueros quce habuerunt i n N a x e r a i n diebus Sanc t i i regis et Oarc i an i reg ís .—Véase M a r i n a 
Ensayo HistOrico-crítico sobre l a ant igua legislación de Cast i l la , n . 105. 
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lona y de Navar ra , s i n dejar de progresar en lo mate r i a l aunque no tanto 
como hub ie ran podido si hub ie ran obrado de concier to cont ra el enemigo 
c o m ú n , se reorganizaban y r e c o n s t i t u í a n in te r io rmente sobre l a base de 
u n a nueva codif icación, que s in des t ru i r l a an t igua (pues y a hemos d icho 
que el c ó d i g o de los vis igodos no de jó por eso de considerarse como l a 
j u r i sp rudenc ia general), daba n u e v a fisonomía á l a c o n s t i t u c i ó n c i v i l de 
los Estados, s u p l í a á a q u é l en las necesidades y condiciones de nuevo 
creadas en las nacientes m o n a r q u í a s , y a m p l i á n d o s e cada d í a h a b í a de 
ser l a base y p r inc ip io de l a l eg i s l ac ión foral que tan ta ce lebr idad goza 
en l a h is tor ia de l a edad med ia en E s p a ñ a . 

L a muer te de Sancho de C a s t i l l a y l a de Al fonso V de L e ó n , ocurr idas 
l a p r imera en 1021, l a segunda en 1027, d i e ron o c a s i ó n á enlaces de fami
l i a entre p r í n c i p e s y princesas de las d i n a s t í a s reinantes, los cuales pro
dujeron relaciones y sucesiones que cambia ron esencialmente l a c o n d i c i ó n 
de los Estados crist ianos en que estaba l a E s p a ñ a d i v i d i d a y compl icac io
nes de largos y duraderos resultados. 

Era , como hemos d icho , conde de Cas t i l l a e l j o v e n G a r c í a I I hi jo de 

BERENGUEE RAMÓN I SANCHO II 

Sancho, cuando s u c e d i ó en el t rono de L e ó n á Al fonso V su hi jo Bermudo , 
tercero de su nombre, j o v e n t a m b i é n de diez y siete á diez y ocho a ñ o s , 
pero esclarecido en saber, aunque p e q u e ñ o en edad, como le cal i f ica u n 
ant iguo escri tor (1). U n o de los pr imeros actos de l nuevo monarca l e o n é s 
fué unirse en ma t r imon io con l a he rmana de l conde castellano (1028) 
l l amada J i m e n a Teresa, en algunos documentos t a m b i é n Ur raca . Ot ra 
hermana de l conde de Cas t i l l a , d o ñ a M a y o r de nombre, y m a y o r t a m b i é n 
en edad, estaba casada con d o n Sancho e l de Nava r ra . De forma que los 
tres soberanos de L e ó n , N a v a r r a y Cas t i l l a , estaban emparentados en 
i g u a l grado de a f in idad . 

P a r a estrechar m á s t o d a v í a estos lazos entre las famil ias reinantes, los 
condes de Burgos celebraron consejo y acordaron enviar u n mensaje á 
Be rmudo I I I de L e ó n so l ic i tando diese en m a t r i m o n i o su ú n i c a he rmana 
Sancha a l conde Garc í a , y que con ta l m o t i v o consintiese en que d icho 
conde tomara e l t í t u l o de rey de Cas t i l la . A c o g i ó e l l e o n é s con b e n e p l á 
ci to l a embajada de los caballeros burgaleses y les p r o m e t i ó acceder á 
los dos extremos de su demanda. P a r t i ó , no obstante, B e r m u d o á Oviedo, 
cuya ig les ia parece h a b í a hecho voto de v is i ta r , dejando en L e ó n á l a 
re ina su esposa y á su hermana. Satisfechos de l resultado de s u m i s i ó n 
los nobles castellanos, regresaron á Burgos, é ins ta ron a l conde G a r c í a á 

(1) I n cetate parvus, i n scientia clanes. A n ó n , de S a h a g ú n . 
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que pasase por L e ó n á Oviedo y concertase con B e r m u d o todo lo concer
niente á su ma t r imon io y a l t í t u l o real. H í z o l o a s í Ga rc í a , part iendo de 
Burgos en los pr imeros d í a s de mayo de 1029, con l a flor de l a nobleza 
castellana. L legado que hub ie ron á León , p a s ó inmedia tamente G a r c í a á 
v i s i t a r á l a re ina su hermana y á l a he rmana de l rey, Sancha su prome
t ida . Pensaba detenerse en L e ó n sólo los d í a s precisos para el descanso 
y para c u m p l i r con los deberes de l a g a l a n t e r í a y de l a u rbanidad , j C u á n 
ajeno estaba de sospechar l a c a t á s t r o f e que le esperaba a l l í ! 

Sabedores los Velas de l a l legada de G a r c í a á L e ó n , aquellos Velas á 
quienes e l conde Sancho h a b í a arrojado de Cas t i l l a y Al fonso V h a b í a 
acogido en su reino y d á d o l e s posesiones en las m o n t a ñ a s de As tur ias , 
aquellos eternos enemigos de l a fami l i a de F e r n á n G o n z á l e z , que v ie ron 
u n a o c a s i ó n de vengar ant iguos y personales agravios, a p r o v e c h á n d o s e de 
l a ausencia de l rey Bermudo , levantaron u n buen golpe de gente de sus 
parciales, y marchando á su cabeza y caminando toda u n a noche s in des
canso, sorprendieron a l rayar el a lba de l otro d í a l a c i u d a d de León . H a 
b í a s e d i r ig ido e l conde castellano, s in d u d a con objeto de c u m p l i r a lguna 
devoc ión , a l templo de San J u a n Baut is ta . Á l a puer ta m i s m a de l templo 
se v ió de improv iso asaltado por los conjurados, que s in respeto á l a san
t idad de l lugar consumaron su hor r ib le proyecto, y l a cabeza del j o v e n 
conde de Cas t i l l a c a y ó á los pies de los que h a b í a n s ido subditos de sus 
mayores, en los momentos en que le s o n r e í a e l m á s h a l a g ü e ñ o porvenir . 
P o r u n a co inc idenc ia que hace resaltar el horror de l c r imen, Eodr igo 
V e l a , que en los d í a s de r e c o n c i l i a c i ó n con e l conde d o n Sancho h a b í a 
tenido en l a p i l a bau t i smal a l n i ñ o Garc í a , fué e l que d e s c a r g ó ahora con 
mano i m p í a e l golpe mor t a l sobre su ahijado. Va r io s caballeros castella
nos y leoneses que acudieron á defender a l j o v e n conde cayeron t a m b i é n 
a l golpe de los afilados aceros de l a gente de los Velas . Mas viendo é s to s 
amotinarse el pueblo para vengar l a muer te de G a r c í a , abandonaron l a 
c iudad y se re t i ra ron a l cast i l lo de M o n z ó n . F u é este lamentable suceso 
e l 13 de mayo de 1029. L a pr incesa Sancha, dice l a c rón ica , d e r r a m ó 
abundante l lan to sobre el c a d á v e r de su p romet ido esposo, y le h izo en
terrar con los debidos honores cerca de l de Al fonso su padre en l a iglesia 
m i s m a de San J u a n Bau t i s t a (1). 

C o n l a muer te de G a r c í a acababa l a l í n e a m a s c u l i n a de l a i lus t re pro
sapia de F e r n á n G o n z á l e z , su tercer abuelo, y sólo restaban dos prince
sas, casadas ambas, l a menor con B e r m u d o I I I de L e ó n , l a mayor con 
Sancho el Grande de Nava r r a . As í el impor tante condado de Cas t i l l a 
v e n í a á quedar expuesto á las pretensiones, ó de l m á s ambicioso de los 
dos monarcas, ó de l m á s fuerte, ó del que se creyera con m á s derecho á 
él . R e u n í a n s e todas estas cual idades en don Sancho el M a y o r de Navar ra , 
que no t a r d ó en hacerlas va ler para alzarse con l a s o b e r a n í a de Cast i l la , 
n i t a r d ó tampoco en presentarse con poderoso e jé rc i to , a p o d e r á n d o s e de l 
p a í s como de u n a herencia de que v e n í a á tomar poses ión . Pero a l propio 

(1) L u c . T u d . Chron. - Púsose le en el p a n t e ó n de San Isidoro, antes San Juan, el 
siguiente sencillo epitafio: H . R . Domimis G a r d a , q u i venit i n Legione'm ut acciperet 
regnum, et interfecttís est a filiis Vele comitis. 
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t iempo los asesinos de G a r c í a v i e ron caer sobre sí u n vengador terr ible , 
de aquellos de que á las veces se vale l a P r o v i d e n c i a para l a e x p i a c i ó n de 
los grandes c r í m e n e s . 

D i j imos que los Ve las se h a b í a n refugiado a l cast i l lo de M o n z ó n -
Estaba esta fortaleza s i tuada en u n a c o l i n a á or i l las de l r í o C a r r i ó n , en 
t ierra de Campos, á dos leguas de Fa lenc ia , en l a v i l l a que hoy conserva 
su nombre. A l l í los fué á buscar e l viejo rey de N a v a r r a ; p ú s o l e s apretado 
cerco, t o m ó a l fin e l cas t i l lo por asalto, d e g o l l ó á todos sus defensores, 
excepto á los tres hijos de V e l a , á los cuales reservaba otro g é n e r o de 
muerte Los hijos de V e l a , los asesinos de G a r c í a , fueron quemados v i 
vos por orden de l nuevo soberano de Cas t i l l a . D e s p u é s de l o c u a l e l here
dero y vengador de l malogrado conde p a s ó á Burgos y se h izo reconocer 
por los grandes y caballeros castellanos como conde ó duque soberano 
de u n p a í s que tan d i g n a y valerosamente h a b í a sabido hasta entonces 
conservar su independencia desde los t iempos de F e r n á n G o n z á l e z cerca 
de u n siglo h a b í a (1). 

As í don Sancho de N a v a r r a se encontraba el m á s poderoso de los mo
narcas cristianos. Fero esto era poco para satisfacer sus ambiciosas miras , 
que l a fac i l idad con que se apoderara de C a s t i l l a no h izo sino despertar. 
L a p r o x i m i d a d a l re ino de L e ó n , l a cor ta edad de l p r í n c i p e que ocupaba 
aquel trono, l a fuerza de que entonces d i s p o n í a , todo le exc i taba á prose
g u i r en l a carrera de conquis ta que t an p r ó s p e r a se le presentaba. É r a l e , 
no obstante, necesario otro pre texto para l l eva r sus armas a l te r r i tor io 
l eonés , sobre el cua l c a r e c í a absolutamente de derechos que alegar. U n 
suceso v i n o á proporc ionar le el m o t i v o ú o c a s i ó n que deseaba para rom
per con e l rey de L e ó n . H e a q u í c ó m o lo refieren las c rón icas . 

Cazaba u n d í a e l viejo mona rc a navar ro c o n sus monteros en uno de 
los bosques de l a comarca de Fa lenc ia . U n j a b a l í her ido y acosado por los 
alanos se i n t e r n ó en lo m á s fragoso de l a se lva: e l rey, que le p e r s e g u í a 
con e l a rdor é i n t e r é s de entusiasmado cazador, le v i ó entrar en u n a g ru t a 
y no v a c i l ó en entrar t a m b i é n en pos de l a fiera con r e s o l u c i ó n de aca
bar la de matar : mas a l levantar e l brazo para arrojar la el venablo le s i n t i ó 
embargado é i n m ó v i l . Entonces r e p a r ó en u n a l tar que en e l s u b t e r r á n e o 
h a b í a con l a imagen de San A n t o l í n (2), y conociendo que l a repent ina 
p a r á l i s i s de l brazo p o d r í a ser u n castigo de su desacato, p i d i ó a l santo 
p e r d ó n y le ofreció edificarle a l l í u n templo , c o n lo que e l brazo r e c o b r ó 
su a c c i ó n . Y h a b i é n d o l e informado á d o n Sancho de que aque l era el 
solar de l a a n t i q u í s i m a F a l e n c i a que e l t i empo y las guerras h a b í a n 
ar ru inado y conver t ido en bosque de jarales, d e t e r m i n ó reedificar l a c i u 
dad y en e l l a e l p romet ido templo á San A n t o l í n , encomendando este 
cuidado a l obispo Fonce de Oviedo, de q u i e n no sabemos c ó m o estuviese 
en tan í n t i m a s relaciones c o n el m o n a r c a navar ro siendo s ú b d i t o de l 
de León . Sea lo que qu ie ra de esta a n é c d o t a , que se encuentra referida en 

(1) Eoder. Tolet. De Eeb . H i s p . c. - Escalona, His t . de S a h a g ú n . Apend . - Morales, 
Coron. L X V I I . 

(2) N o de San Anton ino , como le nombra Forreras, n i de San An ton io , como le 
l l ama equivocadamente Komey . 
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uno de los p r iv i l eg ios de l rey don Sancho, d e b i ó s e l e á este rey l a reedifi
c a c i ó n de l a c i u d a d y templo, y h á l l a s e hoy aque l la santa g ru ta en medio 
d e l cuerpo p r i n c i p a l de l a catedral , dedicada a l santo m á r t i r A n t o l í n , 
siendo objeto de g ran v e n e r a c i ó n para los fieles palentinos, de los cuales 
no hay qu ien ignore l a aventura del rey d o n Sancho y de l j a b a l í , or igen 
t r ad ic iona l de l a f u n d a c i ó n del venerado santuario. 

O p ú s o s e e l monarca l e o n é s á l a r eed i f i cac ión de F a l e n c i a comenzada 
por el navarro, alegando pertenecer aquel ter r i tor io á sus dominios y no 
á- los de C a s t i l l a ; s o s t e n í a lo contrar io el de Nava r r a , y l a d iscordia pro
dujo u n romp imien to entre los dos p r í n c i p e s , que era s i n d u d a lo que 
Sancho a p e t e c í a y m á s en aquellos momentos en que e l rey de L e ó n se 
ha l l aba en G a l i c i a c o n objeto de sofocar dos p e q u e ñ a s sediciones que en 
aquel p a í s se h a b í a n movido . Escog ió , pues, e l ac t ivo y exper imentado 
Sancho ocas ión t an opor tuna para i n v a d i r resuel tamente los Estados de 
su nuevo enemigo, y fuele fáci l posesionarse de l terri torio- comprendido 
entre e l P isuerga y e l Cea. F r a n q u e ó seguidamente este r ío , y a v a n z ó 
hasta los l lanos de León . M a s a l l í e n c o n t r ó y a á los leoneses alzados en 
defensa de su reino y de su rey. É s t e por su parte a c u d i ó t a m b i é n con su 
e j é rc i to de Ga l i c i a , y y a los dos monarcas estaban para v e n i r á las manos, 
cuando los obispos de uno y otro reino se presentaron como mediadores, 
haciendo ver á ambos monarcas lo funestas que eran tales disensiones 
para l a causa c o m ú n del cr is t ianismo. Y é r a n l o en ve rdad tanto, que en 
aquel la s a z ó n acababa de caer e l ú l t i m o califa de los Omeyas, arrastrando 
tras s í l a d i s o l u c i ó n de l imper io m u s u l m á n ; o p o r t u n í s i m a ocas ión para 
a r ru inar de l todo e l quebrantado p o d e r í o de los mus l imes , s i los crist ia
nos no se ha l l a ran c o n tales discordias d i s t r a í d o s . L o g r a r o n a l fin las razo
nes de los prelados traer á los dos monarcas á u n acomodamiento (luego 
veremos si de buena fe por ambas partes), e s t a b l e c i é n d o s e por bases de l a 
paz e l casamiento de Sancha, l a he rmana de l rey de León , antes p romet ida 
a l malogrado G a r c í a de Cas t i l l a , con e l p r í n c i p e Fernando, hijo segundo 
de l rey de N a v a r r a (1012), que é s t e t o m a r í a e l t í t u l o de rey de Cas t i l l a , 
y que B e r m u d o d a r í a en dote á su he rmana el p a í s que Sancho a l p r i nc i 
p io de l a c a m p a ñ a h a b í a conquis tado entre el P i sue rga y el Cea, quedan
do de esta manera cercenado e l re ino de L e ó n . C e l e b r á r o n s e las bodas 
con l a m á s suntuosa so lemnidad y Fe rnando q u e d ó instalado rey de Cas
t i l l a (1). 

P a r e c í a que con esto d e b e r í a haber quedado satisfecha l a a m b i c i ó n de l 
anciano rey de Navar ra , si á l a a m b i c i ó n de los conquistadores se pud ie ra 
poner l í m i t e s . Pero apenas h a b í a n gozado u n a ñ o de paz los leoneses, 
cuando v o l v i ó e l navarro, s i n pretexto que nos sea conocido, á l l evar sus 
armas a l terr i tor io de L e ó n ; se a p o d e r ó de As torga(2) , y p r o c e d i ó á gober
nar como d u e ñ o y s e ñ o r e l re ino de L e ó n , las As tu r i a s y e l V i e r z o hasta 
las fronteras de G a l i c i a (3), donde se h a b í a acogido Bermudo . De esta ma-

(1) Roder. Tolet. De Reb. H i s p . — L u c . Tud .—Chron . 
(2) Presit S a n c i m rex Asto7-ga. A n n . Complut . 
(3) Pr iv i legio del rey don Fernando I del aiío 1059. - Risco, Esp . Sagr., t. X X X V I , 

Apend. — Escol . His t . de S a h a g ü n , Apend . — T a l vez en este t iempo se acabó la iglesia 
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ñ e r a se h a l l ó Sancho e l Grande de Navar ra , merced á su a m b i c i ó n y á su 
ene rg í a , d u e ñ o de u n vasto imper io que se e x t e n d í a desde m á s a l l á de los 
P i r ineos hasta los t é r m i n o s de G a l i c i a , y s i é l no t o m ó y a e l t í t u l o de em
perador, a p l i c á r o n s e l e d e s p u é s por lo menos (1). 

Pero d u r ó l e y a poco e l goce de t an vasto poder, porque se c u m p l i ó e l 
p lazo que estaba s e ñ a l a d o á l a v i d a de l conquis tador . Y b i en fuese que 
recibiera muer te v io l en t a yendo á v i s i t a r las re l iquias y el t emplo de Ovie
do, s e g ú n l a C r ó n i c a general ; b i en fuese na tu ra l su muerte , como parecen 
ind ica r lo los dos prelados cronistas de Toledo y de T u y , no le cogió a q u é 
l l a desprevenido, puesto que s in t iendo aproximarse su fin tuvo t iempo 
para hacer entre sus hijos aquel la c é l e b r e d i s t r i b u c i ó n de reinos que tantas 
discordias h a b í a de p r o d u c i r y tanto h a b í a de al terar l a respect iva condi
c ión de los Estados crist ianos. Dejó , pues, Sancho á su hijo mayor G a r c í a 
el reino de N a v a r r a ; á Fe rnando 
el an t iguo cgndado de Cas t i l la , 
j un tamente con las t ierras con
quistadas a l re ino de L e ó n entre 
los r íos P i sue rga y Cea; á R a m i 
ro, habido fuera de mat r imonio , 
le s e ñ a l ó e l terr i tor io que hasta 
entonces h a b í a formado e l con
dado de A r a g ó n , y por ú l t i m o , á Gonzalo , otro de sus hijos, e l s e ñ o r í o de 
Sobrarbe y E ivagorza . 

T a l fué l a famosa p a r t i c i ó n de reinos que d o n Sancho el M a y o r de N a 
var ra h izo entre sus hijos poco t iempo antes de su muer te acaecida en 
febrero de 1035, d e s p u é s de u n re inado de cerca de 65 a ñ o s ; d u r a c i ó n pro
digiosa y l a m á s la rga que se hubiese hasta entonces v is to (2). 

E n este mi smo a ñ o (26 de m a y o de 1035), m u r i ó t a m b i é n e l conde de 
Barce lona Berenguer R á m ó n I el Curvo , cuando só lo contaba t re in ta a ñ o s 
de edad, s i b i en el cielo le h a b í a dotado de l a rga s u c e s i ó n en dos mujeres 
que h a b í a tenido, d o ñ a Sancha de G a s c u ñ a y d o ñ a G u i s l a de A m p u r i a s , 
s u c e d i é n d o l e en l a s o b e r a n í a conda l de Ba rce lona e l p r i m o g é n i t o de l p r i 
mer ma t r imon io R a m ó n Berenguer, l l a m a d o el Viejo, aunque joven , por 
l a r a z ó n que diremos d e s p u é s . 

N o conocemos bastante para poder apreciarlas debidamente , n i las 
razones especiales que m o v e r í a n á Sancho de N a v a r r a , n i l a i n t e n c i ó n y 
el fin que pudo l levar en d i s t r i b u i r de l a manera que lo h i zo entre sus 
hijos l a r i c a herencia que les legó , n i los mo t ivos personales que le i m p u l 
saran á dejar favorecidos á unos m á s que á otros en aquel la desigual par-

GARCÍA II 

de Falencia, cuya consagrac ión a lcanzó á ver, y entonces hizo acaso t a m b i é n abrir el 
nuevo camino desde F ranc ia á Santiago de G a l i c i a , por Nava r ra , Briviesca, A m a y a , 
Car r ión , León , As torga y Lugo, .para los peregrinos que antes iban rodeando por las 
m o n t a ñ a s de Alava y Astur ias . Y e r r a M a r i a n a cuando atr ibuye esta obra a l conde 
Sancho de Cast i l la . 

(1) E l epitafio que se puso á l a reina su mujer decía a s í : H i c requiescit f á m u l a D e i 
Domna M a y o r Regina, uxor S a n c i i imperatoris. 

(2) M o n . Silens. Chron. - A n n a l . Complut . , p. 1 1 3 . - C h r o n . Burg . , pág . 308. 
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tija, In f ié rese de las escatimadas y oscuras expl icaciones de los escritores 
de aquel t iempo que in f luyeron no poco en e l l a secretos y afecciones 
nacidas de l a v i d a dome'stica de aque l g ran monarca. D e todos modos, 
cua lqu ie ra que hubiese sido l a p a r t i c i ó n , u n a vez ro ta l a obra laboriosa 
de l a un idad , u n a vez d i s t r ibu ido como pa t r imon io de f ami l i a el grande 
imper io que Sancho h a b í a sabido concentrar en u n a sola corona con los 
esfuerzos de su vigoroso brazo, hubie ra sido dif íci l poner freno á l a ambi
ción, á l a cod ic ia y á l a env id i a que m u y pronto se d e s a r r o l l ó entre los 
hermanos coherederos, y evi tar las sangrientas guerras c iv i les que entre 
ellos nacieron apenas enfr ió e l h ie lo de l a muer te el c a d á v e r de su padre. 

E a m i r o e l Bastardo (1), á qu i en t o c ó el p e q u e ñ o re ino de A r a g ó n , fué 
el p r imero que, descontento de su lote, t o m ó las armas cont ra su hermano 
G a r c í a de Navar ra , que de orden y acaso con a lguna m i s i ó n de su padre 
se ha l laba á l a s a z ó n en K o m a . M a s no contando E a m i r o con bastantes 
fuerzas propias para despojar á su hermano, l l a m ó en su ayuda á los r é 
gulos musulmanes de Zaragoza, Huesca y Tude l a , con cuyo refuerzo pe
n e t r ó hasta Tafal la y puso sus t iendas a l rededor de esta c iudad . Pero 
Ga rc í a , que con no t i c i a de l a muer te de su padre, regresaba á sus Esta
dos, informado de l mov imien to y proyectos de E a m i r o , r e u n i ó apresura
damente u n e j é r c i to de pamploneses, y con l a celer idad de l rayo c a y ó 
sobre e l campamento de Tafal la , a r ro l l ó las desapercibidas huestes, huye
r o n despavoridos los que quedaron con v ida , y el m i smo rey de A r a g ó n , 
que acaso reposaba descuidado, pa ra no caer en manos de G a r c í a hubo 
de mon ta r descalzo y casi desnudo en u n cabal lo desjaezado y s m m á s 
br idas que u n tosco ronza l a l cuel lo , y a s í h u y ó hasta ganar las m o n t a ñ a s 
de su reino; quedando los navarros d u e ñ o s de las t iendas y despojos de 
crist ianos y musulmanes . Debe creerse que no tardaron en ajustarse paces 
entre los dos hermanos, pues se v ió luego á d o n E a m i r o en p o s e s i ó n tran
q u i l a de su re ino (2). 

P o r su parte B e r m u d o de L e ó n , t an luego como supo l a muer te de 
Sancho, se p r e p a r ó á recobrar sus ant iguos dominios . A y u d á b a l e el buen 
e s p í r i t u de sus pueblo^, y f á c i l m e n t e se r e i n s t a l ó en L e ó n y r e c u p e r ó las 
tierras de l Oeste de l Cea. Como qu ien ostentaba hal larse otra vez en l a 
p l e n i t u d de sus derechos, e x p i d i ó car ta de p r iv i l eg io para l a r eed i f i cac ión 
de l a c i u d a d y templo de Pa lenc ia , anulando l a que h a b í a dado d o n San
cho, como emanada de u n poder i l eg í t imo . Y como en su p r o p ó s i t o de 
recuperar todo lo que obl igado por l a fuerza y l a necesidad h a b í a cedido 
a l nuevo rey de Cas t i l l a avanzase sobre las modernas fronteras de los 
dos reinos, d o n Fernando, v i é n d o s e atacado por fuerzas superiores á las 

(1) Pretenden algunos hacer á Rami ro hijo leg í t imo. Creemos que se equivoca el 
señor Cuadrado cuando dice (Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a , tomo de Aragón , nota á 
l a pág . 23): « L a op in ión de que Rami ro era bastardo no tiene apoyo alguno en las cró
nicas a n t i g u a s . » E n el Ordo numerum Regum Pampilonensium se lee: Sanctius rex ex 
anc i l l a quadam nobilissima et pidcherr ima, qvxe fwit de Á y h a r i , genuit Ranimirum. . . 
Deinde accepit uxorem legit imam reginam... filiam comitis Sanzio de Ca^tella. E l monje 
de Silos (Chron. n . 75) dice expresamente que le tuvo de una concubina: Dedit Ramiro , 
quem ex concubina habuerat... 

(2) R o d . Tolet., L V I . - M o n . S i l . , n . 76 — L u c . Tud . , p. 91. 
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suyas, a c u d i ó en demanda de a u x i l i o á su hermano don G a r c í a el de N a 
varra . N o t a r d ó é s t e en presentarse con u n eje'rcito en Burgos. Reunidas 
las tuerzas de ambos reyes castel lano y navarro , marcha ron a l encuentro 
del l eonés . H a l l á r o n l e c o n su gente en e l va l l e de T a m a r ó n , r ibera de l r í o 
Car r ión , y e m p e ñ ó s e u n a sangr ienta bata l la , en que de u n lado y otro se 
pe l eó con igual, arrojo y esfuerzo. E l rey d o n B e r m u d o se m o s t r ó uno de 
los m á s i n t r é p i d o s y de los pr imeros en arrostrar los pel igros: fiado en su 
j u v e n t u d , en su va lo r y en l a l igereza de su caballo, l l amado Pe l ag io lus , 
se p r e c i p i t ó l anza en r is t re en lo m á s cerrado y espeso de las filas ene
migas buscando y desafiando á Fernando. S u ciega in t rep idez le p e r d i ó . 
Fernando y G a r c í a resist ieron firmemente e l choque de su r i v a l ; t r o p e z ó s e 
B e r m u d o con las puntas de sus lanzas , y c a y ó mor ta lmen te her ido de l 
caballo. Siete de sus c o m p a ñ e r o s de armas perecieron á su lado. E l com
bate d u r ó t o d a v í a algunos instantes, pero l a no t i c i a de l a muer te de Ber
m udo se d i f u n d i ó entre los leoneses y se p r o n u n c i a r o n en d i s p e r s i ó n y 
re t i rada hac ia L e ó n (1037). 

As í p e r e c i ó el j o v e n rey d o n B e r m u d o I I I (1), conc luyendo en é l l a 
l í n e a v a r o n i l de los reyes de L e ó n , pues u n solo h i jo que h a b í a tenido 
sob rev iv ió unos pocos d í a s no m á s á su nac imiento . E l monje de Si los , a l 
dar cuenta de l a muer te de aquel ma logrado monarca , se mues t ra embar
gado y como agobiado de dolor . Todos los his tor iadores e logian las v i r t u 
des de este p r í n c i p e . Joven , s i n los v ic ios de l a j u v e n t u d , se o c u p ó en 
reformar las costumbres, era e l consuelo de los pobres, fué j u s to y b e n é 
fico, y con leyes y castigos oportunos l l e g ó á cor regi r en g r an parte e l 
desenfreno y l a l i cenc i a que se h a b í a n i n t r o d u c i d o y propagado en e l 
re ino. 

D e s p u é s de l a ba ta l la de T a m a r ó n , conociendo Fe rnando lo que le i m 
portaba l a a c t i v i d a d para consumar su obra, p r o s i g u i ó con su e j é r c i t o 
vic tor ioso hasta los muros de León . C e r r á r o n l e los leoneses las puertas; 
pero ref lexionando luego sobre l a d i f i cu l t ad de res is t i r a l castel lano, con
siderando por o t ra parte que no h a b í a m á s heredero de l t rono de L e ó n 
que d o ñ a Sancha su mujer, y que no les c o n v e n í a atraerse l a enemis tad 
de l que u n d í a ú otro h a b í a de ser su soberano, acordaron abr i r le las 
puertas, e n t r ó d o n F e r n a n d o en L e ó n c o n banderas desplegadas y entre 
las aclamaciones de su e j é r c i t o y a lguna parte, aunque p e q u e ñ a , de l pue
blo. Hízose , pues, u n g i r y coronar rey de L e ó n en l a ig les ia ca tedra l de 
Santa M a r í a por su obispo Servando á 22 de j u n i o de 1037. 

De este modo v i n i e r o n á reunirse las coronas de C a s t i l l a y de L e ó n , que 
ambas h a b í a n r e c a í d o en hembras, l a p r i m e r a en d o ñ a M a y o r , h i ja de l 
conde de Cas t i l l a y mujer de d o n Sancho de Nava r r a , y l a segunda en 
d o ñ a Sancha, he rmana de l rey de L e ó n d o n B e r m u d o I I I y mujer de 
don Fe rnando : « A c c i d e n t e y cosa (dice el P . M a r i a n a hab lando de haber 
r e c a í d o las dos coronas en hembras) , que todos deben aborrecer asaz, pero 
diversas veces antes de este t iempo v i s t a y usada en e l re ino de L e ó n : s i 
d a ñ o s a , si saludable, no es de este l u g a r d i spu ta l lo n i de terminal lo . A l a 

(1) M o n . Sil . n . 79.—Luc. T u d . u b i sup.—Sandoval, H i s t o r i a del rey don Fernando 
el Magno. 

TOMO I I I 5 
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verdad mnc l i a s naciones de l m u n d o fuera de E s p a ñ a n u n c a l a rec ib ieron 
n i aprobaron de todo p u n t o . » 

D e esta manera se e x t i n g u i ó l a l í n e a m a s c u l i n a de aquel la i lus t re 
estirpe de reyes de As tu r i a s y L e ó n que se remontaba hasta Pe layo y se 
enlazaba con las d i n a s t í a s de los ant iguos monarcas godos. L a r e u n i ó n de 
las dos coronas de L e ó n y de Cas t i l l a , s i b i en c o s t ó sangre m u y preciosa, 
encerraba en germen l a futura u n i d a d de las m o n a r q u í a s crist ianas de 
E s p a ñ a . P o r desgracia esta obra de l a perseverancia e s p a ñ o l a t a r d a r á toda
v í a en l levarse á fel iz t é r m i n o : su f r i r á t o d a v í a in ter rupciones sensibles y 
contrariedades penosas; pero los c imientos de t an apetecida u n i ó n queda
r o n echados. 

C A P I T U L O X X I 

FRACCIONAMIENTO DEL CALIFATO. — GUERRAS ENTRE LOS MUSULMANES 

B e 1031 á 1080 

Causas de l a d i so luc ión del imperio Ommiada.—Reinos independientes que se formaron. 
— C ó r d o b a , Toledo, Badajoz, Zaragoza, A lmer í a , Valenc ia , Málaga , Granada, Sevi
l l a , e tc .—Famil ias y d i n a s t í a s . — A l a m e r í e s , Tadjibitas, Ben i -Hud i t a s , B e n i - A l A f -
thas, Edr is i tas , Zeir i tas , Abedi tas , etc.—Sabio y benéfico gobierno de Gehwar en Cór
d o b a . — R e p ú b l i c a a r i s t o c r á t i c a . — O r d e n in ter ior .—Armamento de vecinos honrados. 
—Segur idad p ú b l i c a . — A m b i c i ó n del de Sevi l la .—Sus guerras con los de Carmena, 
Málaga , Granada y T o l e d o . — E l rey de Sevi l la se apodera por t r a i c ión de Córdoba .— 
F i n del reino cordobés .—Revoluc ión en Z a r a g o z a . — E x t í n g u e s e all í l a d i n a s t í a de los 
Tadj ib i , y la reemplaza l a de los Beni-Hud.—Independencia y suces ión de los reyes 
de A l m e r í a . — J u s t o y pacífico gobierno de Al -Motac im.—Prendas bril lantes de este 
p r í n c i p e . — R e y e s de Valencia . Alzase con este Estado el de Toledo.—Los B e n i - A l 
Afthas de Badajoz.—Engrandecimiento de A l Motadh i el de Sevi l la .—Su muerte. 
—Cualidades de su hijo y sucesor A l M o t a m i d . — S u r iva l idad con el de A l m e r í a . — 
Necesidad de estas noticias para el conocimiento de l a his tor ia de l a E s p a ñ a cris
t iana. 

Dos t é r m i n o s puede tener u n imper io que se descompone y desquic ia 
combat ido por las ambiciones, destrozado por las discordias, devorado 
por l a a n a r q u í a , y c o r r o í d o y gangrenado por l a d e s m o r a l i z a c i ó n y por l a 
r e l a j a c i ó n de todos los v í n c u l o s sociales. Este imper io , o es absorbido por 
otro, que se aprovecha de su desorden, de su deb i l i dad y flaqueza, ó se frac
c iona y d iv ide en tantas porciones y Estados cuantos son los caudi l los 
que se consideran bastante fuertes para hacerse s e ñ o r e s independientes 
de u n ter r i tor io y defenderle de los ataques de sus vecinos. N o a c o n t e c i ó 
lo p r imero a l imper io de los Ommiadas de E s p a ñ a , merced á l a fal ta de 
acuerdo entre los p r í n c i p e s crist ianos, los Alfonsos, los Sanchos, los Ber-
mudos y los Bor ré l l s , á a lgunos de los cuales los mahometanos mismos 
h a b í a n e n s e ñ a d o por dos veces el camino de su capi ta l . M a l o g r ó s e aque
l l a ocas ión , y E s p a ñ a tuvo que -llorarlo por siglos enteros. S u c e d i ó , pues, 
lo segundo, esto es, e l f raccionamiento de l imper io m u s u l m á n en m u l t i 
t u d de p e q u e ñ o s reinos independientes, como pedazos arrancados de u n 
m a n t o i m p e r i a l . 

Acos tumbrados los wa l í e s de las provinc ias á ver sucederse r á p i d a -
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mente d i n a s t í a s y soberanos, fuertes por l a flaqueza m i s m a de l gobierno 
central , halagados y sol ici tados por califas d é b i l e s que necesitaban de su 
apoyo para conservar u n poder disputado, hechos á rec ib i r por premio de 
u n servicio prerrogat ivas que los h a c í a n semi-soberanos en sus distr i tos 
respectivos, de que fué e l p r imero á dar ejemplo el grande A l m a n z o r con 

Diñar B ina r 

VALENCIA 

Dirhem Dirhem 

DENIA BADAJOZ 

F c l ú s Dirhem 

DENIA 
TORTOSA 

Dirhem 
Dirhem 

sus eslavos y a l a m e r í e s (que no comprendemos c ó m o se escaparon sus 
funestas consecuencias a l talento de aque l grande hombre), f u é r o n s e 
emancipando de l a au to r idad suprema, de fo rma que á l a c a í d a de l ú l t i 
m o cal i fa no tuv ie ron que hacer s ino cambia r los nombres de alcaides y 
wa l í e s en los de emires ó reyes. E r a n entre é s t o s los m á s poderosos los 
de Toledo, Zaragoza, Sevi l la , M á l a g a , G r a n a d a y Badajoz, y , por l a parte 
de Oriente, los de A l m e r í a , M u r c i a . V a l e n c i a , A l b a r r a c í n , D e n i a y las B a -
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leares; aparte de otra m u l t i t u d de p e q u e ñ o s soberanos, de los cuales 
h a b í a l o s que p o s e í a n sólo u n reducido c a n t ó n , u n a sola c iudad ó fortaleza. 
Cada c u a l en su escala t e n í a su corte, sus vasallos y su e j é r c i t o , levantaba 
y cobraba impuestos, muchos a c u ñ a r o n moneda con su nombre, y a lgu
no t o m ó e l pomposo t í t u l o de E m i r A l m u m e n í n . 

N o es fáci l de terminar l a e'poca precisa en que cada uno de estos rei
nos c o m e n z ó á ser ó á l lamarse independiente, pues si b i en desde e l 
a ñ o 1009 empezaron algunos wa l í e s á negar con diferentes pretextos y 
excusas su obediencia á los califas ó á rebelarse de hecho cont ra ellos, ó 
b ien r e c o n o c í a n d e s p u é s á otros que les sucediesen y fueran m á s de su 
part ido, ó b ien aquellas mismas excusas y pretextos demuest ran que a ú n 
no se a t r e v í a n á emanciparse abiertamente de l gobierno central . Otros á 
quienes los califas dejaban en u n a dependencia puramente feudal, i ban 
a r r o g á n d o s e poco á poco los d e m á s derechos y c o n s t i t u y é n d o s e en s eño 
res absolutos, r e l e v á n d o s e de l feudo siempre que l a deb i l i dad de los ca l i 
fas lo p e r m i t í a . D e modo que desde l a muer te de l segundo hi jo de A l m a n -
zor hasta l a e x t i n c i ó n de l califato en e l tercer H i x e m , puede decirse que 
fueron fermentando y d e s a r r o l l á n d o s e estas p e q u e ñ a s s o b e r a n í a s , hasta 
que a l nombramien to de Gehwar en C ó r d o b a en 1031 se v ió que era 
excusado contar y a con los wa l í e s , y que cada c u a l gobernaba su comar
ca con au to r idad p rop ia y se ape l l idaba rey. 

C o m p r é n d e s e b ien que entre tantos r é g u l o s ó caudi l los pertenecientes 
á dis t intas famil ias ó d i n a s t í a s , todos m á s ó menos ambiciosos, obrando 
todos con independencia , dispuestos á sostener l a p o s e s i ó n de su territo
rio, con opuestos intereses, s i n respeto á u n poder superior que los refre
nara, l a c o n d i c i ó n na tu ra l é inevi tab le de esta s i t u a c i ó n h a b í a de ser l a 
guerra. L a E s p a ñ a mahometana h a b í a de ser teatro de complicadas 
luchas, de al ianzas y rompimien tos inf ini tos de los musulmanes entre s í 
y con los p r í n c i p e s crist ianos, de var iados incidentes , en que se v ie ra á 
soberanos y pueblos desplegar todo g é n e r o de afectos y pasiones, nobles 
y generosas, miserables y flacas, á que ayudaban las costumbres á l a vez 
b á r b a r a s y caballerescas de las diferentes razas y famil ias que formaban 
aquellos reinos. Embarazo grande para el his toriador, que por largo t iem
po h a de tener que l iga r los descosidos retazos de cerca de cuarenta Esta
dos, entre crist ianos y musulmanes , que á este t iempo se encuentran for
mados en e l terr i tor io de nues t ra P e n í n s u l a . Dejamos, no obstante, á los 
historiadores de l a d o m i n a c i ó n sarracena en E s p a ñ a e l cargo de referir 
los sucesos especiales de algunas de estas p e q u e ñ a s s o b e r a n í a s que pasa
r o n s i n ejercer grande inf lujo , t a l vez s in que l legara á sentirse su i n 
fluencia en l a c o n d i c i ó n social de los dos grandes pueblos, y nos concre
taremos á hablar de las pr inc ipa les d i n a s t í a s , y de aquellos hechos que 
t u v i e r o n a lguna impor t anc ia en l a h i s to r ia general de l a P e n í n s u l a . 

Hemos nombrado y a los m á s poderosos emiratos que se formaron en 
l a E s p a ñ a m u s u l m a n a á l a c a í d a de l imper io Ommiada . Cas i toda l a par
te o r ien ta l y m u c h a de l a me r id iona l quedaba en poder de los A l a m e r í e s 
y de los Tadj ibi tas ( l lamados as í estos ú l t i m o s de l a t r i b u de que eran 
originarios) , famil ias unidas por l a sangre y por las al ianzas. E n Zaragoza 
dominaba e l bravo A l m o n d h i r e l Tad j ib i , á qu ien hemos vis to figurar en 
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las guerras de los ú l t i m o s califas de C ó r d o b a , y que por su va lo r y sus ha
z a ñ a s era apel l idado con e l t í t u l o de Á l m a n z o r . A l m o n d h i r se h a b í a apo
derado de Huesca , cuyo gobierno t e n í a su p r i m o M o h a m m e d ben A h m e d , 
el cua l tuvo que refugiarse a l lado de l rey de V a l e n c i a , A b d e l a z i z , nieto 
de A l m a n z o r . A c o g i ó Abdelaz iz . con tanta benevolencia á su i lus t re y des
graciado h u é s p e d , que dio en ma t r imon io sus dos hermanas á los dos hijos 
de M o h a m m e d . P e r e c i ó é s t e en e l m a r quer iendo pasar á Oriente . S u c e d i ó 
á A l m o n d h i r en e l re ino de Zaragoza su hi jo Y a h i a , que r e i n ó diez y seis 
a ñ o s , y a c a b ó con él l a d i n a s t í a de los B e n i - H i x e m , a p o d e r á n d o s e de Za
ragoza S u l e i m a n ben H u d , aquel w a l í de L é r i d a que h a b í a dado generoso 
asilo a l postrer cal ifa O m m i a d a H i x e m III . C o n S u l e i m a n r e e m p l a z ó en 
Zaragoza á l a f ami l i a de los Tadj ibi tas l a de los B e n i - H u d . E r a Y a h i a rey 
de Zaragoza cuando el p r i m e r rey de A r a g ó n don E a m i r o i n v o c ó e l a u x i 
l i o de los musu lmanes aragoneses para hacer l a guer ra á su hermano d o n 
G a r c í a de N a v a r r a (1). 

E n A l m e r í a s u c e d i ó á H a i r a n e l A l a m e r í , muer to en 1028, su hermano 
Zohai r , e l c u a l g u e r r e ó con Bad i s e l de Baeza. y m u r i ó en ba ta l l a en A l -
puente en 1038 d e s p u é s de u n re inado de diez a ñ o s . A b d e l a z i z el de V a 
lenc ia i n t e n t ó apoderarse de A l m e r í a d e s p u é s de l a muer te de Zohai r , 
pero M o g u e i z e l de D e n i a a t a c ó entretanto á V a l e n c i a , y quer iendo 
A b d e l a z i z hacer l a paz con él, sa l ió de A l m e r í a dejando e l gobierno de l a 
c iudad á su hermano A b u l A h w a z M a n , que d e s p u é s se d e c l a r ó indepen
diente, y le reconocieron entre otras ciudades, L o r c a , Baeza y J a é n . 

M u r c i a p e r t e n e c í a á los Estados de l d o m i n i o de Zoha i r , pero d e s p u é s 
de l a muer te de este p r í n c i p e p a s ó con su te r r i tor io á A b d e l a z i z e l de 
V a l e n c i a (2). E n Cas t e l l ón , Tor tosa y fronteras de C a t a l u ñ a , d o m i n a b a n 
t a m b i é n los Tadj ib i tas y A l a m e r í e s . Otro tanto a c o n t e c í a en M é r i d a y casi 
todo e l Por tuga l . M a n d a b a al l í A b d a l l a h ben A l Af thas y los Afthas idas 
eran t a m b i é n adictos á los A l a m e r í e s á quienes d e b í a n su re ino. A l a m e r í 
era igua lmente Sapor ó Sabur que se h a b í a a lzado con e l gobierno inde
pendiente de Badajoz, hasta que se a p o d e r ó de e á t a c i u d a d y re ino e l 
mismo A b d a l l a h ben A l Afthas . Y en Toledo d o m i n a b a I s m a i l D i l n u m . 
c u y a f ami l i a d ió á este re ino cuatro emires ó reyes. 

P o r e l contrar io , en M á l a g a y A lgec i r a s r e inaban los Edr i s i tas , ó sea 
l a f ami l i a de los B e n A l í y B e n H a m u d de aquel los emires de Áfr ica que 
obtuvieron en los ú l t i m o s t iempos e l califato de C ó r d o b a , y c u y o s e ñ o r í o 
se e x t e n d í a por las vert ientes mer id ionales de las Alpuja r ras , teniendo su 
p r i n c i p a l fuerza y apoyo en África. E l p a í s de G r a n a d a y E l v i r a era regi
do por u n sobrino de Z a w i e l Z e i r i , aque l que tanto h a b í a favorecido á los 

(1) A q u í nos separamos en muchos puntos de l a n a r r a c i ó n de Conde, y tomamos 
del señor Dozy aquellas noticias en que nos parece rectifica con m á s jus t ic ia y funda
mentos á Conde, a l arzobispo don Rodrigo y á los que han seguido á estos autores. E n 
la pág . 53 y siguientes del t. I de sus Investigaciones sobre l a his tor ia de la edad 
media de E s p a ñ a pueden verse los errores que nota en Conde acerca de esta d i n a s t í a 
de los Tadjibitas. 

(2) E s m u y oscura l a his tor ia de M u r c i a en esta época. Gayangos confiesa que es 
casi imposible decidir en esta materia , no pudiendo consultarse los manuscritos de 
que se valieron Conde y Cas i r i . Dozy se propone aclararla. 
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califas africanos cont ra los Ommiadas durante las guerras de l imperio, y 
que cont inuaba tan adicto como su t í o a l par t ido y f ami l i a de los H a m u -
ditas. P o r ú l t i m o , el reino de Sev i l l a se ha l l aba en manos de l p o d é r o s o 
M o h a m m e d E b n A b e d , que h a b í a bastado é l solo pa ra der r ibar a l califa 
Y a h i a ben Alí , y acaso el m á s ter r ib le de los que aspiraban á recoger l a 
herencia de los Ommiadas . 

T a l era el estado de l a E s p a ñ a m u s l í m i c a cuando á consecuencia de 
l a re t i rada del ú l t i m o cal i fa O m m i a d a fué p roc lamado emir de C ó r d o b a 
por los jeques, vazires y c a d í e s reunidos el honrado Gehwar ben M o h a m 
med, hombre de relevantes dotes personales, de i lustres ascendientes, 
ajeno á todos los partidos, respetado por todos los bandos y m u y quer ido 
de todos. Gehwar, modelo de d e s i n t e r é s y de modes t ia en medio de tan
tas ambiciones desmedidas, c r eó para el gobierno de l Es tado u n d i v á n 
ó consejo compuesto de los pr inc ipa les jefes de las t r ibus , especie de 
asamblea a r i s t o c r á t i c a á l a c u a l i n v i s t i ó de l supremo poder, reservando 
para sí solamente l a pres idencia . E l d i v á n era e l que del iberaba sobre 
todos los negocios graves de l Estado, y s i a lguno se d i r i g í a á é l en par t i 
cu la r con a lguna queja ó demanda , acostumbraba á responder : « Y o no 
puedo resolver por m í en este asunto: eso pertenece a l consejo, y yo no soy 
m á s que uno de sus i n d i v i d u o s . » M o d e r a c i ó n desusada en tales tiempos, 
y c o n c u y a po l í t i ca , á l a vez que r e h u í a l a responsabi l idad de exigencias 
peligrosas se captaba las voluntades as í de los hombres influyentes como 
del pueblo. Todo c o r r e s p o n d í a en él á esta prudente y modesta conducta . 
Cos tó m u c h o trabajo hacerle habi ta r los regios a l c á z a r e s , y cuando y a se 
d e t e r m i n ó á ello, a r r e g l ó el servic io de palacio bajo e l pie e c o n ó m i c o 
de u n a casa par t icular , reduciendo gastos y supr imiendo g ran n ú m e r o 
de s i rvientes , y fuera de l a ma te r i a l sun tuos idad de l a l c á z a r p a r e c í a 
m á s b ien l a v iv i enda de u n s ú b d i t o honesto que l a morada de l jefe de l 
Estado. f 

L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nuestros lectores sobre e l gobierno de este 
i lus t re m u s u l m á n . U n a de sus pr imeras medidas fué l a a b o l i c i ó n de los 
delatores, que v i v í a n como en o t ro t iempo los de E o m a de las ca lumnias 
y l i t ig ios que ellos mismos inven taban ó fomentaban. E s t a b l e c i ó procura
dores asalariados como los jueces y especie de fiscales encargados de las 
acusaciones p ú b l i c a s . C r e ó proveedores, alcaldes de los mercados, almoja
rifes ó recaudadores de los impuestos, que cada a ñ o t e n í a n que dar cuen
ta de su a d m i n i s t r a c i ó n a l d i v á n . F o r m ó u n cuerpo de inspectores de se
g u r i d a d p ú b l i c a y de vazires encargados de v i g i l a r l a c i u d a d de d í a y de 
noche. C e r r á b a n s e las puertas y las t iendas á de te rminada hora . H i z o dar 
armas á los vecinos m á s honrados y acomodados, los cuales por tu rno 
rondaban las calles, y conc lu ido su servicio entregaban las armas á los que 
h a b í a n de reemplazarlos, d á n d o l e s cuenta de lo que h a b í a n observado. 
Pa ra p reven i r los excesos y c r í m e n e s que s o l í a n cometerse de noche y 
que los malhechores no pud ie ran evadi r e l castigo f u g á n d o s e de u n 
cuar te l á otro, h izo cons t ru i r barreras ó verjas de hierro a l extremo de 
cada calle. C o n t a n esmerada po l ic ía , l o g r ó restablecer l a t r a n q u i l i d a d 
y segur idad p ú b l i c a d e s p u é s de tantos d e s ó r d e n e s , y con las medidas 
para e l abastecimiento de l a c i u d a d l l egó á hacerse C ó r d o b a e l granero 
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de E s p a ñ a y el g ran mercado á que c o n c u r r í a n gentes de todas las pro
vincias . 

Bajo u n gobierno t a n prudente y paternal , y bajo u n a a d m i n i s t r a c i ó n 
tan e c o n ó m i c a y acertada parece que hub ie ran debido los w a l í e s agrupar
se en derredor de l ú n i c o hombre que se mos t raba capaz de vo lve r l a v i d a 
al desmoronado imper io . A s í lo i n t e n t ó e l m i s m o G e h w a r e s c r i b i é n d o l e s 
y e x h o r t á n d o l e s á que le prestaran obediencia como á jefe superior de l 
Estado: pero fueron y a i n ú t i l e s los esfuerzos y las buenas in tenciones de 
Gehwar; l l egaban tarde, y el m a l no t e n í a remedio . Desprec iaron l a exc i 
t a c i ó n unos, y r e c i b i é r o n l a otros c o n ind i fe renc ia fr ía y desconsoladora. 
D i s i m u l ó no obstante e l p ruden te Gehwar , y aun v o l v i ó á escribirles 
aplaudiendo su celo por el b i en y l a segur idad de las p rov inc ias que les 
estaban encomendadas, pero r o g á n d o l e s no o lv idasen que l a u n i ó n y l a 
concordia eran l a base de l a prosper idad de los imperios . 

D i r i g í a n s e t a n buenos consejos á quienes no t e n í a n v o l u n t a d de o í r los . 
Es taban demasiado v ivas las r iva l idades y las ambiciones , y l a guerra era 
inevitable. F u é e l p r imero á romper l a el poderoso emi r de Sevi l la , M o -
h a m m e d E b n A b e d , acomet iendo a l sahib de C a r m e n a , c u y a f a m i l i a 
deseaba exterminar . Bloqueado estrechamente e l de C a r m e n a , pudo no 
obstante fugarse, y co r r ió á i m p l o r a r el a u x i l i o de los de M á l a g a y Granada , 
E d r i s ben Al í y H a b u s ben Z a i r i , los cuales le f ac i l i t a ron tropas y recur
sos con e l designio de atajar los ambiciosos proyectos de l de Sev i l l a . 
É s t e por su parte e n v i ó con t ra los al iados á su hi jo I s m a i l c o n u n cuerpo 
de e jé rc i to . E n u n encuentro que t u v i e r o n s u c u m b i ó peleando Ismai l , y 
los soldados de M á l a g a env ia ron su .cabeza en tes t imonio de su t r iunfo 
á su rey E d r i s (1034). Este funesto golpe y e l temor de que Gehwar pu 
diese l igarse con t ra él con aquellos mi smos emires m o v i e r o n a l de S e v i l l a 
á d i scu r r i r u n medio que le diese á é l prest igio y visos de j u s t i f i c a c i ó n á 
sus pretensiones. A l efecto i n v e n t ó l a especie m á s o r i g i n a l y peregrina. 
P u b l i c ó que e l cal i fa H i x e m I I el O m m i á d a h a b í a reaparecido ot ra vez 
en Ca la t rava , que aque l infor tunado cal i fa le h a b í a pedido su amparo, 
que é l le h a b í a dado asilo en su a l c á z a r y p r o m e t í d o l e reponerle en e l 
califato. H í z o l o anunc ia r of ic ialmente, y e s c r i b i ó á los p r inc ipa les jeques 
y wa l í es de E s p a ñ a y Áfr ica i n t e r e s á n d o l o s en favor de l segunda ó tercera 
vez resuci tado califa. P o r ext ravagante y absurda que fuese l a ficción, 
era t a l e l respeto y c a r i ñ o que los pueblos de A n d a l u c í a conservaban a l 
i lus t re nombre de los Beni-Omeyas, que aunque todos los hombres de 
r a z ó n oyeron c o n d e s d é n t a n i n v e r o s í m i l f á b u l a no f a l t ó qu i en po r cre
d u l i d a d ó por p o l í t i c a l a prohi jase, y l l e g ó á rezarse l a chotba en las 
mezqui tas y á batirse moneda en l a z e k a de S e v i l l a á nombre de H i 
x e m I I (1036). 

Pero entretanto e l e j é r c i t o a l iado de M á l a g a , G r a n a d a y Ca rmona co
r r i ó las t ierras de Sev i l l a , l l evó sus algaras hasta las puertas de l a c iudad , 
y l l egó á entrar en e l a r rabal de T r i ana . L o g r ó a l fin rechazarlos e l 
general de l a c a b a l l e r í a sevi l lana , A y u b ben A h m e r , y los aliados, c u l p á n 
dose mu tuamen te de l m a l é x i t o de l a e x p e d i c i ó n , se separaron desaveni
dos y se v o l v i ó cada c u a l á su p a í s . A y u b se r e c o m p e n s ó á s í m i s m o 
a l z á n d o s e con l a s o b e r a n í a de H u e l v a y de Gez i r ah Salt is , c u y o gobierno 
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t e n í a , a l modo que su hermaijo A h m e d e j e rc í a u n s e ñ o r í o absoluto en 
N i e b l a . A este precio se s a l v ó Sev i l l a . 

A s í las cosas, fa l leció el rey de M á l a g a E d r i s ben A l í (1039), s u c e d i é n - 1 
d o l é c o n general a p r o b a c i ó n su hi jo Y a h i a ben E d r i s , conocido por H a s s á n . 
M a s l legado que hubo l a no t i c i a de l a muer te de E d r i s á Ceuta , e l eslavo 
N a h j a h que t e n í a aquel gobierno, v i n o de a l l í c o n e l proyecto de coronar 
en M á l a g a a l j o v e n H a s s á n ben Y a h i a , á qu i en él h a b í a educado, y á c u y a 
sombra se p r o m e t í a domina r á u n t iempo en M á l a g a y Ceuta . S igu ió se 
u n a guerra en que e l eslavo l l egó á poner en aprieto grande a l de M á l a g a , 
y en l a m a y o r ex t remidad , hasta encerrarle en su propio palacio como en 
u n a p r i s ión . Dios sabe en q u é hub ie ran parado sus proyectos á no haber 
acudido en socorro de l de M á l a g a su pariente M o h a m m e d ben K a s s i n e l 
de Algeci ras . M u r i ó por ú l t i m o e l ambicioso N a h j a h en u n a celada que 
el de Algec i r a s supo prepararle, y desalentadas sus tropas, las unas se re
t i r a ron á Áfr ica , las otras se quedaron a l servicio de l m i smo B e n K a s s i n 
el de Algec i ras . e l emir de M á l a g a fué repuesto, y v o l v i e r o n las cosas a l 
estado anterior. 

Tales discordias, tales facciones y guerras á l a v e c i n d a d m i s m a de 
C ó r d o b a , convenc ie ron a l buen Gehwar , con har ta pesadumbre suya, de 
que sus generosos planes de u n i ó n y de paz eran i r real izables , é i n ú t i l e s 
de todo pun to sus nobles gestiones. Entonces se r e s o l v i ó á i r sometiendo 
por l a fuerza á los m á s vecinos y menos poderosos de los rebeldes. E n v i ó , 
pues, u n general c o n u n cuerpo de c a b a l l e r í a escogida á ocupar l a comar
ca de A l s a h l l a h que t e n í a H u d h a i l como s i fuese suya propia . Pero imp lo 
r ó este j eque e l a u x i l i o de I s ma i l ben D i l n u m e l de Toledo, y u n a hueste 
to ledana p e n e t r ó f á c i l m e n t e en e l te r r i tor io ocupado por los de Gehwar y 
repuso á H u d h a i l , á q u i e n el p a í s por otra parte amaba por sus buenas 
prendas y por l a d u l z u r a con que le gobernaba. A pesar de no ser venturo
sos los sucesos de l a guer ra de Gehwar con t ra e l s e ñ o r de A l s a h l l a h y e l 
de To ledo , a m á b a n l e los cordobeses con jus to entusiasmo por su bondad 
y su acr i so lada j u s t i c i a , y b e n d e c í a n l e por l a t r a n q u i l i d a d y abundanc ia 
in te r io r de que gozaban á l a bené f i ca sombra de su sabia a d m i n i s t r a c i ó n 
y gobierno: l l a m á b a n l e el padre de l pueblo y e l defensor de l Estado, y no 
h a b í a sacrif icio á que por é l no se prestaran gozosos. E n t an feliz estado 
v i v i e r o n hasta que a c a e c i ó su muer te en e l a ñ o de l a h é g i r a 435 (1044). 
A c o m p a ñ a r o n su p o m p a funeral c o n l l an to y sollozos todos los vecinos de 
C ó r d o b a ; y hasta las ret iradas doncel las , d ice e l escri tor a r á b i g o , fueron 
d e t r á s de su f é r e t ro der ramando preciosas l á g r i m a s . S u c e d i ó l e su hi jo 
M o h a m m e d A b u l W a l i d , t an prudente y v i r tuoso como su padre, pero de 
s a lud enfermiza y quebrantada. A m i g o de l a paz, m á s de lo que c o n v e n í a 
á t an revuel tos t iempos, e n t a b l ó negociaciones de avenencia con e l rey 
de Toledo y e l s e ñ o r de A l s a h l l a h , mas h a b i é n d o l e é s t o s contestado con 
a l t i v a aspereza, c o n t i n u ó á pesar suyo l a guer ra por las comarcas fronte
rizas, no con g r a n resultado. 

En t re tan to e l de S e v i l l a c r e y ó y a opor tuno dar otro g i ro á l a f á b u l a 
de l a a p a r i c i ó n de H i x e m , y p u b l i c ó que h a b í a muerto , dejando escritas 
unas cartas en que le declaraba su heredero y vengador de sus enemigos. 
N o fa l taron t o d a v í a imaginaciones que se dejaran seduci r por l a nueva 
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conseja, y especialmente los a l a m e r í e s y l a gente senc i l l a de l pueblo, á 
quienes e l i n e x t i n g u i b l e apego á l a d i n a s t í a de los Omeyas p r e d i s p o n í a á 
creer todo lo que se les contara favorable á aque l l a esclarecida fami l ia . 
L o g r ó , pues, c o n esto que se le m a n t u v i e r a n fieles los que se le h a b í a n 
adherido cuando c o m e n z ó á pregonar l a p r i m e r a parte de l a fábu la . Mas 
u n suceso f a t í d i c o v i n o á su vez á tu rbar l a i m a g i n a c i ó n superst iciosa de l 
emir . S u hi jo A b e d estaba casado c o n u n a h e r m a n a de M o g u e i z e l rey de 
Denia , y de este m a t r i m o n i o n a c i ó en 1041 u n n i ñ o de qu i en augura ron 
los a s t r ó l o g o s que a l fin de sus d í a s y cuando su for tuna se hallase en e l 
p l e n i l u n i o de l a p rosper idad se e c l i p s a r í a totalmente. A l o i r E b n A b e d 
que su nie to estaba somet ido á las adversidades de u n fatal ismo ir res is t i 
ble, d e v o r ó l e l a pesadumbre de saber lo poco duradera que h a b r í a de ser 
su d i n a s t í a . C o n s u m i ó l e u n a enfermedad de m e l a n c o l í a , y a l poco t iempo 
l a muerte, d ice l a c rón i ca , le t r a s l a d ó de los a l c á z a r e s de Sev i l l a á los de l 
P a r a í s o (1042). 

S u c e d i ó l e su hi jo A b e d l l amado A l M o t a d h i , p r í n c i p e de buen personal 
y de agudo ingenio , pero c rue l y por d e m á s vo lup tuoso . D í c e s e de é l que 
en t iempo de su padre e n t r e t e n í a en su h a r e m hasta setenta l indas escla
vas compradas á precio de oro en diferentes p a í s e s , y que d u e ñ o de l tro
no a u m e n t ó e l n ú m e r o hasta ochocientas. A l propio t i empo h a c í a servi r 
á sus cortesanos bebidas dulces en tazas guarnecidas de oro y p e d r e r í a , 
formadas de c r á n e o s de los p r inc ipa les personajes cuyas cabezas h a b í a n 
derr ibado e l alfanje de su padre y e l suyo^ entre los cuales se contaba e l 
de l cal i fa Y a h i a ben Al í . Este hombre feroz y d i so lu to era a d e m á s censu
rado de i m p í o , porque en los v e i n t i c i n c o cast i l los de sus domin ios sólo 
h izo u n a m e z q u i t a y u n pu lp i to , y en las comidas y bebidas no era tam
poco m á s guardador de l a l ey de l C o r á n . H i z o A l M o t a d h i de nuevo l a 
guerra á los emires de M á l a g a , G r a n a d a y Ca rmena , y logrando ganar á 
su par t ido á M o h a m m e d el de Algec i ras , é s t e , aunque p r i m o de E d r i s I I 
el de M á l a g a , á l a cabeza de sus negros mercenar ios a c o m e t i ó l a cap i t a l 
de l E d r i s i t a y se a p o d e r ó de su trono. S u b l e v ó s e en favor de su l e g í t i m o 
rey el pueblo de M á l a g a , los negros de l de A l g e c i r a s ó cap i t u l a ron ó se fu
garon d e c o l g á n d o s e po r e l muro , y abandonado M o h a m m e d se r i n d i ó á 
d i s c r e c i ó n . E d r i s tuvo l a generos idad de perdonar le l a v i d a c o n t e n t á n d o 
se con desterrarle á Larache . P e r d i ó l e aque l l a m i s m a c lemencia , porque 
M o h a m m e d , n u n c a arrepent ido, s i g u i ó desde e l dest ierro e l h i l o de sus 
tramas, v o l v i ó sobre M á l a g a , c o n m o v i ó e l pueb lo , y d e s t r o n ó á Ed r i s , que 
m u r i ó y a viejo en u n a p r i s i ó n . 

E l de Toledo , que v e í a sus c a m p i ñ a s taladas por las tropas de l de Cór
doba, e s c r i b i ó á su yerno A b d e l m e l i k , h i jo de l r ey de V a l e n c i a A b d e l a z i z , 
y al wa l í de C u e n c a A b u A h m e r p a r a que levantasen gente y le acudiesen 
con e l la . P a r a quedar m á s desembarazado h i z o treguas con los cr is t ianos 
de C a s t i l l a y G a l i c i a . H e c h o esto e n t r ó s e c o n poderosa hueste por las tie
rras de l de C ó r d o b a , t o m ó l e m u c h a s fortalezas, y convenc ido B e n G e h w a r 
de que no p o d í a res is t i r solo á t an te r r ib le adversario so l i c i tó por su par
te l a a l i anza y a y u d a de A l M o t a d h i e l de S e v i l l a y de M o h a m m e d ben 
A l Af thas e l de Algarbe . E n uno y otro h a l l ó l a p r o p o s i c i ó n b e n é v o l a 
acogida, y por med io de sus respect ivos vaz i res reunidos en Sev i l l a , des-
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pues de u n a m a d u r a d i s c u s i ó n á que asist ieron los arrayaces ó r é g u l o s de 
otros p e q u e ñ o s Estados, se e s t i p u l ó u n a t r ip le a l i anza entre los de Sevi
l l a , C ó r d o b a y Algarbe , para el man ten imien to y r e c í p r o c a defensa de l a 
in t eg r idad de sus domin ios cont ra los enemigos exteriores, pero s in mez
clarse en los asuntos de gobierno in t e r io r de l Es tado de cada uno. S i n 
embargo, no quedaron los de C ó r d o b a y el de Alga rbe m u y satisfechos de 
los te'rminos del convenio , en e l c u a l sa l í a aventajado el de Sev i l l a ; pero 
d i s i m u l a r o n por entonces porque le necesi taban (1051). 

E n conformidad á lo pactado a u x i l i ó e l de S e v i l l a á B e n Gehwar el 
de C ó r d o b a con u n cuerpo de quin ien tos j inetes mandados por B e n Omar 
de Oksonoba, y otro semejante socorro le e n v i ó e l de Badajoz. L o s seño
res de H u e l v a , N i e b l a y Santa M a r í a de los Algarbes , desazonados con
tra e l de Sev i l l a por no haber quer ido reconocerlos independientes, se 
ofrecieron á pasar s in su orden a l servicio de l c o r d o b é s ; sabido lo cua l por 
B e n A b e y e l Sev i l l ano , d e s p a c h ó cont ra ellos á su hi jo M o h a m m e d , que 
sucesivamente se fué apoderando de los Estados y domin ios de todos 
aquellos aspirantes á soberanos. Carmena , aquel la c i u d a d t an codic iada 
por los A b e d , v ió se t a m b i é n en l a tr is te necesidad de rendirse, y aunque 
otra vez pudo su s á h i b escaparse de noche é interesar de nuevo en su fa
vor á su ant iguo al iado e l de M á l a g a , no a l c a n z ó o t ra cosa que poder for
talecerse en Éci ja , ú n i c a c i u d a d que le quedaba de su p e q u e ñ a sobe ran í a . 

N o i n t i m i d ó l a t r ip le a l i anza á I s ma i l D i l n u m e l de Toledo: sus huestes 
con t inuaron devastando las c a m p i ñ a s de C ó r d o b a , y por ú l t i m o en u n 
sangriento combate que d u r ó u n d í a entero deshic ieron e l e j é rc i to confe
derado cerca de l r í o A lgodor , as í l l amado por los muchos ardides y estra
tagemas que usaron en aquel la l i d los caudi l los de ambas huestes. Golpe 
fué aquel que d i f u n d i ó l a c o n s t e r n a c i ó n en C ó r d o b a , é h izo despertar a l 
p r í n c i p e A b d e l m e l i k , hi jo de B e n Gehwar, hasta entonces d i s t r a í d o en 
juegos y deleites c o n los j ó v e n e s de su edad. A v i v ó l e e l temor de l peligro, 
y co r r i ó á Sev i l l a á i m p l o r a r c o n urgenc ia m a y o r socorro de A b e d A l M o -
t adh i . Pero este astuto y artificioso emi r e n t r e t ú v o l e con obsequios, c u m 
pl imientos y lisonjas, y d e s p i d i ó l e por ú l t i m o con muchos ofrecimientos 
y con e l escaso a u x i l i o de doscientos caballos. Cuando A b d e l m e l i k l l egó 
á las c e r c a n í a s de C ó r d o b a , h a l l ó l a c i u d a d estrechamente cercada por los 
toledanos. Cortadas las comunicaciones, apretada l a plaza, enfermo e l rey 
y consternado el pueblo, o f rec ié ronse premios á qu i en se atreviera á l le
va r cartas a l p r í n c i p e A b d e l m e l i k y a l rey de S e v i l l a que eran y a su ú n i 
ca esperanza. N o fa l tó qu i en tuv ie ra arrojo para atravesar el campo ene
migo , y poner las cartas en manos de los dos personajes. E l rey de Sev i l l a 
c r e y ó l l egada l a o c a s i ó n opor tuna para sus secretos proyectos, y d ióse 
p r i sa á enviar á su hi jo M o h a m m e d y a l caud i l l o A b é n O m a r cop toda l a 
fuerza que pudo reun i r de á pie y de á caballo, y con ins t rucciones de lo 
que d e b e r í a n hacer. Q u é ins t rucciones fuesen estas, nos lo v a n á demos
trar pronto los hechos. Grande fué l a a c t i v idad que desplegaron los j é fes 
sevi l lanos y m u y b i e n meditadas las disposiciones que tomaron para e l 
combate. Rea l i zóse é s t e , y l a c a b a l l e r í a va lenc iana a u x i l i a r del de Toledo 
h u y ó ante l a impetuosa acomet ida de las lanzas sevi l lanas y cordobesas. 
E l desorden de a q u é l l a d e s c o n c e r t ó á los de Toledo, y todos se re t i ra ron 
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despavoridos. L o s caballeros de C ó r d o b a no qu is ie ron presenciar inac t i 
vos el t r iunfo de sus favorecedores, y sa l ieron t a m b i é n de l a c iudad en 
alcance de los fugit ivos. 

A q u í c o m e n z ó el caud i l l o A b e n Ornar de S e v i l l a á c u m p l i r las ins t ruc
ciones de su señor . Mien t ras las tropas vencedoras c o r r í a n dando 
los que h u í a n , y en tanto que los de* C ó r d o b a h a b í a n sal ido á recoger los 
despojos de l campo enemigo, A b e n Omar, s in que nadie pudiese sospe
char de sus intenciones, e n t r ó s e con su hueste en C ó r d o b a , o c u p ó las 
puertas y los fuertes, se a p o d e r ó de l a l c á z a r , y el desgraciado y enfermo 
A b u l Wal i c l B e n Gehwar se e n c o n t r ó custodiado, preso en su propio pala
cio por u n a gua rd i a que se h a b í a conver t ido de a u x i l i a r en seño ra . Afec
tó l e de t a l manera t an inesperada m a l d a d y t r a i c i ó n , que l a enfermedad 
se le a g r a v ó r á p i d a m e n t e , y á los pocos d í a s le condujo a l sepulcro. Cuando 
el p r í n c i p e A b d e l m e l i k v o l v i ó del alcance y supo l a a l e v o s í a de los sevi l la
nos que le esperaban y a como enemigos á las puertas de l a c i u d a d para i m -
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pedir le l a entrada, a rd iendo en i r a vac i l aba sobre e l pa r t ido que d e b e r í a 
tomar, pero sacó le de l a i nce r t i dumbre l a m i s m a c a b a l l e r í a sev i l l ana que 
le r o d e ó i n t i m á n d o l e l a r e n d i c i ó n . D e t e r m i n ó s e e l desesperado p r í n c i p e á 
m o r i r matando, y p e l e ó con heroica b ravura , despreciando las ocasiones 
que tuvo para h u i r , hasta que her ido de muchas lanzadas, c a y ó prisionero. 
E n c e r r á r o n l e los nuevos poseedores de C ó r d o b a en u n a torre, donde le 
a c a b ó l a pesadumbre m á s que las heridas, y m u r i ó mad ic i endo á su falso 
amigo A b e d A l M o t a d h i e l de Sev i l l a , p i d i e n d o a l Dios de las venganzas 
q ü e diese i g u a l suerte a l p r í n c i p e su h i jo , y oyendo entre los sollozos de 
l a muer te las aclamaciones con que era rec ib ido en C ó r d o b a e l rey de Se
v i l l a , e l c u a l á fuerza de mercedes y de fiestas y e s p e c t á c u l o s de fieras (1), 
con que h a l a g ó y entre tuvo á los cordobeses, p r o c u r ó hacerles olvidar , l a 
memor ia de l sabio y bené f i co gobierno de los Gehwar , c u y a d i n a s t í a que
d ó e x t i n g u i d a j un t amen te con el re ino de C ó r d o b a (1060). 

As í a c a b ó l a grandeza y l a independenc ia de aquel la c i udad insigne, 
que por m á s de tres siglos h a b í a sido l a m e t r ó p o l i de l imper io ismael i ta , 
«la madre de los sabios, l a an to rcha de l a fe y l a l u m b r e r a de A n d a l u 
cía,» l a corte de los i lust res y poderosos califas, e l centro y emporio de l 
comercio, de l lu jo , de l a r iqueza y de las artes, y l a env id i a de l Or iente . 

(1) E s l a pr imera vez, observa un erudito escritor moderno, que hallamos mencio
nados en las memorias a r á b i g a s los combates de fieras á estilo de los romanos. 
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E l rey de Sev i l l a pudo vanagloriarse de l med io que e m p l e ó para alzarse 
con e l m á s precioso resto de l imper io y de l califato. 

Mien t r a s tales sucesos a c o n t e c í a n en e l M e d i o d í a y Centro de l a E s p a ñ a 
m u s u l m a n a d e s p u é s de l a c a í d a de l imper io Ommiada , en l a parte orien
ta l o c u r r í a n otros de no menor impor tanc ia , y cuyo conocimiento nos es 
indispensable para l a in te l igenc ia de l a h i s tor ia m i s m a de los reinos cris
tianos, con l a cua l e s t á í n t i m a m e n t e un ido (1). A l emi r de Zaragoza A l -
m o n d h i r el Tad j ib i , cuyos hechos hemos contado en otro c a p í t u l o , s u c e d i ó 
en 1023 su hi jo Y a h i a , que r e i n ó diez y seis a ñ o s , y fué e l que a u x i l i ó á 
E a m i r o I de A r a g ó n , aunque con poca for tuna (2). Y a h i a m u r i ó en u n a 
r e v o l u c i ó n que acaec ió en Zaragoza en 1039, asesinado por su p r imo A b -
da l l ah ben Hasam, probablemente sobornado por S u l e i m a n ben H u d e l 
de L é r i d a , que fué e l que se a lzó con el reino, puesto que el asesino le 
r e c o n o c i ó por su soberano. A m o t i n ó s e el pueblo de Zaragoza contra 
A b d a l l a h , que tuvo que retirarse a l fuerte cast i l lo de Ro ta ' l -Yeud , l l evan
do consigo todos los tesoros de l a f ami l i a rea l . E l populacho s a q u e ó el 
palacio arrancando hasta los m á r m o l e s , y h u b i é r a l e destruido completa
mente si no hub ie ra acudido á toda p r i sa Sule iman, e l c u a l r e s t a b l e c i ó e l 
orden y q u e d ó desde esta é p o c a re inando en Zaragoza, reemplazando as í 
á l a d i n a s t í a de los Tad j ib i l a de los B e n i - H u d . 

Otro de los m á s poderosos; y acaso el m á s bel lo de todos los p r inc ipa
dos que se fundaron sobre las ru inas de l imper io fué e l de A l m e r í a . Des
p u é s de l a muer te de Zoha i r el sucesor de H a i r á n , cuyos hechos hemos 
t a m b i é n referido, quiso apoderarse de A l m e r í a A b d e l a z i z el de Va lenc ia , 
nieto (Je A l m a n z o r , pero e s t o r b ó s e l o M o g u e i z el de D e n i a acometiendo á 
V a l e n c i a mient ras a q u é l se ha l l aba en A l m e r í a . C o n objeto de hacer l a 
paz con Mogue iz , sa l ió A b d e l a z i z de esta c i u d a d dejando por gobernador 
de e l la á su c u ñ a d o A b u l A h w a z M a n (1040). D e c l a r ó s e M a n independien-

(1) Pa ra los hechos hasta a q u í referidos en el presente cap í tu lo hemos consultado 
á Conde (part. I I I desde el cap. I hasta el 5). «Sobre las guerras civiles que siguieron á 
l a ca ída del califato de Córdoba , dice el i lustrado Romey (t. V , cap. 22, nota), las 
mejores noticias, aunque recogidas con poco t ino y criterio, se hal lan en Conde. Nos 
otros le hemos seguido en muchas cosas, s in dejar por eso de consultar el corto n ú m e r o 
de textos ó fuentes que e s t á n á nuestro alcance, tales como Cas i r i , A l - M a k a r i , E b n Aixi 
el H a l i m , e t c .» Otro tanto hemos hecho nosotros. M a s respecto á los emiratos y dinas
t í a s de Zaragoza, Valenc ia y A lmer í a , etc., á no dudar padec ió Conde muchas equivoca
ciones, y seguimos generalmente á Dozy que le rectifica, según a l pr incipio apuntamos. 
« R e i n a , dice Sa in t -Hi la i re (t. I I I , pág . 273, nota) , en l a sucesión de los emires de 
Zaragoza una confusión e n m a r a ñ a d a . . . Conde, Rodrigo de Toledo y Cas i r i se contradicen 
á cual m á s sobre este p u n t o . » Sobre los emires de A lmer í a , punto no menos intrincado, 
dice Lafuente A l c á n t a r a (His t . de Granada , t. I I , pág . 204, nota 2 ) : « L a historia de 
esta d i n a s t í a debe ocupar á los ingenios valencianos y aragoneses .» E s lo que se ha 
propuesto esclarecer Dozy en el 1.1 de sus Investigaciones. Tócanos , pues, ser el pr imer 
e spaño l que, guiado por este sabio orientalista, aclare los oscuros sucesos de aquellos 
pa í ses en el per íodo que nos ocupa. 

(2) L a famil ia de los Tadjibitas ó de los B e n i - H i x e m h a b í a reemplazado en Zara
goza á los Beni-Lope, de quienes en nuestra historia hemos hablado. H a b í a sido su 
jefe A b d c r r a m á n el Tadj ib i . E l pr imer Tadj ib i ta que vino á E s p a ñ a fué A l m i r a h , según 
Ibn Alabar . 
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te, y r e c o n o c i é r o n l e l a m a y o r parte de las c iudades de aquel reino, q u e ' 
abrazaba terr i tor ios de M u r c i a , de G r a n a d a y de J a é n . Poco t iempo r e i n ó 
M a n , pues m u r i ó en 1041, y le s u c e d i ó su h i jo M o h a m m e d , de edad de 
catorce a ñ o s , durante c u y a m i n o r í a g o b e r n ó e l Es tado su t ío A b u Otbah 
el Z o m a d i h . S u b l e v ó s e cont ra el nuevo p r í n c i p e el gobernador de L o r c a . 
y aunque a c u d i ó cont ra é l e l regente, no le fué posible reduci r le á l a 
obediencia. E l regente m u r i ó á los tres a ñ o s , y M o h a m m e d c o m e n z ó de 
diez y siete á regi r por sí m i smo e l reino (1044), y á ejemplo de A b e d el 
de Sev i l l a que h a b í a tomado e l nombre de A l M o t a d h i , é s t e t o m ó el de 
A l M o t a c i m , con que es conocido en l a h is tor ia . 

L a cor ta edad de este p r í n c i p e t e n t ó á sus vecinos á hacerse s e ñ o r e s 
de las plazas situadas á a lguna d i s tanc ia de l a , capi ta l , y como en real i 
dad A l M o t a c i m no se d i s t inguie ra por lo belicoso, l o g r á r o n l o a q u é l l o s s in 
d i f icul tad grande hasta reduci r le a l rec into de l a c i u d a d y de l a comarca 
que l a c i rcunda , y aun as í no c a r e c í a de impor tanc ia , porque l a sola c iu 
dad e q u i v a l í a á u n reino. Todos los escritores á r a b e s ponderan su gran
deza en aque l la é p o c a . C o n t á b a n s e en el la, d icen , cuatro m i l telares de las 
m á s preciosas telas, h a b í a m u l t i t u d de f á b r i c a s de utensi l ios de hierro, 
de cobre y de cr is ta l , era el puer to m á s concur r ido de E s p a ñ a , buques de 
Si r ia , de Egip to , de Genova y P i s a se s u r t í a n en é l de todo g é n e r o de mer
c a n c í a s , y c o n t e n í a cerca de m i l h o s p e d e r í a s y casas de b a ñ o s . 

Mas s i A l M o t a c i m no era n i g r a n c a p i t á n n i profundo p o l í t i c o (dice e l 
autor de q u i e n tomamos estas not ic ias) ; s i e l h i s to r iador no puede consa
grarle p á g i n a s br i l lantes , l a j u s t i c i a ob l iga á poner e n su cabeza l a be l la 
corona deb ida á u n p r í n c i p e que m e r e c í a ser l l amado el b ienhechor de 
sus subditos. N o env id iaba á los que p o s e í a n m á s vastos domin ios que los 
suyos; c o n t e n t á b a s e con lo que t e n í a : enemigo de ver ter sangre, cuando 
l a necesidad le forzaba á rechazar los ataques de sus ambiciosos vecinos, 
h a c í a l a guer ra contra su v o l u n t a d : honraba l a r e l i g i ó n y los sacerdotes, 
y ciertos d í a s de l a semana r e u n í a en u n a sala de su palacio los f a q u í e s y 
cortesanos, los cuales conferenciaban a l l í y d i s c u t í a n sobre los comenta
rios de l C o r á n y sobre las t radiciones re la t ivas a l Profeta . E r a jus to , bon
dadoso, y se c o m p l a c í a en perdonar las in jur ias (1). Cier tamente , prosi-

(1) C u é n t a s e de él la siguiente curiosa a n é c d o t a . D e s p u é s de haber colmado de 
favores a l famoso poeta de Badajoz A b u l W a l i d a l N i h l i , é s te desde Sevi l la come t ió l a 
ingrat i tud de insertar en u n di t i rambo, compuesto en hon^r de aquel rey, el siguiente 
verso: E h n A b e d ha destruido los berberiscos; E b n M a n (que era el de A l m e r í a ) , ha 
exterminado los pollos de las aldeas. Pasado a l g ú n t iempo volvió el poeta á A l m e r í a , 
olvidado y a de l a amarga s á t i r a que h a b í a escrito contra A l Motac im. Convidóle este 
p r ínc ipe un d í a á comer, y no le p r e s e n t ó otra cosa que pollos de distintas maneras 
aderezados. « P e r o , señor , exc l amó admirado el poeta, ¿ n o hay en A l m e r í a otros manja
res que pollos? — Otros tenemos, r e s p o n d i ó A l M o t a c i m , pero he querido haceros ver 
que os e n g a ñ a s t e i s cuando dijisteis que E b n M a n h a b í a exterminado los pollos de las 
aldeas.» Quiso e l poeta, abochornado, disculparse, pero el p r í n c i p e : « T r a n q u i l i z a o s , le 
dijo; un hombre de vuestra profesión no gana su v ida sino obrando como vos: el solo 
que merece m i cólera es el que os oyó recitar este verso y sufrió que ultrajaseis á u n 
igual suyo.» Para m á s tranquil izarle le hizo el p r í n c i p e nuevas d á d i v a s , pero el poeta, 
que no conocía bien toda l a bondad de su ca rác t e r , no se a t r e v i ó á permanecer en A l m e -
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gue este autor , s i u n p r í n c i p e t an noble, t an generoso, tan justo, tan 
amante de l a paz, hub ie ra reinado en ot ra é p o c a y en u n p a í s m á s 
extenso, su nombre hubie ra sido inscr i to entre los de los reyes que no de
ben su g lo r i a á los arroyos de sangre ve r t i da por ensanchar algunas 
leguas los l í m i t e s de su reino, sino á los beneficios que h a n derramado 
sobre sus subditos y á su amor por l a j u s t i c i a . E l c a r á c t e r de*Al M o t a c i m 
era b i en diferente de l de los d e m á s p r í n c i p e s que gobernaban entonces l a 
E s p a ñ a , y su p r o t e c c i ó n á las letras atrajo á A l m e r í a u n considerable 
n ú m e r o de los m á s d is t inguidos ingenios de l a é p o c a . Consagrado á hacer 
l a fe l ic idad pac í f ica de sus gobernados, n i n g ú n acontecimiento po l í t i co de 
impor t anc ia c a r a c t e r i z ó su largo reinado, que d u r ó hasta J u n i o de 1091. 

Hab iendo muer to en 1061 A b d e l a z i z e l de V a l e n c i a , s u c e d i ó l e su hijo 
Á b d e l m e l i k A l m u d h a f f a r bajo l a tu te la de su pariente A l M a m ú n el de 
Toledo, que h a b í a sucedido á I s ma i l D i l n u m , e l c u a l n o m b r ó su represen
tante en V a l e n c i a á A b u A b d a l l a h E b n Abde l az i z , perteneciente á u n a 
fami l i a p lebeya de C ó r d o b a y cuyo hi jo h a b í a de sentarse en e l trono de 
Valenc ia . Cuando en 1064 fué esta c i u d a d s i t iada y atacada por Fernando 
de Cas t i l l a , s e g ú n en su l uga r diremos, A b d e l m e l i k pudo salvarse por l a 
fuga. A l M a m ú n e l tle Toledo de jó apresuradamente su cap i ta l y p a s ó á 
Cuenca para estar m á s cerca de A b d e l m e l i k . Pero fuese que no quis iera 
fiar l a defensa de aque l la c i u d a d á u n p r í n c i p e t an d é b i l como Abdelme
l i k cont ra u n mona rca t an valeroso y diestro como el cr is t iano, ó fuese 
só lo a m b i c i ó n , A l M a m ú n despojo á s u deudo de l t rono y le t o m ó para 
sí (1065). A l z a d o el si t io de V a l e n c i a por los crist ianos, v o l v i ó s e A l M a m ú n 
á Toledo dejando encomendado e l gobierno de aquel la c i u d a d á A b u Bekr , 
hi jo de E b n A b d e l a z i z que h a b í a muerto. Este A b u B e k r se p r o c l a m ó m á s 
adelante soberano independiente de V a l e n c i a , y era e l que p o s e í a aquel 
reino cuando Al fonso V I se puso sobre aquel la c i u d a d (1). 

A M o h a m m e d ben Afthas e l de Badajoz, l l amado Almudhaf fa r , s u c e d i ó 
en 1068 su hi jo Y a h i a , nombrado A l m a n z o r como su abuelo; que este hon
roso sobrenombre se h izo c o m ú n entre los emires ó reyes de estos peque
ñ o s Estados, y a p l i c á b a n s e l e con frecuencia desde que le l l evó con tanta 
g lo r i a e l g ran min i s t ro y regente de l cal ifa H i x e m . M a s como hubiese 
quedado de gobernador de É v o r a su hermano Ornar A l M o t a w a k i l , estalla
r o n p ron to desavenencias entre los dos hermanos, de que nos t o c a r á ha
b la r en l a h i s tor ia de l a E s p a ñ a cr is t iana, v in i endo por ú l t i m o á re inar en 
Badajoz A l M o t a w a k i l , e l postrero de l a d i n a s t í a Af thas ida (1081). 

C o n t i n u a b a A l M o t h a d i el de S e v i l l a engrandeciendo sus Estados á 
costa de los de M á l a g a y G r a n a d a y de los s e ñ o r e s de otras p e q u e ñ a s co
marcas vecinas. A y u d á b a l e en sus expediciones de conquis ta su hijo M o 
hammed , aquel sobre qu ien h a b í a r e c a í d o e l h o r ó s c o p o fatal , y como y a 
entonces comenzara á sonar l a fama de los A l m o r á v i d e s de África, no du
daba A l M o t a d h i que aquellas gentes s e r í a n las que h a b í a n de e c l i p s a r l a 

r ía , y d i r ig ió á A l M o t a c i m otros versos llenos de arrepentimiento: el p r ínc ipe pros iguió 
d i spensándo le mercedes. 

(1) E s t a es la re lac ión que hace Dozy en sus Investigaciones (t. I , pág. 808 y 
siguientes) enteramente diversa de la de Conde (part. I I I , cap. v). 
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estrella de su d i n a s t í a s e g ú n el p r o n ó s t i c o de los a s t r ó l o g o s , lo cua l no 
dejaba de l l enar su c o r a z ó n de amargura y zozobra en medio de sus t r iun
fos. Nuevas revoluciones es ta l laron en M á l a g a , y el viejo rey E d r i s ben 
Y a h i a fué f á c i l m e n t e d e s p o s e í d o por su sobrino M o h a m m e d ben A l c a s i m 
el de Á l g e c i r a s , que c o n t i n u ó l a guerra con t ra los B e n i - A b e d de Sevi l la . 
M u r i ó Habus el de Granada , y su hi jo Bad i s ben Habus , e n é r g i c o , noble 
y brioso como su padre, g u e r r e ó t a m b i é n valerosamente cont ra el sevi l la
no, y supo mantener l a in t eg r idad de su terr i tor io . L l egó l e t a m b i é n su 
hora a l ter r ib le y ambicioso A b e d A l M o t a d h i de Sev i l l a (1069). A q u e l 
hombre codic ioso, falso, d is ipado y crue l , que po r t an pé r f idos medios se 
h a b í a apoderado de C ó r d o b a , t e n í a e l sen t imiento de l a famil ia , y le m a t ó 
l a pesadumbre de haber perd ido á su h i ja que r ida T h a i r a h , j o v e n de ma
rav i l losa y s ingu la r hermosura. E m p e ñ ó s e en que el cortejo f ú n e b r e h a b í a 
de pasar por delante de su pa lac io , y aunque l a fiebre le t e n í a postrado 
en cama, no pudo contenerse y se l e v a n t ó y a s o m ó á u n a ventana para 
presenciar l a ceremonia funeral : c a u s ó l e e l e s p e c t á c u l o s e n s a c i ó n t an v i v a 
y profunda que hubo que ret i rar le casi e x á n i m e , y á los dos d í a s s i g u i ó á 
su hi j l a t u m b a . 

S u c e d i ó l e su hi jo A b u l K a s i m , e l de l h o r ó s c o p o f a t íd i co , que entre 
otros t í t u l o s t o m ó el de A l M o t a m i d B i l l a h (el fortalecido ante Dios). V a 
leroso, m a g n í f i c o y l ibera l , du lce y h u m a n o en l a v i c to r i a , l i terato y pro
tector de los hombres de letras, en lo c u a l r i v a l i z a b a con A l M o t a c i m el 
de A l m e r í a , pero ambicioso t a m b i é n , p o l í t i c o y astuto, supo e l nuevo mo
narca ganarse e l afecto de sus s ú b d i t o s , y r e s t i t u y ó á sus hogares á to
dos los que l a c rue ldad de su padre t e n í a desterrados. C r i t i c á b a n l e , no 
obstante, como á a q u é l , porque t a m b i é n b e b í a v i n o y lo p e r m i t í a beber 
á sus tropas para animarlas á los combates, y a d e m á s gustaba de l a socie
dad de los j u d í o s y de los crist ianos. Veremos m á s adelante las relaciones 
que con estos ú l t i m o s sostuvo, y l a i n t e r v e n c i ó n que en ellas le t o c ó ejer
cer á su h i j a Za ida . H a b í a l e recomendado su padre en e l lecho de muer te 
que se guardara m u c h o de los L a m t u n a s ó A l m o r a b i t i n o s (los que d e s p u é s 
conoceremos bajo e l nombre de A l m o r á v i d e s ) , y que cu ida ra de asegurar 
b ien y guardar las l laves de E s p a ñ a , G i b r a l t a r y Algec i ras , y s o b r é todo 
que trabajara por r eun i r y concentrar en u n a sola mano e l fraccionado 
imper io de E s p a ñ a , que le p e r t e n e c í a como s e ñ o r de l a i m p e r i a l Cór
doba (1). 

T a l era en general l a s i t u a c i ó n de los p e q u e ñ o s Estados musu lmanes 
formados sobre los escombros de l desmoronado imper io de los Ommiadas . 
I m p o r t á b a n o s conocer las pr inc ipa les d iv is iones en que q u e d ó par t ida l a 
E s p a ñ a m u s u l m a n a , las famil ias y d i n a s t í a s que en aque l la r e g i ó n preva
lecieron, las escisiones y guerras que t u v i e r o n entre sí, y el poder de cada 
uno de aquellos p r í n c i p e s , no sólo por lo que respecta á l a h is tor ia m u s l í -
m i c o - e s p a ñ o l a , s ino para comprender lo mejor posible l a de l a E s p a ñ a 
cr i s t iana en este oscuro y c o m p l i c a d í s i m o p e r í o d o . 

(1) Conde, part. III, c. v. 
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C A P I T U L O X X I I 

FERNANDO I DE CASTILLA Y DE LEÓN 

De 1037 á 1065 

Cómo se cap tó Fernando el afecto de los leoneses. — E n q u é empleó los primeros años de 
su reinado. — Medidas de gobierno interior. — Conci l io de Coyanza en 1050. — Sus 
principales cánones . — Conf i rmación de los fueros de Cas t i l l a y León. — Guerra con 
su hermano Garc ía de Navarra . — Bata l l a de Atapuerca, en que muere Garc ía .— 
Noble conducta de Fernando antes y d e s p u é s de esta guerra. - Pr imeras c a m p a ñ a s 
de Fernando contra los sarracenos. — Conquistas de Viseo, Lamego y Coimbra . — 
Sus c a m p a ñ a s en el centro de l a Pen ínsu l a . - S i t io de Alca lá de Henares. — H u m i l d e 
súpl ica del rey m u s u l m á n de Toledo. — C a m p a ñ a contra el rey mahometano de Sevi
l la . — H u m i l l a c i ó n de E b n Abed . — Hi s to r i a de l a t r a s l ac ión del cuerpo de San Isidoro 
de Sevi l la á León. — Testamento de Fernando. D i s t r i b u c i ó n de reinos. — C a m p a ñ a y 
sitio de Valencia . — Sorpresa de Paterna.— Enfermedad de Fernando.— Se retira á 
León. — Religiosa y ejemplar muerte de este gran monarca. 

Dejamos en el c a p í t u l o X X á Fernando, p r imero de este nombre, hi jo 
de Sancho el Grande de Navar ra , posesionado de las coronas de Cas t i l l a 
y de León , heredada esta ú l t i m a por su esposa l a pr incesa d o ñ a Sancha, 
por haberse ex t ingu ido en B e r m u d o III, su hermano, l a l í n e a mascu l ina 
de Alfonso e l Cató l ico , y adqu i r ida l a p r i m e r a por e x t i n c i ó n t a m b i é n de l a 
l í n e a v a r o n i l de los condes de Cas t i l l a y por herencia de otra pr incesa cas
tellana, esposa de su padre Sancho, v i n i e n d o á ser de este modo dos hem
bras el lazo que u n i ó las famil ias de Navar ra , Cas t i l l a y L e ó n , l a base y 
p r inc ip io de l a u n i d a d de l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , cuyo complemento , no 
obstante, h a b r á de diferirse t o d a v í a siglos enteros. 

Quedaba con esto d o n Fe rnando e l m á s poderoso de los reyes cr is t ia
nos de E s p a ñ a . Y s i b i en a l p r i n c i p i o le m i r a b a n muchos leoneses con a l 
guna desafecc ión , nac ida de l n a t u r a l sent imiento de faltarles l a an t igua y 
gloriosa d i n a s t í a de sus reyes propios y de considerar le de a l g ú n modo 
como extranjero para ellos, d e d i c ó s e este prudente monarca , d e s p u é s de 
conquis tada l a c iudad , á conquis tar los corazones de sus nuevos s ú b d i t o s , 
y a gobernando con d u l z u r a y con ju s t i c i a , y a c o n f i r m á n d o l e s los buenos 
fueros que les h a b í a otorgado Al fonso Y , y a a ñ a d i e n d o otros conformes á 
sus costumbres, y a t a m b i é n h a l a g á n d o l o s con anteponer en algunos diplo
mas e l t í t u l o de rey de L e ó n a l de Cas t i l l a , aunque posterior a q u é l á é s t e 
respecto á su persona. Á pesar de esto, avezados algunos magnates y po
derosos á revolucionarse f á c i l m e n t e cont ra sus reyes y s eño re s , no dejaron 
de darle algunas inquie tudes: hay qu i en s e ñ a l a entre a q u é l l o s a l conde 
L a i n F e r n á n d e z , pero l a p rudenc ia y v i g o r de l nuevo monarca redujeron 
tales conatos á i n ú t i l e s tentativas, y e l orden y l a s u b o r d i n a c i ó n se conser
varon en ambos reinos. 

C o n s a g r ó s e , pues, Fe rnando en los pr imeros a ñ o s de su reinado á mo
ra l izar las costumbres, á restaurar las antiguas leyes g ó t i c a s , á organizar 
su ant iguo y nuevo Estado y á cu ida r de l o rden y l a d i s c i p l i n a de l a Igle-
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sia (1). S i l a h is tor ia no nos h a t r a smi t ido las par t iculares medidas que 
d i c t ó para estos objetos, h a l l á r n o s l a s como compendiadas en el Conc i l io 
de Coyanza (hoy V a l e n c i a de D o n Juan) , d ióces i s de Oviedo, celebrado por 
este monarca en u n i ó n con l a re ina S a n c h a en 1050, y con asistencia de 
todos los obispos, abades y proceres ó magnates de l reino, a d res taura t io-
n e m nostrce c h r i s t i a n i t a t i s : asamblea á l a vez re l ig iosa y p o l í t i c a como las 
de Toledo de l t iempo de los godos, y en que se ordenaron trece c á n o n e s 
ó decretos, a lgunos de ellos i m p o r t a n t í s i m o s pa ra l a his tor ia , relat ivos 
unos á negocios ec les i á s t i cos , otros a l o rden p o l í t i c o y c i v i l (2). Notare
mos las pr inc ipa les disposiciones de este conc i l io . 

M á n d a s e en e l p r imer decreto ( t i t u l o que se dice en e l acta), que cada 
obispo d e s e m p e ñ e convenientemente su min i s t e r io con sus cle'rigos en sus 
respectivas d i ó c e s i s . 

Orde'nase en e l segundo que todos los abades y abadesas, monjes y 
monjas, se r i j an por l a regla de San Ben i to ; y que todos con sus monas
terios e s t é n sujetos á los obispos. 

E l tercero sujeta á todas las iglesias ó c l é r i g o s á l a j u r i s d i c c i ó n episco
pal, qu i tando á los legos toda potestad ó au to r idad sobre ellas. Prescr ibe 
el servicio personal , el de l ibros y ornamentos que h a n de tener las igle
sias y los altares: da reglas pa ra e l sacrif icio de l a m i s a ; designa c ó m o han 
de vestirse los c lé r igos , m á n d a l e s l l eva r s iempre l a corona abierta y l a 
barba rapada, les prohibe e l uso de armas de guerra, y tener en su casa 
otra mujer que no sea madre, hermana, t í a ó madras t ra . 

P r e c e p t ú a el qu in to á los sacerdotes, que no v a y a n á las bodas á co
mer, sino á echar su b e n d i c i ó n ; que los c l é r igos y legos convidados á comer 
á las casas mortuorias , no c o m a n el p a n de l d i fun to sino haciendo a lguna 
obra buena por su a lma , y dando p a r t i c i p a c i ó n á los pobres. 

E n el sexto, d e s p u é s de aconsejar á los cr is t ianos que asistan á las v ís 
peras los s á b a d o s por l a tarde y á l a m i s a los domingos, se m a n d a que no 
anden por los caminos como no sea para enterrar los muertos, v i s i t a r los 
enfermos, ó por orden de l rey, ó para res is t i r a l g u n a i n v a s i ó n sarracena; 
y que los cr is t ianos no cohabi ten con j u d í o s n i coman con ellos. E l nove
no e x c e p t ú a á los bienes de las iglesias de l a ley t r i ena l de l a p r e s c r i p c i ó n , 
y e l d u o d é c i m o devuelve á los templos e l derecho de asilo en conformidad 
á l a ley g ó t i c a . 

Versan los s é t i m o , octavo y d é c i m o t e r c e r o sobre negocios de gobierno 
po l í t i co y c i v i l . Estos dos ú l t i m o s son de especial i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a . 

(1) Muchos historiadores, y; entre ellos Mar i ana , suponen á este monarca desde los 
primeros a ñ o s en guerra con los infieles. Es to no se conforma n i con las historias á r a b e s 
n i con las c rón icas cristianas m á s antiguas. 

(2) Los obispos que asistieron fueron los siguientes: F r o i l á n de Oviedo, Diego de 
Astorga, Cipr iano de León, Si ró de Falencia , Gómez de Huesca, Gómez de Calahorra, 
J u a n de Famplona, Fedro de Lugo y Cresconio de Compostela. N o sabemos cómo pudo 
encontrarse a q u í el de Famplona. H a b í a l o s t a m b i é n de ciudades ocupadas t o d a v í a por 
los á rabes . E l de Huesca, nombrado en el acta Visocensis, acaso por Oscensis, fué pro
bablemente el que Ferreras t o m ó por de Viseo, deduciendo de a q u í que el concilio de 
Coyanza h a b í a sido posterior á l a conquista de esta ciudad por Fernando, que es error 
manifiesto. 

TOMO III 6 
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« O r d e n a m o s , dice el octavo, que en L e ó n y sus te'rminos. en Ga l i c i a , en As
turias y en P o r t u g a l se j u z g u e con arreglo á lo establecido por el rey A l f o n 
so para los homic id ios , robos y todas las d e m á s c a l o ñ a s . E n Cas t i l l a admi 
n í s t r e s e l a j u s t i c i a de l a m i s m a manera que en los d í a s de nuestro abuelo el 
duque S a n c h o . » — « M a n d a m o s , d ice el decimotercero, que todos, grandes y 
p e q u e ñ o s , no sólo respeten l a j u s t i c i a de l rey, s ino que sean fieles y rectos 
como en los t iempos de l s e ñ o r rey Alfonso, y se r i j an de l a m i s m a mane
ra que entonces: pero los castellanos en Cas t i l l a sean para el rey como lo 
fueron para el duque Sancho. E l rey por su parte los gobierne como e l 
mencionado conde Sancho. Y confirmo todos aquellos fueros que á los 
moradores de L e ó n o t o r g ó el rey Alfonso, padre de l a re ina Sancha m i es
posa. E l que esta nuest ra c o n s t i t u c i ó n quebrantare, rey, conde, v izconde, 
mer ino ó sayón , ec l e s i á s t i co ó seglar, sea excomulgado , etc. (1).» 

P o r lo decretado en esta asamblea, aparte de lo perteneciente á l a dis
c i p l i n a ec l e s i á s t i ca , se ve c ó m o el monarca g a r a n t í a y confirmaba á cada 
uno de los dos Estados reunidos e l uso y ejercicio de sus respectivos p r i 
vi legios y fueros, dando a l propio t iempo tes t imonio de l respeto que le 
m e r e c í a n as í los pueblos como los reyes sus antecesores. P a s ó , pues, Fer
nando el p r imer p e r í o d o de su reinado en afianzar l a pac i f i cac ión in te r ior 
de sus reinos, en sofocar las tendencias de los magnates á l a r e b e l i ó n , en 
d ic ta r reformas para e l clero, en establecer las bases de l a l eg i s l ac ión , re
novando l a ele los vis igodos y agregando á e l l a l a que las nuevas necesi
dades de sus pueblos e x i g í a n , y en cu idar a d e m á s con l a so l i c i t ud de 
padre y con el esmero de rey de l a e d u c a c i ó n de sus hijos. E r a n és tos , 
Ur raca , á qu i en h a b í a tenido tres a ñ o s antes de su advenimien to a l t rono 
de L e ó n ; Sancho, que n a c i ó en el m i smo a ñ o de su c o r o n a c i ó n ; E l v i r a (en 
l a t í n Geloira) , Al fonso y Garc ía . A cada uno de estos hijos procuraba dar
le l a e d u c a c i ó n m á s adecuada á su edad y á su sexo, con arreglo á las cos
tumbres de l a e'poca y á lo que e l estado de l a i l u s t r a c i ó n entonces per
m i t í a : á las hijas hacie'ndolas i n s t ru i r en las labores propias de mujeres y 
en los ejercicios de r e l i g i ó n y de p iedad , y á los varones a m a e s t r á n d o 
los en el manejo de armas y caballos y en los deberes á que pud ie ran ser 
l lamados a l g ú n d ía . 

Fa t a l i dad fué de Fernando, como lo h a b í a sido de los Alfonsos y de los 
O r d e ñ o s , y lo era para E s p a ñ a , tener que desnudar el acero antes cont ra 
sus propios deudos y hermanos que cont ra los enemigos naturales de su 
pa t r ia y de su fe. P o r desdicha fué así , y esta desdicha p e r s e g u i r á t o d a v í a 
por m u c h o t iempo á esta n a c i ó n tan heroica como desventurada. L a par
t i c i ó n de reinos hecha por Sancho el Grande de Navar ra , s in d u d a con 
mejor i n t e n c i ó n y fe que con p rudenc ia y t ino, y que m u y pronto h a b í a 
comenzado á dar amargos frutos con las funestas disidencias entre los 
hermanos coherederos de A r a g ó n y de Nava r r a , p r o d ú j o l o s a ú n m á s amar
gos, s i b i en algo m á s tarde, entre los de N a v a r r a y Cas t i l la . T iempo h a c í a 
que estaba v i endo en secreto con envidiosos ojos el rey G a r c í a de N a v a r r a 
u n a tan be l la p o r c i ó n como l a de los dos reinos unidos de Cas t i l l a y de 
L e ó n en manos de su hermano Fernando . A u n q u e p a r e c í a d i s t r a í d o de 

(1) Aguir re , Collect. Max . Conci l . 
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este pensamiento, ocupado como se ha l l aba en u n i ó n con su esposa Este
fan ía en embellecer con grandes edificios y suntuosos templos l a c i u d a d 
de Ná je ra , que h a b í a n hecho corte y res idencia real, no por eso h a b í a n 
dejado de devorarle l a a m b i c i ó n y los celos, pasiones de que tan difícil
mente se suelen desnudar los p r í n c i p e s , hasta que u n suceso v i n o á po
nerle en ocas ión de revelar designios que h a b í a tenido encubiertos y en 
t e n t a c i ó n de cometer u n acto de ins id iosa per f id ia . 

Hab iendo enfermado este monarca , c r e y ó s e Fe rnando en e l deber fra
ternal de pasar á v is i ta r le á N á j e r a (1053). M a s no b i en hubo llegado, su
g i r ió su presencia á G a r c í a tentaciones siniestras con t ra su hermano, y aun 
hubo de proceder á dar ó r d e n e s pa ra l a e j e c u c i ó n de su m a l pensamiento. 
C o n todo, no debieron ser t an reservadas que de ellas no se apercibiese e l 
castellano^ lo c u a l le m o v i ó á dejar apresuradamente aque l la m a n s i ó n y 
volverse á sus domin ios con l a for tuna de haber prevenido y frustrado 
oportunamente todo c r i m i n a l in tento cont ra su persona. H i z o l a casual i 
dad que á poco t iempo enfermara á su vez Fe rnando ; y Ga rc í a , y a resta
blecido, quiso vo lver le l a v is i ta , como e l medio m á s propio para d i s ipar 
cualesquiera sospechas que sobre él hub i e r a pod ido concebir su hermano. 
Grandes pruebas ó g r an convencimiento d e b í a tener F e r n a n d o de las des
leales intenciones de G a r c í a , cuando p r o c e d i ó á ponerle en p r i s i ó n y á 
encerrarle en el cast i l lo de Cea (1). Mas habiendo logrado e l navarro eva
dirse de l a p r i s i ó n sobornando á l a gua rd i a encargada de su custodia, y 
ponerse en cobro en sus Estados, rebosando de i n d i g n a c i ó n y de despecho 
y a no p e n s ó en m á s que en hacer guerra abier ta á su hermano . C o m e n z ó 
por devastar á mano a rmada las t ierras fronterizas de l de Cas t i l l a , e l cua l 
por su parte r e u n i ó grande e j é r c i t o con el fin de castigar, ó por lo menos 
de r e p r i m i r semejantes agresiones. T o d a v í a , s i n embargo, quiso emplear 
los medios de l a p e r s u a s i ó n para ver de evi tar u n fatal rompimien to , y 
d e s p a c h ó á G a r c í a personas respetables y prudentes que le recordaran l a 
sangre c o m ú n que por las venas de ambos co r r í a , que le h i c i e ran ve r 
c u á n t o impor taba el man ten imien to de l a paz entre hermanos, que cada 
cua l p o d í a v i v i r t ranqui lo y feliz en los domin ios que su padre les h a b í a 
s e ñ a l a d o , y que medi ta ra por ú l t i m o que en el caso de obstinarse no era 
posible que sus tropas, inferiores en n ú m e r o como eran, pudiesen res is t i r 
á l a muchedumbre de las que Cas t i l l a t e n í a dispuestas con t ra él . D e s o y ó 
el navarro en su ciega c ó l e r a tan jus tas y racionales proposiciones, y en 
lugar de venirse á buenas como l a r a z ó n y l a conven ienc ia le d ic taban, 
c o m e t i ó e l atentado de hacer prender los legados, s i b i en m u d ó luego de 
p r o p ó s i t o , y p o n i é n d o l o s en l i be r t ad : « A n d a d , les di jo con arrogancia , i d 
ahora á buscar á vuestro s e ñ o r , que cuando y o venza á és te , os v o l v e r é á 
traer pris ioneros como ovejas de u n r e b a ñ o . » 

(1) N o Ceya, como escriben Mar iana , Romey j otros. Ceya e s t á en Nava r ra cerca 
de Pamplona. E l redactor de l a parte h i s tó r i ca del Diccionar io de Madoz ha aplicado 
con m á s acierto este suceso á l a v i l l a nombrada Cea, en l a provincia de León, pero ha 
cometido a l mismo tiempo dos graves equivocaciones, l a una en suponer acaecido este 
hecho en 1040, habiendo sido en 1053, y l a otra en l lamar al rey prisionero Sancho 
Garc ía , siendo G a r c í a Sánchez . 
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F i a b a G a r c í a en e l va lor de sus navarros, fiaba en los aliados m u s u l 
manes que h a b í a logrado atraer á su part ido, y fiaba en que él mi smo era 
t an h á b i l general como soldado valeroso. C o n esta confianza r o m p i ó con 
su e j é r c i t o por t ierra de Burgos en busca de su hermano, y e s t ab l ec ió su 
campamento en Atapuerca . á cuatro leguas de aque l la c iudad , y á l a v i s t a 
de las huestes castellanas que acampaban en aquel val le . T o d a v í a Fernan
do, m á s , á lo que es de creer, por generosidad y nobleza de sentimientos 
que por temor, r e n o v ó á su hermano las proposiciones de paz, y aun en
v ió á su campo á dos venerables varones, San Ignacio, abad de Oña , y 
Santo D o m i n g o de Si los , á in tento de ver si con sus santas palabras h a c í a n 
desistir de su temerario e m p e ñ o a l obst inado Garc ía . I n ú t i l e s fueron tam
b i é n los piadosos esfuerzos de t an vir tuosos prelados. E l malhadado rey 
de N a v a r r a c o r r í a desbocado á su p e r d i c i ó n como aquellos hombres á quie
nes parece arrastrar á su r u i n a u n destino fatal. Frus t radas todas las ten
tat ivas de avenencia por parte de l monarca castellano, l a bata l la se h i z o 
inevi table y l a ba ta l l a se d ió . 

A l p r i m e r albor de l a m a ñ a n a (1.° de setiembre de 1054), entre l a con
fusa g r i t e r í a de ambas huestes m e z c l á r o n s e los peleadores y se c ruzaron 
con furor las espadas. E n e l calor de l a pelea vióse á u n anciano y venera
ble navarro arrojarse l anza en ristre, s in casco y s in coraza, en lo m á s 
cerrado de las filas enemigas, como qu ien busca desesperado l a muerte, 
que r e c i b i ó con l a i m p e r t u r b a b i l i d a d de qu i en l a deseaba. E r a el ayo de l 
rey d o n Garc í a , e l que le h a b í a educado en su n i ñ e z , que d e s p u é s de ha
berle exhor tado con e n é r g i c a s razones á que desistiese de aquel la guerra, 
v iendo l a ineficacia de sus consejos, no quiso sobreviv i r á l a p é r d i d a de su 
pa t r i a y á l a muer te de su s e ñ o r que p r e v e í a , y se a n t i c i p ó á mor i r como 
bueno. U n a cohorte de caballeros leoneses, ant iguos allegados a l rey Ber-
m u d o , y par t i cu la rmente adictos á l a causa de su he rmana l a re ina d o ñ a 
Sancha, de los que se h a b í a n ha l lado en l a ba ta l la de T a m a r ó n , se abrie
ron paso con sus lanzas á t r a v é s de los dos e j é rc i tos , y l legando á donde se 
ha l l aba don G a r c í a rodeado de u n grupo de val ientes navarros, se preci 
p i t a ron sobre ellos y los ar ro l laron, derr ibando de su cabal lo a l rey, que 
c a y ó a l suelo acr ib i l l ado de heridas. Q u e d á r o n l e a l temerario monarca tan 
solamente algunos momentos de v ida , que a p r o v e c h ó para confesarse con 
el abad de Oña , uno de los dos santos prelados c u y a m i s i ó n de paz no 
h a b í a quer ido escuchar antes el acalorado rey (1). 

T a l fué el fruto que de su tenac idad s a c ó el monarca navarro G a r c í a 
S á n c h e z , conocido por el de N á j e r a , en los campos de Atapuerca , que l a 
t r a d i c i ó n designa t o d a v í a hoy con el nombre de l a M a t a n z a . Muer to . Gar
cía, g r i t a ron v i c to r i a los castellanos, y d e s a l e n t á r o n s e y huye ron los na-

(1) Hemos tomado l a re lación de estos sucesos principalmente del monje de Silos, 
Chron. n . 82 y 83, con l a cual concuerda Lucas de Tuy . A l decir del Silense, Fernando 
de Cas t i l l a h a b í a manifestado á aquellos caballeros su deseo de que le entregaran vivo 
m á s bien que muerto á su hermano; pero ellos y la reina deseaban vengar con sangre 
la que él h a b í a hecho verter á Bermudo en los campos de T a m a r ó n . E l arzobispo don 
Rodrigo lo cuenta con algunas variantes. Nos merece en esto m á s fe el Silense, por ser 
escritor c o n t e m p o r á n e o . 
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varros y sus auxi l iares . Fe rnando o r d e n ó -que se pers iguiera á los fugi t i 
vos crist ianos de modo que se les d ie ra t iempo para sa lvar sus v idas : los 
sarracenos auxi l ia res quiso que fuesen tratados c o n todo el r igor de las 
leyes de l a guerra , y los que no fueron acuch i l l ados quedaron cautivos. 
H i z o Fe rnando recoger y t rasportar e l c a d á v e r de su hermano á N á j e r a , y 
e n t e r r ó l e en l a ig les ia de San ta M a r í a , edif icada y dotada por él (1). P u d o 
Fernando d e s p u é s de esta v i c t o r i a haberse hecho acaso s in g ran d i f i cu l 
tad d u e ñ o de l reino de N a v a r r a : moderado anduvo en haberse contentado 
con N á j e r a y con los pueblos de l a de recha 'de l E b r o : de todo lo d e m á s 
puso él m i s m o en p o s e s i ó n á su sobrino Sancho, el p r i m o g é n i t o de su des
venturado hermano Garc í a . 

Desembarazado de esta guerra , y deseando y a m e d i r sus armas con 
los infieles, regresado que hubo e l v ic tor ioso castel lano á sus antig'uos 
dominios, p r e p a r ó sus huestes para l a c a m p a ñ a que e m p r e n d i ó l a p r ima
vera siguiente (105o): pasando e l Due ro y e l Tormos, y penetrando en las 
provincias de l a L u s i t a n i a ocupadas por los musu lmanes (2). A p o d e r ó s e 
desde luego por asalto de l a fortaleza de Sena (hoy Cea) en l a p r o v i n c i a 
de Beira . Desde a l l í c o n t i n u ó haciendo devastadoras c o r r e r í a s y tomando 
poblaciones, s i n darse n i dejar m á s descanso que el que el r igor de las 
estaciones le ob l igaba á hacer, y que empleaba en atender á los negocios 
interiores de su reino. A t r e v i ó s e y a en 1057 á poner si t io á Viseo, ante 
cuyos muros u n a flecha fatal h a b í a dado t r e in t a a ñ o s h a c í a u n a muer te 
prematura á su suegro Al fonso V de L e ó n . Te r r ib l e fué l a resis tencia que 
le opusieron los sitiados. Aquoi los ballesteros musu lmanes eran t an dies
tros y certeros, que á m á s de no errar e l golpe de saeta a r r o j á b a n l a s con 
v io lenc ia ta l , que no h a b í a casco n i coraza t an d u r a que no l a traspasaran, 
lo cua l ob l igó á los sit iadores á armarse de t r iples corazas y de escudos 
forrados de madera. H a b í a s e p rovis to t a m b i é n F e r n a n d o de cuerpos de 
honderos. Merced á estos medios y a l arrojo de los castellanos l a p laza fué 
entrada á v i v a fuerza, y sus habi tantes y defensores ó pasados á c u c h i l l o 
ó hechos caut ivos . En t r e estos ú l t i m o s se ha l l aba t o d a v í a e l que d i s p a r ó 
e l m o r t í f e r o venablo que puso fin á l a preciosa v i d a de Al fonso V . D i c e n 
que el rey, d e s p u é s de sacarle los ojos, le h i zo cor tar ambas manos y u n 
pie; venganza que q u e r r í a m o s no ve r ejecutada por u n p r í n c i p e cr is t iano, 
pero que en aquellos y a u n en m u y posteriores t iempos se consideraba 
y a p l a u d í a como u n rasgo de celo rel igioso y de p iadosa y j u s t a severi
dad (3). Á l a t o m a de Viseo s i g u i ó a lgunos meses d e s p u é s l a de Lamego, 
c iudad s i tuada cerca de l Duero , y t en ida por casi i nexpugnab le en r a z ó n á 

(1) T u v o el rey: Garc ía Sánchez ocho hijos, cuatro varones y cuatro hembras; San
cho, Ramiro , Fernando y Raimundo, y Ur raca , Ermes inda , J imena y Mayor . L a reina 
doí ia E s t e f a n í a sobreviv ió tres a ñ o s y medio á su esposo. 

(2) Mortuo fratre, dice el monje de Silos, j a m securus de p a t r i a reliquum tempm 
i n expugnandos barbaros... agere decrevit. Es to unido á lo que antes h a b í a dicho este 
cronista, que « p a s ó diez y seis a ñ o s s in salir de los l ím i t e s de su reino n i emprender 
nada contra e x t r a ñ a s gentes,)) demuestra que los historiadores e spaño le s , Mar iana , 
Saudoval, Ferreras y otros han puesto indebidamente las c a m p a ñ a s de Fernando en 
Portugal antes que l a guerra con su hermano Garc ía . 

(3) M o n . S i l . Chron. n. 85 y 86. 
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sus elevados muros. N a d a a r r e d r ó á los castellanos y leoneses, y abierta 
brecha en aquellas a l t í s i m a s mural las , p o s e s i o n á r o n s e de l a c iudad ma
tando y caut ivando s e g ú n costumbre. L o mejor de los despojos fué de 
orden del piadoso monarca destinado a l servic io de las iglesias y « d e los 
pobres de Cr is to ,» s e g ú n l a e x p r e s i ó n de l a c r ó n i c a (1). 

A len tado Fernando con estos triunfos, c o n c i b i ó el p royec to de apo
derarse de Coimbra . E r a C o i m b r a l a c i u d a d m á s i m p o r t a n t e y como l a 
capi ta l de todas aquellas posesiones musulmanas . P a r a prepararse á t an 
gloriosa empresa como c u m p l i d o y fervoroso cr is t iano p a s ó e l rey de Cas
t i l l a á v i s i t a r e l sepulcro de l santo a p ó s t o l Santiago, á q u i e n d i r i g i ó por 
espacio de tres d í a s y tres noches humi ldes y fervientes oraciones, implo
rando por su i n t e r c e s i ó n el a u x i l i o d i v i n o en favor de las armas e spaño la s . 
Hecho esto, vo lv ió á poner s i t io á C o i m b r a (enero de 1058), l l eno de espe
ranza y de fe. N o le fue, s in embargo, l a t oma de l a c i u d a d tan fácil como 
acaso se h a b r í a imaginado. Cos tó l e siete meses de asedio, a l c a b o de los 
cuales el hambre y l a penur ia , á lo que se cree, ob l i ga ron á los sitiados á 
pedi r c a p i t u l a c i ó n (24 de ju l io ) , que é l mona rca cr is t iano les o to rgó , fiján
dose en los dos d í a s siguientes las condiciones, reducidas á que los habi
tantes e n t r e g a r í a n l a p laza a l monarca cris t iano, sal iendo ellos con sus 
mujeres y sus hijos y e l d inero necesario para su viaje. F u e r o n , no obstan
te, m á s de c inco m i l sarracenos entregados a l vencedor en ca l idad de 
cautivos, y e l domingo 26 de j u l i o h izo su ent rada so lemne en Coimbra , 
a c o m p a ñ a d o de l a re ina d o ñ a Sancha, de los obispos de C o m p o s t e l a , L u g o , 
Viseo y M o n d o ñ e d o , y de otros p r i n c i p a l e s personajes (2). 

D u e ñ o Fe rnando de Co imbra , e n c o m e n d ó el gobierno de l a c iudad y su 
comarca á u n ta l S isnando, que en su j u v e n t u d h a b í a sido hecho prisio
nero en Po r tuga l por E b n A b e d , rey de Sev i l l a ; en cuya c iudad h a b í a l le
gado por su m é r i t o y sus luces á obtener de ta l modo el favor del emir, 
que a d e m á s de haberle confiado é s t e impor tan tes cargos, v i n o á ha
cerle su m á s í n t i m o consejero. H a b í a s e puesto d e s p u é s Sisnando en re
laciones con el rey de Cas t i l l a y de L e ó n , y como Sisnando conoc í a b ien 
l a r e l ig ión , las costumbres y l a l engua de los á r a b e s , p a r e c i ó l e a l rey á 
p r o p ó s i t o para gobernar as í á los cr is t ianos c o m o á los musu lmanes que 
quedaron en l a j u r i s d i c c i ó n y d is t r i to de Co imbra , donde les p e r m i t i ó 
seguir v iv iendo bajo ciertas condiciones. Sisnando g o b e r n ó sabiamente 
aquel terr i torio, h a c i é n d o s e respetar igua lmente de mahometanos y cris-

(1) M o n . S i l . Chron. n . 87. — Chron. C o n i m b r i c , pág . 337.—Florez, Esp. Sagrada, 
tomo X I V . — E i b e i r o , Dissert. Chrouolog. é crit . sobre la hist. de Portugal , t. I V . 

(2) Chron. Complut . , p. 316.—Mon. Silens. n. 89.—Florez, E s p a ñ a Sagrada, t. X I V , 
pág . 90 j siguientes. Otros difieren l a conquista de Coimbra hasta el a ñ o 1064.—Los 
anotadores de Mar i ana en la edición de Va lenc ia dicen: Las antiguas c rón icas cuentan 
que en l a mezquita mayor de Coimbra d e s p u é s de su purif icación fué armado caballero 
Rodrigo Díaz de V i v a r l lamado el C i d , por el rey Fernando, y describen el ceremonial 
de esta función. L o cierto es que en l a escritura de Lorbaon confirma el C i d , siendo esta 
l a pr imera memoria ver íd ica que de él se encuentra (t. I I I , pág . 280, n o t a ) . » L a escri
tura que se c i ta es de una grat i f icación que hizo el rey á los monjes de Lorbaon por el 
socorro de v íveres que le suministraron para el sitio de Coimbra , que pub l icó en caste
l lano Sandoval en los Cinco Reyes, p. 12. 
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tianos, bajo el t í t u l o que a d o p t ó de a l v a s i r , e s p a ñ o l i z a n d o e l v a z z i r de 
los á r a b e s . Bajo l a a d m i n i s t r a c i ó n de este s ingu la r personaje fué 'agran
dada y embel lec ida C o i m b r a con m a g n í f i c o s monumentos . 

Fe rnando v o l v i ó á dar gracias a l a p ó s t o l Santiago por el fel iz é x i t o de 
su empresa, y regresando á L e ó n c e l e b r ó u n a asamblea de magnates para 
deliberar, a l modo que lo h izo en otro t iempo R a m i r o II , á q u é pun to de 
los domin ios mahometanos c o n v e n í a l l eva r l a guerra . Tomado el compe
tente acuerdo, sa l ió el e j é r c i to cr is t iano á c a m p a ñ a l a p r imave ra s iguien
te (1059), y t o m ó á San Es teban de Gormaz , t an d i spu tada dos siglos h a c í a 
por musulmanes y crist ianos, á Vadoregio . A g u i l a r y Ber langa . P r o s i g u i ó 
hasta Med inace l i , d e s t r u y ó cast i l los y poblaciones, d e r r i b ó las cabanas 
ó aduares que los sarracenos t e n í a n para proteger y guardar los ganados, 
d e m o l i ó l a l í n e a de atalayas que de trecho en trecho h a b í a n c o n s t r u í -
do, p a s ó l a frontera de Can tab r i a (1060), y revolv iendo ot ra vez hac ia 
el reino de Toledo, traspuso á Somosierra, t a l ó los campos de U c e d a y 
Talamanca , recogiendo r e b a ñ o s , cau t ivando hombres, mujeres y n i ñ o s , 
l levando l a d e v a s t a c i ó n por todas partes, y no dando reposo n i á los 
musulmanes n i á sus soldados. Guadala ja ra , A l c o l e a , M a d r i d , todas las 
poblaciones musu lmanas situadas en los val les y en las m á r g e n e s de l 
Henares, de l J a r a m a y de l Manzanares , fueron teatro de las terribles 
c o r r e r í a s de l monarca y e j é r c i to castellano, que por ú l t i m o puso estrecho 
cerco á l a impor tan te c i u d a d de A l - K a l a a - c n - N a h r (a l tura ó fortaleza del 
r ío) , de que le v i n o el nombre que hoy t iene de A l c a l á de Henares. 

H a b í a y a el rey de Cas t i l l a desmantelado á hierro y fuego los edificios 
exteriores, y a e l ariete h a b í a desmoronado u n a parte de sus muros, cuan
do en t a l aprieto despacharon los si t iados una embajada a l rey de Toledo, 
que lo era entonces A l M a m ú n , s u p l i c á n d o l e les l ibertase po r cua lquier 
medio de l rudo enemigo que en t an apretado trance los t e n í a , y que lo 
hiciese pronto s i no q u e r í a que á l a p é r d i d a de A l c a l á siguiese l a de todo 
el reino de Toledo. Hecho cargo A l M a m ú n de l pel igro, y escuchando los 
consejos de los m á s prudentes , r e u n i ó u n a inmensa can t idad de oro y 
p la ta a c u ñ a d a , telas y vest idos r i q u í s i m o s , y habiendo obtenido u n salvo
conducto de l monarca cr is t iano, p a s ó m u y c o r t é s m e n t e en persona a l 
campo de l rey, y admi t ido á su presencia le r o g ó que aceptase aquellos 
presentes y que levantara mano en l a d e v a s t a c i ó n de las fronteras de su 
reino. A u n h izo m á s e l m u s u l m á n toledano. P a r a move r a l rey de Cas t i l l a 
á que dejase m á s pronto en paz sus dominios le dijo que é l y sus Estados 
quedaban desde aquel momento bajo l a p r o t e c c i ó n y amparo del monarca 
leonés . F e m a n d o , s i b i en no confiaba m u c h o en las palabras de l sarrace
no, como que de todos modos por ser l l egada l a e s t a c i ó n fría pensaba 
regresar á sus dominios , a c e p t ó e l presente y l a oferta, y vo lv ió cargado 
de b o t í n á T i e r r a de Campos, como en otro t iempo Alfonso I I I se ha
b í a ret i rado cargado de riquezas de debajo de los muros de Toledo (1). 

(1) Es te ofrecimiento de A l M a m ú n , que el monje de Silos expresa en estos t é r m i 
nos: se et regnum suum suce potestati commissum dedit, y que pa rec ía constituirle en 
vasallo ó t r ibutar io del rey de Cast i l la , ha sido s in duda el que dio ocasión á algunos 
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A p r o v e c h ó Fernando aquel p e r í o d o de reposo d e d i c á n d o l e á las mejo
ras de su re ino : r e s t a u r ó á Zamora , a r ru inada como L e ó n en los ca lami
tosos t iempos de A l m a n z o r , y en esta ú l t i m a c iudad r e c o n s t r u y ó de ca l y 
canto l a igles ia de San J u a n Baut is ta , y a reedificada de t ierra cuarenta 
a ñ o s antes por Al fonso V que h a b í a hecho colocar en e l la los cuerpos de 
los reyes sus predecesores. Fe rnando , á ruegos de l a re ina Sancha, que te
n í a especial d e v o c i ó n á este templo, d e s t i n ó l e t a m b i é n para p a n t e ó n suyo 
y de su famil ia , y dispuso que fuesen trasladadas á é l las cenizas de su 
padre Sancho el M a y o r y de su c u ñ a d o Bermudo . Terminadas estas obras, 
y deseando el piadoso monarca aumentar l a d e v o c i ó n de l pueblo á aquel 
p r iv i l eg iado santuario, d e t e r m i n ó enriquecerle con las re l iquias de los 
santos que e x i s t í a n en las ciudades dominadas por los infieles. Y como no 
esperase adquir i r las de otro modo que por l a fuerza de las armas, j u n t ó 
Fernando poderoso e j é rc i to , y e n c a m i n ó s e con é l por l a E x t r e m a d u r a y 
Lus i t an ia , y e n t r ó s e por t ie r ra en A n d a l u c í a esparciendo l a d e v a s t a c i ó n y 
el terror. In t imidado E b n A b e d el de Sevi l la , de qu ien eran los Estados i n 
vadidos, y á qu ien hemos v is to en guerra casi incesante con los de Mála 
ga y Granada , sal ió a l encuentro de l castellano l l evando ricos presentes, 
que ofreció a l monarca cr is t iano r o g á n d o l e los aceptase y que dejara de 
hos t i l i za r sus tierras y subditos. C o n s u l t ó Fernando con los prelados y 
pr inc ipa les caudi l los l a respuesta que d e b e r í a dar, y como é s to s le aconse
j a sen que usara de mansedumbre hasta con los enemigos de l a fe, a c e p t ó 
el ofrecimiento del m u s u l m á n , mas no s in ex ig i r le otro t r ibuto de b ien 
diferente í n d o l e , e l que permi t i e ra t rasladar el cuerpo de l a santa v i rgen 
y m á r t i r J u s t a que desde l a p e r s e c u c i ó n de Dioc lec iano y a c í a en aquel la 
c iudad . A c c e d i ó gustoso E b n A b e d á l a demanda, satisfecho de haber con
j u r ado á t an poca costa l a tempestad que le amenazaba, y hechas las paces 
t o r n ó s e Fe rnando con su vic tor ioso e j é r c i t o á L e ó n (1062). 

Desde a l l í d e s p a c h ó á Sev i l l a u n a solemne embajada, compuesta de l 
obispo de L e ó n A l v i t o , de O r d o ñ o de Astorga, de l conde M u n i o ó Ñ u ñ o , y 
de otros dos nobles personajes l lamados Gonza lo y Fernando, con buena 
escolta para que l levasen á e j e c u c i ó n lo pactado con E b n A b ed . P r e s e n t á 
ronse estos i lustres comisionados a l rey m u s u l m á n , e l cua l les dijo que en 
efecto se acordaba de lo ofrecido, pero que era el caso que e l cuerpo d é l a 
m á r t i r Ju s t a no se encontraba. Vanas fueron t a m b i é n las d i l igencias y 
pesquisas que por hal lar le h i c i e ron los enviados cristianos, lo que les d ió 
no poco desconsuelo. Cuen tan que en t a l af l icción e l obispo A l v i t o exhor
t ó á sus c o m p a ñ e r o s á que por tres d í a s consecutivos de ayuno y. oracio
nes procurasen mover á Dios á que no hiciese i n ú t i l su piadoso viaje, 
r e v e l á n d o l e s d ó n d e se ocul taba el sagrado tesoro que i ban buscando. Pa
rec ió les b i en e l pensamiento, y p r a c t i c á r o n l o a s í los enviados de l rey. L a 
c r ó n i c a a ñ a d e que las tres noches se le a p a r e c i ó en s u e ñ o s a l venerable 
A l v i t o u n hombre con u n a respetable cabellera blanca, c e ñ i d a su frente 
con l a m i t r a episcopal, que con gran majestad y d u l z u r a le di jo: «Sé que 
e l in tento con que t ú y tus c o m p a ñ e r o s h a b é i s ven ido es e l de l levar el 

escritores á suponer que A l M a m ú n h a b í a obrado como aliado de Fernando en las cam
p a ñ a s sucesivas. 
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cuerpo de l a b ienaventurada m á r t i r Jus t a . Mas ten por cierto que l a vo
lun t ad de D i o s es que las re l iquias de l a santa queden a q u í para consuelo 
y amparo de esta c iudad . S i n embargo, no quiere l a bondad d i v i n a que os 
vo lvá i s con las manos v a c í a s á vues t ra patr ia , pues desde ahora os conce
do m i propio cuerpo; tomadle pues, y l l evad le á l a corte de L e ó n . » Pre
g u n t ó entonces A l v i t o á aque l venerable prelado q u i é n era, y é l r e s p o n d i ó : 
«Yo soy el doctor de las E s p a ñ a s , Isidoro, que f u i en otro t iempo obispo 
de esta c i u d a d . » Y d icho esto, d e s a p a r e c i ó e l santo anciano con toda l a 
majestad y c l a r i d a d que t r a í a . D i c e n t a m b i é n que en l a segunda a p a r i c i ó n 
s e ñ a l ó el santo obispo el lugar donde estaba su sepulcro h i r i é n d o l a t ier ra 
tres veces con el b á c u l o que l levaba, y que en c o n f i r m a c i ó n de ser ve rdad 
cuanto d e c í a p r o n o s t i c ó á A l v i t o que ha l lado el sepulcro y sacadas las re
l iqu ias le a t a c a r í a u n a enfermedad, l a cua l á los pocos d í a s le e n v i a r í a á 
par t ic ipar con él de l a corona de l a g lo r i a (1). 

Todo, d ice l a c rón ica , se ver i f icó t a l como el venerable prelado godo 
lo h a b í a revelado a l de L e ó n . L a caja de enebro en que reposaban los res
tos de San Isidoro, fué ha l l ada en el si t io por él i n d i c a d o , l l enando de 
s u a v í s i m a fragancia á todos los c i rcunstantes como si hub ie ra c a í d o sobre 
ellos u n b lando roc ío de b á l s a m o ; el obispo A l v i t o m u r i ó á los siete d í a s 
en Sev i l l a , d e s p u é s ,de rec ib i r los santos sacramentos y de haber encomen
dado l a t r a s l a c i ó n de l santo cuerpo á sus c o m p a ñ e r o s . Obtenida, pues, l a 
ven ia de l soberano m u s u l m á n , fueron las sagradas re l iquias de San Isido
ro, j u n t o con el cuerpo de l obispo A l v i t o , t rasladadas á L e ó n , donde el rey 
Fernando les t e n í a y a preparado u n rec ib imien to solemne y pomposo, y 
aun él m i smo con l a re ina y sus hijos, seguido de l clero y el pueblo, sa l ió 
de l a c iudad en p r o c e s i ó n á rec ib i r los sagrados cuerpos. E l de San Isido
ro fué depositado en l a igles ia de San J u a n Baut i s ta , que desde aquel d í a 
t o m ó el nombre y a d v o c a c i ó n de aquel santo, y el de l obispo A l v i t o lo fué 
en l a de Santa M a r í a de Regla . E l d í a de l a ceremonia e l rey a g a s a j ó con 
u n banquete á todo el clero l eonés , en el cua l para dar u n tes t imonio p ú 
bl ico de h u m i l d a d y de d e v o c i ó n , él mismo, l a re ina y los p r í n c i p e s sus 
hijos s i rv ieron á los convidados á l a mesa, haciendo los oficios no só lo de 
d o m é s t i c o s ó criados, sino los reservados á los esclavos de ambos sexos 
que se c o g í a n en l a guerra. Acaec ió e l ru idoso suceso que acabamos de 
referir en d ic iembre de 1063 (2). 

C o n mot ivo de l a ceremonia de l a t r a s l a c i ó n de las re l iquias de l a l u m 
brera de l a Iglesia goda San Isidoro, h a b í a n acud ido á L e ó n los p r inc ipa-

(1) E l monje de Silos, que fué el primero que nos t r a s m i t i ó l a his tor ia de este glo
rioso y e x t r a ñ o suceso, interrumpe varias veces su n a r r a c i ó n para decir: « H a b l o cosas 
prodigiosas, pero contadas por los mismos que intervinieron en ellas: stupenda loquor, 
ab kis tomen q u i interfuere p r o l a t a . » « C u e n t o , exclama otra vez, cosas maravillosas, 
pero que recuerdo haber oído á los mismos que las presenciaron: m i r a loquor, ah kis 
tamen, q u i interfuere, me reminiscor aiidisse.^ Véase t a m b i é n Risco en la V ida de S a n 
Alv i to . 

(2) Pueden verse las Ac tas de esta t r a s lac ión publicadas por el maestro F ló rez .— 
Mariana, que a d e m á s de sus muchos errores h i s tó r i cos en este época, confunde y trueca 
á cada paso lastimosamente l a cronología, pone el suceso de l a t ras lac ión del cuerpo de 
San Isidoro antes del concilio de Coyanza celebrado en 1050. 
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les personajes de ambos reinos, y aprovechando esta ocas ión el piadoso 
rey don Fernando, y s i n t i é n d o s e y a en edad avanzada, r e u n i ó una asam
blea m á s p o l í t i c a que religiosa, á fin de repar t i r el reino entre sus hijos, 
para que á su muer te pudiesen v i v i r con t r anqu i l i dad y en buena armo
n í a . E n esta d i s t r i b u c i ó n , en que ta l vez se propuso i m i t a r á su padre, no 
considerando bien los males y escisiones que a q u é l l a h a b í a ocasionado 
entre los hermanos, a d j u d i c ó á Alfonso, que aunque no era el mayor era 
á qu ien amaba con preferencia, todo el reino de L e ó n con los Campos Gó
ticos ó T ie r r a de Campos; á Sancho, que era el p r i m o g é n i t o , le d ió el reino 
de Cas t i l l a ; h izo rey de G a l i c i a á Garc í a , el m á s j o v e n de todos; á Urraca , 
su h i ja mayoi% le conf i r ió en domin io absoluto l a c i u d a d de Zamora, y á 
E l v i r a l a de Toro, ambas sobre e l Duero, con todos los monasterios de su 
reino para que pudiesen v i v i r en el celibato hasta conc lu i r sus d í a s (1). 

D e c o r ó el piadoso monarca con lujo y esplendidez l a igles ia y a d icha 
de San Isidoro, p a s á b a s e en el la muchas horas en o rac ión , y so l ía mezclar 
su voz con l a de los sacerdotes que cantaban las alabanzas divinas. Cuan
do iba al monaster io de S a h a g ú n a s i s t í a con los monjes a l coro, y m á s de 
u n a vez t o m ó humi ldemente asiento con ellos á l a hora de l a refección, 
pa r t i c ipando como s i fuese otro monje de l a v i a n d a preparada para l a co
m u n i d a d (2). S u mano l ibe ra l estaba siempre abierta pa ra socorrer á sa
cerdotes y c lé r igos , á las v í r g e n e s consagradas á Dios , y en general á todos 
los pobres cr is t ianos menesterosos. 

R é s t a n o s hablar de l a ú l t i m a c a m p a ñ a contra los infieles con que este 
g ran monarca t e r m i n ó su glorioso reinado. E ra , por e l cotejo de las histo
rias á r a b e s y e s p a ñ o l a s , e l a ñ o 1064, cuando p e n e t r ó Fernando con su 
e jé rc i to en l a an t igua p r o v i n c i a Ce l t ibé r i ca , infundiendo nuevamente el 
terror en los sarracenos, ta lando c a m p i ñ a s , saqueando lugares, incendian
do y destruyendo cuanto encontraba fuera de las ciudades amuralladas, 
l legando en su e x c u r s i ó n delante de l a c iudad de V a l e n c i a . Gobernaba 
este reino el d é b i l A b d e l m e l i k Almudhaf fa r , hi jo de Abde laz iz , ó por me
j o r decir, le gobernaba en su nombre su pariente A l M a m ú n el de Toledo. 
S i t i á r o n l a los castellanos y leoneses. U n d í a fingieron é s t o s levantar el s i 
t io como quienes se re t i raban convencidos de su impotenc ia para con
quis tar l a c iudad . Cayeron los valencianos en e l lazo, y haciendo u n a 
sal ida, vestidos c o n sus trajes de ga la como s i fuesen á divert i rse con el 
e j é r c i t o crist iano, d ie ron en l a emboscada que Fernando astutamente les 
h a b í a preparado cerca de Paterna, y acometidos de improv i so por los 
cristianos, g ran n ú m e r o de ellos fueron acuchi l lados, siendo bastante 
afortunado su rey A b d e l m e l i k para salvarse por l a fuga (3). Volvió Fernan-

(1) M o n . S i l . Chron. n. 103.—Pelag. Ovet. Chron. • 
(2) Cuenta el Silense que en uno de estos días , habiendo bendecido el abad en las 

ánforas el vino que se h a b í a de servir á la mesa, s e g ú n costumbre, hizo presentar a l rey
una copa de aquel vino. E l rey la dejó caer por descuido, y como era de cris tal se rom
pió en m i l piezas. Entonces l l amó á uno de sus pajes, y le m a n d ó llevar l a copa de oro 
en que él beb ía ordinariamente, y pon iéndo la sobre la mesa l a regaló á los padres en 
reemplazo de l a que h a b í a roto. 

(3) De esta sorpresa de Paterna, de que no hablan nuestras crónicas , nos ha dado 
noticia el á rabe Ibn-Bassan, escritor c o n t e m p o r á n e o , M S . de Gotha, citado por Dozy.— 
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do d e s p u é s de este t r iunfo á estrechar el cerco de V a l e n c i a , y estaba á 
punto y a de tomarla , cuando h izo l a m a l a suerte que le acometiera una 
enfermedad que le ob l igó á retirarse otra vez á L e ó n , donde no mucho 
antes h a b í a hecho que fuese trasladado el cuerpo de l m á r t i r San Vicente , 
hermano de las santas Sabina y Cris teta , que se ha l l aban en Ávi l a . 

L legó , pues, Fernando á L e ó n u n s á b a d o 24 de d ic iembre de 1065. A 
pesar de su q u e b r a n t a d í s i m a sa lud su p r i m e r a v i s i t a fue a l templo de San 
Isidoro, donde ar rodi l lado ante los sepulcros de los santos m á r t i r e s h izo 
fervorosa o r a c i ó n á Dios por su a lma. D e al l í p a s ó a l palacio á reposar al
gunas horas. A l a med ia noche se h izo conduc i r otra vez á l a iglesia, donde 
as is t ió á l a m i sa solemne de l a N a t i v i d a d de l Señor , y d e s p u é s de haber co
mulgado hubo que l levar le en brazos á su lecho. A l a m a ñ a n a siguiente, a l 
apuntar el d í a , presint iendo cercano su fin, c o n v o c ó á los obispos, abades 
y religiosos de l a corte para que fortificasen su e s p í r i t u en aquel trance 
supremo, y t o d a v í a otra vez se h izo trasportar a l templo en c o m p a ñ í a de 
aquellos venerables varones, revest ido de todas las ins ign ias reales. All í , 
a r rodi l lado ante el al tar de San Juan , a lzando los ojos a l cielo, p r o n u n c i ó 
con voz clara y serena estas memorables palabras: « V u e s t r o es e l poder, 
Señor , vuestro es el reino, vos sois sobre todos los reyes, y todos los i m 
perios de l cielo y de l a t ier ra e s t á n sujetos á vos. Y o os devuelvo, pues, 
el que de vos he recibido, y que he conservado todo e l t iempo que ha s ido 
vuestra d i v i n a v o l u n t a d . R u é g e o s , S e ñ o r , os d i g n é i s sacar m i a l m a de los 
abismos de este m u n d o y rec ib i r l a en vuestro seno .» Y d icho esto, se des
n u d ó de l manto rea l , se d e s p o j ó de l a corona de piedras preciosas que 
ceñ í a su frente, y recibiendo e l ó leo santo de mano de los obispos, t r o c ó e l 
manto por el c i l i c io y l a d i adema por l a ceniza, y prosternado y con lá
gr imas i m p l o r ó l a mise r icord ia de l Señor , á qu i en e n t r e g ó su a l m a á l a 
hora sexta de l tercer d í a de Pascua, fiesta de San J u a n Evange l i s ta . T a l 
fué y tan ejemplar y envid iable l a muer te de l p r i m e r rey de Cas t i l l a y de 
León , á los 28 a ñ o s y medio de haber c e ñ i d o l a segunda corona, cerca 
de 31 de haber l levado l a p r imera . F u é enterrado en el p a n t e ó n de l a igle
sia de San Isidoro que él h a b í a hecho cons t ru i r (1). 

Bajo el cetro vigoroso de Fe rnando I adqu i r i e ron g r an preponderancia 

A la nueva de este desastre fué cuando acud ió A l M a m ú n el de Toledo á Cuenca á pro
teger á su pariente Abdelmel ik , y cons ide rándo le poco h á b i l para defender l a ciudad 
contra tan poderoso enemigo como Fernando, le depuso y ence r ró en la fortaleza de 
Cuenca, a lzándose con su reino luego que l e v a n t ó el s i t io Fernando, según en el anterior 
cap í tu lo expusimos. As í , pues, según Ibn-Bassan, el escritor m á s inmediato á los sucesos 
que se conoce, A l M a m ú n no fué á Va lenc ia como aliado de Fernando, que es lo que se 
h a b í a cre ído hasta ahora, sino como protector de Abdelmel ik , aunque l a ambic ión le 
convi r t ió pronto de auxi l iar en usurpador de su r e i n o . — A l - M a k a r i habla t a m b i é n de la 
batalla de Paterna, que indica igualmente E b n H a y a n . 

(1) Mon . S i l . Chron. n . 106. Yepes, Coron. de l a orden de San Benito.—Sandoval, 
Cinco reyes.—Flórez, Esp . Sagr., y muchos o t ros .—La reina dona Sancha, señora no 
menos piadosa, prudente y amable que su marido, le sobrevivió sólo dos años , y fué 
enterrada t a m b i é n en l a misma iglesia de San Isidoro a l lado de su esclarecido esposo, 
como se ve por los epitafios grabados en sus tumbas.—Anales Complut. , Compostel. y 
Toledanos. 
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los reinos crist ianos de Cas t i l l a y de L e ó n , y su reinado p r e p a r ó l a g lo r ia 
de los siguientes. C o n jus t ic ia , pues, es l l amado Fernando e l Magno el que 
f u é uno de los p r í n c i p e s m á s gloriosos que cuenta l a E s p a ñ a (1), 

C A P Í T U L O X X I I I 

LOS HIJOS DE FERNANDO EL MAGNO.—SANCHO, ALFONSO Y GARCÍA 

De 1065 á 1085 

J u i c i o de l a d i s t r ibuc ión de reinos que hizo Fernando I de Cas t i l l a en sus tres hijos.— 
Guerra de Sancho de Cas t i l la con sus primos Sancho de A r a g ó n y Sancho de N a v a 
rra y su resultado.—Despoja Sancho de Cas t i l la á sus dos hermanos Alfonso y Gar 
cía de los reinos de León y Galicia.— Aventuras de Alfonso V I de L e ó n . — S u pr i s ión : 
toma el h á b i t o religioso en S a h a g ú n : se refugia á Toledo, y vive en amistad con el 
rey m u s u l m á n . — Q u i t a Sancho l a ciudad de Toro á su hermana E l v i r a . — S i t i a en 
Zamora á su hermana Urraca .—Muere Sancho en el cerco de Z a m o r a . — T r a i c i ó n de 
Bel l ido Do l fos .—El C i d . — E s proclamado Alfonso rey de Cast i l la , de León y de G a 
l icia.—Juramento que le t o m ó el C i d en Burgos .—Alianza de Alfonso V I con A l 
M a m ú n el de Toledo.—Toman juntos á Córdoba y Sev i l l a .—Piérdense otra vez estas 
dos ciudades.—Muerte de A l M a m ú n . — R e s u e l v e Alfonso la conquista de Toledo.— 
A l i a n z a con el de Sevilla.—Ofrece és te su hija Zaida a l monarca leonés y la acepta. 
— R í n d e s e Toledo a l rey de C a s t i l l a . — C a p i t u l a c i ó n . — E n t r a d a de Alfonso en Toledo. 
—Conc i l io .—Pr imer arzobispo de Toledo .—Convié r tese l a mezquita mayor en bas í 
l ica crist iana.—Cambio en la s i tuac ión de los dos pueblos cristiano y m u s u l m á n . 

E l ejemplo v i v o y reciente de lo funesta que h a b í a sido l a p a r t i c i ó n de 
reinos hecha por Sancho el M a y o r de Navar ra , ejemplo cuyas consecuen
cias fatales h a b í a exper imentado en sí m i smo su hijo Fernando, no s i rv ió 
á é s t e de escarmiento, é i n c u r r i ó , como hemos visto, en el p ropio error de 
su padre, rompiendo l a u n i d a d apenas establecida, y subd iv id iendo las dos 
coronas de Cas t i l l a y de León , unidas m o m e n t á n e a m e n t e en sus sienes, 
entre sus tres hijos Sancho, Alfonso y Garc í a , en los t é r m i n o s que en el 

(1) Hemos omitido el inveros ími l é infundado suceso que c u é n t a l a Crónica general 
y a d o p t ó de lleno Mar iana (1. I X , c. v), de l a rec lamac ión que en tiempo de este rey 
hicieron el papa y el emperador de A leman ia para que Cas t i l la se reconociera feudataria 
de aquel imperio, de las cortes que para deliberar sobre este e x t r a ñ o negocio, dice, r eun ió 
el rey Fernando, del razonamiento que en ellas hizo el C id , de l a resolución que á con- , 
secuencia de su discurso se t o m ó , del e jérci to de diez m i l hombres que a l mando de 
Rodrigo de V i v a r pasó á Francia , de la embajada que aqué l recibió en Tolosa, del 
asiento que all í se hizo para libertar á E s p a ñ a del pretendido feudo, etc., por estar ya 
reconocido y probado de fabuloso todo este conjunto de bellas invenciones por los mejo
res cr í t icos . Perreras dijo y a : « E s t a p r e t e n s i ó n no es m á s que un cuento, porque yo no 
he hallado, n i en los escritores ge rmánicos , n i en otros de aquella edad rastro de ta l 
intento, e t c .» Los ilustradores de l a edición de Valencia , dijeron t a m b i é n hablando de 
lo mismo: «Pe ro nuestros historiadores m á s atinados han desechado como fingida toda 
esta na r r ac ión .» Y el doctor Sabau y Blanco dice con su acostumbrado desenfado sobre 
este cap í tu lo de Mar i ana : « T o d o este cuento es tomado de la Crón ica general de Espa
ña , que no tiene fundamento en n i n g ú n autor que merezca fe. Ninguno de los escritores 
de este t iempo hace m e n c i ó n de semejante suceso; y así debe despreciarse toda esta 
n a r r a c i ó n de Mar iana como fabulosa.)) 
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anterior c a p í t u l o dejamos expresados. C r e y ó s i n d u d a Fernando, y ta l de
b ió ser su p r o p ó s i t o y buen deseo como a c o n t e c e r í a á su padre, dejar de 
aquel la manera m á s contentos á sus hijos, p reven i r los efectos de l a envi
d ia y de l a a m b i c i ó n entre ellos, y acaso se p e r s u a d i ó t a m b i é n de que dis
t r ibu ido el re ino en p e q u e ñ o s Estados, cada soberano p o d r í a regir con m á s 
faci l idad el suyo y sostenerle con m á s e n e r g í a cont ra los sarracenos ó d i 
latar cada c u a l con m á s fuerza de a c c i ó n sus respectivas fronteras. S i t a l 
pensamiento tuvo, pudo m á s en él e l buen deseo que l a l ecc ión p r á c t i c a 
de l a experiencia, y m o s t r ó s e poco conocedor de l c o r a z ó n humano . Fa l ta 
ba por otra parte t o d a v í a el conocimiento y fijación de l a sabia ley de l a 
p r imogen i tu ra para l a s u c e s i ó n a l trono. L o cierto es que l a p a r t i c i ó n de 
reinos de Fernando encerraba, como vamos á ver. e l ge rmen de guerras 
tan m o r t í f e r a s entre sus hijos como las que antes h a b í a ocasionado l a dis
t r i b u c i ó n de su padre Sancho de Navar ra . 

B i e n lo prev ieron algunos nobles leoneses, y entre ellos p r inc ipa lmente 
el prudente y exper imentado A r i a s Gonzalo , los cuales h a b í a n in tentado 
persuadir a l rey que revocase aquel la d iv i s ión . N o e s c u c h ó el monarca 
el consejo, y en conformidad á su d e t e r m i n a c i ó n el m i s m o d í a de su muer
te fueron proclamados Sancho rey de Cas t i l l a , A l fonso de L e ó n , y G a r c í a 
de G a l i c i a y Por tuga l . A u n q u e descontento y quejoso Sancho, y a porque 
viese m á s favorecido en l a par t i ja á su hermano Alfonso, y a porque como 
p r i m o g é n i t o se creyera con derecho á toda l a herencia de su padre, no 
hubo t o d a v í a r omp imien to entre los hermanos, n i se t u r b ó su aparente 
concordia en a l g ú n t iempo, acaso porque supo mantenerlos en respeto su 
madre d o ñ a Sancha, s e ñ o r a de g ran j u i c i o y p rudenc ia : por lo menos es
tuvo r ep r imida su env id i a y no se m a n i f e s t ó en abier ta hos t i l i dad hasta 
que m u r i ó l a re ina madre en 1067. 

Mas no estuvo entretanto ocioso el genio tu rbu len to y ac t ivo de San
cho. L l a m ó l e su a m b i c i ó n hac ia otra parte, y esto c o n t r i b u y ó t a m b i é n á 
que dejara a l g ú n t iempo en paz á sus hermanos. Re inaban en aquel t iem
po en A r a g ó n y N a v a r r a otros dos Sanchos, pr imo-hermanos de l de Cas
t i l l a ; e l de A r a g ó n hijo de su t ío don R a m i r o , y el de N a v a r r a hi jo de su 
t í o don G a r c í a (1); re inando de este modo s i m u l t á n e a m e n t e tres Sanchos 
en A r a g ó n , N a v a r r a y Cas t i l l a ; co inc idenc ia que ha pod ido dar lugar á 
confus ión y equivocaciones h i s t ó r i c a s , y sobre lo c u a l repet imos lo que 
acerca de l a i den t idad de nombres di j imos en l a p r imera parte de nuestra 
obra. E n tanto que e l de Cas t i l l a encontraba o c a s i ó n para arrancar á sus 
hermanos l a herencia de su padre, e n s a y ó s e en otra empresa, que fué l a 
de querer p r i v a r á su p r i m o e l de N a v a r r a de l a parte que Fernando mis
mo le h a b í a reconocido. Pero el navar ro y e l a r a g o n é s , conocedores s i n 
duda de l genio codicioso de l de Cas t i l l a , h a b í a n s e confederado y a para 
imped i r todo atentado que cont ra sus domin ios intentase, y cuando a q u é l 
p a s ó el Ebro e n c o n t r á r o n l e los dos aliados en l a l l a n u r a en que se f u n d ó 

(1) A su tiempo rectificaremos á Mar iana , Romey j otros historiadores, que difie
ren l a muerte de Rami ro I de A r a g ó n hasta el a ñ o 1067, y le hacen reinar a l mismo 
tiempo que Sancho de Cast i l la , habiendo muerto a q u é l en 1063. Notaremos t a m b i é n 
entonces la grave equivocación en que incur r ió el juicioso y docto Z u r i t a en este punto. 
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m á s adelante l a c i u d a d de V i a n a , l l amada , dice u n moderno his tor iador 
navarro (1), e l C a m p o de l a verdad , « p o r q u e de m u y ant iguo estaba des
t inado para los combates de los nobles en desaf ío , que c r e í a n encontrar 
l a ve rdad y l a r a z ó n en l a fuerza ó en l a destreza de las a r m a s . » Dióse a l l í 
u n a bata l la entre los tres Sanchos, en l a cua l e l de Cas t i l l a q u e d ó venc i 
do, teniendo que escapar precipi tadamente en u n caballo desenjaezado, 
como en los campos de Tafa l la h a b í a acontecido t re in ta a ñ o s antes á Ra 
m i r o de A r a g ó n . Fue l e preciso a l castellano repasar e l Ebro , y regresar á 
sus Estados, lo c u a l p r o p o r c i o n ó a l de N a v a r r a e l poder recuperar las pla
zas de l a E io ja , perdidas por su padre y ganadas por Fe rnando á conse
cuencia de l a v i c to r i a de e'ste en A t a p u e r c a (2), 

, N o pudo el rey de Cas t i l l a tomar sa t i s f acc ión y venganza de sus dos 
pr imos como hubiera deseado, porque l a muer te de su madre (1067) v ino 
á a l lanar le el ú n i c o o b s t á c u l o que p a r e c í a haber estado compr imiendo 
los í m p e t u s de su a m b i c i ó n y e s t o r b á d o l e atentar abiertamente cont ra l a 
herencia que sus dos hermanos h a b í a n rec ib ido de su padre c o m ú n . Vió, 
pues, l legado el caso de aspirar á lo que m á s codiciaba, y rota toda consi
d e r a c i ó n y miramiento , a c o m e t i ó pr imeramente á Alfonso que era el que 
m á s cerca t e n í a , y s in dar t iempo á que el l e o n é s recibiese los auxi l ios 
que h a b í a sol ici tado de sus pr imos los de A r a g ó n y N a v a r r a para conte
ner a l turbulento castellano (3), d ió l e u n combate que el de L e ó n se v ió 
en necesidad de aceptar en P lan taca ó P l an t ada ( d e s p u é s Llantada) , á or i
l las de l Pisuerga, en que pelearon los dos hermanos como dos encarniza
dos enemigos (1068). L a v i c to r i a q u e d ó por los castellanos, y Alfonso, ven
cido, tuvo que retirarse á L e ó n (4). 

Fuese que Al fonso (el V I de su nombre) contentara por entonces á 
Sancho c e d i é n d o l e a lguna parte de las fronteras de su reino ó condescen
diendo con a lguna de sus exigencias, ó que Sancho, debi l i tado en los cam
pos de V iana , no se considerara en aquel la s a z ó n bastante fuerte para i n 
ternarse en los domin ios leoneses teniendo enemigos á l a espalda, no se 
vue lve á hablar de nueva l u c h a entre los dos hermanos hasta tres a ñ o s 
m á s adelante (1071), que reaparecen combat iendo otra vez en Golpejar á 
las m á r g e n e s de l Ca r r ión , a ú n m á s sangrientamente que en Llan tada . H a y 
qu ien dice haber concertado antes y c o n v e n í d o s e en que aquel que ven
ciese q u e d a r í a con el s e ñ o r í o de ambos reinos. L a for tuna favorec ió esta 
vez á los leoneses, y los castellanos vo lv i e ron l a espalda dejando abando
nadas sus tiendas. C o n d ú j o s e Al fonso con laudable aunque perniciosa ge
nerosidad, prohib iendo á sus soldados l a p e r s e c u c i ó n de los enemigos, á 
fin de que no se vertiese m á s sangre cr is t iana, y porque, si fué cier ta l a 
e s t i p u l a c i ó n que se supone, se c r e e r í a y a s e ñ o r de Cas t i l l a P e r d i ó l e aque
l l a m i s m a generosidad. Porque uno de los guerreros castellanos r e a n i m ó 
al monarca venc ido d i c i é n d o l e : « A u n es t iempo, señor , de recobrar lo per
dido, porque los leoneses reposan confiados en nuestras tiendas; caiga-

(1) Yanguas, H i s t . Compend. de N a v a r r a , pág . 69. 
(2) Moret , A n u a l , de Nav . , l ib . X I V . 
(3) « Y perseguir ( a ñ a d e el culto Mariana) aquella Bestia fiera y salvaje.» 
(4) A n u a l . Complut . , p. 313. 
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mos sobre ellos a l despuntar el alba, y nuestro t r iunfo es seguro .» E l ca
ballero que a s í hablaba era Rodr igo Díaz , conocido y c é l e b r e d e s p u é s bajo 
e l nombre de e l C i d Campeador , que y a entonces t e n í a entre los suyos 
fama de g ran c a p i t á n , aunque es l a p r imera vez que le ha l lamos mencio
nado como t a l en las ant iguas his tor ias (1). 

A c e p t ó Sancho el consejo de Eodr igo , y s in tener en cuenta, s i no u n 
compromiso pactado, por lo menos l a noble conduc ta que con él h a b í a 
usado Alfonso, c a y ó con su e j é r c i t o a l rayar l a aurora sobre los descuida
dos y dormidos leoneses, de los cuales muchos s i n despertar fueron dego
llados, los d e m á s h u y e r o n despavoridos^ y Al fonso b u s c ó u n asilo en l a 
igles ia de Santa M a r í a de Carr ión^ de cuyo sagrado recinto fué arrancado 
y conducido desde al l í a l cas t i l lo de Burgos ( ju l io de 1071). P a s ó Sancho 
con su e j é r c i to v ic tor ioso á l a capi ta l de l re ino l eonés , de l a c u a l se pose
s i o n ó y a f á c i l m e n t e . A m a b a c o n p r e d i l e c c i ó n d o ñ a U r r a c a á su hermano 
don Al fonso , y á i n s t i g a c i ó n y por consejo suyo r o g ó e l conde Pedro A n -
surez á don Sancho sacase de l a p r i s i ó n á su hermano, á lo c u a l a c c e d i ó 
el de Cas t i l l a , á c o n d i c i ó n y bajo l a promesa de que Al fonso t o m a r í a el 
h á b i t o monaca l en el monaster io de S a h a g ú n . R e s i g n ó s e el destronado 
monarca á cub r i r con l a cogu l la aquel la cabeza que acababa de l l evar u n a 
corona, é l y sus favorecedores con l a esperanza de que e l t iempo t r o c a r í a 
las cosas y el var iable v ien to de l a for tuna d a r í a otro r u m b o á su suerte. 
As í s u c e d i ó . P o r arte y m a ñ a de los mismos que h a b í a n negociado su en
t rada en el c laustro no t a r d ó Al fonso en sa l i r de él á favor de u n disfraz, 
y tomando e l camino de Toledo acog ióse a l amparo del rey A l M a m u n , 
que no sólo le r ec ib ió con benevolencia , s ino que le t r a t ó como á u n hijo, 
s e g ú n l a e x p r e s i ó n del arzobispo cronista. D ió l e el rey m u s u l m á n morada 
cerca de su mi smo palacio, p r o p o r c i o n á b a l e todo lo que p o d í a hacerle 
amena y agradable l a vidaT y hasta le s e ñ a l ó u n a casa de recreo fuera de 
muros donde pudiese v i v i r apartado del t u m u l t o de l a c iudad , y entrete
n ido con sus crist ianos. 

A c o m p a ñ á b a n l e all í tres nobles hermanos, Pedro . Gonza lo y Fernando 
Ansurez, servidores fieles suyos y de su he rmana U r r a c a , que con t ierna 
so l i c i tud le h a b í a procurado esta buena c o m p a ñ í a . C o n estos y otros cris
tianos no menos leales v i v í a Alfonso en su del ic iosa a l q u e r í a , en l a m á s 
estrecha amis tad con el mona rca sarraceno. U n d í a , habiendo sal ido A l 
fonso á caza por aquellos bosques, l l egó has ta u n s i t io l l amado Br ivea , 
hoy Brihuega, fortaleza entonces de poca impor tanc ia , pero cuya situa
c ión a g r a d ó m u c h o a l desterrado castel lano. P i d i ó s e l a á A l M a m u n , y é s t e 
se l a c o n c e d i ó s i n d i f i cu l t ad . A l l í e s t a b l e c i ó Al fonso u n a especie de colo
n i a de crist ianos sometidos á su autor idad. Así p a s ó e l destronado rey de 
L e ó n cerca de u n año , y a a u x i l i a n d o con sus cr is t ianos a l rey de Toledo 
en sus guerras con otros musulmanes , y a entreteniendo los p e r í o d o s de 
paz en ejercicios de m o n t e r í a , á que se prestaba grandemente aquel sit io. 

Cuen ta el arzobispo don Rodr igo , que habiendo bajado u n d í a A l M a 
m u n a l j a r d í n de l cas t i l lo de B r i h u e g a á solazarse u n rato, y h a b i é n d o s e 
puesto á conferenciar con los á r a b e s de su corte sentados en c í r c u l o , so-

(1) Lucas de Tuy , págs . 97 y 9 0 . — E l arzobispo don Rodrigo, l ibro V I , cap. XVL 
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bre e l medio c ó m o se p o d r í a tomar u n a p laza tan fuerte como l a de Toledo, 
Alfonso se h a b í a recostado a l pie de u n á r b o l y a p a r e c í a profundamente 
dormido : c r e y é n d o l o as í los á r a b e s , con t inua ron depart iendo entre sí en 
a l ta voz y con toda confianza. P r e g u n t ó l e s A l M a m ú n s i c r e í a n posible que 
u n a c iudad como aquel la pud ie ra n u n c a ser conquis tada por los cristianos. 
«Sólo h a b r í a u n medio, c o n t e s t ó uno de los interlocutores, que se r í a talar 
por espacio de siete a ñ o s sus c a m p i ñ a s , de suerte que l legaran á faltar abso
lu tamente los v íve re s .» N o fué pe rd ida l a respuesta, dice e l h is tor iador cris
t iano, para Al fonso que no d o r m í a , y guardada l a t uvo en su memor ia ; 
como quer iendo a t r ibu i r á esta r e v e l a c i ó n l a conquis ta que a ñ o s adelante 
h izo de Toledo este mi smo Alfonso. Nosotros, concediendo el hecho, cree
mos que Al fonso no necesitaba de estas revelaciones, teniendo como tuvo 
t iempo sobrado para conocer l a c i u d a d y ca lcu la r todos los medios que 
pud ie ran faci l i tar le su grande empresa, s i por acaso p e n s ó en e l la en
tonces (1). 

Mien t r a s esto pasaba en Toledo , Sancho, .ufano con l a v ic tor ia , y no 
satisfecho c o n e l reino de León , h a b í a cont inuado su m a r c h a á Ga l i c i a , 
resuelto á deponer t a m b i é n de aquel reino á Ga rc í a , su hermano menor . 
G a r c í a t e n í a exasperados los pueblos con inmoderados tr ibutos, y disgus
tados á los pr inc ipa les gallegos con e l ascendiente que dispensaba á uno 
de sus s irvientes ó d o m é s t i c o s l l amado V e r n u l a , á cuyas delaciones daba 
siempre o í d o s con u n a c redu l idad ciega. M u c h a s veces los nobles que ha
b í a n sido el b lanco de sus ca lumnias h a b í a n rogado a l p r í n c i p e que ale
jase de sí t an i nd igno favorito. E l rey se h a b í a e m p e ñ a d o en sostenerle, y 
h a c i é n d o s e y a insoportables á los grandes las vejaciones que les causaba, 
asesinaron u n d í a a l delator á l a presencia y casi en los brazos del rey. 
L a c ó l e r a de G a r c í a no r e c o n o c i ó l í m i t e s n i freno desde entonces, y dege
n e r ó en u n a especie de demencia ó de m a n í a de p e r s e c u c i ó n contra todos 
sus subditos de cua lqu ie ra edad ó sexo que fuesen. A s í cuando se presen
t ó Sancho en Ga l i c i a , fué le fácil l a s u m i s i ó n de los gallegos, harto i n d i g 
nados y a con t ra l a loca d o m i n a c i ó n de su hermano. Solos trescientos sol
dados s e g u í a n á Garc í a , con los Cuales, conociendo l a i m p o s i b i l i d a d de 
resis t i r á l a hueste castel lana, a c u d i ó en demanda de a u x i l i o á los sarra
cenos de P o r t u g a l , o f r ec i éndo les que s i le ayudaban á hacer l a guerra les 
d a r í a en vasallaje no sólo su reino, s ino t a m b i é n el de su hermano. Con
t e s t á r o n l e los musu lmanes con palabras de alto desprecio. «¿Con que no 
has podido, le dijeron, defender t u Estado siendo rey, y ahora que le has 
perd ido nos ofreces dos r e i n o s ? » T u v o no obstante, el desairado y desa
tentado G a r c í a l a temer idad de seguir recorr iendo el p a í s con su p e q u e ñ a 
cohorte, hasta que l legando á l a c a m p i ñ a de S a n t a r é n (2), e n c o n t r ó s e con 

(1) L a estancia de Alfonso en Toledo se ha exornado con a n é c d o t a s y cuentos inve
ros ími les , como aquello de haberle echado plomo derretido en una mano para probar s i 
estaba realmente dormido, de que diz le quedó el sobrenombre de el de l a mano horada
d a ; lo de habér se le encrespado el cabello en t é r m i n o s de no podérse le allanar, y otras 
puerilidades absurdas que el buen sentido nos dispensa de refutar seriamente. 

(2) Las palabras del arzobispo don Rodrigo nos descubren la e t imología de Santa
rén . I n loco q u i Santa-Hirenea dicitur. 



TOMO III 





EDAD MEDIA 95 

su h u m a n o Sancho, donde v i n i e r o n á las manos. A c u c h i l l a d a y deshecha 
l a gente de G a r c í a y él pr is ionero, q u e d ó Sancho d u e ñ o y s e ñ o r de todo 
e l reino de G a l i c i a (1071). F u é e l pr is ionero des t inado a l cas t i l lo de L u n a , 
de donde luego le so l tó Sancho sobre homenaje que le h i zo de ser s iem
pre vasal lo suyo, y r e fug ióse á S e v i l l a (1). 

Parece que d e b e r í a haber quedado satisfecha l a a m b i c i ó n de Sancho 
con verse s e ñ o r de los tres* reinos de Cas t i l l a , L e ó n y G a l i c i a . Mas como 
su cod ic ia fuese insaciable , t an pronto como r e g r e s ó á L e ó n , v o l v i ó sus ojos 
hacia los p e q u e ñ o s domin ios independientes de sus dos hermanas U r r a c a 
y E l v i r a ; y so pre texto de que se interesaban demasiado en favor de A l 
fonso, l l evó con t ra ellas u n e j é r c i t o considerable. E l v i r a no le opuso re
sistencia en Toro . Pero U r r a c a , contando c o m e l pueblo de Z a m o r a y c o n 
l a lea l tad de a lgunos nobles caballeros, entre ellos e l prudente y valeroso 
Ar ias Gonzalo , á q u i e n e n c o m e n d ó l a defensa de l a c iudad , se dispuso á 
soportar con á n i m o v a r o n i l todos los azares y rigores de l s i t io. E s t r e c h ó l e 
Sancho cuanto pudo; los ataques y los asaltos se renovaban cada d í a con 
m á s í m p e t u y coraje, mas todos se es t re l laban en e l va lo r y d e c i s i ó n de 
los val ientes zamoranos , acaudi l lados por e l brioso y entendido A r i a s 
Gonza lo . Y a los si t iados i b a n s in t iendo a lgunos efectos de t an p ro lon
gado sit io, cuando sa l ió de l a c i u d a d ú n hombre l l a m a d o B e l l i d o Dolfos, 
que d i r i g i é n d o s e á d o n Sancho y fingiendo acaso quererle in formar de l 
estado de l a p laza , l o g r ó que e l rey, dando entera fe á sus palabras, salie
se solo con é l á reconocer e l muro , c o n c u y a o c a s i ó n , cogiendo á Sancho 
desprevenido, le a t r a v e s ó á t r a i c i ó n con su lanza , y c o r r i ó á refugiarse á 
l a c iudad . R o d r i g o Díaz , e l C i d , que h a c í a parte de l e j é r c i t o de Sancho, 
sabedor de l a a c c i ó n de B e l l i d o , l a n z ó s e como u n rayo en p e r s e c u c i ó n de l 
traidor, á q u i e n se a b r i ó u n a de las puer tas á p u n t o que fal taba y a poco 
para a lcanzar le l a l a n z a de aque l ins igne guerrero: lo que h izo sospechar 
á los castellanos que B e l l i d o contaba en l a c i u d a d c o n par t ic ipantes y 
favorecedores de l a t r a i c i ó n (2). 

C o n l a muer te de Sancho d i f u n d i ó s e en e l campo l a c o n s t e r n a c i ó n . 
Los leoneses y gallegos, como que s e r v í a n de m a l a v o l u n t a d en sus ban
deras, a b a n d o n á r o n l a s i n c o n t i n e n t i y se desbandaron. L o s castellanos, 
como m á s obligados, pe rmanec ie ron firmes en s u pues to ; y colocando 
d e s p u é s en u n f é r e t r o e l c a d á v e r de l rey, le t raspor ta ron con l ú g u b r e apa
rato a l monaster io de Oña , donde le d i e ron sepu l tu ra y le h i c i e r o n las 
correspondientes exequias. A l g u n o s a ñ a d e n que los de Z a m o r a sal ieron 
de l a c i u d a d en p e r s e c u c i ó n de los fugi t ivos , y que los castellanos, corres
pondiendo á su fidelidad p roverb ia l , se fueron defendiendo v igorosamen-

(1) Fragmento de una c rón ica manuscr i ta del Escor i a l que c i t a Berganza.—Chron. 
Compost. é Iriense, publicados por Flórez, Esp . Sagr., ts. X X y X X I I I . 

(2) L u c . T u d . Chron. , p. 98 y s ig .—Chron. Lus i t . , p. 405.—Id. Burg . , pág . 309.— 
A n u a l . Compost., pág . 319.—Id. Tolet. era M C X . — L a embajada del C i d con quince caba
lleros á la infanta d o ñ a Ur raca , y el desafío de Diego Ordóñez de L a r a con los tres hijos 
de A r i a s Gonzalo, con que M a r i a n a y otros autores han amenizado el cé lebre cerco de 
Zamora, no tienen fundamento en ninguna c rón ica antigua, y deben ser contados en e l 
n ú m e r o de los romances. 
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te en l a re t i rada, siendo celosos guardadores de los inan imados restos de 
s u s e ñ o r hasta depositarlos en l a tumba . 

A c a e c i ó l a muer te de Sancho II de Cas t i l l a e l 6 de octubre de 1072. S u 
mujer , l a re ina A lbe r t a , no le d io s u c e s i ó n . H a b í a re inado seis a ñ o s , nue
ve meses y diez d í a s en Cas t i l l a : en L e ó n u n año , dos meses y v e i n t i d ó s 
d í a s , contando desde l a ba ta l l a de Golpejar . M e r e c i ó por su va lo r e l d ic
tado de Sancho e l Fuerte . E r a de arrogante y be l l a apostura, y en e l epi
tafio de O ñ a se le compara en l a figura y bel leza á P a r í s , en l a b r a v u r a 
b é l i c a á H é c t o r (1). 

Reunidos los castellanos en Burgos , s in rey y s in persona de f a m i l i a 
rea l en qu i en pud ie ra recaer el cetro, acordaron de c o m ú n consent imien
to elegir por su rey y s e ñ o r - á Alfonso , á c o n d i c i ó n solamente de que h u 
biera de j u r a r no haber tenido p a r t i c i p a c i ó n a lguna en l a muer te alevosa 
de Sancho. T o m a d a l a r e s o l u c i ó n , despacharon legados á Toledo que i n 
formasen secretamente a l rey Alfonso de su e lecc ión . P o r su parte d o ñ a 
Ur r aca , de acuerdo con l a nobleza de L e ó n y de Zamora , e n v i ó l e t a m b i é n 
secretos nunc ios , r e c o m e n d á n d o l e s m u c h o que p rocura ran no llegase l a 
nueva á o í d o s de l rey A l M a m ú n , temerosa de que t a l vez re tuviera á A l 
fonso ó le impus ie ra condiciones humi l l an tes á t rueque de l a l iber tad que 
le diera. C o n corta diferencia de t iempo l legaron los mensajeros de Zamo
r a y de Burgos . E n c o n t r á r o n s e unos y otros antes de entrar en To ledo 
c o n e l conde Pedro A n s ú r e z (Peranzules), que todos los d í a s acostumbra
ba á pasear á caballo fuera de l a c iudad , a l parecer por v í a de d i s t r a c c i ó n 
y de recreo, y en rea l idad por s i t ropezaba con qu i en le l levase not ic ias 
de su patr ia . C o m u n i c ó el conde l a alegre nueva a l rey Alfonso, y confe
renc ia ron los dos sobre s i c o n v e n d r í a ó no informar á A l M a m ú n de l o 
que pasaba, recelando peligros de hacerle l a r e v e l a c i ó n , y t e m i é n d o l o s no 
menos de guardar el secreto s i por acaso lo s a b í a por otro conducto e l 
m u s u l m á n . 

E n t a l perple j idad e x c l a m ó de repente Al fonso : «No, no debo ocu l ta r 
n a d a á qu i en tan generosa y noblemente se h a portado conmigo, t r a t á n 
dome como á u n hi jo.» Y p r e s e n t á n d o s e con l a franqueza prop ia de u n 
noble castellano, i n f o r m ó por sí m i smo a l m u s u l m á n de cuanto acababan 
de not ic ia r le los enviados de su hermana y de los castellanos. Todo lo sa
b í a y a A l M a m ú n ; y correspondiendo á l a confianza de su i lus t re h u é s p e d , 
y l l evando hasta el fin l a generosidad c o n que desde e l p r i nc ip io le h a b í a 
t ratado: «¡Grac ias doy á D i o s , e x c l a m ó l leno de a l eg r í a , que te ha inspi ra
do t a l pensamiento! É l h a quer ido l ib ra rme á m í de cometer u n a infamia , 
y á t í de u n pel igro cierto: s i hubieras in tentado fugarte de a q u í s i n m i 
conoc imien to y vo lun tad , no hubieras pod ido salvarte de l a p r i s i ó n ó l a 
muerte , porque y a h a b í a hecho v i g i l a r todas las salidas de l a c iudad, con 
orden á mi s guardias de que aseguraran t u persona. A h o r a vé , y toma po
ses ión de t u re ino; y si algo necesitas, oro, p la ta , caballos, armas, ú otros 
recursos, de todo te p o d r á s servir , pues todo te s e r á inmedia tamente faci
l i tado. » Rasgo d igno de todo encarecimiento, y cuyo relato nos pareciera 
apasionada e x a g e r a c i ó n s i nos le hubiesen t rasmi t ido escritores á r a b e s , y 

(1) Sanstius forma PARÍS etferox HECTOR in armis. 
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no historiadores cr is t ianos nada sospechosos de pa rc i a l i dad en favor de 
aquellos infieles (1). 

Semejante conduc ta a f ianzó y e s t r e c h ó m á s y m á s las amistosas rela
ciones entre Al fonso y A l M a m ú n . P i d i ó l e e'ste a l de Cas t i l l a que renovase 
e l ju ramento de respetar su reino, y de ayudar le en caso necesario cont ra 
los á r a b e s sus vecinos; i g u a l j u ramen to le d e m a n d ó para su hi jo mayor. 
H ízo lo as í Alfonso , o b l i g á n d o s e para con él en los propios t é r m i n o s A l M a 
m ú n y su hijo. 

Otro hijo menor de l de Toledo no fué comprendido en este compromi 
so, s in que sepamos l a r a z ó n de ello, pero c u y a c i rcuns tanc ia conviene no 
o lv ida r para lo de adelante. C o n esto se dispuso Al fonso á tomar el cami 
no de Zamora . C o l m ó l e A l M a m ú n de obsequios y presentes, y c o n solem
ne y regia p o m p a le a c o m p a ñ ó hasta l a a l t u r a de u n a col ina , donde se 
h ic ie ron el cr is t iano y e l m u s u l m á n u n a t i e rna despedida : p r o s i g u i ó e l 
pr imero con sus caballeros castellanos hasta Zamora , donde y a su cu ida
dosa hermana lo t e n í a todo aparejado y dispuesto pa ra su p r o c l a m a c i ó n . 
Desde al l í p a r t i é r o n s e á Burgos á rec ib i r e l j u r a m e n t o de los castellanos. 
Y a hemos d icho e l que é s t o s por su parte h a b í a n acordado ex ig i r a l rey 
para prestarle su reconocimiento . D u r a en ve rdad era l a c o n d i c i ó n , y no 
poco violento para u n rey haber de humi l l a r se á prestar u n ju ramen to de 
su inocencia é i n c u l p a b i l i d a d en l a muer te de su hermano. As í es que no 
h a b í a caballero que osara ex ig í r s e l e , y u n s i lenc io m u d o é imponente 
reinaba en l a ig les ia de Santa Gadea. H u b o uno a l fin que se a t r e v i ó á pe
d í r se le , y levantando su robus ta voz: « ¿ J u r á i s , Al fonso , le dijo, no haber 
tenido p a r t i c i p a c i ó n n i a u n remota en l a muer te de vuestro hermano San
cho rey de Cas t i l la?—Lo ju ro , r e s p o n d i ó Alfonso .» A q u e l arrogante caste
l lano era E o d r i g o Díaz , e l C i d (2). Desde entonces, por m u c h o que A l f o n -

(1) Roder. Tolet. de Reb. i n H i s p . Ges t .—Luc . T u d . Chron . u b i sup. 
(2) L u c . Tud . , Chron. , p á g . 99.—Algunos historiadores cuentan que se r ep i t i ó hasta 

tres veces l a fó rmula del juramento, aunque las c rón icas antiguas no hablan m á s que 
de una. E l obispo don F r . Prudencio de Sandoval en los Cinco Reyes, trae lo siguiente 
acerca del juramento de Alfonso V I en Burgos. « E n u n tablado alto para que todo el 
pueblo lo viese, se puso el rey, y l legó Rodrigo Díaz á tomarle el juramento, a b r i ó u n 
misal puesto sobre u n altar y e l rey puso sobre él las manos, y Rodrigo dijo a s í : Rey 
don Alfonso, ¿vos venís á j u r a r p o r l a muerte del rey don Sancho vuestro hermano, que s i 
lo matastes ó fuistes en aconsejarlo decid que sí, y s i no m u r á i s t a l muerte cual m u r i ó el 
rey vuestro ¡ lermano, y vil lanos os maten, que no sean hidalgos, y venga de otra tierra, 
que no sea castellano? E l rey y los caballeros r e s p o n d í a n : Amén. Segunda vez volvió 
Rodrigo y dijo: ¿ Vos venís á j u r a r po r l a muerte del rey m i señor, que vos no lo matastes 
n i fuistes en aconsejarlo? R e s p o n d i ó el rey y los caballeros: A m e n . — S i no m u r á i s t a l 
muerte cual m u r i ó m i señor ; vil lanos os maten, no sea hidalgo, n i sea de Cast i l la , sino que 
venga defuera, que no sea del reino de L e ó n ; j él r e s p o n d i ó : Amén , y m u d ó s e l e el color. 
Tercera vez volvió Rodrigo Díaz á decir estas mesmas palabras a l rey, el cua l y los caba
lleros dijeron: Amén. Pero y a no pudo el rey sufrirse, enojado con Rodrigo Díaz, porque 
tanto le apretaba, y dí jole: Varón Rodrigo Díaz , ¿ p o r q u é me ahincas tanto que hoy me 
haces j u r a r , y m a ñ a n a me besarás l a mano? R e s p o n d i ó e l C i d : Como me ficiéredes algo, 
que en otras tierras sueldo d a n á los hijosdalgo, y as í f a ré i s vos á m í s i me quisiéredes 
por vuestro vasallo: mucho le pesó a l rey de esta l iber tad que Rodrigo D íaz le dijo, y 
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so lo d i s imula ra , q u e d ó l e en su á n i m o cierto desabr imiento y enojo hac ia 
e l C i d . O í d o el j u r a m e n t o v ic to rearon todos a l monarca , y acabada l a ce
remonia se a lzaron los pendones de Cas t i l l a por Al fonso rey de Cas t i l l a , 
de G a l i c i a y de L e ó n (1073) 

C r e y ó su hermano G a r c í a , e l destronado rey de G a l i c i a , oca s ión opor
t u n a aquel la para sa l i r de su destierro de S e v i l l a y presentarse á Alfonso, 
en qu ien esperaba s in d u d a ha l l a r m á s ben ign idad que en Sancho. Enga
ñ ó s e por su m a l el desventurado p r í n c i p e ; porque Al fonso , conociendo 
acaso su c o n d i c i ó n desasosegada, su incapac idad para gobernar, las pre
tensiones que pud ie ra susci tar u n d ía , y que t a l vez no tuviese de l todo 
cabal su j u i c i o , p r e n d i ó l e de nuevo, é h í z o l e encerrar otra vez en e l cast i l lo 
de L u n a pa ra no m á s sa l i r de é l , pues a l l í a c a b ó sus d í a s a l cabo de diez 
y siete a ñ o s de r igurosa p r i s i ó n (1). 

N o t a r d ó Al fonso V I de L e ó n y Cas t i l l a en acredi tar á A l M a m ú n el de 

ALFONSO VI 

Toledo que l a generosa hospi ta l idad , las atenciones, agasajos y finezas que 
le h a b í a dispensado cuando era u n p r í n c i p e destronado y p ró fugo , no ha
b í a n s ido hechas á u n c o r a z ó n desagradecido: a l cont rar io , d e p a r ó s e l e 
pronto o c a s i ó n de most rar le que, soberano de u n Es tado poderoso, s a b í a 
c u m p l i r con los deberes que l a g r a t i t u d por u n a parte, los recientes pac
tos por otra le i m p o n í a n . P r e s e n t ó l e esta o c a s i ó n l a guerra que e l rey de 
S e v i l l a y de C ó r d o b a E b n A b e d A l M o t a m i d h a b í a m o v i d o a l de Toledo, 
i n v a d i é n d o l e sus posesiones. A s u s t ó s e , no obstante, A l M a m ú n cuando 
o b s e r v ó el m o v i m i e n t o en que se pus ieron las tropas castellanas, recelan
do de su objeto, hasta que Al fonso le t r a n q u i l i z ó m a n i f e s t á n d o l e que, 
c u m p l i d o r fiel de l j u r amen to con que se h a b í a e m p e ñ a d o á aux i l i a r l e en 
las guerras que los p r í n c i p e s musu lmanes p u d i e r a n moverle^ como a u x i 
l i a r y amigo suyo iba , no como enemigo y contrar io . C a u s ó no poco albo-

j a m á s desde este d í a estuvo de veras en su gracia. Que los reyes n i superiores no quie
ren subditos tan l ib res .» 

(1) Mur ió Garc í a en 1090, á consecuencia de una evacuac ión de sangre que se em
p e ñ ó en hacerse, según e l obispo Pelayo de Oviedo, autor c o n t e m p o r á n e o (Chron. n . 10). 
üJt Ule i n i l l a captatipne voluit minuere se sanguino, et postqmim sanguinem ininuit deci-
di t i n ledo, et mortuus est, et sepxdtus est i n Legione. Mar i ana le hace mor i r en 1081. 
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rozo esta m a n i f e s t a c i ó n á A l M a m ú n , y dando las gracias á Alfonso, en
t r á r o n s e unidos po r las t ierras de C ó r d o b a , l l evando en pos de sí l a devas
t a c i ó n y el incendio , « c o m o u n a terr ible tempestad de truenos y r e l á m p a g o s , 
dice u n escri tor á r a b e , que espantaba y d e s t r u í a las p rov inc ias en pocas 
horas .» A p o d e r á r o n s e los toledanos de C ó r d o b a , donde en u n a sangr ienta 
refriega en los patios mismos de l a l c á z a r rea l fue' her ido y e x p i r ó de sus 
resultas el hi jo de E b n A b e d que se ha l l aba en l a flor de su edad. « ¡Ven
ganza de Dios , que es terr ible v e n g a d o r ! » g r i t aban los toledanos paseando 
por las calles l a cabeza de l j o v e n p r í n c i p e c lavada en l a pun t a de u n a lanza. 
Pasaron desde a l l í á Sev i l l a , que tampoco pudo defender E b n A b e d , d i v i 
didas como estaban sus fuerzas para atender á o t ra guer ra en tierras de 
J a é n , M á l a g a y Algec i ras (1075). Seis meses estuvo S e v i l l a en poder de A l 
M a m ú n , hasta que repuesto E b n A b e b l a c e r c ó con todas sus fuerzas; en
fermo A l M a m ú n , p r ivado de l a u x i l i o de los castellanos que h a b í a n regre
sado hacia sus dominios , agravada l a enfermedad d e l de Toledo, y habien
do por ú l t i m o sucumbido de e l l a (1076), por m á s que sus caudi l los 
quis ieron tener ocu l t a su muer te para que las tropas no se desalentaran, 
y a no les fué posible defender l a c iudad , y r e c o b r ó l a E b n A b e d , que se
guidamente m a r c h ó á C ó r d o b a , y a r r o j ó de a l l í á los toledanos y a l a n c e ó 
a l gobernador H a r i z puesto por A l M a m ú n (1). 

A l m o r i r A l M a m ú n en Sev i l l a , h a b í a dejado su hi jo H i x e m A l K a d i r 
bajo l a tu te la y p r o t e c c i ó n , entre otras personas, de l rey de Cas t i l l a su 
amigo, «de c u y a lea l tad y amor estaba m u y s e g u r o . » Pero d e b i ó aque l 
p r í n c i p e re inar m u y breve t iempo, d e s p o s e í d o , s e g ú n algunos escritores, 
por los mismos toledanos en u n alboroto que con t ra él mov ie ron , a c u s á n 
dole de ser m á s amigo de los cr is t ianos que de los musu lmanes , y poniendo 
en su luga r á su hermano menor Y a h i a A l K a d i r B i l l a h , en qu ien con
c u r r í a n opuestas c i rcuns tancias (2). Pe ro pronto debieron arrepentirse los 

(1) Conde, parte I I I , c. v u . 
(2) Sobremanera embrollados y confusos hallamos los sucesos de este pe r íodo en 

las historias a r áb iga s y e spaño las . Prescindiendo de que Conde pone l a muerte de A l 
M a m ú n en 1074, Dozy, con arreglo á sus autores á rabes , en 1075, Romey (que se separa 
en esto de Conde, á quien comunmente sigue) en 1077, y otros, á quienes nosotros 
seguimos, en 1076, aparte de este hecho, que no pasa de una discordancia de fechas, 
e n c o n t r á m o s l a mayor t o d a v í a en cuanto a l sucesor de A l M a m ú n . Dozy dice que fué su 
nieto A l K a d i r (t. I de sus Investigaciones, ip&g. 311). Conde, que fué su hijo Y a h i a A l 
K a d i r (part. I I I , cap. vn) . E l arzobispo don Rodrigo, que con tanta exact i tud nos ha 
informado de l a v ida de Alfonso en Toledo, hace á Y a h i a hijo segundo de A l M a m ú n , y 
supone que otro hermano re inó antes que él, pues habla de si seguía ó no las huellas de 
su padre y hermano: q u i á viis f ra t r i s et pa t r i s minus aberrans... etc. Y es el mismo 
que dijo antes no haber sido comprendido en el pacto de Alfonso y A l M a m ú n : erat 
autem minor filius de cujus foedere n i h i l dixerunt, nec Aldefonsus f u i t ei i n al iquo obli-
gatus. Creemos, pues, que hubo un hijo mayor de A l M a m ú n que sucedió á és te y prece
dió á Y a h i a . D e él dice solamente Romey que le d e s t i t u y ó el pueblo revolucionariamen
te, pero ignoramos de d ó n d e lo ha tomado: parece que quiso decirlo, pues a l referirlo 
hace una l lamada á nota (pág. 210 del t. Y de su His tor ia) , mas l a nota se le olvidó. 
Por otra parte, de un pasaje de una c rón ica á r a b e traducido por Gayangos parece 
resultar que á consecuencia de u n alboroto que se mov ió de noche en Toledo p id ió A l 
K a d i r á Alfonso u n ejérci to crist iano que le ayudara á c o n t e n e r sus s ú b d i t o s : q u e A l f o n -
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toledanos de su obra, porque era Y a h i a hombre c rue l , d e s p ó t i c o , vic ioso 
y desatentado. A b u b e k r ben Abde l az i z , e l gobernador de V a l e n c i a puesto 
por A l M a m ú n , n e g ó su reconocimiento á l a au to r idad de u n soberano 
que no v i v í a sino entre eunucos y mujeres. L o s toledanos, opr imidos con 
todo g é n e r o de vejaciones, l l egaron á decir le u n d í a : «O tratas mejor á t u 
pueblo, ó buscamos otro que nos defienda y a m p a r e . » Mas no por eso 
a b a n d o n ó Y a h i a n i su v i d a de d i s i p a c i ó n n i sus d e s p ó t i c o s inst intos. E n 
tonces los vecinos de Toledo env ia ron u n mensaje a l rey Alfonso de Cas
t i l l a , invocando su poderosa p r o t e c c i ó n , é i n v i t á n d o l e á q u e pusiera-cerco 
á l a c iudad, que aunque reputada por inexpugnable , confiaban en que 
ellos mismos t e n d r í a n ocas ión de faci l i tar le l a entrada: r e s o l u c i ó n extre
ma, pero no e x t r a ñ a en quienes se v e í a n t an opr imidos y ajados que en 
e x p r e s i ó n de l arzobispo cronis ta p r e f e r í a n l a muer te á l a v ida . P o r otra 
parte A l M o t a m i d e l de Sev i l l a , perpetuo enemigo y r i v a l de los ben D i l -
n u m de Toledo, p r o v o c ó t a m b i é n á Al fonso á que rompie ra l a a l ianza que 
le h a b í a un ido á aquellos emires, y aceptara l a suya que le ofrecía. Nego
ció, pues. A b e n O m a r en su nombre u n tratado secreto con Alfonso que 
los escritores musulmanes con apasionada i n d i g n a c i ó n cal i f ican de al ian
za vergonzosa, pero que a l sevi l lano le c o n v e n í a mucho , a s í por abatir a l 
de Toledo, como por quedar él desembarazado para extender sus dominios 
por J a é n y Baeza, y por L o r c a y M u r c i a . N o d e s a p r o v e c h ó e l monarca 
crist iano tan tentadoras invi taciones , y como que no le l igaba compromiso 
n i pacto con Y a h i a , no habiendo sido é s t e comprend ido en el ju ramento 
hecho entre Al fonso y A l M a m ú n , q u e d ó resuelta en e l á n i m o de l rey de 
Cas t i l l a l a empresa de conquis tar á Toledo, y c o m e n z ó á hacer gente y á 
levantar banderas, y á j u n t a r armas, v i tua l l a s y todo g é n e r o de bast imen
tos de guerra (1078). 

Hechos todos los aprestos, f r a n q u e ó Al fonso c o n sus huestes las mon
t a ñ a s que d i v i d e n las dos Cast i l las , ta lando campos, incendiando y destru
yendo poblaciones, haciendo incursiones r á p i d a s é inesperadas, no dejando 
á los musulmanes, en e x p r e s i ó n de uno de sus historiadores, n i t iempo para 

so le exigió por ello tan gran suma de dinero, que no p u d i é n d o l a pagar el m u s u l m á n 
r eun ió á los principales vecinos y les i n t i m ó que de no faci l i társela e n t r e g a r í a á Alfonso 
sus hijos y parientes en rehenes: que entonces los toledanos acudieron á A l Motawak i l 
el de Badajoz, con cuyo noticia el rey de Toledo a b a n d o n ó l a ciudad de noche, y h u y ó á 
Huete, cuyo gobernador no quiso darle asilo: que A l M o t a w a k i l e n t r ó en Toledo, y no 
quedó á A l K a d i r otro recurso que implorar de nuevo e l auxil io de Alfonso, el cual le 
e l i g ió en recompensa todas las contribuciones de Toledo y a d e m á s dos fortalezas; que 
A l K a d i r acep tó las condiciones, Alfonso s i t ió l a ciudad, A l M o t a w a k i l huyó , l a ciudad 
se r ind ió , y A l K a d i r fué repuesto en el trono. N o es imposible concil iar esta na r r ac ión 
con todas las d e m á s noticias que tenemos acerca de l a conquista de Toledo por Alfonso. 

Conde, que es entre los nuestros el que m á s de intento y m á s difusamente t r a t ó de 
las cosas de los á rabes , e s t á tan confuso en lo relativo á e s t e siglo, que es dificilísimo se
guirle, y poco menos difícil entenderle. Y a nos c o n t e n t a r í a m o s con que nos ocurrieran 
en lo sucesivo otras dificultades y de otro género que las que ligeramente apuntamos. 
Nuest ra relación, no obstante, i r á basada en lo que del cotejo de unos y otros resulte 
para nosotros m á s averiguado. Por lo mismo deseamos tanto como el señor Dozy que 
haya quien nos aclare este oscuro y complicado per íodo de la his tor ia de la edad media 
de E s p a ñ a . 



EDAD MEDIA 101 

alabar á Dios n i pa ra c u m p l i r c o n sus obligaciones religiosas. Contaba, no 
obstante, el toledano, aunque aborrecido de sus subditos, con muchos me
dios de defensa: l a c i u d a d era fuerte por na tura leza y por el arte, y n i 
p o d í a n i se p r o p o n í a Al fonso conquis ta r la desde luego, s ino i r l a p r ivando 
de manten imien to y recursos hasta r e d u c i r l a á l a ex t remidad . R e p i t i é r o n 
se los siguientes a ñ o s estas c o r r e r í a s devastadoras, s i n que bastara á i m 
pedirlas el emi r de Badajoz Y a h i a A l m a n z o r ben Alafthas, que se presen
taba como protector y a u x i l i a r de l de Toledo, pero que se iba á l a mano 
en lo de med i r sus fuerzas con las huestes castellanas. E l rey de Zaragoza 
A l M o k t a d i r ben H u d , que en 1076 h a b í a despojado de sus Estados a l de 
Denia , y era uno de los m á s poderosos emires de E s p a ñ a , se preparaba 
en 1081 á acud i r en socorro de l toledano, pero l a parca, dice l a c r ó n i c a 
m u s l í m i c a , le a t a j ó sus gloriosos pasos, y su muer te fué u n suceso fel iz 
para Alfonso. H i z o é s t e en 1082 otra ent rada por las m o n t a ñ a s de Ávi la , 
fortificó á Esca lona y se a p o d e r ó de Talavera . Interesado e l de Sev i l l a en 
estrechar l a amis tad y a l ianza con el mona rca cris t iano, á favor de l a cual 
se h a b í a apoderado de M u r c i a en 1078, ofrecióle en p remio de e l la por 
medio de su astuto negociador A b e n Omar su m i s m a h i j a l a hermosa 
Za ida con cierto n ú m e r o de ciudades por v í a de dote s i l a aceptaba en 
mat r imoniq , p r o p o s i c i ó n que a d m i t i ó Alfonso, aunque casado entonces en 
segundas nupcias con Cons tanza de B o r g o ñ a . P r o m e t í a a d e m á s el de Se
v i l l a i n v a d i r por su lado e l ter r i tor io de Toledo, y entregar a l de Cas t i l l a 
en c u m p l i m i e n t o de aquel t rato las conquistas que hiciese a l Noroeste de 
Sierra Morena . E n su v i r t u d l a be l l a Z a i d a p a s ó á poder de Al fonso 
q u a s i p r o uxore, que es l a e x p r e s i ó n d e l obispo cronis ta de T u y . E s c á n 
dalo grande fué este para los musl imes , que acusaban á E b n A b e d y á su 
favorito de sacrificar los intereses de l i s l amismo y e l decoro de su p rop ia 
f ami l i a á u n a a l ianza bochornosa, y h a c í a n l e f a t í d i cos presagios. Pero e l 
sevil lano c u m p l i ó su promesa, tomando á Huete , O c a ñ a , M o r a , A la r cos y 
otras importantes poblaciones de aque l la comarca que v i n i e r o n á formar 
e l dote de su hija. 

E n l a c a m p a ñ a siguiente (1083) se a p o d e r ó Al fonso de todo é l p a í s 
comprendido entre Talavera y M a d r i d . A l fin, d e s p u é s de tantas y t an de
vastadoras c o r r e r í a s , l l egó y a e l caso de poner el cerco á l a c i u d a d fuerte, 
a l baluarte p r i n c i p a l de l i s l amismo en E s p a ñ a . E s t á Toledo s i tuada sobre 
u n a elevada roca, ó m á s b ien sobre u n a eminenc ia cercada de barrancos 
y p e ñ a s escarpadas, por cuyas s inuosidades corre e l Tajo b a ñ a n d o casi 
todo el recinto de l a c iudad , excepto por l a parte de S e p t e n t r i ó n en q u é 
deja una entrada de sub ida agr ia y dif íc i l , formando u n a especie de p e n í n 
sula . D e f e n d í a n l a gruesas mura l las a d e m á s de sus naturales fortificacio
nes. Sus calles estrechas y tortuosas c o n t r i b u í a n t a m b i é n á d i f icul tar su 
entrada a ú n en el casodfe u n a sorpresa. P o r eso desde u n a é p o c a que se 
pierde en l a oscur idad de los t iempos h a b í a s ido Toledo una c i u d a d i m 
portante. L o fué y a mucho bajo l a d o m i n a c i ó n de los godos, y estaba desde 
l a entrada de T a r i k bajo e l d o m i n i o de los sarracenos, que h a b í a n hecho 
de e l la u n centro de l lu jo y de las artes, que casi p o d í a compet i r con Cór
doba en sus mejores t iempos. 

T a l era l a c i u d a d que se propuso conquis tar Al fonso . P a r a cerrar la por 
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todas partes, cortar todos los pasos e imped i r l a entrada de v i tua l las y so
corros, fuele preciso emplear m u c h a gente y ocupar tambie'n toda l a vega 
que se ext iende á l a fa lda de l monte sobre que e s t á asentada l a c iudad . 
L e v a n t á r o n s e torres, y se j u g a r o n m á q u i n a s e ingenios. Pero l a p r i n c i p a l 
a r m a de guerra era l a p r i v a c i ó n de todo g é n e r o de mantenimientos para 
los si t iados. E l rey Y a h i a , que no se a t r e v í a á habe'rselas en persona con 
enemigo tan poderoso, p i d i ó a u x i l i o a l de Badajoz, que lo era entonces A l 
M o t a w a k i l , e l ú l t i m o de los Afthasidas, e l cua l e n v i ó en efecto en su soco
rro a l w a l í de H e r i d a su hijo. Pero el refuerzo l l egó tarde; A l f a d a l ben 
Omar no pudo ponerse en c o m b i n a c i ó n con los sitiados, y tuvo que ret i 
rarse apresuradamente á H e r i d a , derrotado por las tropas de Al fonso . L o s 
á r a b e s d icen que e l c a d í A b u W a l i d el Bed j i p ro fe t i zó en esta ocas ión l a 
r u i n a de l i s l amismo en A n d a l u c í a : los crist ianos cuen tan que San Isidoro 
se a p a r e c i ó en s u e ñ o s a l obispo de L e ó n y le p ro fe t i zó l a p ron ta conquis ta 
de Toledo. A s í los escritores de cada r e l i g i ó n c i t an sus profec ías . 

Ú l t i m a m e n t e pe rd ida por parte de los de l a c i u d a d toda esperanza de 
socorro y apurados por e l hambre, l a m a y o r í a de los habitantes en u n i ó n 
con los j u d í o s y con los crist ianos m o z á r a b e s , expus ie ron a l rey, algo tu
mul tuar iamente , l a necesidad de que entrara en negociaciones con A l 
fonso. Diferentes veces sal ieron comisionados á t ratar de paz, l legando en 
u n a de ellas á ofrecer e l de Toledo que se h a r í a vasa l lo y t r ibutar io de l 
de León , á c o n d i c i ó n de que levantara e l sitio. H a n t ú v o s e firme Alfonso 
en no a d m i t i r n i escuchar otra p r o p o s i c i ó n que l a de entregarle l a c iudad . 
P o r fin l a necesidad ob l igó á unos y l a convenienc ia á otros á celebrar el 
pacto de entrega bajo las bases y condiciones s iguientes: Que las puertas 
de l a c iudad, e l a l cáza r , los puentes, y l a huer ta l l a m a d a de l Eey , s e r í a n 
entregadas á Alfonso; que el rey m u s u l m á n p o d r í a i r l ibre á Va lenc i a ; que 
los á r a b e s q u e d a r í a n en l ibe r t ad de a c o m p a ñ a r á su rey, l l evando consigo 
sus haciendas y menaje; que e l rey d o n Al fonso le a y u d a r í a á cobrar l a 
c i u d a d y reino de V a l e n c i a ; que á los que permaneciesen en l a c i udad les 
s e r í a n respetadas sus propiedades; que l a mezqu i t a m a y o r q u e d a r í a en su 
poder para seguir teniendo en e l l a su cu l to ; que no se les i m p o n d r í a n m á s 
t r ibutos que los que antes pagaban á sus reyes, y que se les c o n s e r v a r í a n 
sus jueces propios ó c a d í e s pa ra que .les adminis t rasen j u s t i c i a ponforme 
á las leyes de su n a c i ó n . P r e s t á r o n s e por u n a y otra parte los juramentos 
de c u m p l i r este tratado, de que se h i c i e ron cuatro ejemplares en á r a b e y 
en l a t í n , y que firmaron ambos reyes con los pr inc ipa les funcionarios 
ec les iás t i cos , mi l i ta res y c ivi les de uno y otro. 

E n su v i r t u d e n t r ó Alfonso t r iunfante en l a c i u d a d de Toledo el d í a 
25 de mayo de 1085, d í a de San U r b a n o ; y e l rey Y a h i a A l K a d i r con sus 
pr inc ipa les oficiales sa l ió para V a l e n c i a l l evando consigo los m á s precio
sos tesoros. A s í vo lv ió l a g ran c i u d a d de Toledo á poder de los reyes cris
t ianos d e s p u é s de trescientos sesenta y cuatro a ñ o s cumpl idos que estaba 
bajo e l d o m i n i o sarraceno, desde que se a p o d e r ó de e l l a e l be rber i scoTar ik 
ben Z e y a d hasta su reconquis ta por Al fonso V I . E l rey cr is t iano fijó por 
a l g ú n t iempo sus reales fuera de l a p o b l a c i ó n , hasta que b ien seguro de l 
favor popula r y de que no t e n í a nada que temer de l a p o b l a c i ó n musu l 
mana, que era mucha , o c u p ó el a l c á z a r con toda su corte y desde enton-
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ees vo lv ió á ser Toledo l a eapi ta l de l imper io cr i s t iano como en t iempo de 
los godos (1). 

A y u d a r o n a l rey de Cas t i l l a en esta g lor iosa conquis ta tropas aux i l i a 
res de A r a g ó n , y hasta aventureros y caballeros pr inc ipa les de F ranc ia , 
que e s p o n t á n e a m e n t e acud ie ron á tomar parte en u n a empresa c u y a fama 
se e x t e n d í a por toda l a c r i s t i andad , y veremos m á s adelante c ó m o algu
nos de ellos fueron s e ñ a l a d a m e n t e protegidos en E s p a ñ a y se enlazaron 
con las princesas reales de Cas t i l l a , y fueron d e s p u é s troncos de dos fami
lias de reyes. H a l l á b a n s e con Al fonso y ent raron con é l en Toledo l a rei
na d o ñ a Constanza, sus hermanas d o ñ a U r r a c a y d o ñ a E l v i r a , los m á s dis
t inguidos condes y caballeros de l a nob leza castel lana y leonesa, entre 
ellos el i lus t re R o d r i g o Díaz , e l s t r enuus m i l e s de las ant iguas c r ó n i c a s , 
que a l decir de algunos historiadores, fué e l p r imero que con su p e n d ó n 
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e n t r ó en l a c iudad , y á qu ien e l rey dió , aunque poco t iempo, su gobier
no (2). A s e g u r ó con esto don Al fonso todo lo que hay desde A t i e n z a y 
Med inace l i hasta Toledo, y desde esta c i u d a d hasta P lasenc ia , C o r i a y 
C i u d a d Rodr igo , cuyas pr inc ipa les poblaciones hasta v e i n t i s é i s enumera 
con sus nombres e l arzobispo cronis ta (3). 

Recobrada Toledo a l c r i s t ianismo, y deseando Al fonso vo lver le su an
t igua grandeza rel igiosa, c o n g r e g ó en conc i l io los obispos y p r ó c e r o s de l 
reino, en e l cua l se r e s t a u r ó l a an t igua s i l l a me t ropo l i t ana y se e l ig ió para 
e l la a l abad de S a h a g ú n , Bernardo, de n a c i ó n f r ancés , monje de C l u n i 
que h a b í a sido en su pat r ia , y protegido por l a r e ina Constanza, francesa 
t a m b i é n (1086); v a r ó n de buen ingenio y que gozaba de aventajada repu
t a c i ó n por su doc t r ina y sus costumbres, pero m á s celoso por l a r e l i g ión 
que discreto y prudente á lo que se v ió luego. E l rey, dotada l a Iglesia 

(1) R o d . To l e t . , l i b . I V . — C o n d e , cap. v m . — L u c . Tud . , pág. 100.—Chron. L u s i t , 
p á g i n a 405.—Tumbo negro de Santiago.—Becerro de S a h a g ú n , fol. 50. 

(2) Sandoval, Cinco Reyes, pág . 227, ed. de 1792. 
(3) De reb. H i s p . l i b V I , c. x x u r . 
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c o n g r an n ú m e r o de v i l l a s y aldeas, de huertas, mol inos y campos para 
l a s u s t e n t a c i ó n de su cu l to y de sus minis t ros , h a b í a s e par t ido para L e ó n , 
donde le l l amaban atenciones urgentes. En t re tan to el nuevo arzobispo, 
ó por hacer m é r i t o de su celo, ó porque en rea l idad considerase afrentoso 
para los crist ianos e l que los infieles s iguieran poseyendo e l mejor templo 
de l a r e c i é n conquis tada c i u d a d , u n a noche, de acuerdo con l a re ina Cons
tanza y a c o m p a ñ a d o de operarios y gente armada, h izo derr ibar las puer
tas, despojar y purgar e l t emplo de todo lo que p e r t e n e c í a a l cul to mus
l ím ico , poner altares á estilo cris t iano, y colocar en l a torre una campana 
que m a n d ó t a ñ e r para convocar a l pueblo á los oficios d iv inos . I n d i g n ó 
tanto como era na tu ra l á los musu lmanes ve r t an p ron to y de t a l mane
ra v i o l a d a u n a de las condiciones de l a c a p i t u l a c i ó n , por l a cua l se h a b í a 
es t ipulado dejarles e l uso de aque l templo, y como a u n c o n s t i t u í a n l a ma
y o r í a de l a p o b l a c i ó n estuvo á pun to de moverse u n alboroto que hub ie ra 
puesto nuevamente en riesgo l a c iudad . C o n t ú v o l o s por for tuna l a espe
ranza de que el rey a n u l a r í a lo hecho por el arrebatado arzobispo. 

I r r i t ó en efecto tanto á Al fonso l a no t i c i a de aquel la acc ión , que des
de S a h a g ú n , donde se hal laba, p a r t i ó c o n l a m a y o r ve loc idad á Toledo, 
resuelto á escarmentar a l arzobispo y á l a re ina m i s m a como quebranta-
dores de l solemne pacto celebrado por él con los á r a b e s . L o s pr incipales 
vecinos de Toledo, sabedores de l enojo de l rey, s a l i é r o n l e a l encuentro en 
p r o c e s i ó n y cubiertos de lu to . L o s mismos musulmanes , ca lcu lando y a 
m á s t ranqui los las graves consecuencias que h a b r í a n de exper imentar de 
l levarse adelante el r igoroso castigo con que e l rey amenazaba, sal ieron 
t a m b i é n á recibir le , y un iendo sus s ú p l i c a s á las de los cristianos, arrodi
l lados todos, in tercedieron con l á g r i m a s y razones en favor de l arzobispo 
y de l a reina. Cos tó le s trabajo ablandar el á n i m o i r r i t ado de Alfonso, pero 
a l fin hubo de ceder á tantos ruegos, y otorgado e l p e r d ó n h izo su entra
da en Toledo, donde con t a l m o t i v o se t r o c ó en d í a de regocijo y gozo e l 
que se t e m í a que fuese de l u to y l l an to . Desde entonces l a que h a b í a sido 
por largos siglos mezqu i t a de mahometanos q u e d ó de nuevo conver t ida 
en b a s í l i c a c r i s t iana para no dejar de serlo j a m á s , y se o r d e n ó que en me
m o r i a de t an s e ñ a l a d o beneficio se celebrara cada a ñ o e l 24 de enero so
lemne fes t iv idad re l ig iosa en nombre de Nues t r a S e ñ o r a de l a Paz. 

C o n l a conquis ta de Toledo, v a r i a r á sensiblemente l a p o s i c i ó n de los 
dos pueblos beligerantes. P r i v a d o de aquel fuerte apoyo el uno, contando 
el otro con u n nuevo y avanzado baluarte, e l pueblo m u s u l m á n i r á y a en 
d e c l i n a c i ó n , e l pueblo cr is t iano t o m a r á u n a ac t i t ud imponente y vigoro
sa. L a E s p a ñ a c r i s t iana su f r i r á t a m b i é n desde esta é p o c a modif icaciones 
esenciales, no sólo en lo mater ia l , s ino t a m b i é n en lo m o r a l , en lo re l igio
so y en lo p o l í t i c o . Desde l a conquis ta de Toledo c o m e n z a r á u n a n u e v a 
era pa ra l a m o n a r q u í a cas te l lana: por eso l a consideramos como u n a de 
las l í n e a s que m a r c a n los l í m i t e s de l p r i m e r p e r í o d o de los tres en que 
hemos d i v i d i d o l a h i s tor ia de l a edad m e d i a de E s p a ñ a . Antes , s in embar
go, de bosquejar e l cuadro que presentaba e l estado socia l de l a P e n í n s u l a 
en el s iglo que comprende l a n a r r a c i ó n de los sucesos que l levamos refe
r idos en esta segunda parte, veamos lo que hasta esta fecha h a b í a acon
tecido en los d e m á s reinos crist ianos. 



VISTA INTERIOR DE SANTA MARÍA LA BLANCA, ANTIGUA SINAGOGA DE TOLEDO 
(COPIA DIRECTA DE UNA FOTOGRAFÍA) 
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C A P Í T U L O X X I V 

ARAGÓN. - NAVARRA. - CATALUÑA 

RAMIRO.—LOS SANCHOS.—RAMÓN BERENGÜER 

De 1035 á 1085 

Eami ro I de A r a g ó n . — E s t r e c h o s l í m i t e s dé su reino.—Frustrada tentat iva contra su 
hermano Garc ía de Navarra .—Hereda lo de Sobrarbe y Ribagorza por muerte de su 
hermano Gonzalo .—Toma algunas plazas á los sarracenos.—Concilio de San J u a n 
de la P e ñ a . — í d e m de Jaca.—Testamento de R a m i r o I.—Errores en que nuestros 
historiadores han incurr ido acerca de su muerte, y c u é n t a s e cómo fué é s t a —Sancho 
R a m í r e z . — C o n q u i s t a á Barbastro.^—Relaciones entre los tres Sanchos, de A r a 
gón, Navar ra y C a s t i l l a . — E l cardenal legado del papa, Hugo C á n d i d o . — C u á n d o se 
abol ió en A r a g ó n el r i to gót ico y se introdujo el romano.—Negociaciones con Roma . 
—Muere asesinado Sancho Garcés de Navarra , y se unen Navar ra y A r a g ó n en 
Sancho R a m í r e z . — C a m p a ñ a s de Sancho R a m í r e z con los á r a b e s . — C o n d a d o de Bar 
c e l o n a . — R a m ó n Berenguer l e í Viejo.—Resultados de su prudente y sabio gobierno. 
—Ensancha los l ím i t e s de su Estado.—Reforma ec les iás t ica : concilio de Gerona.— 
Cortes de Barcelona: famosas leyes l lamadas Usages .—Auxil ia a l rey m u s u l m á n de 
Sev i l l a .—Extens ión que en su t iempo adquiere el condado de uno y otro lado del 
P i r ineo .—Muere asesinada su esposa l a condesa Almodis.^—Aflicción del conde y su 
muerte.—Heredan el condado^p-o indiviso sus hi jos .—Hace asesinar Berenguer á su 
hermano R a m ó n , l lamado Cabeza de Estopa.—Queda con la tutela de su sobrino y 
con el gobierno del Estado.—Causas por q u é se suspende esta na r r ac ión . 

X)iminuto y reducido era e l terr i tor io comprend ido en e l re ino de A r a 
g ó n , a s í l l amado de l r í o de este nombre, que en l a parte cent ra l de los 
Pir ineos entre los val les de l R o n c a l y de G i s t a i n c o n s t i t u í a el Es tado que 
en l a d i s t r i b u c i ó n de reinos hecha por Sancho e l M a y o r de N a v a r r a s eña 
ló á su hijo p r i m o g é n i t o R a m i r o . Apenas, s e g ú n varios his toriadores de 
aquel reino, abarcaba entonces u n a comarca como de ve in t i cua t ro leguas 
de largo sobre l a m i t a d de ancho poco m á s ó menos. ISTadie p o d í a imag i 
nar en aquel la s a z ó n que tan estrecho rec in to se h a b í a de conver t i r an
dando el t i empo en Estado vasto y poderoso, y que h a b í a de ser uno de 
los reinos m á s extensos y respetables, no só lo de E s p a ñ a , sino de Europa . 
Que R a m i r o i n t e n t ó m u y desde el p r i n c i p i o ensanchar le á costa de los 
Estados de su hermano G a r c í a de N a v a r r a , d i j í m o s l o y a en el cap í 
tu lo X X I I de este l ibro . Pero sorprendido y venc ido en Tafa l la , hubo ele 
agradecer e l poder regresar fugi t ivo á guarecerse en las m o n t a ñ a s de su 
estrecho y ex iguo Estado. A s í p e r m a n e c i ó hasta 1038, en que su hermano 
Gonza lo , s e ñ o r de Sobrarbe y Ribagorza , fué asesinado á t r a i c i ó n en e l 
puente de M o n c l ú s por su vasal lo Ramone t de G a s c u ñ a , a l vo lve r u n d í a 
de caza. Entonces los de Sobrarbe y Ribagorza , v i é n d o s e s in señor , e l i 
g ie ron por rey á Rami ro , con lo que comenzaron á rec ib i r los pr imeros 
ensanches los l í m i t e s de su reino. 

H a b í a casado R a m i r o en 1036 c o n Gisberga, h i j a de Bernardo Roger , 
conde de B igor ra , á l a c u a l m u d ó e l nombre en e l de Ermes inda . T u v o de 
e l la cuatro hijos, á saber: Sancho, que le s u c e d i ó en el r e ino ; G a r c í a , que 

fe 
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fué obispo de Jaca ; Teresa y Sancha , que casaron con los condes de Pro-
venza y Tolosa. H i j o na tu ra l de R a m i r o fué t a m b i é n otro Sancho, á qu ien 
dio el s e ñ o r í o de A d b a r , Javier re y Lat re , con t í t u l o de conde, y el de R i -
bagorza. M u r i ó l a re ina E rmes inda en 1.° de setiembre de 1049, y fué ente
r rada en el monaster io de San J u a n de l a P e ñ a . 

N ó t a s e g ran falta de documentos y not ic ias respecto á los primeros 
a ñ o s de l reinado de Ramiro . L o s escritores aragoneses suponen haber ex
tendido su d o m i n a c i ó n a l condado de Pal las , y af i rman haber conquistado 
de los moros a Benabarre, l a n z á n d o l o s , de todos los t é r m i n o s de Ribagor-
za, y a u n hecho t r ibutar ios á los emires de L é r i d a , Zaragoza y Huesca, en 
lo cua l no e s t á n de acuerdo las c r ó n i c a s a r á b i g a s . M á s conocidos son sus 
hechos religiosos. Dos conci l ios se celebraron en el re inado de Rami ro I, 
en San J u a n de l a P e ñ a el uno, en Jaca el otro. E n el pr imero, que ha l le
gado m u t i l a d o á nosotros, se h izo u n canon notable por lo s ingular : «De
cretamos é i n s t i t u í m o s , di jeron los padres, que los obispos de A r a g ó n sean 
nombrados y elegidos d é los monjes de este monaster io ( l ) : tes t imonio 
i n e q u í v o c o de l a inf luencia y ascendiente que aquellos monjes e j e rc í an . 
Pero m á s impor tan te y c é l e b r e fué el de Jaca, congregado en 1063. As is 
t ieron á é l y le confirmaron, e l rey don Rami ro , los dos Sanchos sus hijos, 
e l l e g í t i m o y e l bastardo, nueve obispos (2), tres abades, u n conde y todos 
los proceres de l a corte de l rey. E r a por lo tanto u n conci l io m i x t o , como 
l a mayor parte de los de aquel t iempo. D e s p u é s de tratar de l a reforma 
de las costumbres y d i s c ip l i na ec l e s i á s t i ca estragadas por las guerras y 
por e l comercio con los infieles, se r e s t a u r ó en Jaca l a an t igua s i l l a epis
copal de Huesca , declarando que cuando esta c iudad se recobrara de l 
poder de los mahometanos, l a de J a c a le fuese subdi ta y u n a m i s m a cosa 
con e l la « y l a obedeciese como h i j a á su m a t r i z . » A s i g n ó e l rey á esta d ió 
cesis á t í t u l o de perpetu idad diferentes tierras y monasterios con sus de
pendencias. 

M a s l a d e l i b e r a c i ó n t rascendental que se t o m ó en este conci l io , fué l a 
d o n a c i ó n que R a m i r o y su hijo Sancho h ic ie ron á Dios y á San Pedro (al 
b ienaventurado pescador, beato p i s c a t o r i ) « d e todo e l d iezmo de sus de
rechos, de l oro, plata , trigo, v i n o y d e m á s cosas que de grado ó por fuerza 
les pagaban as í cr is t ianos como sarracenos, de todas las v i l l a s y castil los, 
a s í en las m o n t a ñ a s como en los l lanos de todos los t r ibutos que a l 
presente ó de futuro perc ib ieran ó pud i e r an perc ib i r con l a ayuda de 
Dios.» «Y donamos, a ñ a d i e r o n , á d i c h a Iglesia y obispo, l a tercera parte 
de l d iezmo que rec ibimos de Zaragoza y de T u d e l a . » «Y yo Sancho, h i jo 

(1) H o c vero est nostrce institutionis decretum: nt episcopi aragonenscs e.v monachis. 
prcefati canohi i haheantur et eligantur. Collect . M a x . Conc. Hispan . , t. I I I . — S e g ú n 
Flórez {Esp. Sagr., t. I I I ) , este concilio deb ió celebrarse en 1062. Suponenle algunos 
celebrado en 1034: error manifiesto, puesto que as is t ió á él el rey don Ramiro , que no 
empezó á reinar hasta 1035. Por consecuencia todo lo que se le pod r í a anticipar ser ía á 
este a ñ o . 

(2) Los de A u x , Urge l , Bigorra, Olorón, Calahorra, Leytora, A r a g ó n (Jaca), Zara
goza y Roda . Los nombres de estas diócesis dan idea do la c i rcunscr ipc ión de los l ímites , 
que alcanzaba entonces el reino, si bien algunos de estos prelados estaban todav ía in-
partibus injidclimn, como el de Zaragoza. 
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del precitado rey, encendido en amor d iv ino , concedo á Dios y á San 
Pedro (beato c l av ige ro ) l a casa que tengo en J a c a c o n todas sus perte
nenc i a s .» T a l era l a d e v o c i ó n y p iedad de l p r i m e r R a m i r o de A r a g ó n , á 
quien por lo m i s m o no e x t r a ñ a m o s que el papa Gregor io V I I l l amara m á s 
adelante c r i s t i a n í s i m o p r i n c i p e . Ofrece este conc i l io l a notable s ingula
r idad de haber sido t a m b i é n confirmado por todos los moradores de Jaca, 
hombres y mujeres ( c u n c t i habitatores a ragonens i s patr ice, t a m v i r i 
q u a m fcemince) que u n á n i m e m e n t e exc lamaron : « D e m o s gracias a l Cr is to 
Celestial , y á nuestro b e n i g n í s i m o y s e r e n í s i m o p r í n c i p e R a m i r o e t cé 
tera (1).» 

Dos a ñ o s antes de este conci l io , h a l l á n d o s e el rey enfermo en San J u a n 
de l a P e ñ a (1061), h izo su testamento, que se conserva y c i t a como pieza 
a u t é n t i c a , en e l cual , d e s p u é s de declarar sucesor de todas sus tierras y 
s eño r ío s á su hijo Sancho, « h i j o de Ermes inda , cuy(f nombre bau t i smal 
fué Gisbe rga ,» cede a l otro Sancho, el i l e g í t i m o , ' A y b a r , Jav ier re y La t r e 
con las v i l l a s de su per tenencia para que las posea en feudo por su her
mano Sancho como s i fuese por é l Mas «s i , lo que Dios no permi ta , hiciese 
l a infamia de separarse de su obediencia, ó de querer levantarse contra 
los reyes de Pamplona , que sea echado de estas t ierras y de l s e ñ o r í o que 
le dejo, y que estas tierras y este s e ñ o r í o vengan á poder de m i hi jo San
cho, hijo m í o y de E r m e s i n d a . » Curiosas son algunas de las c l á u s u l a s que 
s iguen, as í por l a idea que dan de las costumbres, como de l a modif ica
c ión que estaba sufriendo l a l engua en aquel t iempo (2). « P e r o mis armas, 
que pertenecen á barones y caballeros, si l las, frenos de pla ta , espadas, 
escudos, adargas, cascos, c inturones y espuelas, los cabal los , m u í a s , ye
guas, vacas y ovejas, las doy á m i hi jo Sancho, a l m i s m o á qu ien dejo 
aquel la m i t ierra, para que lo posea todo; á e x c e p c i ó n de mi s vacas y ove
jas que es tuvieron en Santa C r u z y en San Cipr iano , que las dejo por m i 
á n i m a , m i t a d á San J u a n y m i t a d á Santa C r u z . E n cuanto á m i mob i l i a 
r io, oro, plata, vasos de estos metales, de alabastro, de cr is ta l y de maca
no, mis vestidos y servicio de mesa, vaya todo con m i cuerpo á San J u a n , 
y quede al l í en manos de los s e ñ o r e s de aquel monasterio; y lo que de este 
mobi l ia r io quisiere comprar ó r e d i m i r m i hijo Sancho, c ó m p r e l o ó r e d í 
malo, y lo que no quisiere comprar , v é n d a s e a l l í á qu i en m á s diere; y aque
llos vasos que m i hijo Sancho comprare ó redimiere, sea peso por peso de 
plata . Y el precio de lo que m i hi jo comprare ó red imiere , y el precio de 
todo lo d e m á s que fuere vendido, quede l a m i t a d por m i á n i m a á San 
Juan , donde he de reposar, y l a otra m i t a d d i s t r i b ú y a s e á v o l u n t a d de 

(1) Aguir re , Collect . Conc. H i s p . 
(2) H e a q u í algunos trozos de l a t í n castellanizado de este documento: « D e meas 

autem armas q u i ad varones et cavalleros pertinent, sellas de argento, et frenos, et bru-
mias, et espalas et adarcas, et gelmos, et tertinias, et esutorios, et sporas et cavallos, et 
muías , et equas, et vaccas, et oves, d imi t to ad Sanc t ium meum filium, e t c . . et vassos 
de auro et de argento, et de girca, et cristalo, et macano, et meos vestitos, et acitaras, et 
collectras, et almucellas, et servitium de mea mensa, to tum vadat, etc E t i l los vassos 
quos Sanctius filius meus comparaverit, et redemerit, peso per peso de p l a t a , aut de 
cazeni, ÜÍOÍÍ prendat... . et i n castellos de fronteras de Mauros qu i sunt p ro faceré , etc.— 
Publicado por B r i z Mar t ínez , en l a H i s to r i a de S a n J u a n de l a P e ñ a , p á g . 438. 

TOMO III 8 
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mis maestros, a l arbi t r io de l abad de San J u a n y del obispo que fuere de 
aquel la t i e r ra , y de l s e ñ o r Sancho G a l í n d e z y el s e ñ o r Lope Garces y el 
s e ñ o r F o r t u ñ o Sanz y de otros mis grandes barones, por l a sa lud de m i 
á n i m a p á r t a s e entre los diversos monasterios de l reino, y en const ru i r 
puentes, r e d i m i r cautivos, levantar fortalezas ó te rminar las que e s t á n 
construidas en fronteras de los moros para provecho y u t i l i d a d de los cris
tianos, e t c . » 

Cuen tan l a m a y o r parte de nuestros historiadores, inclusos los par t i 
culares de A r a g ó n , que teniendo R a m i r o I puesto cerco a l cast i l lo de 
Graus, e l Grado s e g ú n otros, para arrancarle de l poder de los sarracenos, 
fué cont ra él con poderoso e j é r c i t o , y como- a l iado de l rey moro de Zara
goza, su sobrino el rey Sancho el Fuer te de Cas t i l l a , y que acometido y 
envuel to por todas partes el de A r a g ó n p e r e c i ó a l l í con muchos de los 
suyos. M a s c ó m e Sáfticho de Cas t i l l a no comenzara á re inar hasta 1065, en 
que m u r i ó su padre Fernando el Magno , los escritores que le suponen en 
guerra con R a m i r o I de A r a g ó n h a n tenido que recur r i r á pro longar l a 
v i d a de este monarca hasta 1067 habiendo muer to en 1063, a ñ a d i e n d o as í 
u n error c r o n o l ó g i c o para poder sostener u n a i n e x a c t i t u d h i s t ó r i c a (1). 
Siendo para nosotros cosa aver iguada l a muer te de R a m i r o en 1063 (2), 
resul ta no haber sido posible l a i d a de l rey Sancho de Cas t i l l a contra é l 
cuando t e n í a asediado el cast i l lo de Graus, n i otra guer ra a lguna entre 
los dos monarcas. ¿Cómo fué, pues, l a muer te de R a m i r o I? 

U n his tor iador a r á b i g o (3), casi c o n t e m p o r á n e o y que v i v í a en Zarago
za, nos in forma de este suceso de u n a manera que hasta ahora no cono
c í a m o s . « C u a n d o A l M o k t a d i r B i l l a h , dice, de jó á Zaragoza para i r con su 
hueste a l encuentro de l t i rano R a d m i l (Ramiro) , e l p r í n c i p e de los cr is t ia
nos, habiendo reun ido los dos reyes el mayor e j é r c i t o posible , d i é r o n s e 
v i s t a musu lmanes é i n ñ e l e s ; cada uno de los dos e j é rc i to s e s t ab l ec ió su 
campo y se colocó en orden de batal la. C o n s t e r n ó s e A l M o k t a d i r ; l a l u c h a 
h a b í a sido tan encarnizada que los musulmanes se dispersaron a c á y al lá . 
Entonces A l M o k t a d i r l l a m ó á cierto m u s u l m á n que aventajaba á todos 
los d e m á s guerreros en conocimientos mi l i ta res , e l c u a l se l l amaba Sada-
dah. «¿Qué p e n s á i s vos de este d ía? le p r e g u n t ó A l Moktad i r .—Desgra 
ciado h a sido, le r e s p o n d i ó Sadadah; pero a u n me queda u n r e c u r s o . » Y 

(1) E l erudito Romey ha incurrido en este punto en l a misma equivocación de M a 
r iana. Ambos , con otros muchos que nos dispensamos de citar, difieren la muerte de 
Rami ro hasta 1067, para dar lugar á l a guerra con Sancho. E l docto Zu r i t a (Anales de 
A r a g ó n , l i b . I, cap. x v m ) cae en una con t rad icc ión t odav í a mayor. Conviniendo en que 
l a muerte de Rami ro acaeció en 1063, cuenta s in embargo l a guerra de és te con Sancho 
de Cast i l la que no r e inó hasta 1065 y la i da de Sancho a l castillo de Graus cercado por 
R a m i r o . 

(2) A n a l . Toledan. primeros: « M u r i ó el rey don Rami ro en Grados, era M C I . » — 
Epitafio de San J u a n de l a P e ñ a . — Blancas, Comentarios. — I d . Inscripciones de los 
reyes de A r a g ó n . — Moret , A n n a l . de N a v a r r a , tomo I . — Id . Investigac. h i s tó r ic . pág . 494. 

Cron. de R i p o l l , ci tada por Vi l lanueva , Via je literario, p á g . 245. - E s p a ñ a Sagr., t. I I I , 
p á g i n a 293. - I d , tomo X L I V . F ragm. h i s t ó r , p. 327. 

(3) A l Tortoschi , en su Si rádjo ' l -moluc , c i t . por Dozy en sus Investigaciones, p á 
gina 435. 
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dicho esto se m a r c h ó . L l e v a b a este t a l e l traje de los crist ianos y hablaba 
m u y b ien su l engua porque v i v í a á su vec indad y se mezclaba con ellos 
muchas veces. P e n e t r ó , pues, en e l e j é r c i to de los infieles, y se a c e r c ó a l t i 
rano R a d m i l . E n c o n t r ó l e armado de pies á cabeza, con l a v isera calada, 
de suerte que no se le v e í a m á s que los ojos. Sadadah le a c e c h ó esperando 
u n a ocas ión de poderle herir . P r e s e n t ó s e l e é s t a , l a n z ó s e sobre R a m i r o y le 
h i r i ó en e l ojo con su lanza. R a m i r o c a y ó boca abajo en t ierra. Entonces 
Sadadah c o m e n z ó á gr i ta r en romance: «El s u l t á n ha sido muer to . ; oh 
cr i s t ianos!» D i f u n d i d a por e l e j é r c i t o l a no t i c i a de l a muer te de Rami ro , 
d i s p e r s á r o n s e los cr is t ianos y h u y e r o n precipi tadamente. T a l fué , por l a 
p e r m i s i ó n de l Todopoderoso, l a causa de l a v i c t o r i a de los m u s u l m a n e s . » 

S i as í fué como lo cuenta el h is tor iador a r á b i g o , aquel Sadadah fué e l 
B e l l i d o Dolfos de los sarracenos. S i n embargo, el r u m o r de l a muer te de 
R a m i r o h a b í a sido falso: e l rey estaba her ido solaiÉfente; pero m u r i ó de 
sus resultas el 8 de l s iguiente mayo (1) dejando p o r sucesor á su hi jo San
cho e l l e g í t i m o , que y a durante l a enfermedad de su padre h a b í a goberna
do el reino, á qu ien l lamaremos Sancho R a m í r e z , pa ra d i s t i ngu i r l e de los 
otros dos Sanchos que re inaron en su t iempo en N a v a r r a y en Cas t i l l a (2). 

J o v e n de diez y ocho a ñ o s Sancho R a m í r e z ; pero p r í n c i p e de grande 
á n i m o y esfuerzo, p r o s i g u i ó guerreando cont ra los á r a b e s ansioso de ven
gar l a muer te de su padre, y e n s a n c h ó los t é r m i n o s de sus domin ios m u c h o 
m á s de lo que eran cuando él los heredara. U n a de las empresas que en 
los pr imeros a ñ o s de su reinado d ie ron m á s fama a l j o v e n p r í n c i p e fué l a 

(1) E n San J u a n de l a P e ñ a , donde fué enterrado. 
(2) Dice Mar iana , en el cap. v n del l i b . I X de l a Hi s to r i a , hablando de este rey: 

« D e l papa Gregorio V I I que gobernó l a Iglesia por estos tiempos se hal la una bula en 
que alaba a l rey don Ramiro , y dice fué el primero de los reyes de E s p a ñ a que dio de 
mano á la supe r s t i c ión de Toledo (que así l lamaba él a l Breviar io y M i s a l de los godos)) 
l a cual supers t i c ión t e n í a con una pe r suas ión m u y necia deslumhrados los entendimien
tos, y que con l a luz de las ceremonias romanas d ió un m u y grande lustre á E s p a ñ a . 
A la verdad este p r í nc ipe fué muy devoto de l a Sede Apos tó l i ca , en tanto grado que 
es tableció por ley perpetua para él y sus descendientes que fuesen siempre tr ibutarios 
a l sumo pont í f ice: grande resolución y muestra de p i edad .» 

N o es posible decir m á s errores en menos palabras. I.0 E l papa Gregorio V I I no 
gobernaba entonces l a Iglesia, n i ocupó la s i l l a pontificia hasta diez a ñ o s d e s p u é s de l a 
muerte de R a m i r o 2.° L a bula á que se refiere no se hal la en los registros de sus car
tas. 3.° E l rey don Rami ro I de A r a g ó n no d ió de mano a l Breviar io gót ico, n i é s t e se 
abobó en A r a g ó n hasta 1071, ocho a ñ o s d e s p u é s f d e "haber muerto Rami ro . 4.° E l r i to 
gót ico no era una super s t i c ión que con pe r suas ión m u y necia tuviese deslumhrados los 
entendimientos, sino un r i to nacional m u y venerado y m u y leg í t imo, reconocido como 
ta l no sólo por l a Iglesia española , sino por concilios y pont í f ices . 5.° Rami ro I de A r a 
gón no hizo su reino perpetuamente t r ibutar io de Refría. 6.° S i lo hubiera hecho, h a b r í a 
sido muestra de gran piedad, pero no una grande reso luc ión , sino una resolución m u y 
perjudicial á E s p a ñ a y no autorizada por n inguna de las leyes del reino. 

Todo esto recae d e s p u é s de haber hecho M a r i a n a v i v i r á Rami ro hasta 1067, habien
do muerto en 1063, y de haberle hecho mor i r en guerra con su sobrino Sancho de Cas
t i l l a cuyo reinado no alcanzó. Pone e l concil io de Jaca de 1063 en 1060, y hace poste
r ior á és te en dos a ñ o s el de SginvJuán áe^la Pefia. N o hallamos, pues, en M a r i a n a 
verdad n i exacti tud en nada de lo que cuenta de don Rami ro . ¿ T e n d r e m o s necesidad de 
hacer l a m i sma advertencia en otras épocas y reinados? 
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conquis ta de Barbastro, que h izo en u n i ó n con el conde A r m e n g o l de ü r -
gel su suegro, si b i en cos tó l a v i d a á este i lus t re vastago de l a f ami l i a de 
los Armengo les de U r g e l que tantos laureles ganaron en las guerras con 
los musu lmanes (1065). A b r i ó aquel la conquis ta á Sancho R a m í r e z el ca
m i n o para otras no menos impor tantes en las regiones fértiles y abundo
sas de l a t ier ra l l ana , en que hasta entonces h a b í a n v i v i d o los sarracenos 
con toda segur idad y regalo. As í no le hub ie ra d i s t r a í d o de l que d e b í a ser 
su p r i n c i p a l objeto como e l de todos los monarcas cr is t ianos de aquel la 
é p o c a l a a m b i c i ó n de Sancho de Cas t i l la , que ob l igó á los dos Sanchos de 
N a v a r r a y de A r a g ó n á confederarse entre s í , y que produjo l a ba ta l la de 
V i a n a (1066) con todas las d e m á s consecuencias de que d imos y a cuenta 
en el anter ior c a p í t u l o tratando de l a h is tor ia de Cast i l la . 

U n negocio ec le s i á s t i co , de grave intere's por las proporciones que l l egó 
á tomar y por e l g r M d e influjo que con e l t iempo e je rc ió en l a c o n d i c i ó n 
re l ig iosa y p o l í t i c a de* toda E s p a ñ a , v i n o á ocupar a l rey Sancho R a m í r e z 
de A r a g ó n en medio de las atenciones de l a guerra . E r a e l t iempo en que 
los papas y l a corte de R o m a aspiraban á extender su influjo y domina
c i ó n y á someter á é l todos los imper ios y p r í n c i p e s cristianos, de cuyo 
sistema, y de su j u s t i c i a ó in jus t ic ia , conveniencia ó inconven ienc ia no 
juzgaremos ahora. E s p a ñ a era e l p a í s en que menos i n t e r v e n c i ó n h a b í a 
ejercido l a Santa Sede a ú n en los negocios ec les i á s t i cos , y mucho menos 
en los temporales. Á ella, pues, d i r ig i e ron sus miras los romanos pont í f i 
ces. Ocupaba á este t iempo l a s i l l a de San Pedro e l papa Ale jandro II, e l 
cual , en e l a ñ o segundo de l reinado de Sancho R a m í r e z (1064), e n v i ó á 
A r a g ó n a l cardenal legado H u g o C á n d i d o , con l a c o m i s i ó n de impet rar de l 
rey l a a b o l i c i ó n de l r i to y breviar io g ó t i c o ó m o z á r a b e que hasta entonces 
h a b í a usado constantemente l a Iglesia e s p a ñ o l a , r e e m p l a z á n d o l e con e l 
breviar io y r i t u a l romano. Este paso de l pon t í f i ce d e b i ó l isonjear m u c h o 
a l mona rca a r a g o n é s , e l cua l r e c i b i ó a l legado en su corte con grandes 
honras a c o m p a ñ a d o de sus hermanos, Sancho e l conde, y G a r c í a obispo 
de Jaca , y de varios ricos-hombres y caballeros pr inc ipales de l reino. A c a 
so los asuntos de l a guerra i m p i d i e r o n a l rey arreglar por entonces l a 
n e g o c i a c i ó n a p o s t ó l i c a re la t iva á l a s u s t i t u c i ó n de l rezo por favorables que 
fuesen para el lo sus disposiciones. O m á s b ien se d i fe r i r í a por l a reclama
c i ó n que en favor de l oficio g ó t i c o h ic ie ron Cas t i l l a y Nava r r a , de donde 
pasaron tres prelados a l conc i l io de M a n t u a de 1067 á representar ante e l 
papa y e l s í n o d o l a l e g i t i m i d a d y sant idad de l r i to m o z á r a b e , logrando 
que uno y otro le reconocieran y aprobaran como ta l . A pesar de todo, fué 
t a l e l e m p e ñ o que en aquel negocio m o s t r ó A le j andro II , que habiendo 
vue l to e l legado H u g o C á n d i d o á A r a g ó n , q u e d ó abrogado e l r i to g ó t i c o 
en aque l re ino y reemplazado por e l romano (marzo de 1071), comenzan
do á usarse é s t e en e l monasterio de San J u a n de l a P e ñ a ; p r imera brecha 
que se a b r i ó en E s p a ñ a á l a preponderancia de l a corte pont i f ic ia , prepon
deranc ia que h a b í a de i r acreciendo, y que monarcas y pueblos i n ú t i l m e n 
te se h a b í a n de esforzar d e s p u é s por atajar (1). 

Deferente y respetuoso e l monarca a r a g o n é s á l a s i l l a pont i f ic ia , puso 

(1) Sobre la verdadera época de l a i n t roducc ión del oficio y rezo romano en Aragón , 
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bajo su p r o t e c c i ó n todos los monasterios de su s e ñ o r í o , y c o n e l cardenal 
H u g o C á n d i d o e n v i ó á R o m a a l abad de l de San J u a n de l a P e ñ a , A q u i l i 
no, sup l icando a l papa recibiese bajo su amparo aque l monaster io que sus 
predecesores h a b í a n fundado y dotado c o n cuantiosas rentas. A su paso 
por Barce lona lograron estos dos enviados que e l conde R a m ó n Berenguer 
decretase l a a b o l i c i ó n de l r i to m o z á r a b e en sus Estados y su reemplazo 
por el romano, a l modo de lo que acababa de ejecutarse en A r a g ó n , con
t r ibuyendo á el lo l a condesa d o ñ a A l m o d i s , de n a c i ó n francesa, acostum
brada en su pa t r i a á las ceremonias de aque l la l i t u r g i a (1). F á c i l le fué á 
don Sancho R a m í r e z a lcanzar de l papa A l e j a n d r o I I las bulas que impe
traba. Pero l l evaba m u y á m a l su hermano G a r c í a , e l obispo de Jaca , l a 
e x e n c i ó n de los monasterios y de las iglesias que se i ban fundando y do
tando en los lugares que se ganaban á los moros : e x p o n í a a l rey que eso 
era derogar l a j u r i s d i c c i ó n ord inar ia , y p r o c e d í a c o ^ r a todos los que pre
t e n d í a n l a e x e n c i ó n . Inquietos t r a í a á los monjes y a l rey l a conduc ta de l 
celoso prelado. E n v i ó Sancho con este m o t i v o nuevo embajador á R o m a , 
y Gregorio V I I , que h a b í a sucedido en 1073 en l a s i l l a de San Pedro á 
A l e j a n d r o I I , c o n ñ r m ó l a s exenciones otorgadas por e'ste. P o r ú l t i m o , mer
ced á l a so l i c i t ud y buena m a ñ a de l abad G a l i n d o , c o n c e d i ó e l sumo pon
tífice a l rey l a facul tad de d i s t r i bu i r y anexar las rentas de las iglesias, 
los monasterios y capi l las que en adelante se fundasen en su reino ó se 
conquistasen de los infieles (1074). D i ó esto o c a s i ó n á u n hecho que nos 
d e m o s t r a r á las ideas que en aquel t iempo dominaban . 

E l rey h a b í a hecho a p l i c a c i ó n de algunas de aquellas rentas á los gas
tos y atenciones de l a guerra que s o s t e n í a con t ra los enemigos de l a fe. A 
pesar de lo sagrado de l objeto, « t e n í a s e por grave, d ice u n h is tor iador de 
A r a g ó n , lo que e l rey h a c í a ; é l m i s m o e n t r ó en e s c r ú p u l o s ; y p a r e c i é n d o l e 
que con aquel lo o f e n d e r í a á D i o s y acaso m o v í a e s c á n d a l o en el pueblo, 
h a l l á n d o s e con l a corte en R o d a , h izo á presencia de l obispo de aque l la 
d ióces i s pen i tenc ia p ú b l i c a en e l templo, y p i d i ó p e r d ó n y s a t i s f acc ión á 
Dios por haber echado mano de las d é c i m a s y p r i m i c i a s de las iglesias, 
mandando desde luego res t i tu i r á l a de R o d a lo que é l d e c í a haberle usur
pado (2).» 

U n acontecimiento imprev is to v i n o á poner u n nuevo cetro en manos 
de Sancho R a m í r e z de A r a g ó n . E l 4 de j u n i o de 1076 h a l l á n d o s e entrete
n ido en e l ejercicio de l a caza su p r i m o Sancho G a r c é s de N a v a r r a en los 
bosques de P e ñ a l é n , fué alevosamente sorprendido por su hermano Ra
m ó n y prec ip i tado por él y sus amigos de l o a l to de u n a e levada roca, de 
lo cua l le q u e d ó en l a h i s to r ia e l nombre de Sancho e l D e s p e ñ a d o y de 
Sancho el de P e ñ a l é n . E n g a ñ ó s e el f ra t r ic ida s i c o m e t i ó e l asesinato con i n 
t e n c i ó n de arrancar á su hermano l a corona^ porque los navarros, v i é n d o 
se s in rey y no creyendo d igno de l t rono á q u i e n por t an c r imina les me-

puede verse l a luminosa d i se r t ac ión del erudito maestro F lorez , en el t. III de l a E s 
p a ñ a Sagrada . 

(1) Diago, H i s t . de los condes de Barcelona. — Sandoval, Cinco obispos. - Florez, en 
l a citada d i se r tac ión , Usp . Sagr . , tova.. III. 

(2) Zur i t a , A n a l , l ib . I, cap. x x x v . 



114 HISTORIA DE ESPAÑA 

dios p r e t e n d í a usurparle, e l ig ieron de c o m ú n acuerdo a l de A r a g ó n , que 
as í se e n c o n t r ó soberano de u n a nueva y poderosa m o n a r q u í a . M a r c h ó el 
a r a g o n é s á P a m p l o n a á posesionarse de l reino que t an inopinadamente le 
h a b í a venido, pero a l propio t iempo Al fonso V I de Cas t i l l a , que se consi
deraba con derecho á l a s u c e s i ó n de aquel Estado, d i r i g i ó s e t a m b i é n con e l 
e j é r c i to á Nava r r a , y se a p o d e r ó de l a E io ja , de Ca lahor ra y de otras p la 
zas l i m í t r o f e s de N a v a r r a y de Cas t i l la . U n hi jo de Sancho el D e s p e ñ a d o , 
l l amado E a m i r o , h u y ó por temor a l asesino de su padre y se re fug ió en 
Va lenc i a , donde p e r m a n e c i ó m u c h o t iempo y casó con u n a h i j a de l C i d . 
R a m ó n , el f ra t r ic ida , expulsado por los navarros, se acog ió á Zaragoza, 
donde fué b i en rec ib ido por el rey m u s u l m á n , que le d ió casa y hacien
das con que pudiese v i v i r con e l decoro correspondiente á su clase de 
p r í n c i p e (1). 

N o t r a t ó por entcÉrces e l a r a g o n é s de d isputar á su p r i m o e l de Cast i 
l l a l a p o s e s i ó n de las plazas de E i o j a de que se h a b í a apoderado. U r g í a l e 

m á s pelear cont ra los infieles, y con este inten
to p a s ó á E ibagorza , donde s i t ió el fuerte cas
t i l l o de M u ñ o n e s y le t o m ó por asalto d e s p u é s 
de derrotar en sangr ienta l i d a l emi r de Hues
ca que á defenderle h a b í a acudido . E n 1078 se 
a t r e v i ó á pasar á l a v i s t a de Zaragoza, t a l ó sus 

SANCHO ra (NAVARRA) campos, s i g u i ó las corrientes de l Eb ro y cons
t r u y ó l a fortaleza de Castellar, desde l a c u a l 

t e n í a en respeto toda aquel la comarca mahometana . E n los a ñ o s s iguien
tes ob l igó a l rey de Zaragoza á comprar l a paz con u n t r ibu to anual , t o m ó 
varias fortalezas, se p o s e s i o n ó por asalto de l cas t i l lo de Graus , lugar que 
t an funesto h a b í a s ido á su padre, fort if icó á Ayerbe , c o n q u i s t ó á P i e d r a 
Tajada, y por ú l t i m o en 1086 g a n ó á M o n z ó n , que con t í t u l o de rey d ió á 
su hijo don Pedro , que y a lo era de Sobrarbe y E ibago rza (2). 

T a l era el estado de las cosas en A r a g ó n y N a v a r r a cuando Toledo fué 
conquis tada por las armas de Cas t i l l a . Veamos lo que entretanto y en e l 
m i smo p e r í o d o h a b í a acontecido en el condado de Barce lona . 

De once á doce a ñ o s de edad contaba solamente E a m ó n Berenguer I 
cuando en conformidad a l testamento de su padre Berenguer E a m ó n I el 
Curvo , s u b i ó a l t rono conda l de Barce lona en 26 de mayo de 1035 (3). V e 
remos, no obstante, l a j u s t i c i a con que se a p l i c ó a l conde n i ñ o e l sobre
nombre de el Viejo, por e l t ino, madurez y p rudenc ia que supo desplegar 
en el gobierno del Estado. É r a n l e tanto m á s necesarias estas prendas y 
v i r tudes cuanto que tuvo que l ucha r m u y desde e l p r i nc ip io cont ra las 
pretensiones de su abuela l a condesa Ermes ind is , c u y a a m b i c i ó n y a f á n 
de domina r h a b í a n dado y a harto que hacer á su hijo, e l padre de l ac tua l 
conde. N o porque e l l a tuviese l a tu te la y a d m i n i s t r a c i ó n de l condado du-

• 

(1) A n a l . Compost . p . 320. — More t , Anales de Nava r r a , \ ] h . X I I I . - I d . Invest., 
l ib ro III .— Zur i ta , A n a l . , l ib , I, cap. x x m . 

(2) Zur i t a , A n a l . , caps, x x v u y x x i x . 
(3) D e e x t r a ñ a r es en verdad el error del cronista Pujades que da á este p r ínc i 

pe 39 a ñ o s cuando h e r e d ó el condado. Véase á Bofarul l , Condes de Barcelona, t. I I , p. 3. 
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rante l a menor edad de su nieto, como h a n consignado graves autores, 
sino porque no quer iendo renunc ia r á l a desapoderada sed de inf luencia y 
de mando, m o v i ó tales desavenencias, rencores y d is turbios en l a famil ia , 
que l legaron á hacer l igas y confederaciones m u y enconadas unos con 
otros, y aunque su j o v e n nieto l a cont rar iaba con l a entereza de u n hombre 
de edad madura , no por eso d e j ó de l l enar de amargura sus d í a s : que son 
temibles las in t r igas y manejos de u n a mujer ambic iosa de influjo y dada 
por in te rven i r en los negocios de gobierno. L l e g ó su venganza hasta e l 
pun to de ped i r y a lcanzar de l jefe de l a Igles ia u n a e x c o m u n i ó n con t ra 
el conde su nieto, comprendiendo en e l la á su segunda esposa A l m o d i s y 
a l obispo de N a r b o n a Wifredo. E n cuanto á sus pretensiones, no r e n u n c i ó 
á ellas hasta los ú l t i m o s a ñ o s de su l a rga v ida , en que arrepent ida t a l vez 
de sus injusticias, y de cierto cansada de l ucha r en vano con l a firmeza 
de l conde, v i n o á pactos con él , como h a b í a hecho c ^ i Berenguer E a m ó n 
su hijo, y a ñ a d i e n d o u n a prueba de interesada y desdorosa codic ia á las 
que h a b í a dado de a m b i c i ó n , v e n d i ó l e sus pretendidos derechos á los con
dados de Gerona, Barce lona , Manresa y V i c h por e l miserable precio de 
100,000 sueldos barceloneses, ó sean 1,000 onzas de oro. confesando e l la 
m i s m a en las escrituras su u s u r p a c i ó n , o b l i g á n d o s e á ser fiel á sus nietos 
y c o m p r o m e t i é n d o s e á impe t ra r de l P a p a e l a lzamiento de l a e x c o m u n i ó n 
que á su ins tanc ia h a b í a cont ra ellos fu lminado (1). 

U n i d o en m a t r i m o n i o con l a pr incesa Isabel, h i j a de l conde de Bi t i é r s , 
Bernardo Trencavelo, t uvo de e l l a tres hijos, Berenguer, A r n a l d o y Pedro 
R a m ó n , de los cuales só lo v i v i ó el ú l t i m o para desgracia de su padre y 
de l Estado, como veremos d e s p u é s . E n los once a ñ o s que d u r ó esta u n i ó n , 
de 1039 hasta 1050 en que m u r i ó l a condesa, t u v i e r o n no pocas contesta
ciones y diferencias grandes c o n var ios otros condes y obispos, transac
ciones, convenios, alianzas, cesiones mutuas de poblaciones y fortalezas, 
que demuest ran c ó m o los nobles catalanes esquivaban y a y r e h u í a n l a 
su j ec ión á l a au to r idad central , y c ó m o e l p rudente conde supo renovar 
los feudos y hacer que los p r inc ipa les barones le r i n d i e r a n homenaje y le 
j u r a r a n lea l tad y a y u d a en las guerras con t ra los sarracenos. D e d i c ó s e á 
é s t a s m á s p r inc ipa lmente d e s p u é s de l a muer te de l a condesa Isabel su 
p r imera esposa, y l a for tuna le f avo rec ió l o bastante pa ra obl igar á var ios 
r é g u l o s musu lmanes á rend i r l e parias. E l de Zaragoza fué uno de los que 
probaron m á s l a fortaleza |y e l b r í o de los cr is t ianos catalanes. De g r an 
aux i l i o s i rv ió para esto a l de Barce lona e l c é l e b r e pacto que h izo con e l 
i n t r é p i d o y valeroso A r m e n g o l de U r g e l , por el c u a l se ob l igó é s t e á serle 
amigo fiel y á ayudar le s i n fraude n i e n g a ñ o en todas sus expediciones 
contra los infieles, si b i en reservando A r m e n g o l para s í l a tercera parte 
de lo que conquistasen, d á n d o l e e l de Ba rce lona en feudo e l cas t i l lo de 
Cubé l l s , con 100 onzas de oro barcelonesas y 350 mancusos de oro anua
les (1058). E n v i r t u d de este pacto, que nos recuerda e l que en otro 
t iempo h i c i e ron los dos hermanos R a m ó n B o r r e l l de Barce lona y e l otro 

(1) Pujades, Fe l íu , Carbonell , Masdeu, Bal lucio , Bofarul l y fitros. - A r c h i v o de l a 
corona de A r a g ó n . Colección de los documentos s in fecha de R a m ó n Berenguer I, n ú 
meros 173 y 204. 
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A r m e n g o l de U r g e l para atajar aunados las invasiones de A l m a n z o r , 
rompie ron los dos aliados l a guerra por el va l l e de Noguera Kibagorzana , 
tomaron varias fortalezas á los musulmanes , y se ensancharon los l í m i t e s 
de l condado b a r c e l o n é s por l a parte de L é r i d a , de Tor tosa y de Tarrago
na, estableciendo el conde alcaides de frontera en los cast i l los y fuertes 
avanzados hasta darse l a mano por algunos puntos con e l reino de A r a 
g ó n . E l a rd imiento bé l i co de l de U r g e l y l a c i rcuns tanc ia de haber dado 
su h i ja F e l i c i a en ma t r imon io a l rey Sancho R a m í r e z de A r a g ó n m o v i é 
ronle á ofrecer su brazo á este monarca para ayudar le en e l si t io de Bar-
bastro, y en esta g lor iosa empresa le a r r e b a t ó l a muer te (1065), de lo cua l 
le q u e d ó en l a h is tor ia el sobrenombre de A r m e n g o l e l de Barbastro. 

N o era el conde don E a m ó n Berenguer I hombre que por atender á las 
empresas mi l i ta res desatendiera los negocios religiosos y p o l í t i c o s de l Es
tado. P o r e l contrar ig, m á s t o d a v í a que de guerrero supo ganar perdura
ble fama de piadoso, de legislador, de reformador de las costumbres p ú 
blicas. A d e m á s de haberle debido Barce lona l a nueva f á b r i c a de l a catedral 
y otras piadosas fundaciones, quiso poner remedio á las costumbres rela
jadas y u n tanto rudas de los ec les iás t i cos , que m á s se cu idaban de ar
maduras y caballos y de ejercicios de guerra y de m o n t e r í a que de los 
deberes de su sagrado min is te r io . A este p r o p ó s i t o c o n g r e g ó en 1068 con 
a p r o b a c i ó n de l papa Ale j andro I I u n conc i l io en Gerona que p r e s i d i ó e l 
legado H u g o C á n d i d o de vue l t a de su p r i m e r viaje á R o m a . L o s catorce 
c á n o n e s de este conc i l io nos reve lan c u á l e s eran los abusos y excesos que 
p redominaban y que se c r e y ó m á s urgente corregir . Se c o n d e n ó l a s imo
n ía , se a s e g u r ó l a d o t a c i ó n de l clero secular, se e x c o m u l g ó á los que no se 
apartasen de los mat r imonios incestuosos y á los mar idos que rehusasen 
reunirse con sus mujeres l e g í t i m a s , se p r o h i b i ó á los c l é r igos e l mat r imo
n io y e l concubinato , e l uso de las armas, e l ejercicio de l a caza y los 
juegos de azar, pero no se abo l ió en este conc i l io e l oficio gó t i co , como 
muchos han c r e ído , sino tres a ñ o s d e s p u é s y de l a manera que hemos 
enunciado y a (1). 

N o contento con esto el celoso conde, y aspirando a l glorioso t í t u l o de 
legislador, c o n v o c ó en aquel m i s m o a ñ o (2) y c o n g r e g ó en Barce lona y en 
su m i s m o palacio á los condes, v izcondes y barones pr inc ipa les de Cata
l u ñ a , y de acuerdo y conformidad con l a condesa d o ñ a A l m o d i s , su se
g u n d a ó tercera esposa (3), m a n i f e s t ó á aque l la i lus t re asamblea l a nece-

(1) Ac tas del concilio de G e r o n a . — V é a s e Florez, E s p . Sagr. , t. I I I . — L a Canal , 
c o n t i n u a c i ó n de l a misma, t. X L I I I . 

(2) Otros suponen que en 1070. L a op in ión m á s c o m ú n j seguida es que fué 
en 1068. 

(3) H a y vehementes indicios y aun algunos datos para creer que d e s p u é s de l a 
muerte de l a condesa d o ñ a Isabel y en los tres a ñ o s que mediaron hasta que el conde 
contrajo nuevo mat r imonio con d o ñ a A l m o d i s , hija de los condes de l a M a r c a en el 
L imos ín , estuvo don E a m ó n Berenguer el Viejo casado con d o ñ a Blanca , de desconocida 
familia, á quien s in duda r e p u d i ó por los nuevos amores con d o ñ a A l m o d i s , repudiada 
á su vez por Poncio, conde de Tolosa Créese que este hecho fué el que d ió ocasión á la 
abuela d o ñ a Ermes inda para alcanzar del papa l a e x c o m u n i ó n de que hemos hablado 
contra sus nietos. 
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s idad de reformar l a l eg i s l ac ión catalana. H a b í a regido hasta entonces e l 
Fuero Juzgo de los godos; pero muchas de sus leyes se h a b í a n alterado ó 
c a í d o en desuso c o n el trascurso de los t iempos, eran otras inapl icables 
á las c i rcunstancias de entonces, y los usos y costumbres de los nuevos 
pueblos h a b í a n i n t roduc ido y arraigado costumbres, que h a b í a n ido ad
qui r iendo fuerza de ley. Era , pues, necesario s u p r i m i r unas, acomodar otras 
á las nuevas condiciones sociales, y autor izar con l a s a n c i ó n lo que l a ex
periencia h a b í a aconsejado como conveniente. E r a menester, en una pa
labra, var iar l a c o n s t i t u c i ó n c i v i l y socia l d e l pueblo, y esto fué lo que 
hizo el conde d o n R a m ó n Berenguer e l Vie jo c o n su esposa d o ñ a A l m o d i s 
y con el a u x i l i o de sus barones y magnates en las cortes de Barce lona 
de 1068, compi lando e l famoso c ó d i g o de los Usages de C a t a l u ñ a , sabia 
c o m p i l a c i ó n que los i lus t rados monjes de San M a u r o l l a m a r o n l a c o m p i 
l a c i ó n s i s t e m á t i c a é i n t e g r a de usos, m á s a n t i g u a y a u t é n t i c a que se co 
noce (1). Obra fué esta l a m á s honrosa de l conde R a m ó n Berenguer I , y 
u n a de las m á s br i l lantes p á g i n a s de l a h i s to r ia de l pueblo c a t a l á n . Debe
mos adver t i r que aque l la asamblea de Barce lona no fué u n conci l io , como 
equivocadamente h a n quer ido dec i r Baronio , M a r i a n a y otros autores, n i 
l a p r e s id ió e l cardenal H u g o C á n d i d o , n i a s i s t i ó á e l l a u n solo obispo, s ino 
u n verdadero congreso po l í t i co , unas cortes en que no se t r a t ó u n a sola 
mater ia ec l e s i á s t i ca . Y lo que es m á s , no se abol ie ron tampoco en ellas 
las leyes g ó t i c a s , como muchos t a m b i é n h a n pretendido, s ino que se man
tuv ie ron en observancia en l a parte no reformada ó reemplazada por los 
Usages hasta m u c h o d e s p u é s de incorporado e l condado de Barce lona con 

e l reino de A r a g ó n (2). 
L a fama de l a grandeza y p o d e r í o de R a m ó n Berenguer h a b í a l legado 

á los á r a b e s de l M e d i o d í a de E s p a ñ a , y cuando E b n A b e d el de S e v i l l a se 
puso sobre M u r c i a , su negociador y caud i l l o E b n Omar, e l m i s m o que ha
b í a agenciado l a amis tad y a l i anza de Al fonso V I de Cas t i l l a , p a s ó tam
b i é n á Barce lona á so l ic i ta r aux i l ios de l conde, que ob tuvo á prec io de 
diez m i l doblas de oro, promet iendo otras tantas t an pronto como l a hues
te aux i l i a r cata lana llegase á M u r c i a . E l h i jo de l rey de S e v i l l a h a b í a de 
ser entregado en rehenes a l conde de Barce lona , y é s t e e n v i ó con i g u a l 
c o n d i c i ó n u n p r i m o suyo a l emi r sevi l lano. P i sa ron , pues, las tropas cata
lanas los campos de M u r c i a ; p ú s o s e e l h i jo de l e m i r en manos de l conde 
b a r c e l o n é s , mas como no viese cumpl idos por parte de l rey m u s u l m á n 
otros a r t í c u l o s de l convenio, a p o d e r ó s e l a sospecha y l a desconfianza de l 
e jé rc i to c a t a l á n y de su jefe, s i g u i é r o n s e confl ictos y choques en e l cam
po, y R a m ó n Berenguer t o m ó , s i n sol tar sus rehenes, l a vue l t a de Cata
l u ñ a . Reten ido p e r m a n e c i ó en su poder el h i jo de E b n A b e d A l M o t a m i d , 
hasta que su min i s t ro A b é n O m a r v o l v i ó á pasar á Barcelona, no y a con 
só lo l a s u m a est ipulada, s ino con t re in ta m i l doblas de oro, e f e c t u á n -

(1) L ' A r t de verifier les dates citado por Capmany, Memorias de Barcelona, t. I I . 
— V i v e s , Usages y otros derechos de CatalvMa, t . I . ' 

(2) Florez, Esp . Sagr. , t. I I I . I d . t . X X I X . - Masdeu, His t . C r i t , t. X I I I . — B o f a -
ru l l , t. I I . - V i v e s , Usag., t. I . - B a l u c i o , M a r c a H i s p a n . , l i b . IVc 
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dose entonces el canje de l p r i m o del b a r c e l o n é s y de l hijo de l sevi
l l ano (1). 

S i prudente, ac t ivo y m a ñ o s o fué el conde R a m ó n Berenguer I para 
restablecer l a quebrantada u n i d a d conda l y d i la ta r las fronteras de su 
Estado de este lado de los Pi r ineos , no lo fué menos para aumentar y ase
gurar las posesiones que de l a o t ra parte de los montes le p e r t e n e c í a n por 
derecho de herencia de su abuela E rmes inda . A s t u c i a , e n e r g í a y d i l igen
c i a n e c e s i t ó , y esta fué u n a de sus mayores glorias, pa ra conseguir que 
fuesen renunc iando á sus respectivas pretensiones los jefes de aquellas 
casas poderosas; y merced á su hab i l i dad y destreza v ióse por los a ñ o s 
1070 á 1071 d u e ñ o de los p i n g ü e s Estados de Carcasona, Tolosa, Narbona , 
Cominges, Conflent y otros de aquel la parte de l R o s e l l ó n . De modo que 
l l egó este c é l e b r e conde á concentrar en una sola mano u n v a s t í s i m o te
r r i to r io que de uno y otro lado de los P i r ineos c o m p r e n d í a los condados 
de Barce lona , Gerona^ V i c h , Manresa , Carcasona, e l P a n a d é s . y las comar
cas que c a í a n en los condados de Tolosa , de F o i x , de Narbona , de M i n e r 
v a y de otras regiones t raspirenaicas. 

Pero reservado estaba á t an g ran p r í n c i p e ver acibarados los postre
ros a ñ o s de su glor iosa carrera con u n g r a v í s i m o disgusto d o m é s t i c o , e l ma
y o r de todos los que h a b í a exper imentado. E n t r e su esposa l a condesa 
A l m o d i s y e l h i jo ú n i c o que le h a b í a quedado de l a pr incesa Isabel, l l a 
mado Pedro E a m ó n , es tal laron discordias que tu rba ron last imosamente 
l a paz de l a fami l ia . Acaso e l entenado sospechaba que l a madras t ra p o r 
amor á sus hijos propios ins t igara a l padre para que le pr ivase de lo que 
le p e r t e n e c í a por derecho de p r imogen i tu ra . Fuese esta ú otra l a causa, 
el encono y las malas pasiones de l hi jo de Isabel le cegaron y arrastraron 
a l ext remo de ensangrentar sus manos en l a p r u d e n t í s i m a esposa de su 
padre, y á mediados de nov iembre de 1071 c o m e t i ó el horr ib le c r imen de 
asesinar á su madras t ra l a condesa A l m o d i s . Golpe fué este que a p e n ó tan 
hondamente a l desgraciado padre y esposo, que aque l c o r a z ó n que los 
contrat iempos no h a b í a n pod ido n u n c a consternar, d ió entrada a l pesar 
y a l abat imiento, á t é r m i n o s de i r consumiendo poco á poco aquel la v i d a 
preciosa hasta l levar le á l a tumba. Fa l l ec ió , pues, e l i lus t re conde d o n 
R a m ó n Berenguer e l Vie jo , e l guerrero, e l legislador, e l jus to , coronado 
de g l o r i a y de laureles, pero l leno de amargura , e l 27 de mayo de 1076, 
d e s p u é s de u n re inado de 41 a ñ o s . L a h i s to r ia sigue d e n o m i n á n d o l e con e l 
t í t u l o de el Vie jo , no por su edad, s ino por e l consejo y p rudenc ia que 
m o s t r ó desde su j u v e n t u d (2). 

E r a e l a ñ o que á consecuencia de l a muer te alevosa dada á otro p r í n -

(1) Conde, part . III , cap. v i . 
(2) L o s cuerpos de los ilustres condes don R a m ó n Berenguer I y d o ñ a A lmod i s se 

conservan en la catedral de Barcelona, en dos urnas de madera cubiertas de terciopelo 
carmes í , colocadas en el lienzo de pared interior que media desde l a puerta de l a sacris
t í a á l a que da salida a l claustro, á unos quince palmos de elevación del pavimento.— 
E l matador de su madrastra, Pedro R a m ó n , parece que desterrado de su p a í s natal fué 
condenado por el pontíf ice y colegio de cardenales á una ruda penitencia que d u r ó 
veinticuatro a ñ o s . 
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cipe, Sancho Garces el de P e ñ a l e n , se h a b í a n u n i d o las dos coronas de 
Nava r r a y de A r a g ó n en l a persona de Sancho E a m í r e z . As í , a l propio 
t iempo que estos dos reinos p a r e c í a marchar hac i a l a un idad , E a m o n Be-
renguer el de Barcelona, l l evado de l amor de padre como Sancho e l M a 
yor de N a v a r r a y Fe rnando el M a g n o de Cas t i l l a , h a b í a i n c u r r i d o en e l 
mi smo deplorable error que ellos, dejando e l Es tado p r o i n d i v i s o á sus 
dos hijos y de l a condesa A l m o d i s , los dos hermanos gemelos R a m ó n Be-
renguer I I y Berenguer R a m ó n U ; P a r e c í a fa ta l idad de los grandes p r í n 
cipes,, cuanto mayores eran, desconocer m á s las pasiones de l a na tura leza 
humana . T e n í a n demasiado cerca los nuevos condes e l i ncen t ivo de l a 
a m b i c i ó n para que p u d i e r a dejar de tentar a l uno ó a l otro. U n a sola co
rona para dos cabezas, por m á s que e l padre dejara dispuesto para evi tar 
discordias que part iesen entre sí las rentas y las gozasen por i g u a l , fácil
mente se h a b í a de conver t i r en m a n z a n a de discordia , y as í a c o n t e c i ó . R a 
m ó n Berenguer, e l p r i m e r nacido, l l amado Cabeza de Es topa ( C a p d'esto-
pes) por su b londa cabellera, era de t an g e n t i l presencia como de í n d o l e 
apacible y amante de las v i r tudes pac í f i cas : Berenguer R a m ó n , e l menor, 
era belicoso, act ivo, impetuoso y descontentadizo. 

N o t a r d ó este ú l t i m o en mostrar por q u i é n h a b í a de romperse l a dif íci l 
a r m o n í a y concord ia t an necesarias para el b i en de sus comunes pueblos, 
exigiendo a l mayor pa labra p ú b l i c a y tes t imoniada de que se e f e c t u a r í a 
l a p a r t i c i ó n de las tierras. A n t o j ó s e l e luego poco segura aque l la palabra, 
y m á s adelante, en 1079, y a e x i g i ó su c u m p l i m i e n t o , proponiendo a d e m á s 
que, pues el gobierno d e b í a part irse en lo posible, cada uno de ellos mo
rase medio a ñ o en el palacio condal , e l uno desde ocho d í a s antes de 
P e n t e c o s t é s hasta ocho antes de N a v i d a d , y e l otro el resto d e l a ñ o , y 
que cada cua l esperase su tu rno y retuviese como en g a r a n t í a e l casti l lo 
del puerto, A todo iba accediendo el bondadoso y C á n d i d o R a m ó n Beren
guer Cap de Es topa , y nada bastaba á satisfacer a l exigente y desconten
tadizo hermano Berenguer R a m ó n . A l a ñ o s iguiente (1080) los ha l lamos 
celebrando otro contrato, que descubre á las claras el rencor y malque
renc ia del hermano menor, pues entre otras condiciones a r r a n c ó á su 
hermano l a de entregarle en rehenes diez de sus mejores prohombres (1). 
Tan ta condescendencia y tanta mansedumbre de parte de d o n R a m ó n 
Berenguer no h ic ie ron sino prec ip i ta r su ru ina . Dos a ñ o s d e s p u é s de este 
ú l t i m o convenio, e l 6 de d ic iembre de 1082, en u n bosque sol i tar io que 
h a b í a camino de Gerona entre San C e l o n i y H o s t a l r i c h se e n c o n t r ó e l ca
d á v e r de u n hombre que se c o n o c í a haber muer to á manos de asesinos. 
E r a é l , el buen Berenguer Cap de Estopa, asesinado por gentes de su her
mano Berenguer R a m ó n , E l desgraciado acababa de ser padre de u n n i ñ o 
que u n mes h a c í a le h a b í a dado su esposa M a h a l t a , l a h i j a de l val iente 
c a p i t á n normando Rober to G u i s c a r d (2). 

Espanto, i n d i g n a c i ó n y horror c a u s ó en toda C a t a l u ñ a l a nueva de l 

(1) A r c h i v o de l a corona de A r a g ó n , colección de don R a m ó n Berenguer II, n . 48. 
(2) E l maestro Diago ha querido salir á l a defensa del conde F r a t r i c i d a (que con 

este infamante nombre se le conoció d e s p u é s ) : de seguro no se hubiera constituido en 
defensor de tan mala causa s i hubiera examinado bien los documentos del archivo de 



120 HISTORIA DE ESPAÑA 

horr ib le c r imen. S i n embargo, nadie se a t r e v í a á tomar sobre sí l a defensa 
y tu te la de l a desventurada v i u d a y de l i lus t re h u é r f a n o , l l amado t a m b i é n 
R a m ó n Berenguer como su padre. A t r e v i ó s e el pr imero el v izconde de 
Cardona E a m ó n F o l c h (1083) á declararse vengador de l F r a t r i c i d a . Siguie
ron m á s adelante su ejemplo (1084) los Moneadas y otros barones y alle
gados de l a casa condal , jun tos con el conde y condesa de C e r d a ñ a y e l 
obispo de V i c h . «Mas ¿qué p o d í a , exc lama con r a z ó n u n ju ic ioso historia
dor c a t a l á n , u n a j u n t a celebrada á escondidas y á l a sombra de l mister io 
por unos pocos servidores cont ra l a hab i l i dad y pujanza de Berenguer 
R a m ó n ? » P o r otra parte, e l testamento de l ú l t i m o conde favorec ía a l que 
sobreviviese de los dos hermanos coherederos, y y a por respeto á esta 
c l á u s u l a , y a por temor a l c a r á c t e r y pujanza de Berenguer R a m ó n , hubie
r o n los conjurados de tener por prudente difer i r para mejor ocas ión sus 
planes de venganza, y consent i r en que se sometiese l a tu te la del n i ñ o y 
el gobierno de lo que á é s t e le tocaba en herencia á su t í o Berenguer, e l 
asesino de su padre, de l a cua l se le i n v i s t i ó en 6 de j u n i o de 1085, s i b ien 
l i m i t á n d o l a a l plazo de once a ñ o s , y hasta que el n i ñ o R a m ó n alcanzase 
á los quince el derecho de re inar y de calzar las espuelas de caballero, 
s í m b o l o de l mando. 

Dejamos, pues, a l conde Berenguer R a m ó n II el F r a t r i c i d a , gobernando 
el condado de Barce lona por sí y á nombre de su sobrino; é p o c a que fué 
en C a t a l u ñ a fecundo p r inc ip io de grandes é importantes sucesos: y puesto 
que hemos trazado e l cuadro de lo que a c o n t e c i ó en los tres reinos de A r a 
g ó n , N a v a r r a y Barce lona hasta l a memorable conquis ta de Toledo, que 
i n a u g u r ó u n a nueva era para Cas t i l l a , c u y a marcha y v ic is i tudes hemos 
adoptado por n o r m a para las divis iones de nuestros p e r í o d o s h i s tó r i cos , 
hagamos a q u í alto y examinemos con arreglo á nuestro sistema las mod i 
ficaciones que en su v i d a ma te r i a l y m o r a l ha ido recibiendo cada Estado 
de l a E s p a ñ a , a s í c r is t iana como m u s l í m i c a , en e l p e r í o d o que compren
den los c a p í t u l o s X V I I a l X X I V de este l ibro. 

Barcelona, y principalmente si hubiese visto l a sentencia que los jueces de corte pronun
ciaron en L é r i d a en 1157 sobre este hecho. 
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C A P Í T U L O X X V 

RESUMEN CRÍTICO DE LOS SUCESOS DE ESTE SIGLO 

De 976 á 1085 

E x p ó n e n s e las causas de los sucesos de este pe r íodo .—Coté jase la s i tuac ión de la Espa
ñ a crist iana y de l a E s p a ñ a á r a b e á la apa r i c ión de Almanzor .—Eet ra to moral de 
este personaje.—Lo que ocas ionó su ru ina .—Cris i s en el imperio m u s u l m á n . — M u 
danza en l a condic ión de los dos pueblos.—Comparaciones.—Por q u é los p r ínc ipes 
cristianos no aprovecharon el desconcierto del imperio á r abe .—Desavenenc i a s , esci
siones, guerra entre las familias reinantes e spaño las . - Ju ic io del ca rác te r y conducta 
de cada monarca, y fisonomía de cada reinado.—Paralelo entre el comportamiento 
de un rey á r abe , de u n rey de Cas t i l l a y del C i d Campeador con Alfonso V I . — D i s i 
dencias entre los p r ínc ipes cristianos de Aragón , Nava r r a y C a t a l u ñ a . — I m p o r t a n t e 
y melancól ica observación que nos sugieren estos s u c e s o s . — P o r q u é iba adelantando 
l a reconquista en medio de tantas contrariedades.—Causas de l a decadencia y diso
lución del imperio Ommiada . 

E n los 109 a ñ o s que h a n t rascurr ido desde l a e l e v a c i ó n de A l m a n z o r , 
el enemigo formidable de los crist ianos, hasta l a conquis ta de Toledo por 
Alfonso V I de L e ó n y de Cas t i l la , ha var iado comple tamente l a s i t u a c i ó n 
respect iva de los dos pueblos, e l c r i s t iano y el m u s u l m á n . Los poderosos 
y soberbios son ahora los abatidos y flacos. L o s que eran d é b i l e s y pobres 
se presentan y a pujantes y orgullosos. P a r e c í a que no fal taba sino insc r i 
b i r def ini t ivamente l a pa labra « t r i u n f o » sobre el p e n d ó n de l Is lam, y s in 
embargo resplandece l a c ruz sobre l a c ú p u l a de l a grande a l jama de To
ledo conver t ida en ba s í l i c a cr is t iana. E l grande imper io mahometano de 
C ó r d o b a que amenazaba absorber hasta el ú l t i m o r i n c ó n de l a E s p a ñ a i n 
dependiente h a c a í d o desp lomado; e x t i n g u i ó s e l a i lus t re estirpe de los 
esclarecidos B e n i - ü m e y a s , y los reyezuelos que sobre las ru inas de l grande 
imper io han levantado sus p e q u e ñ o s tronos, los unos h a n s ido derrocados 
por los monarcas cristianos, los otros h a n c a í d o á impulsos de l h u r a c á n 
de l a d iscordia c i v i l , los otros son t r ibutar ios de los soberanos de Cas t i l l a , 
de A r a g ó n ó de Barcelona. ¿ C ó m o y por q u é causas se h a obrado esta m u 
danza en l a c o n d i c i ó n de los pueblos? 

D e s p u é s que l a t r a i c i ó n y e l veneno pus ie ron fin á los d í a s de Sancho 
e l Gordo , l a m o n a r q u í a madre de As tu r i a s y. L e ó n viene á caer en manos 
de u n n i ñ o de c inco a ñ o s (1), y de dos mujeres (2). ¿Qué se p o d í a esperar 
de l a suerte de este pobre reino, fiado á manos t an déb i l e s , precisamente 
cuando en el imper io m u s u l m á n ha sucedido á A b d e r r a m á n I I I el Grande 
su hijo A l h a k e m II el Sabio? P o r for tuna de los cris t ianos, A l h a k e m los 
deja v i v i r en paz, porque ama m á s los l ib ros que las armas y gusta m á s 
de letras que de conquistas: y por for tuna suya t a m b i é n l a monja E l v i r a 
que gobierna el re ino acredi ta c o n su p rudenc i a y d i s c r e c i ó n que bajo l a 
toca de l a v i rgen hay u n a cabeza que pud i e r a c e ñ i r d ignamente l a diade-

(1) Rami ro I I I . 
(2) Teresa y E l v i r a , madre y t í a del rey. 
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m a real . Pero aquel n i ñ o crece, y creciendo en cuerpo y en a ñ o s crece 
t a m b i é n en aviesas incl inaciones , sacude el freno de l a d i r e c c i ó n y de l 
buen consejo de sus prudentes tutoras, corre desbocado por el camino de 
los vic ios , i r r i t a con su desacordada conducta , con su a l t ivez y á s p e r o s 
t ra tamientos á los magnates de su reino, l e v á n t a n s e los nobles, se a lza u n 
pretendiente a l trono, c o r ó n a n l e sus parciales y le ungen con e l ó leo santo, 
se hacen armas por u n a y o t ra parte, se pelea, y l a discordia , y el descon
cierto y el desorden re inan en l a pobre m o n a r q u í a leonesa. 

¿Y c u á n d o acontece todo esto? Cuando en el pueblo enemigo, cuando 
en el grande imper io m u s u l m á n aparece u n genio belicoso, emprendedor 
y resuelto, figura h i s t ó r i c a colosal, gigante, que desde su a p a r i c i ó n asom
bra, y á qu ien s i n embargo se le ve siempre creciendo; p o l í t i c o profundo, 
m i n i s t r o sabio, guerrero insigne, el Ale jandro , e l A n í b a l , e l Césa r de los 
musu lmanes e s p a ñ o l e s . Excusado es que nombremos á este famoso perso
naje con su verdadero nombre : porque, ¿ q u i é n conoce á M o h a m e d ben 
A b d a l l a h ben A m i A h m e r el Moaferi? Mas s i le apel l idamos con e l t í t u l o 
que le va l i e ron sus h a z a ñ a s , s i le nombramos A l m a n z o r , no hay n i qu ien 
le desconozca n i qu ien le p ronunc ie s in asombro y s i n respeto. 

C u a n d o u n pueblo tiene l a desgracia de ver sucederse u n a serie de 
p r í n c i p e s , ó d é b i l e s y flacos, ó desatentados y v ic iosos ; cuando a d e m á s 
este pueblo se ve destrozado por las ambiciones y las discordias ; cuando 
a l p ropio t iempo en e l pueblo enemigo se levanta u n genio de las d imen
siones de A l m a n z o r , ¿ q u i é n no teme, y q u i é n no augura l a r u i n a propia é 
i nmed ia t a de aquel imperio? Emprende A l m a n z o r aquel s istema propio 
suyo de las dos i r rupciones y c a m p a ñ a s anuales. Incier to como u n cometa 
errante, terr ible como el trueno, r á p i d o como e l rayo, no se sabe nunca 
d ó n d e i r á á descargar e l s iniestro influjo de este astro de muerte, s i a l 
Nor te , s i a l Este , s i a l Oeste de l a E s p a ñ a cr is t iana. Todo lo recorre e l 
valeroso m u s u l m á n , y a l l í se deja caer como u n a l l u v i a de fuego donde 
menos se le espera. L o s crist ianos pelean con valor , pero ¿ q u i é n resiste á 
l a impe tuos idad de l mahometano? Cada e s t a c i ó n s e ñ a l a u n t r iunfo para 
el guerrero á r a b e , y sus v ic tor ias se cuentan por el n ú m e r o de sus cam
p a ñ a s . Zamora , l a N u m a n c i a de aquellos t iempos; L e ó n , l a corte de los 
monarcas crist ianos; Barcelona , l a c i udad de L u i s e l P í o y de los Wifredos; 
Pamplona , l a p laza env id iada de Car lomagno; Composte la , l a J e r u s a l é n 
de los e s p a ñ o l e s ; San Esteban de Gormaz , u n a de las l laves de Cast i l la , 
todo cae a l golpe de las c imitarras sarracenas, todo cede a l í m p e t u de l al
fanje manejado por e l brazo irresis t ible de A l m a n z o r . B e r m u d o e l Gotoso 
de L e ó n se refugia á los riscos de As tu r i a s con las re l iquias de los santos 
y las alhajas de los templos como en t iempo de Rodr igo el Godo. Bor r e l l 
huye de Barce lona como Bermudo de L e ó n . L a s campanas de l a bas í l i ca 
de l santo a p ó s t o l son l levadas á l a corte m u s u l m a n a para servir de l á m 
paras en e l g r an templo de M a h o m a . E l conde G a r c í a de Cas t i l l a es con
duc ido y atado como u n ciervo á los pies de A l m a n z o r ; y mientras su hijo 
A b d e l m é l i k gana en A f r i c a el t í t u l o de A lmudha f fa r (guerrero afortuna
do), los crist ianos de E s p a ñ a se ven reducidos á l a cuna de su indepen
dencia como en t iempo de l a conquis ta . 

U n a i lus t re re l ig iosa de León , l a c é l e b r e abadesa F lo ra , cau t ivada con 
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otras c o m p a ñ e r a s en l a c a t á s t r o f e de aque l la c iudad , nos de jó consigna
dos en p a t é t i c o s lamentos los estragos de aquellos d í a s de t r i b u l a c i ó n . 
« L o s pecados de los crist ianos, dice, atrajeron l a gente sarracena de l a 
estirpe de los ismael i tas sobre toda l a r e g i ó n occ identa l , pa ra devorar l a 
t ierra, pasar á todos a l filo de sus aceros, ó l l eva r caut ivos á los que que
daran con v ida . Nues t r a constante acechadora l a an t igua serpiente les d ió 
l a v ic to r i a : des t ruyeron las ciudades, desmante laron sus muros y lo con
cu lca ron todo: los pueblos quedaron convert idos en solares, las cabezas de 
los hombres cayeron tronchadas por e l alfanje enemigo, y no hubo c iudad , 
a ldea n i cast i l lo que se l i b ra ra de l a un ive r sa l d e v a s t a c i ó n . » 

¿Será que haya sonado l a ú l t i m a hora para e l pueblo fiel? ¿ H a b r á en
trado en los decretos eternos que sean perdidos pa ra los crist ianos los sa
crificios de cerca de tres siglos? N o : e l que r ige l a m a r c h a de l a h u m a n i d a d 
y tiene en su mano los destinos de las naciones, v o l v e r á los ojos hac ia su 
pueblo: p a s a r á l a tormenta, se c a l m a r á e l h u r a c á n , c a e r á e l coloso de l 
M e d i o d í a , e l Nembro t de los musl imes . L a P r o v i d e n c i a e n v í a u n soplo de 
i n s p i r a c i ó n á los monarcas crist ianos, y los que estaban sumidos en el aba
t imiento se sienten de repente fortalecidos, y los que hasta entonces ha
b í a n sido v í c t i m a s de sus propias r iva l idades se u n e n i n s t a n t á n e a m e n t e 
pa ra hacer u n vigoroso y desesperado esfuerzo en defensa de su fe y de su 
l iber tad. L í g a n s e como ins t in t ivamente los soberanos de León , de Casti
l l a y de Navar ra , a t r é v e n s e á desafiar a l hombre de las c incuen ta victo
rias, y se da l a memorable ba ta l l a de C a l a t a ñ a z o r . L a P rov idenc ia , que 
suele hacer v i s ib le su omnipotente mano en las ocasiones solemnes, mos
t r ó a l l í que no abandonaba á los que confiados en e l la no se dejan abatir 
por los infortunios. E n el camino de M e d i n a c e l i se ven cuatro guerreros 
musulmanes conduciendo en hombros u n personaje mor ibundo entre las 
desordenadas filas de u n e j é r c i t o consternado. Este personaje exha la entre 
acerbos dolores su ú l t i m o suspiro C o n d u c i d o á Med inace l i , u n a l á p i d a 
sepulcra l gua rda sus restos inanimados . E r a A l m a n z o r , e l grande, e l gue
rrero, e l v ic tor ioso. « ¡ A l m a n z o r h a muer to ! e x c l a m a n los soldados de M a -
h o m a con acento d o l o r i d o : ¡cayó l a c o l u m n a de l i m p e r i o ! » E l pueblo 
cr is t iano entona h imnos de regocijo, y C ó r d o b a vis te de lu to d e s p u é s de 
l a ba ta l la de C a l a t a ñ a z o r , como R o m a d e s p u é s de l a ba ta l l a de Cannas. 
E l imper io m u s u l m á n que l l egó a l apogeo de su engrandecimiento bajo 
u n califa niño", c o m e n z a r á á decrecer bajo u n rey cr is t iano n i ñ o t a m b i é n , 
porque n i ñ o es Alfonso V de L e ó n como H i x e m II de C ó r d o b a , que Dios 
quiso colocar a l pueblo cr is t iano en c i rcuns tancias a n á l o g a s á las de l pue
blo inf ie l para sus sabios fines. 

D i f í c i l m e n t e p r e s e n t a r á l a h i s tor ia de n i n g ú n pueblo entre sus gran
des hombres e l t ipo de u n personaje como A l m a n z o r . Que fuese gran m i 
nis tro, h á b i l regente, p o l í t i c o profundo, admin i s t r ador diestro, batal lador 
ins igne y el mayor general de su siglo, nos c a u s a r í a a d m i r a c i ó n , pero no 
asombro: que no se arredrara ante n i n g ú n o b s t á c u l o , n i cejara ante n i n 
g ú n c r imen , n i reparara en l a c a l i dad de los medios para l legar á los fines 
de su a m b i c i ó n : que fuera d e s h a c i é n d o s e por reprobados caminos de todos 
los que creyera p o d í a n servir le de estorbo para afianzar su omnipotencia , 
cual idades son en que por desgracia se le han asemejado muchos de los 
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que l a h i s to r i a decora con e l t í t u l o de h é r o e s . P e r o A l m a n z o r es acaso el 
ú n i c o va l ido que, colocado por el favor en l a cumbre de l poder, haya ejer
cido por espacio de ve in t i c inco a ñ o s u n a s o b e r a n í a absoluta , u n a omni 
potencia i l im i t ada , s in exc i ta r l a m u r m u r a c i ó n n i l a odiosidad del pueblo, 
siempre propenso á aborrecer á los privados. A l m a n z o r , min is t ro , tu tor y 
á r b i t r o de u n califa i m b é c i l , d u e ñ o de l favor de la su l tana madre , s in 
r ivales que temer porque ha cuidado de anonadarlos ó ext ingui r los , emplea 
su omnipotente p r i vanza en dar ensanche, engrandecimiento y g lor ia a l 
imper io . Soberano de hecho, quer ido de l pueblo y adorado de los soldados, 
reducido á perpetua n u l i d a d el que de derecho c e ñ í a l a corona, A l m a n z o r 
no aspira á usurpar u n t í t u l o cuyas atr ibuciones e je rc ía ; era r á r a mode
r a c i ó n a tendida l a c o n d i c i ó n h u m a n a que as í suele ambic ionar los t í t u l o s 
como las cosas. Y el pueblo, que gustaba de ver respetado e l p r inc ip io de 
s u c e s i ó n en su amada fami l i a de los B e n i - ü m e y a s , p a r e c í a a l propio t iem
po agradecer en vez de sentir, que su califa viviese aislado y encerrado 
como u n i m b é c i l , á t rueque de ver prosperar e l imper io bajo e l poder 
o m n í m o d o de t a n g ran minis t ro . 

E l cal i fa H i x e m vegetando entre pueri les placeres en el a l c á z a r de 
Zahara r e p r e s é n t a n o s a l d é b i l emperador H o n o r i o cobijado en el palacio 
de E á v e n a en v í s p e r a s de desmoronarse e l imper io romano, con l a dife
r enc ia que Es t i l i cón , aunque min is t ro h á b i l y guerrero valeroso, no pose ía 
n i e l talento n i las altas prendas, n i e l á n i m o elevado de A l m a n z o r . 

¿Era en rea l idad i m b é c i l e l cal i fa H i x e m , ó fué p l a n combinado de A l 
manzor y de l a su l tana Sobehya mantener embotadas sus facultades inte
lectuales? S i no lo era, ¿cómo l a su l tana madre c o n s e n t í a que su hijo des
e m p e ñ a s e u n papel t an degradante y abyecto? ¿Qué clase de relaciones 
mediaban entre l a su l tana y e l ministro-regente? ¿ E r a n sólo po l í t i c a s , ó se 
m e z c l a r í a n afecciones de o t ra í n d o l e ? Es to es lo que no vemos declarado 
por n i n g ú n escritor m u s u l m á n , como s i se hubiesen propuesto encubr i r 
con e l velo de l s i lencio hasta l a menor flaqueza, s i l a h a b í a , que pudiera 
e m p a ñ a r l a g lo r ia de l grande hombre á qu i en tanto d e b í a e l imper io . 

Contrastes s ingulares presenta l a v i d a de A l m a n z o r . C o m o guerrero, 
hace su c a m p a ñ a pe r iód ica , vence, conquis ta , destruye, se vue lve á Cór 
doba, l i cenc ia su e j é r c i t o y y a no es A l m a n z o r e l guerrero, e l conquista
dor, e l v ic tor ioso: es M o h a m m e d e l hagib, e l p r imer min i s t ro y regente 
de l imper io , e l admin i s t rador celoso, el j u s to d i s t r ibu idor de los cargos 
p ú b l i c o s , e l amigo de los pobres, e l fundador de escuelas, e l a c a d é m i c o , 
el protector de las ciencias y de los sabios, e l amparador y premiador de 
los talentos (1). E l g ran perseguidor de los cr is t ianos y el destructor de 
sus c iudades celebra las v ic tor ias de su hi jo en Áfr ica dando l iber tad á 
dos m i l esclavos cristianos, pagando á los pobres sus deudas y d is t r ibu
yendo entre los necesitados abundantes l imosnas, y festeja y so lemniza 

(1) S i es cierto lo que cuenta Dozy {Investigaciones, t. I , pág . 4), que para cap
tarse el amor del pueblo hizo quemar los libros de filosofía y de a s t r o n o m í a que hal ló 
en l a gran biblioteca formada por A l h a k e m I I , no acertamos á concil iar esta conducta 
con el grande amor á las letras y con las ocupaciones académicas de que nos dan noticia 
los m á s de los historiadores. 
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las bodas de ese mi smo hi jo haciendo donat ivos á los hospicios y madris-
sas, y dotando doncel las h u é r f a n a s . Grande d e b i ó ser este personaje cuan
do los mismos escritores crist ianos reconocieron su m é r i t o y no pud ie ron 
negar las altas prendas de su m á s terr ible enemigo. P o r p r imera y ú n i c a 
vez que sepamos en los fastos de l mundo , se v i o a l jefe de u n Estado com
par t i r las estaciones entre las letras y las armas, y esta fué u n a de las 
causas de su p e r d i c i ó n . E r a cier tamente bel lo ^oder decir cada inv ie rno y 
cada es t ío en C ó r d o b a : «Salí , venc í , c o n q u i s t é y he vue l to ;» y d e s p u é s de 
cada c a m p a ñ a consagrarse á los negocios pac í f icos de l Estado. Pero no 
a d v e r t í a , y esto parece incomprens ib le en tan g ran c a p i t á n , que con tales 
p e r í o d o s , y no d e t e n i é n d o s e á consol idar sus adquisiciones, daba lugar á 
los infatigables crist ianos á que se repusieran de sus p é r d i d a s , y á que 
mientras él se e n s e ñ o r e a b a de Barcelona, los cr is t ianos de As tu r i a s reco
braran en su ausencia las ciudades de G a l i c i a ó de León , y en l a p r imavera 
que A l m a n z o r i n v a d í a de nuevo l a Cas t i l l a , B o r r e l l recuperara á Barcelona; 
y as í les d ió t iempo para rehacerse y confederarse, hasta recoger en Cala-
t a ñ a z o r el castigo de su orgul lo y e l fruto amargo de* su errado sistema. 

Cuando se desenlaza y resuelve u n a g ran crisis, todo por lo c o m ú n se 
trastrueca y cambia . L a muer te de A l m a n z o r fué t a m b i é n l a crisis de 
muerte para el imper io ommiada E r a u n a b ó v e d a que se s o s t e n í a sobre 
los hombros de u n A t l an t e : fa l tó el apoyo, y t e n í a que desplomarse el edi
ficio. De los dos hijos de A l m a n z o r , e l uno, A b d e l m e l i k , fué como el ú l t i m o 
resplandor de u n a l u z que se apagaba. E l otro, A b d e r r a m á n , fué u n insen
sato que quiso parodiar l a grandeza de su padre, y lo que h izo fué presen
tar u n triste ejemplo de lo pronto que suele degenerar u n a raza. F ióse en 
que l levaba en su fisonomía l a imagen y recuerdo de su padre, y no ad
v i r t iendo que le faltaba su c o r a z ó n , su entendimiento, su alma, a t r e v i ó s e 
á m á s de lo que su padre se h a b í a a t r e v i d o . E n el castigo que sufr ió l l evó 
l a peni tencia de su desacordada a m b i c i ó n y necio orgul lo . Cuando el pue
blo c o r d o b é s paseaba l a cabeza del hi jo de A l m a n z o r c lavada en u n palo, 
no pensaba en que aquel desfigurado rostro se h a b í a parecido a l de su 
padre; t e n í a sólo presente que a l padre h a b í a debido el imper io engran
decimiento y glor ia , y el hijo h a b í a sido u n presuntuoso y miserable. Desde 
entonces comienza l a guerra entre los pretendientes á u n trono, como en 
otra parte di j imos, n i vacante en rea l idad , n i en rea l idad ocupado. Los 
aspirantes so l ic i t an e l a u x i l i o de las armas cr is t ianas, y Sancho de Cast i 
l l a coloca en e l t rono m u s l í m i c o á Su le iman , como antes Sancho de L e ó n 
h a b í a sido repuesto en el trono cr is t iano por A b d e r r a m á n el Grande. Los 
papeles se h a n trocado. Y es que antes el imper io m u s u l m á n se hal laba 
en el p e r í o d o de crecimiento; ahora e s t á en el de decadencia. 

¿ P o r q u é los p r í n c i p e s crist ianos no l l evaron esta decadencia á comple
t a ru ina , aprovechando el desconcierto de los musulmanes? Porque des
p u é s de l a u n i ó n m o m e n t á n e a que les d ió el t r iunfo de C a l a t a ñ a z o r vo l 
v i e ron á su s is tema hab i tua l de ais lamiento, herencia fatal del ant iguo 
genio ibero-celta, y como pa t r imon io inamis ib le de los e spaño l e s . Caste
l lanos y catalanes c o n t e n t á r o n s e con poner su brazo y su espada á sueldo 
de solici tadores sarracenos, y con debil i tar , s i se quiere, a l enemigo en 
vez de aniqui lar le . T r iun faban las huestes crist ianas en Geba l Quintos y 
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en Acba ta lbaka r ; ¿ p a r a qué? para rec ib i r á precio de su a u x i l i o algunas 
plazas fronterizas, y sentar en el t rono de C ó r d o b a á u n enemigo de su 
fe. V e r d a d es que se ocuparon en este t iempo los soberanos de l a E s p a ñ a 
cr is t iana en u n a tarea honrosa, l a de dar leyes, l ibertades y preciosos de
rechos á sus pueblos. Nac ie ron entonces los Fueros de Cast i l la , de León, 
de N a v a r r a y de Barcelona, y no negaremos á los Sanchos, á los Alfonsos 
y á los Borrel les y Berengueres el merec imiento que por e l lo ganaron. 
Lisonjero es poder decir que nac ieron las l ibertades de los mun ic ip ios en 
E s p a ñ a antes que en ot ra n a c i ó n alguna. G l o r i a es no p e q u e ñ a de nuestro 
pueblo. Pero p r e f i r i é r a m o s haberla obtenido u n poco m á s tarde, porque 
hubiera convenido m á s que aquellos buenos p r í n c i p e s hub ie ran diferido 
algo m á s los fueros y c o n s a g r á d o s e á an t ic ipar algo m á s l a reconquista. 

L a d e s u n i ó n y l a r i v a l i d a d , plantas indestruct ibles en el suelo de Es
p a ñ a , y causas perpetuas de sus males, v i n i e r o n t a m b i é n á entorpecer y 
difer i r l a grande obra de l a r e s t a u r a c i ó n . Alfonso V de L e ó n y Sancho de 
Cas t i l la , antes aliados y amigos, deudos antes y ahora, se l l a m a n de pú
bl ico enemigos y du ran sus desavenencias hasta l a muerte de Sancho. 
G a r c í a su hijo que le sucede v a á L e ó n á rec ib i r por esposa á l a hermana 
de B e r m u d o III, y en vez de arras nupcia les encuentra p u ñ a l e s de asesi
nos. E l mi smo V e l a que le h a b í a tenido en l a p i l a cuando r ec ib ió el agua 
baut i smal fué el que le d ió el baut i smo de sangre. L a l í n e a v a r o n i l de l a 
noble estirpe de F e r n á n G o n z á l e z q u e d ó ex t i ngu ida á manos de u n a fa
m i l i a castel lana que g a n ó u n a funesta celebridad por sus deslealtades, y 
su e x t i n c i ó n produjo alteraciones y mudanzas s in cuento en todos los Es
tados cristianos de E s p a ñ a . 

Sancho el M a y o r de N a v a r r a fué u n g ran rey, pero grandemente am
bicioso. P u d o haberse presentado en Cas t i l l a como heredero y se p r e s e n t ó 
como conquistador . N o contento con haber dado l a s o b e r a n í a de Cas t i l l a 
con e l t í t u l o de rey á su hijo Fernando, no satisfecho con haberle casado 
con l a hermana de_Bermudo de L e ó n , y con los derechos eventuales á 
esta corona, no t iene paciencia el viejo monarca navarro para esperar á 
estas eventualidades, ca l cu la sobre su v i t a l i dad , y como s i temiese que el 
j o v e n monarca l eonés pud ie ra tener m á s hijos que d í a s pudiese él v i v i r , 
busca u n pretexto para romper l a paz, le invade sus Estados y se t i t u l a 
rey de L e ó n . ¡ C u á n otra hub ie ra sido l a suerte de los reinos c r i s t i á n o s si . 
Sancho el Grande de N a v a r r a hubie ra empleado su brazo y sus armas 
cont ra los sarracenos en vez de emplearlas cont ra los p r í n c i p e s sus pro
pios deudos y correl igionarios! U n acto de jus t i c i a , de j u s t i c i a terrible, 
h izo Sancho en Cas t i l l a quemando v ivos á los Velas , los asesinos de l con
de G a r c í a , cuya muerte le va l i ó tan grande herencia . A veces u n mismo 
hombre es a l propio t iempo perpetrador de injust ic ias y castigador de 
c r í m e n e s , a l modo de aquellas plantas cuyo j ugo es á las veces m o r t í f e r o 
veneno, á las veces med ic ina salvadora. 

Muere el g ran mona rca navarro, á qu ien es l á s t i m a que tengamos que 
l l a m a r usurpador, y B e r m u d o I I I de L e ó n recobra f á c i l m e n t e su corte y 
parte de sus Estados: ¿ p a r a q u é ? para malograrse j o v e n en l a bata l la de 
T a m a r ó n , no al golpe de las c imi tar ras agarenas, sino atravesado por l a 
l anza del esposo de su hermana; y Fernando debe á l a muer te dada al 
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hermano de su esposa el c e ñ i r s e las dos coronas de L e ó n y de Cas t i l l a 
¡Tr i s t e y lamentable fe l ic idad! Este p r i m e r paso hac ia l a u n i d a d nac ional 
es producto de u n a guerra fratr icida, y l a i lus t re estirpe de los reyes de 
As tu r i a s y de León , de los sucesores de los O r d e ñ o s y Ramiros , de A l f o n 
so el Grande, de l Casto, de l Ca tó l i co , de Pe layo , de W a m b a y de Eecare-
do, esta esclarecida d i n a s t í a godo-hispana que no h a n pod ido acabar en 
m á s de tres siglos de l u c h a todas las fuerzas, todo el poder de los agare-
nos, se ext ingue con Be rmudo en su l í n e a va ron i l , como l a de los condes 
de Cast i l la , en l i d sangrienta con p r í n c i p e s cristianos, con p r í n c i p e s espa
ño les , con deudos, con hermanos suyos. ¡Dep lo rab l e fa tal idad de E s p a ñ a ! 

¡Y s i a l fin hubie ran te rminado con esto las funestas discordias! Pero 
el e s p í r i t u de a m b i c i ó n , de env id i a y de r i v a l i d a d estaba como encarnado 
en las famil ias de nuestros p r í n c i p e s , y l a famosa d i s t r i b u c i ó n de reinos 
de Sancho el M a y o r de Navar ra , b ien que l a supongamos hecha con l a 
mejor fe, no h izo sino desarrollar aquel germen de d i v i s i ó n y de mnorte: 
N o b ien h a b í a descendido á l a huesa aquel padre de reyes, cuando ya dos 
de sus hijos, R a m i r o y G a r c í a , de A r a g ó n y de Navar ra , h a b í a n b land ido 
las lanzas para combatirse y despojarse mutuamente . R a m i r o h a b í a l leva
do en su ayuda gente inf ie l y extranjera cont ra u n hermano, e s p a ñ o l y 
cr is t iano como él. 

A q u e l mi smo G a r c í a que en l a ba ta l l a d e T a m a r ó n h a b í a l id iado en favor 
de su hermano Fernando de Cas t i l l a cont ra e l c u ñ a d o de é s t e B e r m u d o 
de L e ó n , conspira m á s adelante contra ^Fernando, le a rma asechanzas, le 
t iende lazos, en que a l fin v ino á caer el m i smo que los t e n d í a : i n c i d i t i n 
f o v e a m q u a m fecit . P o r ú l t i m o le mueve u n a guerra imprudente y obsti
nada, l l eva consigo auxi l ia res sarracenos para pelear contra su hermano, 
como antes los l l evó contra él su hermano Ramiro , y se da el combate en 
que recibe G a r c í a el castigo de su temerar ia p r o v o c a c i ó n . Fernando de 
Cas t i l l a que h a b í a v is to en T a m a r ó n caer á sus pies el hermano de su es
posa, ve en A t a p u e r c a s u c u m b i r el hi jo de su mi smo j m d r e . ¡Tr is tes v ic 
torias las de Fernando! L a u n a cubre de lu to á L e ó n , l a otra á Nav a r r a : 
en cada u n a perece u n hermano. ¿ N e c e s i t a r e m o s y a inves t igar las causas 
por q u é no progresaba como d e b í a l a reconquista? 

Y s in embargo no es Fernando el culpable ; ambas veces ha sido pro
vocado: Fe rnando es u n p r í n c i p e generoso: t iene á sus pies l a corona de 
N a v a r r a y no l a recoge; le dice á su sobrino Sancho: « C í ñ e t e l a tú , que 
harto severa l e cc ión has rec ib ido con l a muer te de t u temerario p a d r e . » 
Fernando sabe á q u i é n e s h a de m i r a r como verdaderos enemigos de su 
patr ia , y t an pronto como las turbulencias intest inas se lo permi ten sale 
á combat i r los musulmanes. T o m a á Cea, Viseo . Lamego y Coimbra , y des
p u é s de conducirse como guerrero i n t r é p i d o comienza á obrar como g ran 
p o l í t i c o . P r u é b a l o u n hecho i m p o r t a n t í s i m o , en que no han parado l a 
c o n s i d e r a c i ó n nuestros historiadores. D u e ñ o Fernando, por l a c a p i t u l a c i ó n 
de Co imbra , de todo el te r r i tor io comprend ido entre el Mondego y e l 
Duero, deja á los moros que habi taban aquel dis t r i to v i v i r en él tran
quilos, regidos por sus propias leyes, aunque sujetos al monarca cris t ia
no y p a g á n d o l e u n t r ibuto . 

L l a m á r o n s e mudejares, como se l l amaban m o z á r a b e s los cr is t ianos 
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que v i v í a n con iguales condiciones en terr i torios dominados por los á ra -
bes^ G r a n novedad en l a h i s tor ia de ambos pueblos, y p r i n c i p i o de tole
r anc i a por p r i m e r a vez pract icado d e s p u é s de tres siglos de lucha . 

Igua l conduc ta observa d e s p u é s con los reyes de Toledo y de Sevi l la . 
Cuando l l eva el teatro de l a guerra a l p r imero de estos reinos, destruye, 
desmantela, demuele, tala, i ncend ia y caut iva . Es el c a p i t á n brioso que 
subyuga á fuerza de armas e l p a í s enemigo, es el guerrero que vence y 
aterra. Mas cuando los moradores de A lca l á i n v o c a n en su apurada situa
c i ó n e l socorro de A l M a m ú n , cuando el rey mahometano se presenta en 
el campo de l v ic tor ioso monarca de Cas t i l l a y le ofrece t r ibu to y le pre
senta cuantiosos dones á t rueque de que no host i l ice m á s - sus pueblos, 
entonces Fernando obra y a como g ran po l í t i co , y comprendiendo c u á n 
ú t i l p o d r á serle l a a l i anza del m u s u l m á n y contento con verle humi l l ado , 
ostenta u n a generosidad que deja obligado y reconocido a l de Toledo. 
Guando invade los Estados de l de Sevi l la , las huestes castellanas l l evan 
en pos de sí l a d e v a s t a c i ó n , e l incend io , el exterminio . Entonces Fernan
do es e l conquis tador terrible. Mas cuando el rey E b n A b e d sale á encon
trarle o f r ec i éndo le d á d i v a s y presentes, y se resigna á darle parias y ac
cede á entregarle los cuerpos de dos santos m á r t i r e s que los crist ianos le 
reclaman, entonces Fernando vuelve á ser el vencedor generoso y e l mo
narca p o l í t i c o : y s e p á r a n s e ambos reyes satisfechos, e l de Sev i l l a con ha
ber conjurado á costa de u n a h u m i l l a c i ó n l a tormenta que amenazaba á su 
trono y sus dominios , e l de Cas t i l l a con l a super ior idad m o r a l que p a r e c í a 
entrar en su s is tema con preferencia á las adquisiciones materiales, y que 
le va l i ó el t í t u l o de p a r del emperador que le dan algunas c r ó n i c a s cris
tianas. 

P o r resultado de aquel concierto v ió por segunda vez l a E s p a ñ a ma
hometana, h u m i l l a d a y silenciosa, l a c o n d u c c i ó n pací f ica de las re l iquias de 
u n santo desde S e v i l l a á León , como en t iempo de l tercer Alfonso h a b í a 
visto conduc i r las de l m á r t i r Pe layo desde C ó r d o b a á Oviedo. A q u e l l o 
pudo atr ibuirse á l a condescendencia de u n califa, c u m p l i d o r exacto de 
u n a c o n d i c i ó n de paz, pero jefe de u n grande imper io que no p o d í a temer 
l a guerra si se hub ie ra turbado l a p r o c e s i ó n rel igiosa: esto era y a u n a con
ces ión que l a necesidad arrancaba á u n p r í n c i p e mahometano para salvar 
su imper io : porque ¡ay de él, si las cenizas de l santo obispo Isidoro no 
hub ie ran l legado indemnes á l a capi ta l de l re ino cr is t iano! L a t r a s l a c i ó n 
de aquellas re l iquias d ió ocas ión á Fernando para acredi tar á sus s ú b d i t o s 
que el vencedor de Bermudo de L e ó n y de G a r c í a de Navar ra , que el con
quis tador de Viseo y de Coimbra , que el h u m i l l a d o r de los reyes de Toledo y 
de Sevi l la , que el reformador de l clero en Coyanza, era el p r í n c i p e rel igio
so que reedificaba templos, que los dotaba con esplendidez y los enrique
c ía « o n los cuerpos de santos i lustres t r a í d o s de las m á s populosas c iuda
des musulmanas . Hace m á s : Fe rnando da u n banquete a l clero, y e l 
p r í n c i p e coronado de victorias, e l rey de Cast i l la , ' de L e ó n y de Ga l i c i a , 
depone e s p o n t á n e a m e n t e su grandeza, y sirve á l a mesa á los convidados, 
apareciendo m á s grande cuanto m á s se h u m i l l a , y avasallando m á s los 
corazones cuanto m á s parece querer nivelarse con el postrero de sus 
vasallos. 
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Se ve, pues, bajo Fernando I el M a g n o a l re ino un ido de Cas t i l l a y de 
L e ó n alcanzar u n a impor tanc ia , una solidez y u n a super ior idad cua l no 
h a b í a tenido n u n c a t o d a v í a . Y eso que l a muer te r o b ó á E s p a ñ a y á l a 
c r i s t iandad tan ins igne p r í n c i p e cuando amenazaba hacer t remolar el es
tandarte de l a c ruz sobre los adarves de V a l e n c i a . P iadoso y devoto en 
todo el discurso de su glor iosa v ida , modelo de u n c i ó n , de v i r t u d y de hu
m i l d a d religiosa en el acto de dejar e l cetro para despedirse de este m u n 
do, no sabemos c ó m o l a Iglesia no d e c o r ó a l p r i m e r F e r n a n d o de Cas t i l l a 
y de L e ó n con e l t í t u l o con que honra á sus m á s esclarecidos hijos, y que 
m u y merecidamente a p l i c ó m á s adelante a l tercer mona rca de su nombre. 

Que fué funesta l a d i s t r i b u c i ó n de reinos que h izo Fernando á ejemplo 
de l a p a r t i c i ó n de su padre, lo di j imos ya. ¿Pero le haremos por ello u n 
cargo tan severo como el que algunos modernos c r í t i c o s pretenden hacer
le? Acaso no fué sólo u n exceso de amor paternal el que le m o v i ó á obrar 
de aquel modo: t a l vez conociendo Fernando l a tendencia de cada conde 
y de cada magnate á l a independencia , c r e y ó que l a mejor manera de re
p r i m i r aquel e s p í r i t u de i n s u b o r d i n a c i ó n y de precaver u n a desmembra
c i ó n semejante á l a de l imper io á r a b e , era dejar á cada uno de sus hijos 
u n a m o n a r q u í a m á s l i m i t a d a y que pud ie ra m á s f á c i l m e n t e v ig i l a r . ¿Quién 
sabe si se propuso, designando á cada hermano u n a p o r c i ó n casi i gua l de 
terri torio, contentar á todos, y preveni r aquellas r iva l idades y envidias 
que estal laron d e s p u é s ? N o lo e x t r a ñ a r í a m o s , aunque los sucesos acredita
r o n lo errado de l cá l cu lo . L o que no comprendemos es c ó m o á Fernando 
se le o c u l t ó e l genio ambicioso y d í s co lo de su hijo Sancho, y c ó m o no co
n o c i ó l a falta de capacidad y de v i r t u d para goberna r de su hijo Garc ía . 
¿Pero se hubie ran acal lado las ambiciones y evi tado las discordias s i hu
biera ca ído toda l a herencia en uno solo? Confesemos que en aquellc^s 
t iempos era u n a desgracia para e l p a í s e l que u n monarca muriese dejan
do muchos hijos. Recordemos las conspiraciones de f ami l i a que mort if ica
r o n á los reyes de Astur ias , las conjuraciones de hermanos que per turbaron 
el sosiego de los monarcas de L e ó n : volvamos l a v i s t a á N a v a r r a y Cata
l u ñ a , y veremos los mismos odios de hermanos y las mismas ca t á s t ro f e s . 
S i las guerras que sobrevinieron se hub ie ran c i rcunscr i to á los tres hijos 
de Fernando, p o d r í a m o s creer que el ge rmen de las dis idencias h a b í a es
tado todo en las partijas que a q u é l h izo de su reino. Mas cuando vemos á 
Sancho de Cas t i l l a , no b ien cubier ta l a hoya en que reposaban las cenizas 
de su padre, en guerra y a con sus pr imos, los Sanchos de N a v a r r a y de 
A r a g ó n ; cuando le vemos, d e s p u é s de dejarse arrastrar de l a cod ic ia hasta 
l l evar las lanzas castellanas cont ra dos d é b i l e s mujeres, i r á inquie ta r en 
sus l imi tadas posesiones de Toro y de Zamora á sus dos hermanas E l v i r a 
y Ur raca , ¿ c ó m o no hemos de a t r ibu i r estos males, m á s que á cu lpa de l 
padre, a l na tu ra l turbulento, codicioso, avieso y desnatural izado de l hijo? 

Este despojador de reinos, azote de su famil ia , que h a b í a desenvainado 
su espada contra dos pr imos y cuatro hermanos, cuando y a no le faltaba 
sino una hermana á qu ien despojar, se e s t r e l l ó ante l a constancia de u n a 
mujer fuerte, y en e l cerco de Z a m o r a h a l l ó el condigno castigo de su 
desmesurada codicia . E l venablo de u n t ra idor puso fin á sus d í a s a l pie 
de los muros de l a ú n i c a c i udad que le restaba para redondear el despojo 
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de toda su famil ia , s in que le va l ie ra estar mandando u n poderoso e jé rc i to 
n i tener á su lado a l t ipo de l va lor y de l a intrepidez, E o d r i g o el Cam
peador. N o pretenderemos indagar por q u é l a P rov idenc i a se vale á veces 
de los cr iminales como ins t rumentos para castigar á los que se d e s v í a n 
de l a senda de l a h u m a n i d a d y de l a j u s t i c i a : pero es lo cierto que suele 
emplearlos para sus altos fines. ¿Tuvo U r r a c a a lguna p a r t i c i p a c i ó n en el 
t r á g i c o t é r m i n o de su hermano? As í lo expresaba uno de los epitafios que 
se dedicaron á l a m e m o r i a de Sancho el Bravo (1). Nosotros no hal lamos 
bastante jus t i f icada l a n grave i n c u l p a c i ó n , pero tampoco nos a t r e v e r í a m o s 
á sa l i r garantes de su inocencia , n i e x t r a ñ a r í a m o s no ha l l a r l a pu ra aten
d ido su jus to resent imiento y lo m a l parados que en aquel siglo andaban 
los afectos de l a sangre. 

L a muerte de Sancho el Bravo va l ió á su hermano Al fonso tres coronas 
por u n a que a q u é l le h a b í a arrancado. Las v ic is i tudes d r a m á t i c a s de A l 
fonso V I son como el t rasunto de l a fisonomía de su é p o c a . R e y de León , 
inquie tado por u n hermano codicioso, vencedor y venc ido en las m á r g e n e s 

r de l C a r r i ó n y de l Pisuerga , despojado de l trono, acogido á u n templo, 
preso en u n cast i l lo de Burgos, monje en S a h a g ú n , fugado de l claustro, 
p r ó f u g o en Toledo, agasajado por u n rey m u s u l m á n , b r indado en su 
destierro por leoneses, gallegos y castellanos con las coronas de los tres 
reinos, aliado y a u x i l i a r de u n rey mahometano (el de Toledo) para des
t ronar á otro rey mahometano (el de Sevil la) , en amis tad d e s p u é s y en 
a l ianza con el de S e v i l l a pa ra destronar a l de Toledo: favorecido y obse
quiado de l padre ( A l M a m ú n ) . y derrocando de l t rono a l hi jo (Yahia) , 
d u e ñ o y s e ñ o r de l a an t igua corte de los godos donde antes h a b í a recibido 
hosp i ta l idad de u n á r a b e , Alfonso V I representa y compendia , en este 
p r imer p e r í o d o de su d r a m á t i c a his tor ia , l a v i d a , las costumbres, e l ma
nejo, las condiciones de exis tencia de hombres y pueblos en aquel la é p o c a 
tu rbu len ta y c r í t i ca . 

¡Qué contraste tan desconsolador forma l a noble y generosa conduc ta 
de A l M a m ú n e l de Toledo con l a de Sancho de Cas t i l l a para c o n Alfonso! 
E l uno arranca e l cetro á su hermano, el otro, siendo u n inf iel , acoge y 
t rata a l p r í n c i p e destronado como á u n hijo, e l hermano encierra a l her
mano en u n casti l lo, e l mahometano le da palacios y ja rd ines para su 
recreo: cuando por l a muer te de Sancho q u e d ó vacante el t r ip le trono de 
Cas t i l l a , L e ó n y G a l i c i a , A l M a m ú n t e n í a en su poder a l ú n i c o p r í n c i p e 
l l amado á ocuparle, y s i n embargo, en vez de retenerle, en vez de apro
vechar para sí aquel la orfandad de los reinos cr is t ianos para acometer 
cua lqu ie ra de ellos, ayuda á Alfonso con todo g é n e r o de medios para que 
v a y a á c e ñ i r sus sienes con las coronas que le esperan; en cambio de tanta 
p r o t e c c i ó n sólo le pide su amis tad . Este proceder de A l M a m ú n , que nos 
recuerda e l de A b c l e r r a m á n el Grande con Sancho el Gordo, revela los 
inst intos generosos de aquel la noble raza á r a b e que se i ba á e x t i n g u i r en 
E s p a ñ a , a l propio t iempo que l a tolerancia que h a b í a y a entre á r a b e s y 

(I) E n uno de los ángu los de su sepulcro en Ofía se leía el epitafio siguiente: Rea 
iste occüus fu i t , proditore consilio sororis suce Urracce apud Numan t i am dvitatem per 
manum B e l l i t i AddtpM» magn i traditoris. 
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e s p a ñ o l e s , que aparte de l a r e l i g i ó n l legaban á r i v a l i z a r en h i d a l g u í a . A l 
fonso VI, como monarca e s p a ñ o l y cr is t iano, h izo u n b i en inmenso á Espa
ñ a y á l a c r i s t i andad con l a conquis ta de Toledo: como amigo ju rado de 
A l M a m ú n parece que d e b e r í a n haber alcanzado a l hi jo las consideracio
nes de que era deudor a l padre: aquel hi jo no obstante no h a b í a sido 
comprendido en el asiento de a l ianza ; los toledanos mismos rec lamaron 
ser l ibertados de su o p r e s i ó n por e l monarca de Cas t i l la , y Alfonso pudo, 
s i n romper juramento , hacer aquel servicio inmensurable a l cr is t ianismo 
y á l a l iber tad e spaño l a , y r e d i m i r a l propio t iempo á los musulmanes que 
le invocaban. 

E l c é l eb re j u r amen to tomado á Al fonso en el templo de Santa Gadea 
de Burgos patent iza toda l a arrogancia de la nobleza castellana. S i n em
bargo, sólo se e n c o n t r ó u n caballero que se atreviera á t o m á r s e l e , Rodr igo 
D í a z : se ha ensalzado á coro este hecho de l C i d como u n rasgo de heroico 
va lor c ív ico ; lo fué , y con ello d ió el Campeador u n tes t imonio de l a gran
deza de su a lma; pero t a m b i é n fué u n rasgo de audacia ins igne el h u m i 
l l a r á u n monarca h a c i é n d o l e que jurase por tres veces no haber tenido 
p a r t i c i p a c i ó n en l a muerte de su he rmano : audac ia que e l C i d , menos 
acaso que otro caballero alguno, hubie ra debido pe rmi t i r se : porque A l 
fonso pudo haberle demandado á su v e z : «¿Y j u r á i s , vos, Rodr igo , no 
haber tenido parte en l a a l evos í a de C a m ó n , en aque l la funesta noche en 
que m i hermano Sancho por consejo vuestro, d e s p u é s de venc ido p a g ó 
m i generosidad degol lando á mis soldados desapercibidos, h a c i é n d o m e 
pris ionero y a p o d e r á n d o s e de m i trono? ¿ J u r á i s vos estar inocente de 
aquel la negra i n g r a t i t u d que cos tó tanta noble sangre leonesa, y que me 
h izo cambiar m i trono por una p r i s i ó n , m i corte por u n claustro y m i 
l iber tad por el destierro de que vengo ahora?» N o sabemos q u é hubie ra 
podido contestar el C i d , s i de esta manera se hubie ra vis to apostrofado 
por el mismo á qu i en tan arrogantemente juramentaba . N o lo h izo A l 
fonso, c o n t e n t á n d o s e con guardar secreto enojo á Rodr igo Díaz , enojo que 
hal lamos fundado, si b i en sentimos que le l levara , como en otra parte he
mos d icho (1). m á s a l l á de lo que rec lamaba e l i n t e r é s de l a causa cris t ia
na, y de lo que á é l mi smo le c o n v e n í a para no ser tachado de rencoroso. 

Mient ras t an last imosas y mortales escisiones agi taban los tronos y los 
pueblos de Cas t i l l a y de L e ó n , ¿ r e i n a b a m á s a r m o n í a entre los p r í n c i p e s 
soberanos de A r a g ó n , de N a v a r r a y de C a t a l u ñ a ? Menc ionado hemos y a 
las guerras entre los hermanos R a m i r o de A r a g ó n y G a r c í a de Navar ra : 
entre é s t e y su hermano Fe rnando de Cas t i l l a , y entre los tres Sanchos 
de Cast i l la , N a v a r r a y A r a g ó n . ¿A q u é se d e b i ó l a u n i ó n de estas dos ú l t i 
mas coronas en las sienes de l a r a g o n é s ? á u n f ra t r ic id io : á l a muer te ale
vosa de l navarro por su hermano R a m ó n en P e ñ a l é n , como l a u n i ó n de 
las coronas de L e ó n y Cas t i l l a en Fe rnando se h a b í a debido á l a muer te 
de Bermudo peleando con e l esposo de su he rmana en T a m a r ó n . ¡T r i s t e 
fa ta l idad de nuestra E s p a ñ a ! A q u e l suceso, s i n embargo, nos sumin i s t r a 
u n a o b s e r v a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a . E l t rono de N a v a r r a pasa de repente de 
heredi tar io á electivo. A l menos los navarros presc inden de l derecho de 

(1) Discurso prel iminar. 
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los hijos de l ú l t i m o mona rca : huye el uno por temor, y desechan a l otro 
por t i rano y fratr ic ida, y entregan de l ibre y e s p o n t á n e a vo lun t ad el reino 
á u n p r í n c i p e , que aunque de l a d i n a s t í a de sus reyes, era considerado y a 
como e x t r a ñ o , que ta l d e b í a ser para ellos Sancho E a m í r e z de A r a g ó n . 
Este ejercicio de l a s o b e r a n í a en los casos ext raordinar ios le hal lamos lo 
mismo en los pueblos crist ianos que en los musulmanes . 

E n el condado de Barce lona el g ran p r í n c i p e R a m ó n Berenguer e l Vie jo , 
e l autor de los famosos Usages, trabajando siempre por someter á los dís
colos condes, v í c t i m a de discordias domesticas, her ido de e x c o m u n i ó n por 
arte y manejo de u n a abuela in t r igante y codiciosa, sufre l a amargura de 
ver á u n hi jo ambicioso y desnatural izado t e ñ i r sus manos en l a sangre 
de l a esposa de su padre, y baja a l sepulcro prematuramente agobiado de 
pena y de dolor. T a m b i é n el p r í n c i p e c a t a l á n , como los de Cas t i l l a , A r a 
g ó n y N a v a r r a , h izo alianzas con los á r a b e s ; y los campos de M u r c i a se 
v ie ron inundados de huestes catalanas y andaluzas, cr is t ianas y m u s l í m i 
cas, mezcladas y confundidas en defensa de una m i s m a causa y en contra 
de otros cr is t ianos y de otros infieles, como en otros t iempos se h a b í a ñ 
reunido en los campos de Acba ta lbakar y de l Guadiaro . 

U n a fa ta l idad tan lamentable como indef inible p a r e c í a pres id i r á los 
testamentos de los p r í n c i p e s crist ianos e s p a ñ o l e s . Apenas se concentraba 
en una mano una vasta e x t e n s i ó n de terr i tor io á fuerza de apagar interio
res dis turbios y de vencer enemigos exteriores, v o l v í a n las disposiciones 
testamentarias de los p r í n c i p e s á legar á sus hijos y á sus reinos u n a he
rencia de discordias y u n a semi l la de ambiciones, de envidias , de turbu
lencias y de c r í m e n e s , R a m ó n Berenguer el Vie jo de Barcelona, s iguiendo 
el camino opuesto a l de Sancho el M a y o r de N a v a r r a y de Fernando el 
Magno de Cas t i l la , de jó en su testamento el germen de resultados igua l 
mente desastrosos. Desconociendo como a q u é l l o s l a í n d o l e de sus hijos y 
las ventajas de l a u n i d a d en el gobierno de u n Estado, y como s i l a sobe
r a n í a consintiese par t ic ipaciones y su sola v o l u n t a d bastase á enmendar 
l a natura leza h u m a n a y á despojarla de las pasiones de l a a m b i c i ó n y de 
l a envid ia , quiso c e ñ i r con u n a sola corona las sienes de sus dos hijos, lo 
que e q u i v a l í a á legarles u n a manzana de d i scord ia y u n incen t ivo perenne 
de desavenencias. D e s a r r o l l á r o n s e pronto por parte de l m á s descontenta
dizo y d íscolo , de l m á s codicioso y avaro, y el genio maléf ico de l a env id i a 
a r r a s t r ó á Berenguer R a m ó n I I a l ext remo de t e ñ i r su mano en l a ino
cente sangre de l apacible R a m ó n Berenguer Cap de Estopes, y de darle 
u n a muer te alevosa. Otro fratr icidio. 

Conclu i remos este cuadro con u n a o b s e r v a c i ó n b ien triste, pero exacta 
por desgracia. Los p r í n c i p e s que h a n regido los diferentes Estados de l a 
E s p a ñ a cr i s t iana en e l p e r í o d o que examinamos, todos á su vez han pe
leado entre sí, y casi todos cuando h a n b land ido sus lanzas cont ra los so
beranos de sus mismas creencias y de su m i s m a sangre, h a n l levado con
sigo auxi l ia res musulmanes , ó comprados á sueldo, ó l igados con ellos en 
amistosas alianzas. De ellos los siete h a n muerto, ó en guerra con sus pa
rientes, ó asesinados por sus propios hermanos. G a r c í a de Cas t i l l a bajo 
las alevosas espadas de los Velas : Be rmudo I I I de L e ó n y G a r c í a S á n c h e z 
de N a v a r r a combat iendo cont ra su hermano Fernando de Cas t i l l a : Sancho 
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de Cas t i l l a s i t iando en Zamora á su he rmana U r r a c a : G a r c í a de G a l i c i a en 
u n a p r i s i ó n en que le encerraron sucesivamente sus dos hermanos Sancho 
y Alfonso: Sancho G a r c é s de N a v a r r a t ra idoramente asesinado por su her
mano R a m ó n en P e ñ a l e n : R a m ó n Berenguer I I de Barce lona bajo el p u ñ a l 
f ra t r ic ida de Berenguer R a m ó n . 

Á v i s ta de tan af l ic t ivo cuadro de miserias y de c r í m e n e s , que h a c í a n 
in te rminable l a obra gloriosa de l a r e s t a u r a c i ó n e s p a ñ o l a , nuestro c o r a z ó n 
se l l e n a r í a de horror y d e s e s p e r a r í a de l t r iunfo de l a buena causa, si no 
se elevara á otra m á s a l ta esfera, a l l á donde hay u n ser superior que l l eva 
majestuosamente las naciones y los pueblos á su destino a l trave's de to
das las miserias de l a human idad . Á pesar de tantas r ival idades y malque
rencias de famil ia , á pesar de tantas discordias interiores y tantas alianzas 
con los mahometanos, c o n s e r v á b a s e siempre v i v o el sent imiento de l a 
independencia y el p r i nc ip io rel igioso como el ins t in to de l a p rop ia con
se rvac ión . Y á l a manera que en otro t iempo aunque se a l i a ran los espa
ñ o l e s a l ternat ivamente con cartagineses y romanos se m a n t e n í a u n fondo 
de e s p í r i t u nac iona l y u n deseo innato de arrojar á romanos y cartagine
ses de l suelo e s p a ñ o l , del mi smo modo ahora s u b s i s t í a , á vuel tas de las 
flaquezas y aberraciones que hemos lamentado, e l e s p í r i t u religioso y na
c ional , que puesto en acc ión por algunos grandes p r í n c i p e s como Sancho 
e l M a y o r de Navar ra , Fe rnando el M a g n o de Cas t i l l a , Sancho R a m í r e z de 
A r a g ó n , R a m ó n Berenguer el Vie jo de Barcelona, h a c í a que fuese mar
chando siempre l a obra de l a reconquista. D e b i ó s e á esta causa el que 
aquellas contrariedades no i m p i d i e r a n el acrecimiento y ensanche que 
recibieron las fronteras crist ianas en L e ó n y Cas t i l l a , en Navar ra , A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a , desde l a r e c u p e r a c i ó n de L e ó n hasta l a conquis ta de Toledo, 
el acaecimiento m á s impor tan te y glorioso de l a E s p a ñ a cr i s t iana desde 
e l levantamiento y t r iunfo de Pelayo. 

¿Cómo no aprovecharon los á r a b e s aquellas discordias de los crist ianos 
para consumar su conquista? Porque ellos estaban á su vez m á s d iv id idos 
que los e s p a ñ o l e s . P o r for tuna suya los crist ianos se c o n s u m í a n en esci
siones d o m é s t i c a s cuando m á s ú t i l les hub ie ra s ido l a u n i ó n . P o r fortuna 
de los e s p a ñ o l e s los sarracenos en las ocasiones m á s c r í t i c a s se enflaque
c í a n y destrozaban entre sí y dejaban á los crist ianos en paz. Iguales 
miserias en ambos pueblos. De a q u í haber durado l a l u c h a cerca de ocho
cientos años . 

E l imper io á r a b e en su decadencia co r r i ó l a suerte de los imperios 
destinados á fenecer, no por conquista , sino por u n a de esas enfermedades 
interiores lentas y penosas, que de l mi smo modo que á los i nd iv iduos v a n 
consumiendo los cuerpos sociales y corroye'ndolos hasta p roduc i r una 
completa d i s o l u c i ó n . E r a y a u n f e n ó m e n o que con u n a cabeza tan flaca 
como l a de H i x e m I I se hub ie ra robustecido en vez de enflaquecerse el 
cuerpo de l imper io ; pero este f e n ó m e n o era debido á las altas y p r iv i l e 
giadas prendas de A l m a n z o r , y los f e n ó m e n o s no se repi ten cada d í a . 
Muer to el hombre prodigioso, l a marcha de l Estado s i g u i ó su na tu ra l 
orden y curso. Fa l t aba l a cabeza y todos q u e r í a n serlo. D e s p e r t á r o n s e las 
ambiciones que l a super ior idad de u n solo hombre h a b í a tenido r ep r imi 
das, y c o m e n z ó aquel la cadena de convulsiones violentas, de sacudimien-
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tos, de c r í m e n e s , de c o n f u s i ó n y de a n a r q u í a , que a c o m p a ñ a n siempre a l 
desmoronamiento de u n Es tado. Todos los imperios que perecen por diso
l u c i ó n se asemejan en el p e r í o d o que precede á su muerte. Conjuraciones, 
turbulencias , guerras de razas, r e l a j a c i ó n de los v í n c u l o s de l a sangre, 
e x t i n c i ó n de los afectos de famil ia , regicidios , hermanos que asesinan á 
hermanos, hijos que siegan l a garganta del padre, temiendo no sucederle 
si se prolonga unos d í a s m á s su existencia, caudi l los feroces que capita
neando turbas t an feroces como ellos conquis tan u n trono por el p u ñ a l y 
l a espada para descender de él por l a espada y el p u ñ a l , soldados que 
qu i t an y ponen emperadores, pueblos que pasean hoy con regocijo l a ca
beza ensangrentada de l que proc lamaron ayer con entusiasmo, soberanos 
de u n d ía , casi á l a vez sacrificadores y sacrificados, grandes c r í m e n e s y 
grandes cr iminales , horr ibles y t r á g i c o s dramas, entre los cuales se deja 
ver de p e r í o d o en p e r í o d o a lguna v i r t u d heroica y sublime, como el fulgor 
de una estrella en noche tempestuosa y oscura. Hab iendo vis to los excesos 
que a c o m p a ñ a r o n l a a g o n í a del imper io romano, no nos sorprenden los 
que s e ñ a l a r o n l a c a í d a de l imper io Ommiada , con l a diferencia que l a 
r u i n a de é s t e fué m á s r á p i d a , porque debido su engrandecimiento á las 
prendas personales de sus califas, faltando é s t o s t e n í a que desplomarse 
casi de. repente el edificio. 

A d e m á s de l elemento de d i s o l u c i ó n que en su seno encerraba e l impe
r io con tantas razas y t r ibus r ivales y enemigas que ansiaban y espiaban 
l a oca s ión de destruirse, A l m a n z o r en medio de su g ran talento c o m e t i ó 
errores que ayudaron no poco á l a e x p l o s i ó n de estos odios y r ival idades, 
y a con l a p r o t e c c i ó n que d i s p e n s ó á las huestes africanas que l legaron á 
cons t i tu i r l a m a y o r í a de l e j é rc i to m u s u l m á n , y a con l a inf iuencia que d ió 
á l a raza eslava, á aquellos extranjeros que de l a clase de esclavos de otros 
esclavos subieron á l a de p r í n c i p e s y emperadores. A b r i ó A l m a n z o r ancha 
brecha á l a u n i d a d de l imper io con los gobiernos perpetuos que por pre
m i o de m o m e n t á n e o s servicios confió á los alcaides y wal íes . Este paso, 
cuyas consecuencias no se conocieron durante su vigorosa a d m i n i s t r a c i ó n , 
fué u n ejemplo funesto para el porvenir , para cuando el imper io cayese 
en manos m á s d é b i l e s que las suyas. L o s califas que s iguieron á H i x e m , 
as í como los aspirantes a l califato todos á i m i t a c i ó n de A l m a n z o r para 
ganar el apoyo de los wal íes apelaban a l recurso de halagarlos, i nv i s t i én 
dolos con aquel la especie de s o b e r a n í a feudal; y ellos, harto propensos y a 
á l a independencia, ó se emancipaban abiertamente de l gobierno central , 
ó le negaban los subsidios de sus provinc ias y se h a c í a n sordos á sus ex
citaciones y l lamamientos ; l a i m p u n i d a d en que los d é b i l e s califas dejaban 
á los wal íes desobedientes alentaba á otros á seguir su ejemplo, y C ó r d o b a , 
l a m e t r ó p o l i de l imper io m u s l í m i c o de Occidente, que se d i la taba por casi 
toda E s p a ñ a y por inmensos terri torios africanos, l l egó á encontrarse com
pletamente aislada, cons t i tu ido cada wal í en soberano independiente del 
dis t r i to de su mando. De a q u í l a m u l t i t u d de r é g u l o s y p e q u e ñ o s monar
cas que se a lzaron sobre las ruinas de l califato, y de que hemos dado 
cuenta en nuestra his tor ia , y cuyas guerras entre s í y con los cristianos 
hemos referido. 

Expuestas las causas pr incipales de los acontecimientos, veamos l a 
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fisonomía p o l í t i c a y social que presentaban los diferentes Estados de l a 
E s p a ñ a cr is t iana en este p e r í o d o . 

C A P I T U L O X X V I 

GOBIERNO, LEYES, COSTUMBRES DE LA ESPAÑA CRISTIANA EN ESTE PERÍODO 

I. Los reyes.—Atribuciones de la Corona .—Cómo se d e s p r e n d í a n de algunos derechos. 
—Conservaban e l alto y supremo dominio .—Funcionar ios del rey.—Sistema de 
s u c e s i ó n . — I m p u e s t o s . — I I . Mudanza en la l eg i s l ac ión .—Jur i sp rudenc ia foral — E x a 
men del fuero y concilio de León — L o s siervos: cómo se fué modificando y suavi
zando l a s e r v i d u m b r e . — B e h e t r í a s : q u é ei*an: sus diferentes especies .—Milicia .— 
Jueces.—Diversas clases de señor íos .—Si hubo feudalismo en Cast i l la .—Fueros de 
Sepúlveda , Nájei-a, Jaca, Logroño y Toledo.—Sistema feudal en C a t a l u ñ a . — L o s 
Usages .—III . G r a n mudanza en el rito ec les iás t i co .—His tor ia de l a abolición del 
misa l gót ico-mozárabe é in t roducc ión de la l i turgia romana — E m p e ñ o de los papas 
y del rey.—Resistencia del clero y del pueblo.—Pretensiones del papa Gregorio V I L 
— C a r á c t e r de este pont í f ice .—Monjes de Clun i .—Comienza-á sentirse la influencia 
y predominio de R o m a en E s p a ñ a . — I V . Estado intelectual de l a sociedad crist iana. 

• —Ignorancia y desmora l izac ión general del clero en toda Europa en esta época .—El 
clero español era el menos ignorante y el menos corrompido.—V. Costumbres públ i 
c a s . — E s p í r i t u caballeresco.—El duelo como lance de honor y como prueba vulgar. 
—Otras pruebas vulgares.—Respeto a l juramento.—Formalidades de los matrimo
nios.—Fiestas populares. 

I . A l paso que en lo mate r ia l avanzaba l a reconquis ta por los es
fuerzos parciales de los p r í n c i p e s y de los pueblos, progresaba t a m b i é n , 
aunque lenta y gradualmente, l a o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca , re l igiosa y c i v i l de 
cada sociedad ó de cada Estado, no de u n modo uniforme, sino con arre
glo á las c i rcunstancias de local idad, á las tendencias y costumbres y a l 
or igen y procedencia de cada reino, que es lo que c o n s t i t u y ó l a diferencia 
de fisonomía que d i s t i n g u i ó los diversos Estados en que entonces se d i v i 
d ió l a E s p a ñ a , diferencia que s u b s i s t i ó por muchos siglos, y que á pesar 
del trascurso de los tiempos no ha acabado de borrarse t odav í a . Dió, no 
obstante, l a o r g a n i z a c i ó n social de la E s p a ñ a cr i s t iana pasos avanzados en 
el p e r í o d o que nos ocupa. 

Cont inuaban los reyes ejerciendo l a au tor idad suprema en l a p l en i t ud 
del poder, aun s in aquel consejo á u l i c o de que se rodeaban los monarcas 
godos; s i b ien l a necesidad por u n a parte, e l e s p í r i t u rel igioso por otra, 
los h a c í a n desprenderse diar iamente de u n a parte de aquel poder y de 
aquel la au tor idad con las donaciones de terri torios, rentas, derechos y j u 
risdicciones que h a c í a n á iglesias ó monasterios, á obispos ó particulares, 
b ien como actos de p iedad y d e v o c i ó n , b ien como r e m u n e r a c i ó n y recom
pensa de servicios prestados a l monarca, con lo que i ba d e b i l i t á n d o s e el 
poder de es tosy r o b u s t e c i é n d o s e el de l clero y l a nobleza. S e g u í a n no obs
tante los reyes c o n s i d e r á n d o s e y obrando como d u e ñ o s y supremos seño
res de los terri torios que se ganaban á los infieles, p r o v e í a n á las iglesias, 
nombraban y t rasladaban obispos, mandaban los e j é rc i tos y admin is t raban 
l a jus t i c ia . Representaban su autor idad en las provincias ó dis tr i tos los 
condes, y e j e r c í a n en los pueblos á su nombre las funciones jud ic ia les los 



138 HISTORIA DE ESPAÑA 

merinos (majorini) , que t e n í a n bajo su dependencia los ejecutores ó m i 
nistros inferiores nombrados sayones (1). 

L a costumbre y el consentimiento h a b í a n ido haciendo mi r a r como 
heredi tar ia l a corona; s in embargo, n i h a b í a t o d a v í a u n a ley de suces ión 
a l trono, n i menos estaba establecido el p r inc ip io de l a p r imogeni tu ra . 
Sancho el M a y o r de N a v a r r a y Fernando el M a g n o de Cas t i l l a dispusieron 
de sus reinos como de u n pa t r imonio de fami l ia , y en l a a d j u d i c a c i ó n de 
las partijas á sus hijos atendieron m á s a l c a r i ñ o que a l orden de l naci
miento. L o s prelados y magnates se amoldaban en esto á l a vo lun t ad de 
los monarcas, y l a falta de u n a ley fija de s u c e s i ó n produjo las discordias 
en las famil ias reinantes, y las turbaciones en los reinos, que tanto hemos 
lamentado. Pero n i n g ú n p r í n c i p e se sentaba en el t rono s in l a a p r o b a c i ó n 
y el reconocimiento de los obispos y proceres, y cuando l a a p l i c a c i ó n de l 
p r inc ip io heredi tar io era peligrosa, apelaban los pueblos á l a e lecc ión , 
como a c o n t e c i ó en N a v a r r a d e s p u é s de l a muerte de Sancho el de P e ñ a -
len. Al fonso V I de Cas t i l l a s u b i ó l a segunda vez al-trono por l a vo lun t ad 
de los castellanos. Las hembras en Cas t i l l a y L e ó n no estaban excluidas 
de l a s u c e s i ó n a l trono como en C a t a l u ñ a ; y h a b í a ca ído en desuso l a ley 
de los godos que condenaba á r e c l u s i ó n á las v iudas de los reyes; por el 
contrario, s o l í a n ser t u toras de siis hijos y regentes de l reino como l a ma
dre de E a m i r o III . 

N o hubo en los pr imeros siglos u n sistema general de impuestos. Las 
rentas reales se c o m p o n í a n de los dominios part iculares del rey, de l qu in to 
de los despojos ganados en l a guerra, uso que los crist ianos tomaron de 
los á r a b e s , de las prestaciones señor ia l e s , que c o n s i s t í a n en servicios per
sonales de l trabajo, en frutos, que a lguna vez eran el diezmo, y en las 
mul tas y penas pecuniar ias , que eran el arbi t r io de m á s c o n s i d e r a c i ó n , 
atendido e l s is tema de r ed imi r las penas y sentencias jud ic ia les por dine
ro, á lo cua l se a g r e g ó d e s p u é s del s iglo x los t r ibutos conocidos con los 
nombres de moneda forera, de rauso, yantar, fonsadera, mart in iega, etc., 
que en otro luga r hemos mencionado y expl icado (2). 

II. L a l eg i s l ac ión sufre en este t iempo u n a mod i f i cac ión esencial. E l 
c é l e b r e c ó d i g o de leyes heredado de los visigodos, e l Fuero Juzgo , ú n i c o 
cuerpo legal que h a b í a regido, aunque imperfectamente, en l a E s p a ñ a de 
l a i -es taurac ión , no p o d í a y a ser apl icado en todas sus partes á u n pueblo 

(1) Conci l io de León de 1020 — E l señor Morón , en su H i s to r i a de l a civilización 
de E s p a ñ a (t. I I I , pág . 296), sienta con grande equivocación que el nombre de Merino 
aparec ió por pr imera vez en el ano 1090 en una escritura de donac ión hecha por A l fon 
so V I á la iglesia de Falencia. Er ro r notable en un historiador, que no pod ía ignorar 
c u á n t a s veces se nombraban dichos funcionarios en el mencionado concilio ó sean Cor
tes, como autoridad existente y ya conocida. Según Salazar de Mendoza (Dignidades de 
Cast i l la , l ibro I), l a memoria m á s antigua que se hal la de este oficio es" en el reinado de 
Bermudo I I . Los h a b í a mayores y subalternos. E l Merino se empezó á l lamar alguaci l 
mayor antes de Enr ique I I (Santayana, Magistrados y Ti'ihunales de E s p a ñ a , l ib . I I I , 
capí tulo n) . De Mer ino se denominaron las merindades, que se d i s t i ngu ían en antiguas 
y modernas. E l conde F e r n á n González d iv id ió las siete merindades de Burgos, V a l d i 
vieso, Toval ina , Manzanedo, Valdeporro, Losa y Mont i j a (Bcrganza, l ib . I I I , cap. x i v . ) 

(2) Cap í tu lo X X de este l ibro. 
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<3iiyas condiciones de exis tencia h a b í a n var iado tanto. Las c i rcuns tancias 
eran otras, otras las costumbres, d i s t in ta l a p o s i c i ó n social , y era menester 
atemperar á ellas las leyes, era necesario no abol i r las antiguas, sino supl i r 
á las que no p o d í a n tener conveniente a p l i c a c i ó n con otras m á s a n á l o g a s 
y conformes á lo que e x i g í a n las nuevas necesidades de los pueblos y de 
los ind iv iduos . Nac ie ron , pues, los Fueros de L e ó n y de Cas t i l l a , de N a 
varra, A r a g ó n y C a t a l u ñ a , y g lo r i a eterna s e r á de los Alfonsos, de los San
chos, de los Fernandos y de los Berengueres de E s p a ñ a , haber precedido 
en m á s de u n siglo á todos los p r í n c i p e s de E u r o p a en dotar á sus pueblos 
de derechos, franquicias y l ibertades comunales , tanto m á s mer i tor io en 
ellos, cuanto que las cont inuas y desastrosas luchas d o m é s t i c a s y exterio
res en que andaban envueltos no les i m p i d i e r o n fijar su a t e n c i ó n en l a 
o r g a n i z a c i ó n in te r ior de sus Estados. 

E l conci l io de L e ó n de 1020, asamblea po l í t i co- re l ig iosa , tes t imonio i n 
signe de l encadenamiento y enlace de las é p o c a s y de las sociedades, 
porque revela l a herencia que l a E s p a ñ a de l a r e s t a u r a c i ó n h a b í a recibido 
de l a E s p a ñ a gó t i ca , c a u s ó u n a verdadera r e v o l u c i ó n socia l en e l pa í s , i n 
trodujo u n nuevo orden de cosas en lo c i v i l y en lo po l í t i co , y m e j o r ó 
notablemente la c o n d i c i ó n de los hombres de aquel la sociedad. U n l igero 
examen de sus leyes (que nuestra cua l idad de his tor iador general no nos 
permite hacerle m á s detenido) nos d a r á u n a idea c la ra de l estado de 
aquel la sociedad y del mejoramiento que r e c i b i ó (1). 

«Nad ie , dice e l canon 7.°, compre heredad del siervo de l a Iglesia, ó 
de l rey, ó de cua lqu ie ra hombre, y e l que l a comprare, p ie rda l a heredad 
y e l prec io .» Este decreto expresa las tres clases de siervos que h a b í a . Los 
de l rey eran los m á s considerados y t e n í a n otros siervos bajo su depen
dencia. Los siervos de l a Iglesia eran los destinados a l servicio de los tem
plos y a l cu l t i vo de las heredades de l clero: los de par t iculares eran todos 
los d e m á s que estaban bajo el domin io de los nobles ó de los s implemen-
tes ingenuos, y se dest inaban á los oficios m e c á n i c o s y serviles y á las 
labores de l campo. L a serv idumbre se h a b í a t rasmi t ido de g e n e r a c i ó n en 
g e n e r a c i ó n , y los descendientes de siervos eran los que c o n s t i t u í a n las 

f a m i l i a s de c r e a c i ó n . Poco á p o c o h a b í a ido m o d i f i c á n d o s e esta se rv idum
bre, y los siervos fueron c o n v i r t i é n d o s e len ta y sucesivamente en solarie
gos y é s tos en vasallos. Con t r ibuye ron a l mejoramiento progresivo de l a 
c o n d i c i ó n de esta clase, por u n a parte las ideas c iv i l izadoras de l crist ia
nismo, por otra el i n t e r é s personal de los señores , que convencidos de que 
e l cu l t i vo de sus tierras prosperaba m á s c o n e l trabajo de personas l ibres 
que con el de esclavos, los elevaban á l a clase de solariegos, y por otra l a 
necesidad de repoblar las v i l l a s y ciudades fronterizas de los moros para 

(1) Nos fijíimos en el concilio y fuero de L e ó n , no porque fuese el m á s antiguo 
fuero que se conoce, como dice Mar iana (Ensayo Histórico-cri t ico, l i b . I V , n . 6), puesto 
que hubo antes que él otros fueros de localidad, como los de Castrojeriz y Melgar de 
Laso, los de Palenzuela, Sepú lveda , etc., sino por ser el documento solemne escrito, en 
que se contienen ordenanzas y leyes civiles y criminales encaminadas á establecer sóli
damente las municipalidades y comunes de un reino, y afianzar en ellas un gobierno 
acomodado á las circuustancias de los pueblos. 
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que s i rviesen de va l l ada r contra las invasiones enemigas. L o s siervos que 
a c u d í a n á poblar las o b t e n í a n su l iber tad, y a d q u i r í a n tierras que labrar y 
derechos vecinales. Los part iculares, temerosos de que sus siervos se aco
g ieran á las nuevas poblaciones y los abandonaran, se apresuraban á 
dulc i f icar su c o n d i c i ó n , d á n d o l e s solares para sí y para sus hijos, impo
n i é n d o l e s sólo u n t r ibu to m á s ó menos grande. Esto h a b í a sido u n verda
dero progreso socia l . N a d a prueba mejor nuestro p r inc ip io de l mejora
miento progresivo de l a human idad , que ver c ó m o ha ido pasando l a clase 
de esclavos á l a de siervos, l a de é s t o s á l a de solariegos, d e s p u é s á l a de 
vasallos, en cuya m a r c h a se p o d í a haber augurado en aquel la m i s m a edad 
que todos los hombres h a b í a n de ser l ibres con e l t iempo (1). 

E n el canon 9.° de d icho conci l io se habla y a de b e h e t r í a s , c u y a pala
bra nos conduce á d i s t i ngu i r las cuatro especies de s e ñ o r í o s que en este 
t iempo h a b í a en L e ó n y Cast i l la , á saber: e l Realengo, en que los vasallos 
no r e c o n o c í a n otro s e ñ o r que el rey: e l Abadengo , que era una p o r c i ó n del 
s e ñ o r í o y j u r i s d i c c i ó n real, de que los reyes se d e s p r e n d í a n á favor de 
algunas iglesias, monasterios ó prelados: el Solar iego, que t e n í a n los seño
res sobre los colonos que habi taban en sus solares y labraban sus tierras, 
pagando u n a renta ó censo, que se l l amaba i n f u r c i ó n : y el de B e h e t r í a , e l 
m á s favorable de todos á los vasallos por l a gran preeminencia, de m u d a r 
de s e ñ o r á su v o l u n t a d y dejarle cuando q u e r í a n (2). 

F u é u n a i n s t i t u c i ó n h i ja de l a necesidad y de las c i rcunstancias en que 
se ha l l aban los pueblos ó i n d i v i d u o s en los pr imeros siglos de l a recon
quista. Los d é b i l e s y pobres necesi taban de l apoyo de los poderosos y r i 
cos, y buscaban su p r o t e c c i ó n y se s o m e t í a n á u n a especie de vasallaje 
mediante algunas p e q u e ñ a s ' prestaciones en s e ñ a l de reconocimiento, 
o b l i g á n d o s e por su parte los s e ñ o r é s á protegerlos y ampararlos, pero que
dando a q u é l l o s en l iber tad de dejarlos y de m u d a r de s e ñ o r t an pronto 
como cesasen de ser protegidos en sus bienes, personas ó familias. Todos 
han seguido l a de f in i c ión que de las b e h e t r í a s y sus diferencias hace el 
canc i l l e r Pedro López de A y a l a en su C h r ó n i c a de l E e y D o n Pedro cuando 
dice: « D e b e d e s saber que Vi l l a s é Lugares ay en Cas t i l la , que son l lamados 
b e h e t r í a s de m a r á m a r , que quiere decir que los moradores, é vecinos 
en los tales lugares pueden tomar s e ñ o r á qu ien s i rvan, é acojan en ello§, 
quienes ellos q u e r r á n , y de cua lquier l inage que sea, é por esto son l l ama
dos b e h e t r í a s de m a r á m a r , que quiere decir , como que toman señor , s i 
quieren de Sevi l la , si qu ieren de V i z c a y a , ó de otra parte. E los lugares de 
las b e h e t r í a s son unos que t oman s e ñ o r cierto, de cierto l inage , y de pa
rientes suyos entre sí, é otras b e h e t r í a s ay que n o n h a n natura leza con 

(1) Sobre el origen, clases y diferencias de solariegos y vasallos, puede verse á 
Ambros io de Morales, á Berganza en sus A n t i g ü e d a d e s , Asso y Manue l en las Notas al 
Fuero Vie jo de Cast i l la , P i d a l en las adiciones a l mismo, M u ñ o z en las Notas á los Fue
ros latinos de León, etc. 

(2) L a palabra helietría no es derivada, del griego, como dice Mar i ana (l ib. X V I , 
cap í tu lo x v n ) , sino de henefactoria, que se co r rompió d e s p u é s en bienfetria, y m á s ade
lante en behetría, que significaba que los pueblos escogían señores para bienhechores ó 
benefactores suyos. * 
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l inages. que s e r á n naturales de ellos, é estas tales t oman s e ñ o r de linages, 
qua l se pagan, é d icen que todas estas b e h e t r í a s pueden tomar y m u d a r 
s e ñ o r siete veces a l d í a , y esto se entiende cuan t a s veces les p l a c e r á , y 
entendieren que los agravia el que los tiene.... (1).» 

N e c e s i t á b a s e para l a c o n s t i t u c i ó n de las b e h e t r í a s el b e n e p l á c i t o de l 
rey en v i r t u d de l superior d o m i n i o que t e n í a sobre todos los pueblos de 
l a corona, y su o r g a n i z a c i ó n y condiciones va r iaban notablemente en cada 
pueblo s e g ú n los pactos que se es t ipulaban entre los s e ñ o r e s y los vasa
l los fuesen pueblos ó personas. De a q u í los t r ibutos y prestaciones l l ama
das devisa, n a t u r a l e z a , serv ic io pe r s ona l , etc.. y los diferentes medios por 
que se a d q u i r í a e l derecho de b e h e t r í a . Subsis t ie ron é s t a s hasta los t iempos 
de don J u a n II, que con sabia p o l í t i c a t r a s t o r n ó su c o n s t i t u c i ó n p r i m i 
t i v a (2). 

P r e s c r i b í a s e en el canon ó decreto 1.° de l conc i l io y fuero que exami 
namos l a o b l i g a c i ó n de i r a l /osado (á l a guerra) con e l rey, con los condes 
y los merinos, s e g ú n costumbre. Supone este c a p í t u l o u n a fuerza p ú b l i c a , 
u n a m i l i c i a a rmada que t e n í a que acud i r a l l l amamien to de l rey, y a fue
sen moradores de los pueblos de realengo, y a de los de seño r ío , que á costa 
de esta o b l i g a c i ó n s o l í a n concederse y adqui r i r se los derechos señor ia l e s . 
Pero aquel la m i l i c i a no era u n a m i l i c i a reg imentada y á sueldo. Cuando 
el rey proyectaba u n a conquis ta ó u n a i r r u p c i ó n , convocaba los nobles, los 
obispos y el pueblo, y cada s e ñ o r y á veces cada obispo que e je rc ía dere
chos dominica les , a c u d í a n c o n su respect iva gente y sus banderas, igua l 
mente que los vasal los de los pueblos de realengo. N i n g u n o h a b í a disfru
tado de sueldo de c a m p a ñ a hasta e l fuero que hemos mencionado de l conde 
d o n Sancho de Cas t i l l a : hasta ese t i empo los jefes de las tropas a s í con
gregadas s u b s i s t í a n de lo que l l evaba cada cual , y m á s pr inc ipa lmente de 
lo que tomaban a l enemigo. T e r m i n a d a l a c a m p a ñ a , v o l v í a n s e los soldados 
á sus hogares, y las plazas recuperadas ó conquistadas p e r t e n e c í a n a l rey, 
que so l ía darlas á los condes ó s e ñ o r e s en p remio de sus servicios, con e l 
cargo de fortificarlas y defenderlas, y concediendo pr iv i leg ios á los solda
dos, vasallos ó siervos que quis ie ran establecerse en ellas y repoblarlas, 
or igen de los s e ñ o r í o s y de las cartas de p o b l a c i ó n . 

E s t a b l é c e n s e en d icho conc i l io jueces nombrados por el rey para que 
j u z g u e n «las causas de todo el pueblo (3),» y se concede á los concejos ó 
ayuntamientos a t r ibuciones admin is t ra t ivas y a lgunas veces t a m b i é n j u 
diciales (4). Se decreta l a a b o l i c i ó n de l odioso y terr ible fuero de s a y o n í a (5); 

(1) Equ ivocóse gravemente el P. Sota (Chron. de los P r í n c i p e s de Astur ias , l i b . I I I ) 
a l decir que los solares de los infanzones comenzaron á llamarse b e h e t r í a s por l a liber
tad que t e n í a n los señores de elegir un juez que entendiese en los pleitos de sus vasallos. 

(2) Los que deseen m á s noticias sobre esta materia, pueden consultar las leyes del 
t i t . V I H , l ibro I, del Fuero Viejo de Cast i l la , con las Notas de los doctores Asso y 
Manue l , las del t i t . I I I , l i b . V I de l a Nueva Recopi lac ión , las memorias del fiscal don 
An ton io Robles V ives , el tratado que dejó escrito don Rafael de Floranes sobre esta 
materia, y otros muchos documentos que ser ía largo enumerar. 

(3) Can . 18. 
(4) C a n . 35, 45 y 47. 
(5) Can 11. 

TOMO I I I 10 
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preciosa g a r a n t í a otorgada á los i n d i v i d u o s y á los pueblos con t ra las ar
bi t rar iedades de los delegados de l poder, y progreso re la t ivamente grande 
en l a c iv i l i zac ión , pero se conf i rmaban las absurdas pruebas vulgares por 
ju ramento , por agua caliente, por pesquisa y por duelo ó combate perso
n a l (1), tr iste tes t imonio de l a ignoranc ia y g r o s e r í a y de l atraso in te lec tua l 
en que estaba t o d a v í a nuestra E s p a ñ a , y de l c a r á c t e r supersticioso de u n a 
é p o c a , en que a u n se c r e í a que velando Dios sobre l a inocenc ia y e l c r imen 
no p o d í a p e r m i t i r l a i m p u n i d a d de l reo n i l a c o n d e n a c i ó n de l inocente, y 
s u p o n í a s e que Dios h a b í a de hacer en cada caso u n mi lag ro suspendiendo 
e l efecto de las causas naturales. S i n embargo, esta manera t an ineficaz y 
t an absurda de jus t i f icar é inves t igar l a ve rdad en los ju ic ios , heredada 
de los pueblos de l Nor te , era comunmente usada en toda Eu ropa . 

A pesar de las diferentes especies de s e ñ o r í o s que hemos apuntado 
como existentes en Cas t i l l a en l a é p o c a que examinamos , y que p a r e c í a 
tener cierto t in te de feudal idad, estuvo lejos de acl imatarse en esta parte 
de E s p a ñ a el s is tema feudal que r e g í a en otros Estados de Europa . N i l a 
nobleza leonesa y caste l lana a l c a n z ó a q u í l a independencia y el poder que 
obtuvo en A l e m a n i a , F r a n c i a é Inglaterra , n i se c o n o c i ó a q u í l a r igorosa 
o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a de l feudalismo, n i los condes y s e ñ o r e s de Cas t i l l a 
t uv ie ron el derecho de ba t i r moneda, n i e l t r i b u n a l de los pares, n i las 
ayudas pecuniarias, n i otros que c o n s t i t u í a n el s is tema de i n f e u d a c i ó n . A • 
pesar de los derechos dominica les y ju r i sd icc iona les que los reyes de L e ó n 
y Cas t i l l a o torgaban á los p r ó c e r o s y nobles, y á los obispos y abades, á 
pesar de que unos y otros t e n í a n sus vasallos especiales, n u n c a los monar
cas se desprendieron de l a suprema au to r idad sobre todos sus subditos, 
de cua lqu ie r j e r a r q u í a que fuesen: convocaban y p r e s i d í a n las cortes ó 
conci l ios , a d m i n i s t r á b a s e en su nombre l a ju s t i c i a , conservaron e l derecho 
inal terable de apoderarse en caso necesario de los cast i l los y fortalezas de 
los s e ñ o r e s y todos t e n í a n o b l i g a c i ó n de asistirles á l a guerra. Las circuns
tancias especiales de este p a í s le colocaron en u n caso excepcional a l en 
que se encont raban en lo general los d e m á s Estados y naciones de Euro
pa (2) . L a guer ra c o n t i n u a con los á r a b e s obl igaba á los cr is t ianos espa
ñ o l e s á reunirse á u n a sola cabeza, á agruparse en derredor de u n poder 
central , pa ra da r m á s u n i d a d á las operaciones mi l i ta res , y los s e ñ o r e s 

(1) Can. 40. 
(2) E l i lustrado Robertson, en su excelente y erudita I n t r o d u c c i ó n á l a His to r i a 

del reinado de Carlos V , ó no tuvo presente ó padec ió el descuido de no dist inguir esta 
s i t uac ión excepcional de l a m o n a r q u í a castellana en lo relativo a l feudalismo: omis ión 
indisculpable en quien t e n í a que tratar del estado pol í t ico y c i v i l de E s p a ñ a anterior a l 
gran reinado cuya his tor ia se p ropon í a escribir .—Monsieur Guizot, en su H i s to r i a de la 
civil ización europea, describe los caracteres del feudalismo y enumera las atribuciones 
de los poseedores de feudos, y ninguna de ellas es aplicable á los señores de León y 
C a s t i l l a . — V é a s e t a m b i é n á Mondéjar , en las Memorias h i s tó r i cas del rey don Alfonso 
el Sabio. Mar ina , Ensayo h is tór ico-cr í t . n ú m . 63. « E l ún ico señor ío feudal, dice Tap ia 
( H i s t o r i a de l a civilización española , t. I , p á g . 66), conocido en los reinos de Cast i l la 
y León, s egún el testimonio de los historiadores españoles , fué el de Portugal , que con 
t í t u lo de condado d ió el rey don Alfonso V I á don Enr ique de Besanzon, casado con su 
hi ja natural d o ñ a Teresa, para sí y sus sucesores .» 
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tampoco p o d í a n v i v i r m u c h o t iempo encast i l lados como los barones feu
dales, n i el desarrol lo de l r é g i m e n m u n i c i p a l les p e r m i t í a arrogarse l a i n 
dependencia y l a s o b e r a n í a que en otros p a í s e s ; y s i los condes y nobles 
de Cas t i l l a se insubord inaban muchas veces cont ra sus monarcas, n i aquel 
desorden era h a b i t u a l y permanente, n i aque l la resistencia a l poder mo
n á r q u i c o era lega l ; era el resultado del estado t o d a v í a inc ier to de l a socie
dad, y de que fal taban a ú n a l poder supremo medios para asegurarse 
cont ra las agresiones de los genios turbulentos y cont ra l a desobediencia 
i n d i v i d u a l . N o hubo, pues, en E s p a ñ a verdaderos feudos sino en el condado 
de Barcelona, donde in t roduje ron los francos, fundadores de aquel Esta
do, sus leyes, usos y costumbres; pues aunque en A r a g ó n e x i s t i ó u n a es
pecie de feudo con el nombre de honor , los magnates de aquel reino y de l 
de Nava r r a no eran tampoco aquellos s e ñ o r e s feudales que h a c í a n l a gue
r r a á los monarcas como iguales suyos, y que e j e r c í a n en sus Estados u n a 
au tor idad s in l í m i t e s , como p e q u e ñ o s soberanos con su corte , sus t r i b u 
nales, sus casas de moneda y su gobierno p r iva t ivo . 

Y a di j imos que aunque e l Fuero de L e ó n h a b í a sido e l m á s solemne 
por l a forma con que se o t o r g ó y e l p r imero que se e sc r ib ió y cuyas leyes 
se d ieron para que r ig ie ran todo e l re ino, e x i s t í a n antes y desde e l siglo x 
otros fueros en C a s t i l l a otorgados por sus condes soberanos, y p r i nc ipa l 
mente por don Sancho, l l amado el de los buenos fueros , que con f i rmó e l 
p r imer rey de Cas t i l l a y de L e ó n Fe rnando e l M a g n o en e l conc i l io de 
Coyanza de 1050. G o z a entre ellos de j u s t a n o m b r a d l a el de S e p ú l v e d a , de 
grande es t ima en l a edad m e d i a por las f ranquicias y l ibertades que dis
pensaba á sus pobladores, y c u y a l eg i s l ac ión , aunque d i m i n u t a , se exten
d ió á otros muchos pueblos. R e d ú j o l e por p r imera vez á escr i tura en 1076 
e l rey don Al fonso V I , conf i rmando los p r imi t i vos usos y costumbres auto
r izados por los ant iguos condes. « Y o , Al fonso rey, dijo, y m i esposa I n é s 
confirmamos á S e p ú l v e d a su fuero, que tuvo en t i empo de m i abuelo, y 
en t iempo de los condes F e r n á n G o n z á l e z y G a r c í a F e r n á n d e z , y de l conde 
don Sancho, de sus t é r m i n o s , etc. (1) .» 

U n mismo e s p í r i t u an imaba en este s iglo á los soberanos de L e ó n y de 
Cas t i l l a , de A r a g ó n y de Navar ra . E l fuero concedido á N á j e r a por San
cho el Mayor , e l otorgado á Jaca por Sancho E a m í r e z . no fueron n i menos 
amplios, n i menos c é l e b r e s que e l de S e p ú l v e d a ; y Al fonso V I de L e ó n y 
de Cas t i l l a c o n f i r m ó los de sus antecesores, e x t e n d i ó l a l e g i s l a c i ó n foral á 
muchos pueblos, y los d ió de nuevo á Toledo, L o g r o ñ o , M i r a n d a de Ebro , 
y otras poblaciones que fuera largo enumerar . S e m e j á b a n s e todos, á pesar 
de su var iedad aparente, en los puntos pr incipales , reducidos á mejorar 
l a c o n d i c i ó n c i v i l de las personas y de los pueblos , á d i s m i n u i r los dere
chos domin ica le s , y á ampl i f icar las f ranquicias y l ibertades de l estado 
general . E r a l a n a c i ó n que se c o n s t i t u í a en lo p o l í t i c o y en lo c i v i l por es-

(1) Mar ina , en su Ensayo h is tór ico-cr í t . n ú m e r o s 107 á 112, rectifica varios erro
res en que acerca de este célebre fuero incurr ieron los doctores Asso j Manue l en su 
I n t r o d u c c i ó n á las Instituciones del derecho de Cast i l la , don Rafael Floranes en l a suya 
á l a Copia del Fuero de Sepú lveda y otros, y da not icia del que existe en el archivo de 
aquella v i l l a , discurriendo acerca de su autenticidad. 



H 4 HISTORIA DE ESPAÑA ' 

fuerzos parciales, de l m i s m o modo que se c o n s t i t u í a en lo mater ia l . Con
vendremos con el e rudi to M a r i n a en que todos estos cuadernos de leyes 
no formaban u n cuerpo de derecho general y compacto. S i n embargo, esta 
j u r i s p r u d e n c i a foral c o n t e n í a u n sis tema de leyes p o l í t i c a s , c iv i les y ad
minis t ra t ivas , loca l por Una parte, pues que muchas de estas cartas se 
daban á ciudades y v i l l a s par t iculares , y general por otra, a tendida l a 
poca va r i edad en las exenciones, y e l e s p í r i t u igua lmente popu la r y de
m o c r á t i c o que dominaba en todas, en cuyo sentido l legaban á cons t i tu i r 
los fueros u n s is tema general de l eg i s l ac ión que v e n í a á reducirse á tres 
pr incipales puntos : r é g i m e n m u n i c i p a l , d i s m i n u c i ó n de prestaciones seño
riales, y c o n c e s i ó n de f ranquic ias y g a r a n t í a s a l estado l lano, para alen
tarle á poblar y defender de l enemigo las ciudades fronterizas, ponerle á 
cubier to de las v io lenc ias de los magnates y establecer m á s inmediatas 
relaciones entre los pueblos y el rey (1), L o que l a au to r idad rea l p e r d í a 

(1) Daremos una muestra de las franquicias de los principales fueros. 1 ° D e l de 
Sepülveda . N inguna persona p o d í a prendar á otra por deuda, n i en S e p ú l v e d a n i en sus 
aldeas, s in decreto jud ic ia l , bajo l a pena de sesenta sueldos j e l duplo de los prendas: 
s i el señor ó gobernador de S e p ú l v e d a injuriaba á a l g ú n vecino, deb ía acusarle a l concejo 
y obligarle á dar sat isfacción a l agraviado: e l alcalde, merino y arcipreste d e b í a n ser 
precisamente naturales de aquella v i l l a : el juez deb ía ser elegido anualmente de sus 
collaciones ó parroquias: ex imióse á los vecinos del t r ibuto de m a u e r í a , y a l fonsado del 
rey sólo deb ían i r los caballeros, como no fuera estando cercado y para batalla campal : 
cuando el rey iba á l a v i l l a , no se h a b í a de forzar á n i n g ú n vecino á dar alojamiento á 
su comi t iva : todo el que quisiera mudar de señor pod ía hacerlo, s in perder su casa n i 
heredad, como el señor nuevo no fuera enemigo del rey, etc —2. ° D e l de Najera. E l 
pueblo de N á j e r a no estaba obligado á i r a l fonsado sino una vez a l a ñ o y para batalla 
campal : n i el infanzón n i el v i l lano d e b í a n dar a l rey el quinto de lo que ganaran en l a 
guerra, como era costumbre general en otras partes: se ex imió á los vecinos del yantar, 
ó sea obl igación del suministro de v íveres a l rey, como no fuera pagándo los por su justo 
precio: los delincuentes no p o d í a n ser presos dando fiadores: los reos de cualquier delito, 
menos de hurto, refugiados en l a casa de a lgún vecino de Náje ra , no p o d í a n ser ex t ra í 
dos por fuerza, bajo l a pena de doscientos cincuenta sueldos siendo de noble, y de ciento 
siendo de vi l lano: quien pusiese una querella ante los alcaldes, y no l a concluyera den
tro de u n a ñ o y día , p e r d í a su derecho: los vecinos de Ná je ra no d e b í a n dar excusadera 
n i otro pecho m á s que el de trabajar el alfoz ( t é r m i n o de l a ju r i sd icc ión) ó pago de su 
casti l lo: Su concejo deb ía nombrar todos los a ñ o s dos sayones: todos los vecinos p o d í a n 
comprar las tierras, v i ñ a s y heredades que quisiesen, s in las restricciones y m-oZos fueros 
que h a b í a en otras partes, y construir todo género de artefactos y vender libremente 
sus fincas, etc.—3.° D e l de Logroño Se concedieron franquicias á todos los que quisie
sen establecerse en Logroño, fuesen españoles , franceses ó de cualquier otra nac ión : se 
p r o h i b i ó á los gobernadores hacerles violencia n i injust ic ia: n i el merino n i el sayón 
p o d í a n entrar en las casas á sacar prendas por fuerza n i tomarles cosa alguna contra su 
voluntad: se los ex imió de las pruebas de hierro y agua caliente, de batalla y pesquisa: 
el señor ó gobernador de l a v i l l a no h a b í a de nombrar para merino, alcalde ó sayón 
sino á naturales de el la : se concedió á los vecinos l ibertad de comprar y vender here
dades, uso l ibre de aguas, pastos, leña , de ocupar y labrar las tierras ba ld ía s , etc.— 
4 0 D e l de J a c a Se le qui taron los malos fueros que antes t en ía , y se elevó l a v i l l a á la 
ca tegor ía de ciudad: todo vecino pod ía edificar casas con la comodidad que m á s gustase; 
comprar y vender libremente, p roh ib iéndo les donar n i vender los honores á l a iglesia 
n i á los nobles: no se les obligaba á l a fonsadera sino por tres d ías , y esto para batalla 
campal ó estando el rey cercado por los enemigos: ninguno pod ía ser preso dando fian-
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por u n a parte renunc iando derechos y prerrogat ivas y concediendo i n m u 
nidades y pr iv i l eg ios locales, g a n á b a l o por o t ra en prest igio con los pue
blos, que r e c i b í a n agradecidos aquellos beneficios, neu t ra l i zaban as í los 
monarcas el p o d e r í o peligroso de l a nob leza , creando u n nuevo poder en 
e l Es tado , y es t imulaban á l a p o b l a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las fronteras 
con el a l ic iente de las franquicias que c o n c e d í a n á sus moradores y defen
sores. D e esta manera l a c o n c e s i ó n de fueros era en los reyes s i m u l t á n e a 
mente una convenienc ia y u n a necesidad, y redundaba en r e c í p r o c a ventaja 
de los pueblos y de l a corona. 

Grandemente p r o g r e s ó t a m b i é n l a c o n s t i t u c i ó n de C a t a l u ñ a en e l 
s iglo x i con l a p r o m u l g a c i ó n de los Usages. Pe ro diferente este Estado de 
los d e m á s de E s p a ñ a as í por su procedencia como por su o r g a n i z a c i ó n y 
sus costumbres, su d i v i s i ó n en condados demostraba y a e l c a r á c t e r feu
d a l que h a b í a recibido. L a nobleza catalana, organizada j e r á r q u i c a m e n t e 
como l a francesa y d i v i d i d a en condes (ó potestades s e g ú n los Usages), 
vizcondes, varvesores y s imples caballeros, t e n í a u n a j u r i s d i c c i ó n p r iv i l e 
g iada para sus causas, admin is t rando j u s t i c i a por sí ó por sus bailes: exis
t í a n para ellos los ju i c ios de los pares; los barones eran juzgados en su 
corte por los barones, los caballeros de u n escudo por caballeros de u n es
cudo, y as í los d e m á s . Y aunque los derechos de l p r í n c i p e fueron en Cata
l u ñ a mayores que en otros p a í s e s feudales, los de cada s e ñ o r sobre sus 
vasallos, plebeyos ó payeses, eran absolutos, y a lgunos hasta inmorales y 
repugnantes como e l de servirse de los hijos e hijas de los payeses cont ra 
su vo lun tad , y el de tomar para s í con las desposadas las p r imic ia s de los 
derechos del ma t r imon io . E l vasal lo no p o d í a repar t i r e l feudo entre sus 
hijos, s in permiso de l s eño r . E l p a y é s que recibiese d a ñ o en su cuerpo, 
honor ó haber, d e b í a rec lamar a l s e ñ o r y estar de l todo á su ju s t i c i a . A q u e l 
m i smo orden j e r á r q u i c o c o n s t i t u í a á unos mismos á l a vez en vasallos de 
los que ocupaban u n a j e r a r q u í a m á s a l t a y en s e ñ o r e s de los que t e n í a n 
debajo de sí . N o p o d í a , pues, ex i s t i r en C a t a l u ñ a u n poder p ú b l i c o cen t ra l 
como en Cas t i l l a , y s i los condes de Barce lona conservaron su super ior idad 

zas: se tasaron las penas de los homicidios y heridas como en otros fueros, etc.—Pueden 
verse m á s pormenores sobre estos fueros en Sempere y Guarinos, H i s t . del Derecho espa
ñol, t. I , cap. x, y en Mar ina , Ensayo h is tór ico-cr í t i co y a citado.—Merece, por ú l t i m o , 
especial m e n c i ó n el Fuero de Toledo, por l a espec ia l í s ima s i tuac ión en que se ha l ló 
aquella ciudad cuando fué conquistada. C o m p o n í a n su vecindario cinco clases de mora
dores: 1.° los m o z á r a b e s : 2 0 los castellanos, a s í l lamados porque c o n s t i t u í a n el mayor 
n ú m e r o de los que h a b í a n contribuido á l a conquista: 3 0 los francos ó extranjeros que 
a t r a í d o s de su riqueza fijaron en ella su domici l io : 4." los á r abes y moros, y 5.° los j u d í o s , 
á quienes se p e r m i t i ó v i v i r en su ley. A cada una de estas clases concedió Alfonso V I 
privilegios y fueros m u y apreciables, y el gobierno munic ipa l de Toledo sirvió d e s p u é s 
de modelo para otras ciudades y vil las. E s notable la d ispos ic ión de que todos los pleitos 
se decidieran por un alcalde, asociado de diez personas de las mejores y m á s nobles, 
con arreglo á las leyes del Fuero Juzgo. A los labradores, pagando a l rey un diezmo de 
sus frutos, no se les h a b í a de exigir otra con t r ibuc ión , n i servicio de jornales forzados, 
fonsadera, etc., concediéndoles a d e m á s que cualquiera de ellos que quisiese cabalgar 
pudiera hacerlo y entrar en las costumbres de los caballeros. Sempere y Guarinos, u b i 
sup. cap. x i . Mar ina , Ensayo y Teor ía de las Cortes. Or t iz de Zúí í iga, Anales de Sevi l la , 
y Mem. p a r a l a v ida de S a n Fernanjio. 



146 HISTORIA DE ESPAÑA 

fué por lo extenso de sus dominios y porque so l í an concentrar en sí dife
rentes condados. Tuvo , pues, e l condado de Barce lona todos los caracte
res de l a o r g a n i z a c i ó n feudal que en su f u n d a c i ó n y or igen le h a b í a sido 
comun icada y t rasmi t ida , s i b ien no a d q u i r i ó desde e l p r inc ip io , sino con 
e l trascurso de l t iempo, su completo desarrollo. 

Tales fueron en resumen las alteraciones y novedades que suf r ió cada 
uno de los Estados crist ianos de E s p a ñ a en el p e r í o d o que abarca nuestro 
examen, re la t ivamente á su o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y c i v i l , y á l a respect iva 
p o s i c i ó n socia l de los reyes para con e l pueblo , de é s t e para con los mo
narcas y los nobles, y de todos entre s í . 

I II . U n a novedad i m p o r t a n t í s i m a , u n suceso de consecuencias inmen
sas pa ra el porven i r de nuest ra n a c i ó n en el orden mora l se r ea l i zó en el 
ú l t i m o tercio de l siglo x i en E s p a ñ a , i n n o v a c i ó n cuyo influjo se experi
m e n t a t o d a v í a d e s p u é s de l trascurso de cerca de nueve siglos. Hab lamos 
de l a abo l i c ión de l oficio g ó t i c o ó breviar io m o z á r a b e , y su reemplazo por 
l a l i t u r g i a romana á ins tanc ia y g e s t i ó n de los romanos pon t í f i ces , y de 
l a i n t e r v e n c i ó n que desde esta é p o c a comenzaron á ejercer los papas, no 
y a sólo en los asuntos pertenecientes a l gobierno de l a Iglesia e spaño l a , 
s ino t a m b i é n en lo tocante a l poder t empora l de sus p r í n c i p e s y sobera
nos. J a m á s monarca a lguno e s p a ñ o l (y h a b í a habido desde Recaredo hasta 
Fe rnando e l M a g n o de Cas t i l l a m u l t i t u d de p i a d o s í s i m o s y c r i s t i a n í s i m o s 
reyes) h a b í a sometido y subordinado su au tor idad a l poder pont i f ic io: 
contaba y a e l c r i s t ian ismo cerca de once siglos de existencia, y l a Iglesia 
e s p a ñ o l a , s in dejar de reconocer l a suprema y un ive r sa l j u r i s d i c c i ó n espi
r i t u a l de los sucesores de San Pedro sobre todos los fieles de l a cr is t ian
dad, h a b í a s e gobernado á sí misma , bajo l a p r o t e c c i ó n de sus ca tó l i cos 
monarcas, con u n a independencia en que no l a a v e n t a j ó otra a lguna de 
las naciones crist ianas, como en n i n g u n a b r i l l ó t an g ran n ú m e r o de sa
bios, vir tuosos y esclarecidos obispos, y n i n g u n a acaso s u m i n i s t r ó t an largo 
y glorioso c a t á l o g o de insignes m á r t i r e s y de varones santos. U n a l u c h a 
heroica en que se ha l laba e m p e ñ a d a h a c í a y a cerca de cuatro siglos para 
sostener l a pureza de su fe, y á l a c u a l se d e b i ó s in d u d a que el p e n d ó n 
de M a h o m a no l legara á t remolar en l a c ú p u l a de l Va t icano , h a b í a acre
d i tado á l a faz de l m u n d o que E s p a ñ a era l a n a c i ó n esencialmente ca tó 
l i c a y rel igiosa. ¿Cómo, pues, se in t rodujo en su cu l to esa g ran novedad 
que hemos anunciado cont ra l a v o l u n t a d de l pueblo y de l a Iglesia espa
ño l a? E x p l i c a r é m o s l o con l a severa i m p a r c i a l i d a d de historiadores. 

V e n í a de m u y a t r á s , y p r inc ipa lmente desde l a c o r o n a c i ó n de l empe
rador Car lomagno por el papa L e ó n I I I , e l pensamiento de ensanchar los 
l í m i t e s de l a au to r idad pontif icia , y algunos papas h a b í a n aspirado y a á 
someter el poder tempora l de los p r í n c i p e s a l domin io de l jefe de l a Iglesia 
y á subordinar y sujetar las coronas á l a t ia ra y los cetros de los imper ios 
de l a t ie r ra á las l laves de los sucesores de San Pedro. Las pretensiones 
de los papas Z a c a r í a s , Gregor io I I y N i c o l á s I h a b í a n p roduc ido y a vehe
mentes y acaloradas cuestiones, choques peligrosos y serios conflictos en 
los imper ios . M a s en el estado de barbarie, de ignoranc ia y de c o r r u p c i ó n 
y d e s o r g a n i z a c i ó n social en que generalmente l legó á encontrarse l a E u 
ropa en los pr imeros siglos de l a edad media , á v i s ta de las calamidades 
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y desgracias que af l ig ían l a h u m a n i d a d , de las rudas y feroces pasiones 
que agi taban hombres y pueblos en aquellos infor tunados siglos, v o l v í a n s e 
natura lmente los ojos como en busca de remedio hac ia l a ú n i c a ins t i tu
c ión que por su a n t i g ü e d a d , por su especial y sagrado origen, y por su 
un ive r sa l in f luenc ia p a r e c í a r eun i r en s í las condiciones propias para mo
ra l iza r l a sociedad y dar u n i d a d a l mundo , á saber, á l a i n s t i t u c i ó n de l 
pontificado. C u n d i ó , pues, l a idea de que el m u n d o no p o d í a ser reformado 
sino por l a Iglesia que estaba á su cabeza. Mas , desmoral izada t a m b i é n l a 
Iglesia (1), o p o n í a n s e los obispos y el clero á las reformas; l a med ida de 
prescribir les l a observancia de l cel ibato h a l l ó u n a resistencia desespera
da, s i b ien el pueblo, cansado de presenciar l a incont inenc ia , e l lujo y l a 
d i s i p a c i ó n de los sacerdotes, se puso en este pun to de l lado y á favor de 
los pon t í f i ces reformadores (2). C o m e n z ó por otra parte l a l u c h a entre los 
papas y los jefes de los imper ios , sosteniendo é s t o s y d i s p u t á n d o l e s a q u é 
l los el poder t empora l : d e p o n í a n s e unos á otros, v a l í a n s e de todo g é n e r o 
y l inaje de armas y de medios , guerreaban en persona, s u f r í a n las alter
nat ivas y v ic is i tudes de l a v i d a de las armas, y los pueblos p a d e c í a n tur
baciones y conmociones violentas . S i n embargo, en medio de l a l u c h a m á s 
v i v a y con t inuada con los monarcas y c o n los obispos, l a Iglesia romana 
fué ensanchando su au to r idad en p r o g r e s i ó n ascendente, p r e p a r á n d o s e el 
camino para l a d o m i n a c i ó n un iversa l á que aspiraba, y á l a cua l f avorec ía 
e l e s p í r i t u rel igioso de l a é p o c a , y l a c i r cuns tanc ia de que los pon t í f i ces 
á vueltas de su s is tema de i n v a s i ó n tempora l l l evaban e l noble y lauda-

(1) E l mismo Gregorio V I I dec ía : « A p e n a s descubro algunos sacerdotes que hayan 
llegado por las v ías canón icas a l episcopado, que v i v a n como cumple á su clase, que 
gobiernen su r e b a ñ o con e sp í r i t u de caridad, no con el despó t ico orgullo de los podero
sos de la t ierra. En t r e lo s p r ínc ipes seculares no encuentro ninguno que prefiera l a gloria 
de Dios á la suya propia, l a jus t ic ia a l i n t e r é s . Peores son que j u d í o s y gentiles los ro
manos, los lombardos, los normandos, entre quienes vivo ( E p í s t . I I , 49) .» Pero á su 
vez la corte romana era acusada de só rd ida codicia. E l monje Raou l Glaber, que a t r i b u í a 
a l papa el derecho de dar el imperio de I ta l ia á quien le pareciese, censuraba acremente 
l a cor rupción de l a corte pontificia. (Colección de historiadores originales de Guizot , 
tomo V I , pág . 295.) Y cuando el conde Foulques, célebre por sus maldades y robos, 
logró á fuerza de oro que el papa J u a n enviase u n cardenal para l a consagrac ión de su 
iglesia, á que se opon ía el virtuoso arzobispo de Tours, dec ía el citado monje: « L o s pre
lados de las Gallas reconocieron que esta orden sacrilega no h a b í a podido ser dictada 
sino por una ciega codicia, y que las r a p i ñ a s del uno recogidas por la avaricia del otro 
acababan de manchar la Iglesia romana con este nuevo escándalo , etc. (ib., págs 210 
á 213).» Fuertes son las expresiones del monje, pero los escritores m á s religiosos las c i tan 
como prueba de que todo en aquel t iempo h a b í a llegado á contaminarse. E n parte no 
e x t r a ñ a m o s este lenguaje cuando a l hablar de J u a n X I X , que ocupó la s i l la romana 
en 1024, dicen los juiciosos monjes de San Mauro , « q u e c o m p r ó l a t iara á precio de 
oro.» Puede verse á César C a n t ú , His t . Univ. Epoc . X , cap. x v n . Morón, H i s t . de l a 
Civilización de E s p a ñ a , t. I V , lecc. 32. 

(2) U n escritor de aquellos siglos de tinieblas p in ta con las siguientes ingeniosas 
palabras la v ida de los eclesiást icos de su t iempo: Po t iusded i t i gvlwquamglossce:potius 
colligunt libran quam legunt libros: libentius in tmntur M a r t h a m quam M a r c u m : malunt 
legere i n Salmone-quam i n Salomone: A l a n , de A r t . prsedicat. apud. L e Boeuf. Dissert. . 
t. I I . C i t . por Robertson, His t . de Ca r i . Fj t. I , not. X . 
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ble objeto de conservar l a pureza de l dogma y de oponer á l a a n a r q u í a en 
que se agitaba l a sociedad l a u n i d a d de u n poder cen t ra l venerable, sa
grado y de prestigio, como era l a Santa Sede. 

E n esta solemne l u c h a del jefe de l a Iglesia con los poderes tempora
les, en esta guerra de conquis ta de l a t ia ra sobre las coronas, en que e l 
influjo de a q u é l l a l l egó á hacerse sentir en l a mayor parte de los Estados 
europeos, na tura l era que aspirara á extenderse t a m b i é n á nuestra E s p a ñ a , 
que era l a que se h a b í a conservado m á s independiente. E l campo que se 
escog ió para inf i l t ra r este influjo en E s p a ñ a fué l a p r e t e n s i ó n de abol i r e l 
r i to y mi sa l g ó t i c o ó m o z á r a b e t an jus tamente venerado de los e spaño les , 
como que era su cu l to nac iona l , inal terablemente conservado desde los 
pr imeros t iempos de l a Iglesia gó t i ca , y de reemplazarle con el oficio 
romano que se observaba en I ta l ia , en F r a n c i a y en otras Iglesias de 
E u r o p a Es ta fué l a m i s i ó n especial que en nombre del papa Ale jandro I I 
trajo á A r a g ó n en 1064 e l cardenal legado H u g o C á n d i d o cerca de l rey 
don Sancho E a m í r e z . Las negociaciones l l evaron los t r á m i t e s que en otro 
lugar dejamos referidos (1). M a s á pesar de haber sido aprobado el r i to 
g ó t i c o e s p a ñ o l en K o m a en 923 (2), á pesar de haber sido de nuevo reco
nocido y aprobado como l e g í t i m o y ca tó l i co en el conc i l io de M a n t u a 
de 1067 (3), e l papa r e d o b l ó su e m p e ñ o , y las nuevas gestiones de l cardenal 
legado lograron a l fin recabar de l rey de A r a g ó n en 1071 que decretase 
en su reino l a abo l i c ión de l r i to m o z á r a b e y su reemplazo por el romano, 
y lo mi smo obtuvieron en el propio a ñ o de l conde E a m ó n Berenguer de 
Barcelona, a l l í con m a y o r faci l idad, por las razones que en nuestra histo
r i a y a expusimos. 

C o n s e r v á b a s e , s in embargo, el r i to g ó t i c o - m o z á r a b e en los reinos de 
León , Cas t i l l a y Navar ra , no obstante algunas tentat ivas de R o m a y de 
los monjes cluniacenses. Pero en 1073 s u b i ó a l solio pontif icio u n hombre 
de a l m a apasionada, de temperamento fuerte, de genio activo, severo, 
inf lexible y osado. E l m á s ardiente defensor de l sistema de d o m i n a c i ó n 
o m n í m o d a y universa l , era t a m b i é n e l m á s á p r o p ó s i t o para real izarle s in 
cejar ante n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n , ante n i n g u n a contrar iedad n i o b s t á c u 
lo , y desde luego a l zó su voz t remenda como para atemorizar á los p r í n 
cipes y soberanos de los pueblos. Pero a l propio t iempo austero y r í g i d o 
en sus costumbres, era inexorable cont ra los vic ios y d e s ó r d e n e s del clero, 
é infat igable en el a fán de reformar y corregir sus costumbres y mejorar 
l a relajada d i sc ip l ina de l a Iglesia. Este personaje colosal, á qu ien Bay le 
ha comparado con los Ale jandros y Césares , por e l p r inc ip io de que las 
conquistas de l a Iglesia no exigen n i menos talento n i menos c o r a z ó n que 
las conquistas de los imper ios , era el monje cluniacense Hi ldebrando , que 
s u b i ó a l pontif icado con el nombre de Gregorio V I I y que por su influjo 
puede decirse que h a b í a sido el verdadero pon t í f i ce bajo Ale j andro II. E n 
su g ran proyecto de regenerar l a sociedad con ayuda de l cr is t ianismo, y 

(1) E n el cap. x x i v de este l ibro. 
(2) Flórez, Esp . Sagr. t I I I , n ú m . 117. 
(3) Con cuyo objeto pasaron á Man tua y asistieron á dicho concilio algunos obispos 

españoles . I d ib . n . 134. 
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no creyendo poder real izar sus designios s in que l a c á t e d r a de San Pedro 
se sobrepusiera sobre lo t empora l como en lo espi r i tua l á los tronos de 
los reyes, p r o c l a m ó y a a t revida y desembozadamente el p r i n c i p i o de l a 
s o b e r a n í a un iversa l de l pontif icado. V o l ú m e n e s enteros h a n escrito, a s í 
los panegiristas como los detractores de este c é l e b r e papa, para calif icar 
sus pensamientos: nosotros dejaremos a l m i s m o Gregorio V I I exponer sus 
propias ideas. 

«La Iglesia debe ser l ib re ó l legar á serlo por medio de su jefe, por e l 
sol de l a fe, e l papa. É s t e ocupa e l lugar de Dios , cuyo reino gobierna 
sobre l a t ierra Conviene , pues, que é s t e arranque á los minis t ros de l 
al tar de los lazos con que e l poder tempora l los tiene encadenados H á 
llase el m u n d o a lumbrado por dos luminares , e l sol, que es el mayor , y l a 
luna , m á s p e q u e ñ a . L a au tor idad a p o s t ó l i c a se asemeja a l sol, e l poder 
real á l a luna . Como l a l u n a no a l u m b r a sino por influjo de l sol , a s í los 
emperadores, los reyes, los p r í n c i p e s no subsisten sino por el papa, porque 
é s t e emana de Dios » « E m a n a n d o e l papa de Dios , todo le e s t á subordi
nado: ante su t r i buna l deben ser l levados todos los asuntos espiri tuales 
y temporales L a Iglesia romana como madre m a n d a á todas las igle
sias y á todos los miembros que les pertenecen, y tales son los empera
dores, reyes, p r í n c i p e s , etc. (1).» 

Todas sus cartas e s t á n l lenas de estas m á x i m a s . C o n arreglo á ellas 
quiso someter á su au tor idad á todos los p r í n c i p e s de l a t ierra, cons t i tu i r 
á l a Santa Sede á r b i t r a de los destinos de l universo, y considerar e l m u n d o 
como una g ran m o n a r q u í a c u y a cabeza era el romano pont í f ice . A s í ape
nas hubo p r í n c i p e á qu ien no d isputara l a s o b e r a n í a n i re ino que no pre
tendiera pertenecerle: él s o s t e n í a que l a Sajonia h a b í a sido dada á San 
Pedro por Car lomagno: él invocaba u n d i p l o m a de este emperador, que 
d e c í a poseer en sus archivos, para ex ig i r t r ibutos de l a F r a n c i a : é l amena
zaba á los soberanos de C e r d e ñ a con dar su i s l a á los conquistadores que 
se l a pidiesen, s i p e r s i s t í a n en negarle e l denario de San Pedro : él e sc r ib ió 
á los dos reyes que se d isputaban l a H u n g r í a i n t i m á n d o l e s que se some
t ieran uno y otro a l j u i c i o y d e c i s i ó n de l a Santa Sede: é l alegaba dere
chos sobre l a D a l m a c i a , y habiendo el heredero de l t rono de R u s i a ido á 
R o m a á v i s i t a r los sepulcros de los santos a p ó s t o l e s , le h izo rec ib i r l a co
rona de sus manos como u n d o n de l a Iglesia romana ; y sabidas son las 
guerras, los dis turbios, las conmociones y los e s c á n d a l o s que produjeron 
sus contestaciones y disputas con E n r i q u e I V de A l e m a n i a , á qu i en exco
m u l g ó y depuso relajando á sus s ú b d i t o s e l j u ramen to de fidelidad y abo
l iendo el derecho de inves t idu ra (2). N o menos a s p i r ó a l s eño r ío en pro
p iedad de toda E s p a ñ a , alegando que p e r t e n e c í a á l a s i l l a a p o s t ó l i c a antes 

(1) Ep i s t . de San Greg V I I . 
(2) Es te derecho de invest idura cons is t ía en que el emperador deb ía consentir en 

l a elección de los prelados, quienes le juraban fidelidad y rec ib ían de él por medio del 
bácu lo y e l anil lo los señor íos y derechos reales. E l derecho de investidura, que tantas 
luchas produjo entre los emperadores de A leman ia y los papas, d u r ó hasta el concordato 
de Cal ixto I I en 1122, por el cual el emperador res ignó toda p re t ens ión de i n v e s t i r á los 
obispos del bácu lo y el anillo, y reconoció la l ibertad de las elecciones. 
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de haber sido de los sarracenos, y d ic iendo que p re fe r i r í a ve r l a en poder 
de é s to s mejor que en e l de crist ianos que no r ind ie ran el debido homenaje 
á l a San ta Sede. 

E n su car ta á los p r í n c i p e s de E s p a ñ a les d e c í a : «Creo no i g n o r a r é i s 
que desde lo an t iguo era el reino de E s p a ñ a propio de l pa t r imonio de San 
Pedro, y aunque le tengan ocupado los paganos, como no fa l tó e l derecho, 
pertenece a l mi smo d u e ñ o . P o r tanto e l conde Ebolo de Roceyo, c u y a fama 
no i g n o r a r é i s , v a á conquis tar esa t ierra en nombre de San Pedro, bajo las 
condiciones que hemos estipulado. Y s i a lguno de vosotros emprendiese 
lo mismo, o b s e r v a r á el trato i g u a l de pagar á San Pedro el derecho de lo 
adqu i r ido ; y no de otra manera (1).» 

J a m á s se h a b í a n v is to tan audaces pretensiones n i tanta ac t i v idad y 
perseverancia, unidas á u n celo y á u n a sever idad de costumbres, que 
hacen perdonar á Gregor io V I I , dice u n escri tor c o n t e m p o r á n e o , las inno
vaciones peligrosas que a l e n t ó con su ejemplo, y que se ex tendieron y 
perpetuaron d e s p u é s con poco provecho para l a Iglesia y con grave d a ñ o 
para los Estados . 

Como l a p r e t e n s i ó n de l s e ñ o r í o y d o m i n i o temporal , lejos de hal lar 
eco, fué rechazada en E s p a ñ a , quiso que el re ino le estuviese por lo menos 
mora lmente supeditado. E l medio escogido para l legar á este fin era l a 
a d o p c i ó n de l r i to romano, y tan pronto como Gregorio V I I o c u p ó l a s i l l a 
pont i f ic ia , e sc r ib ió a l rey Sancho R a m í r e z de A r a g ó n (1074) t r i b u t á n d o l e 
muchos elogios y l l a m á n d o l e rey p i a d o s í s i m o y c r i s t i a n í s i m o porque h a b í a 
abrogado en sus domin ios el oficio m o z á r a b e (2), y en el propio a ñ o escri
b i ó á Al fonso V I de L e ó n y de Cas t i l l a para que practicase lo mismo en 
sus Estados (3), s i n o m i t i r por eso otras gestiones n i dejar de enviar lega
cías , que hasta entonces en Cas t i l l a só lo h a b í a n p roduc ido disturbios. Pero 
Alfonso V I , p r í n c i p e á qu ien por otra parte tanto d e b i ó l a E s p a ñ a , t e n í a 
l a cua l idad de ser adicto á todo lo que fuese f r ancés ; y e l que tan afecto 
se mostraba á los monjes de C l u n i , á c u y a orden h a b í a pertenecido el papa 
Gregorio, e l que c a s ó consecut ivamente con dos princesas de F ranc ia , e l 
que d i ó d e s p u é s sus dos hijas en m a t r i m o n i o á dos condes franceses, e l 
que n o m b r ó p r imer prelado de Toledo á u n f rancés y monje cluniacense 
y trajo de F r a n c i a monjes de C l u n i para sentarlos*en las pr imeras sil las 
episcopales de Cast i l la , no p o d í a dejar de estar dispuesto á a d m i t i r e l r i to 

(1) Sobre esta carta que copia el maestro Florez en el t. X X V de l a E s p a ñ a Sa 
grada, p á g . 132, dice aquel erudito y religioso escritor: «¿Dónde e s t á n las constituciones, 
por donde se dice haber sido entregado el reino de E s p a ñ a a l derecho y propiedad de la 
Iglesia romana ? ¿Qué emperador cristiano, q u é rey, hereje ó católico, hizo cesión de 
su dominio?» E x t i é n d e s e en probar con so l id ís imas razones lo infundado y absurdo del 
pretendido derecho, y manifiesta luego que e l mismo San Gregorio « h a b i e n d o llegado á 
reconocer el m a l informe en que le in te resó l a fraudulencia, no volvió á tocar semejante 
propuesta en las diversas cartas que escr ibió á E s p a ñ a después de 1077, siendo as í que 
sobrevivió ocho años , cuya desistencia debe atribuirse a l desengaño del ma l informe, etc .» 
Pág . 142.— E l conde Ebolo de Roceyo era hermano de la reina de A r a g ó n Fel ic ia , mujer 
de Sancho Ramí rez . 

(2) E p i s t . 63 del l i b . I de San Gregorio. 
(3) E p i s t . 64 de i d . 
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romano, que se denominaba t a m b i é n r i to gal icano ó r i to f rancés . E n 1077 
m a n i f e s t ó y a á las claras su v o l u n t a d de s u p r i m i r l a l i t u r g i a m o z á r a b e ó 
toledana, mas como hallase u n a tenaz y obs t inada resistencia en el clero 
y en el pueblo á dejar su ant iguo r i to nac iona l , r e m i t i ó s e l a d e c i s i ó n á l a 
prueba de l duelo. Pelearon, pues, dos campeones, e l uno en defensa de l 
oficio romano, el otro en favor de l r i to m o z á r a b e . V e n c i ó é s t e á su adver
sario: l a h i s tor ia nos h a conservado el nombre de este ada l id de l a causa 
de l clero y de l pueblo : era u n castellano viejo l l a m a d o J u a n R u i z de M a 
tanzas (1). 

N o s i rv ió este solemne tr iunfo. E m p e ñ a d o e l rey, s iempre obsecuente 
á los deseos de l papa, en que se adoptara e l oficio romano, c o n s i g u i ó a l fin 
en 1078, con a y u d a de l cardenal R i c a r d o que á p e t i c i ó n suya le e n v i ó el 
pon t í f i ce , que se comenzara á i n t r o d u c i r aquel r i to en Cas t i l l a (2). Creyóse , 
no obstante, necesario (que ta l era l a r epugnanc ia y m a l a v o l u n t a d con 
que era admi t i do el nuevo rezo) celebrar u n conc i l io en Burgos , que pre
s id ió e l mi smo cardenal Ricardo , legado de l papa, en que se d e c r e t ó y a 
solemnemente (1085) l a abo l i c ión de l r i to m o z á r a b e t an quer ido y vene
rado de los e s p a ñ o l e s (3). T o d a v í a no b a s t ó esto á vencer el disgusto con 
que era m i r a d a en e l reino esta i n n o v a c i ó n . C u a n d o se t r a t ó de estable
cer la en Toledo r e n o v á r o n s e las d is idencias entre el pueblo y e l monarca. 
É s t e no des i s t í a , y a q u é l se obst inaba en no querer desprenderse de u n 
r i to que h a b í a tenido l a g lo r i a de conservar por siglos enteros en medio 
de l a d o m i n a c i ó n m u s u l m a n a . T e m í a n s e grandes dis turbios , y se a p e l ó á 
ped i r a l cielo n u e v a sentencia. C o n v í n o s e en que se echasen a l fuego los 
dos misales, y en que prevaleciera e l que no se quemara y saliera ileso de 
las l lamas. T a m b i é n t r i u n f ó en esta prueba e l breviar io toledano, saliendo 
s i n l e s ión de l a hoguera (4). E n vano se regoci jaron e l pueblo y clero con 
e l doble t r iunfo de su causa en las dos pruebas de l duelo y e l fuego, deci
sivas en aquel la edad. Con t r a l a v o l u n t a d de los e s p a ñ o l e s , y á riesgo de 
que se al terara l a t r a n q u i l i d a d de sus reinos, m a n d ó el rey que se deste
r ra ra de las iglesias de Cas t i l l a e l venerado oficio g ó t i c o y que se recibiera 
e l romano. E l papa h a b í a t r iunfado: e l p r edomin io de R o m a quedaba 
establecido en E s p a ñ a : l a c u e s t i ó n de los dos r i tos fué l a que le a b r i ó l a 
puerta. Desde Gregor io V I I los legados de l papa pres iden nuestros conci
l ios : e l p r imer arzobispo de Toledo d e s p u é s de l a conquis ta se n o m b r a á 
gusto de R o m a , y e l pon t í f i ce designa u n extranjero, u n f rancés , u n monje 
de C l u n i (5): los legados que enviaba eran t a m b i é n cluniacenses y france
ses: e l rey adic to a l papa y á los monjes de C l u n i , francesa l a reina, fran-

(1) Chron . B u r g . E r a 1115.—Anal . Compostel .—Chron. Malleacens.—Florez, Esp . 
Sagr . t . I I I , pág . 173. 

(2) E r a 1116 entró l a ley romana en E s p a ñ a . Memorias antiguas de C á r d e n a . — 
Florez, i b i d n . 175. 

(3) Flórez , u b i sup. n . 186.—Mariana pone m u y equivocadamente este concilio 
en 1076, cuando n i siquiera h a b í a venido á E s p a ñ a el legado pontificio que le p res id ió . 

(4) Roder. T o l e t . — V é a s e Flórez , u b i sup. n . 201. 
(5) « N o te importe, dec ía el papa a l rey Alfonso, que sea extranjero y de humilde 

sangre, con t a l que sea idóneo para el gobierno de l a Iglesia .» Agui r re , Collect . M a x . 
Conc i l . , t . I I I , p á g . 257. 
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ceses los condes y obispos á quienes los monarcas favorecieron m á s , todo 
cooperaba á arraigar en E s p a ñ a l a inf luencia francesa y l a inf luencia c lu -
niacense, que v e n í a n á ser u n a misma , y todo c o o p e r ó a l cambio rad ica l 
que suf r ió en este t iempo l a Iglesia e s p a ñ o l a , y con e l l a e l estado social 
de l a m o n a r q u í a , cuyos resultados y consecuencias habremos de ver des
p u é s (1). 

I V . E l estado in te lec tua l de l a sociedad cr i s t iana en este siglo no 
p o d í a ser t o d a v í a m u y aventajado. K e d u c i d a l a E s p a ñ a desde e l siglo v m 
hasta el x i á l a t r is te c o n d i c i ó n de u n p a í s conquis tado, abrumada por 
enemigos poderosos, ahogados como en u n d i l u v i o los restos de l a cu l t u r a 
goda, teniendo que reconquistarse pa lmo á palmo, en l u c h a incesante y 
perpetua con los dominadores , y casi s iempre a d e m á s trabajada con gue
rras c ivi les , precisados todos los e s p a ñ o l e s , inclusos c lé r igos , monjes y 
obispos, á enris t rar l a l anza y embrazar el escudo para dar a l p a í s l a 
ex is tenc ia mater ia l , s i n l a c u a l es impos ib le l a v i d a c i v i l , ¿qué l i tera tura , 
q u é artes, q u é comercio, q u é indus t r i a , q u é escuelas, q u é c iv i l i zac ión po
d í a tener l a pobre E s p a ñ a , n i q u é c u l t u r a p o d í a haber en .una sociedad 
puramente guerrera? .Gracias s i de l re t i rado fondo de a l g ú n claustro, ó 
como de debajo de l a b ó v e d a de a lguna catedral , sa l í a u n c r o n i c ó n des
carnado y seco, escrito en m a l l a t í n , ó a lguna leyenda piadosa, con que 
se e n t r e t e n í a y fomentaba el e s p í r i t u rel igioso en aquellos malhadados 
tiempos. Apenas s iquiera en las c r ó n i c a s y documentos de aquel la época , 
ca lamitosa por u n a parte y g lor iosa por otra, se encuentra no t i c i a de las 
escuelas que no dudamos h a b í a y a en algunas iglesias y monasterios. Pero 
concentrado el escaso saber de aquellos siglos en los obispos y sacerdotes, 
e n c o n t r á n d o s e apenas entre los legos qu i en supiese extender y menos 
redactar u n a escri tura, los c l é r igos t e n í a n que hacer oficios de notarios, y , 
s in embargo, el clero h izo u n s e ñ a l a d o servicio á l a E s p a ñ a y a u n á E u 
ropa, conservando en medio de su escasa i n s t r u c c i ó n los ú l t i m o s restos 
de l saber humano . 

E n este estado v i n o el s iglo XI , a l cua l , por las razones y a indicadas y 
por otras que iremos exponiendo, mi ramos como e l siglo d iv isor io , como 
el e s l a b ó n que une l a an t igua rudeza con e l renacimiento de u n estado 
social m á s cul to, ó por lo menos m á s apartado de l a ignoranc ia que habia 
s e ñ a l a d o á los anteriores. Po rque con las conquistas materiales, con l a 
p o s e s i ó n y a m á s pací f ica y segura de grandes poblaciones y de terri torios 
extensos y fér t i les , con e l m a y o r trato y c o m u n i c a c i ó n con los á r a b e s , y 
con l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad que obraron l a l eg i s l ac ión foral 
y los conci l ios , aquel la n a c i ó n , antes tan pobre y atrasada, no p o d í a menos 
de entrar, c o n l a r e u n i ó n de todos estos elementos, en u n a carrera de ade
lantos progresivos, aunque m á s lentos de lo que fuera de apetecer. As í es 
excusado buscar t o d a v í a en e l siglo x i n i obras c ient í f icas , n i esmerados 
artefactos, n i edificios suntuosos. E n nuestra v i s i t a a l a rch ivo general de 

(1) E s singular coincidencia que l a l i tu rg ia romana se introdujera en E s p a ñ a en 
tiem|30 de tres p r ínc ipes casados todos con francesas; Sancho de A r a g ó n con Fe l ic ia , 
E a m ó n Berenguer de Barcelona con Almod i s , y Alfonso de Cas t i l l a con I n é s primero y 
con Constanza después , todas francesas. 
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que se conserva en la B i b l i o t é c a del Escorial.—Pertenece a) siglo XI ó XII 
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l a Corona de A r a g ó n hemos encontrado u n documento que prueba b ien 
e l atraso l i terar io de aque l p a í s en el s iglo que examinamos . Es u n a escri
tura, en que consta que Gi l ibe r to obispo de Barce lona y los c a n ó n i g o s de 
Santa Cruz , por l a g r an fal ta y necesidad que t e n í a n de l ibros, compraron 
en las calendas de d ic iembre de l a ñ o 14 de E n r i q u e (1) á R a i m u n d o Se-
niofredo dos l ibros de g r a m á t i c a por precio de u n casal si to en el C a l i de 
Barcelona, y u n a p ieza de t ier ra s i ta en Mogor ia , y firmaron l a escr i tura 
de contrato cuatro obispos y varios ec l e s i á s t i cos de d ign idad , con e l j uez 
de A u s o n a (2). Todos estos requisi tos y formalidades se emplearon para 
l a a d q u i s i c i ó n de dos l ibros de g r a m á t i c a . 

¿Pe ro era sólo en E s p a ñ a donde se p a d e c í a esta escasez de elementos 
de i n s t r u c c i ó n ? Genera l era y acaso m a y o r en otros p a í s e s 'de E u r o p a á 
pesar de hallarse en c i rcunstancias menos desfavorables que el nues t ro 
U n ejemplar de las H o m i l í a s de H a i m ó n obispo de Halbers tad , c o s t ó á l a 
condesa de A n j o u doscientos carneros, c inco cuarteras de tr igo y otras 
tantas de centeno y de mi jo (3). Cuando se regalaba a l g ú n l i b ro á a lguna 
ig les ia ó monaster io, e l donador le ofrecía en persona delante de l a l tar 
p o r el r emedio de s u a l m a (4). M o t i v á b a l o en g ran parte l a fal ta de mate
riales en que escr ibir E s c r i b í a s e sólo en pergamino, y era m u y c o m ú n 
tener que borrar u n l i b ro de T i to L i v i o ó de T á c i t o para reemplazar le con 
l a v i d a de u n santo ó con las oraciones de u n m i s a l . R e m e d i ó s e m u c h o 
este ma l . en el s iglo x i con l a i n v e n c i ó n de l papel deb ida á l o s á r a b e s , que 
favorec ió ex t raord inar iamente e l estudio de las ciencias c o n l a m u l t i p l i 
c a c i ó n de los manuscr i tos . 

As í no es m a r a v i l l a que e l clero e s p a ñ o l fuese poco i lus t rado : y á pesar 
de todo é ra lo m á s que el de otras partes. L a m e n t á b a s e Al f redo e l Grande 
de que desde el r í o H u m b e r hasta e l T á m e s i s no se encontrase u n sacerdote 
que entendiese l a l i t u r g i a en su i d i o m a na tura l , ó que fuese capaz de tra
d u c i r e l m á s fáci l t rozo de l a t í n . E n t r e las preguntas que los c á n o n e s 
p r e s c r i b í a n hacer á los que aspi raban á ser ordenados, era u n a s i s a b í a n 
leer e l evangelio y las ep í s to l a s , y s i á lo menos l i t e ra lmente p o d í a n expo
ner su sentido; y muchos ec l e s i á s t i cos const i tu idos en d i g n i d a d no pudie
r o n firmar los c á n o n e s de los conci l ios á que a s i s t í a n como miembros (o). 
Genera l era l a ignoranc ia entre los legos de m á s a l t a j e r a r q u í a : y en esa 
F ranc i a , d e s p u é s t an i lus t rada, se cita, y a en el s ig lo x i v , e l ejemplo de l 
condestable Duguesc l in , uno de los m á s i lustres personajes de su época , 
que no s a b í a leer n i escr ibi r (6). L a i r r u p c i ó n de l a m i l i c i a de C l u n i en Es
p a ñ a , de esa m i l i c i a que p r o d u c í a los varones m á s doctos de su t iempo. 

(1) Que corresponde a l 1044.—En C a t a l u ñ a siguieron por m u c h í s i m o tiempo rigién
dose en su sistema cronológico por los reinados de los reyes de Franc ia , en lugar de l a 
era que regía en el resto de E s p a ñ a . 

(2) Pergamino n ú m . 75 del 8.° conde de Barcelona don R a m ó n Berenguer I. 
(3) Hi s t . l i t . de Franco par des rel ig . benedict. t. 7, pág . 3. 
(4) M u r a t . v o l . 3, pág . 836. 
(5) Nouveau Tra i te de Dip lomat . v o l . 2. 
(6) Sainte-Pelaye, M e m . sur l 'anc. chev. 
Puede verse sobre este asunto toda l a nota X del discurso pre l iminar de Robertson 

á la H i s t . de Carlos V . 
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fué favorable bajo el aspecto l i terar io a l clero e s p a ñ o l , s i b ien p a r e c í a l le
va r en ello l a doble m i r a de monopol iza r las letras en e l clero y de con
ve r t i r l a E s p a ñ a en una n a c i ó n puramente t e o c r á t i c a , pues á m u y poco 
vemos a l obispo Diego G e l m í r e z en u n conc i l io de Sant iago p roh ib i r que 
los c l é r igos e n s e ñ a s e n á los legos (1). 

E n cuanto á l a g r o s e r í a y c o r r u p c i ó n de costumbres, no negaremos que 
fuese lamentable l a de u n a g ran parte de nuestro clero, á j u z g a r por las 
medidas que para corregi r la se tomaron en los conci l ios de Coyanza , Jaca, 
Gerona y otros de este siglo. D u é l e n o s leer en l a H i s t o r i a Composte lana 
que los c a n ó n i g o s de l a igles ia de Sant iago « v i v í a n como animales, y se 
presentaban en coro s in cortarse j a m á s las barbas, con capas rotas y cada 
u n a de su color, habiendo ta l desorden, que mientras unos c a n ó n i g o s co
m í a n con l a m a y o r esplendidez, otros se m o r í a n de h a m b r e . » ¿Pero eran 
m á s cul tos ó menos corrompidos los ec le s i á s t i cos de l resto de Europa? 
Desconsuela leer los escritos de Baronio y de Pedro Damiano , y los cua
dros de d e s m o r a l i z a c i ó n que en ellos nos presentan. Kather , arzobispo de 
Verona , que habiendo congregado u n conc i l io h a l l ó que muchos de los 
asistentes n i aun s a b í a n el CreíZo, declamaba e n é r g i c a m e n t e cont ra el clero 
de I tal ia , que « e x c i t a b a con e l v i n o y los a l imentos sus apetitos l i b id ino 
sos.» E l bienaventurado A n d r é s , abad deVal lombrosa , exc lamaba: « E l m i n i s -
terio ec l e s i á s t i co estaba seducido por tantos errores, que apenas se ha l laba 
u n sacerdote en su iglesia: corr iendo ec l e s i á s t i cos por aquellas comarcas 
con gavi lanes y perros, p e r d í a n su t iempo en l a caza: unos t e n í a n taber
na, otros eran usureros: todos pasaban escandalosamente su v i d a con 
meretr ices: todos estaban gangrenados de s i m o n í a hasta t a l extremo, que 
n i n g u n a c a t e g o r í a , n i n g ú n puesto desde e l m á s ín f imo hasta e l m á s ele
vado p o d í a ser obtenido, si no se compraba de l m i smo modo que se com
pra e l ganado. L o s pastores, á quienes hub ie ra correspondido poner re
medio á esta c o r r u p c i ó n , eran hambrientos lobos (2).» « T i e n e n hambre de 
oro, exc l ama Pedro D a m i a n o hablando de los prelados... (3).» Pero no re
cargaremos m á s este cuadro, y só lo d i remos con u n erudi to escritor de 
nuestros d í a s : « T a n t a d e p r a v a c i ó n a tes t iguan las c r ó n i c a s , las invect ivas 
de los hombres honrados y de los conci l ios , que en esto m i s m o se ve una 
prueba m á s de l a i n s t i t u c i ó n d i v i n a de l a Iglesia, pues s i hub ie ra sido una 
i n s t i t u c i ó n humana , de cierto hub ie ra sucumbido (4).» 

In f i é rese de todo, que el clero e s p a ñ o l en este siglo, en medio de l esta
do de p e r t u r b a c i ó n en que se ha l laba l a E s p a ñ a , y á pesar de sus desarre
glos parciales, era el menos cor rompido y acaso e l menos ignorante de 
Eu ropa . 

V . Dif íci l es siempre reduc i r á u n cuadro las costumbres p ú b l i c a s 
que re t ra tan ó cons t i tuyen l a fisonomía de u n pueblo y de u n p e r í o d o , y 
m á s de u n a é p o c a de que quedan t an escasos documentos. Indicaremos, 
no obstante, a lgunas de ellas. 

(1) Agui r re , Collect . max. conci l . , t. I I I . 
(2) A p . Pur i ce l l i de San Ar i a ldo , I I . 
(3) Op . X X X I , c. LXIX. 
(4) Césa r C a n t ú , H i s t . Univ . , época X . 
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E l e s p í r i t u caballeresco toma gran desarrollo en este siglo. A u n q u e 
mezclados muchos hechos con las f á b u l a s in t roduc idas por los romances; 
aunque contemos entre las invenciones e l reto de l p r í n c i p e d o n R a m i r o de 
Nava r r a á todos sus hermanos por defender el honor de su madre acusada 
de adul ter io ; e l de d o n Diego O r d o ñ e z de L a r a á d o n Ar i a s Gonza lo y á 
sus hijos y á todos los zamoranos, y como dice l a c r ó n i c a general, «á los 
grandes como á los p e q u e ñ o s , e a l v ivo , e a l que es por nascer, asi como 
a l que es nascido, é á las aguas que bebieren, e á los p a ñ o s que vestieren, 
é aun á las piedras de l m u r o ; » el de l C i d con el caballero aragone's M a r t í n 
G ó m e z p o r l a p o s e s i ó n de Ca lahor ra , y otros semejantes que se le a t r ibu
yen y de que e s t á l l ena l a h i s tor ia romancesca de este siglo, e n c u é n t r a n s e 
en él tipos, rasgos y acciones caballerescas en abundanc ia , a s í en Cas t i l l a 
como en A r a g ó n y en C a t a l u ñ a y en todos los Estados cristianos. E l caba
l lero castellano que r e t ó solemnemente á los moros de l eje'rcito de A l m a n -
zor, Gonza lo de L a r a e l vengador de sus hermanos, e l conde A r m e n g o l de 
U r g e l , e l mi smo C i d , que aun despojado de los arreos c o n que le revistie
ra d e s p u é s l a fábu la , se presentaba y a como el genio y t ipo de l a caballe
r ía , daban y a á esta é p o c a aquel t in te que h a b í a de d i s t i ngu i r e l c a r á c t e r 
e s p a ñ o l en los siglos sucesivos de l a edad media . 

D e que no era el combate personal usado t an solamente como lance 
de honor, sino t a m b i é n como prueba j u r í d i c a , hemos presentado y a hartos 
test imonios. Vese no obstante en el siglo x i comenzar l a l u c h a entre una 
costumbre general izada y e l convencimiento de su monst ruos idad. Pues 
por una parte l a c u e s t i ó n de los oficios g ó t i c o y romano se remite de p ú 
b l ico á l a prueba de l duelo, y el ant iguo fuero de S a h a g ú n prescribe l a l i d 
para que los acusados de h o m i c i d i o ocul to pudiesen just if icarse con esta 
prueba; por o t ra don Alfonso V I l iber ta a l clero de As to rga de esta prueba 
j u d i c i a l como de u n m a l fuero; el de S e p ú l v e d a ex ime á sus habitantes de 
l a prueba de batal la , y en e l de J a c a se m a n d a que no e s t é n obligados a l 
duelo sino de consent imiento de las partes, y precediendo para los desa
fíos con personas de fuera el consent imiento de l a c iudad. As í nuestros 
monarcas, si no quis ie ron ó no pud ie ron desterrar de l a sociedad este abuso 
monstruoso, p rocuraron por lo menos contenerle, sujetando los duelos, 
lides, rieptos y desaf íos á u n prol i jo formular io , estableciendo leyes opor
tunas para precaver l a frecuencia y evi tar el furor y c rue ldad con que 
antes se pract icaban. 

Otro tanto decimos de las d e m á s pruebas l lamadas vulgares, tales como 
l a caldaria , ó de l agua h i rv iendo, y l a de l fuego ó hierro encendido.. Ho
r ro r i za leer e l difuso ceremonia l de este g é n e r o de pruebas en e l ant iguo 
l ib ro de fueros de San J u a n de l a P e ñ a . «El agua, dice, debe ser fervient... 
et sea tanta en l a caldera que él pueda cobr i r a l que h a de sacar las gle-
ras de l a mu ineca de l a mano fata l a y u n t u r a de l cobdo; p u é s que hobiere 
sacado las gleras el acusado, á t e n l e l a mano con u n paino de l ino que sean 
las dos partes de l cobdo. E t sea atado en l a mano con que sacó las gleras 
en I X dias, et seyei l lenlo l a mano en el nudo de l a cuerda con que e s t á 
atado con seello sabido, en manera que no se suelte fata que los fieles lo 
suelten. Acabo de I X dias los fieles c á t e n l e l a mano, et s i le fa l la i ren que
m a d u r a peche l a p é r d i d a c o n las calonias. E t es á saber que en el fuego 
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con el que se ha de calentar el agoa en que meten las gleras, deben haber 
de los ramos que son benedichos en e l d i a de Ramos en l a eglesia (1).» 
« M u j e r q u e á sabiendas fijo abortare, d e c í a el Fuero dePlasenc ia , q u é m e n 
l a v i v a s i m a n i f e s t ó fore, si n o n s á l v e s e por fierro.» « C a u s a ciertamente 
a d m i r a c i ó n , dice con j u s t i c i a á este p r o p ó s i t o uno de nuestros m á s sabios 
jur isconsul tos , c ó m o nuestros mayores pud ie ron consentir que los intere
ses, fortuna, honor y v i d a de los hombres pendiese de cosas t an casuales 
y t an inconexas con l a conciencia y con e l c r imen como las pruebas l la 
madas comunmente vulgares. Y a hemos d icho las causas, y por fortuna 
t a m b i é n se i ba conociendo l a mons t ruos idad y poniendo el remedio. 

C o n ó c e s e que e l ju ramento era m u y sagrado y respetado en aquel 
t iempo, y e l perjurio uno de los delitos que se m i r a b a con m á s horror. 
I m p o n í a s e entre otras penas á los testigos falsos la de des t rui r sus casas 
hasta los. c imientos , y l a espi r i tua l y terr ible de l a e x c o m u n i ó n (2). Y s i 
las leyes son el reflejo de las costumbres generales de u n pueblo, las not i 
cias que de l a l eg i s l ac ión conc i l i a r y foral hemos apuntado no dejan de 
dar l u z sobre el estado social y mora l de l a E s p a ñ a de aquel siglo. 

Podemos no obstante a ñ a d i r , que si es cierto, como no d u d a afirmarlo 
el c ronis ta don Pe layo de Oviedo, que en los ú l t i m o s a ñ o s de Alfonso V I 
de Cas t i l l a p o d í a u n a mujer cruzar sola de u n extremo á otro de E s p a ñ a 
con el oro en l a mano s in temor de ser robada, inqu ie tada n i ofendida, no 
h a b í a sido inopor tuno el derecho pena l n i infructuosa su ap l i cac ión , a l 
menos en cuanto á l a seguridad de las personas y de las propiedades, mo
r a l i z a c i ó n prodigiosa en u n a é p o c a en que el cont inuo guerrear p a r e c í a 
d e b e r í a traerlo todo en t u r b a c i ó n y desorden. 

L a a l ta idea que se t e n í a de l ma t r imon io h a c í a que se mi ra ra u n d í a 
de boda como de j ú b i l o para el pueblo, y las leyes mismas e s t a b l e c í a n se
veras penas cont ra los perturbadores de l a p ú b l i c a a l e g r í a , y p r inc ipa l 
mente c é n t r a l o s que en tales d í a s in jur iasen á l o s desposados. Los juegos 
con que se festejaban s o l í a n ser y a las danzas, las justas y torneos (3). Y 
entre las formalidades de los matr imonios , figuraba siempre l a t r a s m i s i ó n 
de arras, ceremonia que hal lamos solemnemente prac t icada en los contra
tos ma t r imonia les de Sancho el M a y o r de Navar ra , de Rodr igo D í a z el 
C i d , de A n s u r G ó m e z y de otros caballeros castellanos, navarros y cata
lanes. 

N o damos m á s e x t e n s i ó n á esta l igera r e s e ñ a de l estado social de l a 
E s p a ñ a cr is t iana, a s í por l a escasez de los documentos de este t iempo. 

(1) A l fol. 83 D e traher gleras de l a caldera. 
(2) C a n . 19 del Conc i l . de León . 
(3) E l P . F r . L u i s de A r i z en su his tor ia de A v i l a , describe las fiestas que en 1107 

hubo en aquella ciudad con motivo de las bodas de Blasco M u ñ o z con Sancha Díaz, y 
dice que hubo en ellas corridas de toros, torneos y bofardeos, a ñ a d i e n d o que l a infanta 
d o ñ a U r r a c a d a n z ó con el gallardo moro F e r m í n H i a y a á l a usanza de l a more r í a , y los 
d e m á s cada cual con sus moras. Suceso que manifiesta lo admi t ida que estaba y a esta 
clase de fiestas populares, l a mezcla de á r a b e s y cristianos en los regocijos públ icos , 
y l a modificación que en esta parte h a b í a n ido sufriendo las costumbres, á que debió 
contr ibui r mucho el ejemplo del enlace de Alfonso V I con l a mora Zaida , l a hija de 
E b n A b e d de Sevi l la . 
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como porque l a v a r i a c i ó n misma , que m á s adelante con m á s copia ele da
tos iremos notando, nos h a b r á de informar mejor de lo que ex i s t í a , por l a 
m u d a n z a de lo que en lo ec les iás t i co , en lo p o l í t i c o , en 10 c i v i l y en lo 
mora l exper imentaron los reinos cr is t ianos desde los fueros, desde l a al
t e r a c i ó n del r i to y desde l a conquis ta de Toledo. 

/ ^ ' * 

L I B R O S E G U N D O 
E D A D M E D I A 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

ALFONSO VI.—LOS ALMORAVIDES 

De 1086 á 1094 

Apurada s i tuac ión de los m u s u l m a n e s . — D e s a v i é n e n s e el rey Alfonso y el rey á r a b e de 
Sevil la .—Arrogante y agria correspondencia que med ió entre los d o s . — E l de Sevi l la 
y los d e m á s reyes mahometanos de E s p a ñ a l l aman en su auxil io á los a l m o r á v i d e s 
de Afr ica .—Quiénes eran los a l m o r á v i d e s . — R e t r a t o de su rey Y u s s u f ben Tachfin, 
fundador y emperador de Marruecos.—Vienen los a l m o r á v i d e s á E s p a ñ a : nueva y 
formidable i r rupc ión de mahometanos: ú ñ e n s e con los musulmanes e spaño le s .—Sa : 
leu á combatirlos Alfonso y los d e m á s p r ínc ipes c r i s t i anos .—Célebre batalla de Z a -
laca: solemne derrota y horrible mortandad del ejérci to crist iano: logra salvarse el 
rey Alfonso y se refugia en Toledo.—Ausencia de Y u s s u f . — R e a n í m a n s e los crist ia
nos.—Resuelve Y u s s u f hacerse d u e ñ o de toda l a E s p a ñ a m u s u l m a n a — A p o d é r a n s e 
los a lmoráv ides sucesivamente de Granada, Córdoba , Sevi l la , A l m e r í a . Valencia , 
Badajoz y las Baleares.—Desastrosa suerte de los emires de estas ciudades.—Con
sideraciones con el de Zaragoza.—Dominan los a l m o r á v i d e s en E s p a ñ a . 

P a r e c í a que con l a d i s o l u c i ó n de l imper io ommiada , con las ventajas 
que en todas partes las armas cr is t ianas h a b í a n obtenido, y con e l des
concier to , los .d is turbios , las guerras que los reyezuelos musu lmanes 
t e n í a n entre sí, d e b e r í a haberse decid ido en favor de E s p a ñ a l a g ran l u 
cha entre los dos pueblos y las dos creencias que se d i spu taban su seño
r ío . Y hubiera sucedido así , s i por u n a parte e l c o m ú n pel igro no hubie ra 
inspirado á los mahometanos el pensamiento de apelar, como en ot ra oca
s ión, á u n remedio heroico, y s i por otra parte no hub ie ran tenido u n a 
A f r i c a á que acudir , semil lero inagotable de enemigos de l pueblo e s p a ñ o l 
y de l nombre cr is t iano y á l a cua l v o l v í a n los ojos en sus mayores con
flictos y tr ibulaciones. 

P e s á b a l e y a a l m i s m o E b n A b e d de Sev i l l a haber con t r ibu ido tanto 
con sus alianzas a l engrandecimiento de l poder de Alfonso. A d v e r t í a n s e l o 
t a m b i é n las sentidas quejas y murmurac iones que l legaban á sus o ídos y 
el disgusto general de los musulmanes . M e d i t ó , pues, á pesar de los lazos 
que con el le u n í a n , c ó m o cooperar á abat i r a l orgul loso crist iano, que 
d u e ñ o de Toledo, y d e s p u é s de haber corr ido y devastado los emiratos de 
Zarag-oza y Badajoz, tuvo el a t revimiento de penetrar con u n cuerpo de 
c a b a l l e r í a por t ierras de l de Sev i l l a con pretexto de protegerle cont ra sus 
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r ivales de l a costa mer id iona l , y avanzando hasta Tar i fa m e t i ó su caballo 
hasta el pecho en las aguas de l m a r como en otro t iempo Okba , y excla
m ó : « ¡ H e l legado á los ú l t i m o s t é r m i n o s de l a t ie r ra de A n d a l u c í a ! » Y 
r e g r e s ó t r anqu i l a y orgul losamente á Toledo. A c a b ó de mort i f icar e l amor 
propio de E b n A b e d aquel la audac ia de l castellano y aque l la inesperada 
a p a r i c i ó n so color de u n a u x i l i o s imulado y no pedido. T o d a v í a s in em
bargo no e s t a l ló l a ocu l ta r i v a l i d a d de los dos monarcas , hasta que con 
mot ivo de haber a p u ñ a l a d o los sevil lanos á u n j u d í o , tesorero y p r ivado 
del rey Alfonso, que é s t e h a b í a enviado á cobrar e l t r ibuto que le pagaba 
E b n A b e d , le d e s p a c h ó e l rey de Cas t i l l a nueva embajada p id iendo satis
facc ión de l agravio y rec lamando varias fortalezas de su re ino que le per
t e n e c í a n . Ar rogan te y agr ia era l a carta que Alfonso e n v i ó con e l men
saje; d e c í a a s í : 

« D e parte de l emperador y s e ñ o r de las dos leyes y de las dos nacio
nes, e l excelente y poderoso rey d o n Alfonso, hi jo de Fe rnando (1), a l rey 
A l M o t a m i d B i l l a h E b n A b e d ( i l u m i n e Dios su entendimiento para que 
se determine á seguir el buen c a m i n o ) : sa lud y buena v o l u n t a d de parte 
de u n rey engrandecedor de sus reinos y amparador de sus pueblos, 
cuyos cabellos h a n encanecido en el conocimiento de los negocios y en 
e l ejercicio de las armas en cuyas banderas se asienta l a v ic to r ia , que 
hace á sus caballeros b l a n d i r las lanzas con esforzadas manos, que hace 
c e ñ i r las espadas en las c inturas de sus campeadores, que hace ves t i r de 
lu to las esposas y las hijas de los musu lmanes y l l enar vuestras ciudades 
de lamentos y alaridos. B i e n s a b é i s lo que ha pasado en Toledo, cabeza 
de E s p a ñ a , y lo que h a sucedido á sus moradores y á los de su comarca 
en e l cerco y entrada de l a c i u d a d ; y que s i vos y los vuestros h a b é i s es
capado hasta ahora, y a os l lega vuestro p lazo , que sólo se h a diferido por 
m i voluntad. . . . . Y s i no m i r a r a á los conciertos que hay entre nosotros, y a 
hubie ra i nvad ido vues t ra t ier ra y e c h á d o o s á sangre y fuego de E s p a ñ a 
s i n dar luga r á demandas n i respuestas, y no h a b r í a entre nosotros m á s 
embajador que e l r u i d o y t ropel de las armas, y e l r e l inchar de los caba
l los , y el estruendo de los atambores y t rompetas de ba ta l l a » 

A u n q u e muchos vazires, en v i s ta de esta car ta aconsejaban a l rey de 
Sev i l l a que viniese á u n acomodamiento con Al fonso y le pagara e l t r i 
buto, é l le c o n t e s t ó c o n otra no menos soberbia y a l t iva , concebida en 
estos t é r m i n o s : « D e l rey vic tor ioso y grande, e l amparado c o n l a miser i 
co rd ia de Dios y confiado en su d i v i n a bondad, M o h a m m e d B e n A b e d , a l 
soberbio enemigo de A l l a h , Alfonso, hi jo de Fernando , que se i n t i t u l a 
rey de reyes y s e ñ o r de las dos leyes y naciones (quebrante Dios sus va
nos t í t u l o s ) : sa lud á los que s iguen e l camino recto. E n cuanto á l lamar te 
s e ñ o r de las dos naciones , m á s derecho t ienen los mus l imes para pre
ciarse de esos t í t u l o s que t ú , por lo que h a n p o s e í d o y poseen de las tie
rras de los crist ianos, y por l a m u l t i t u d de sus vasallos y riquezas, que 
n u n c a l l e g a r á á ser comparable t u poder con e l nuestro, n i puede alcan-

(1) E n esta correspondencia, que inserta Conde en los caps, x n y x m de la tercera 
parte de su Hi s to r i a , se l l ama equivocadamente á Alfonso hijo de Sand io , cuyo error 
copió V i a r d o t a l t rascr ib i r la en l a nota pr imera á su H i s to r i a de los á r a b e s y moros. 
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zarlo toda t u l ey y sus secuaces H a s t a ahora p e n s á b a m o s pagarte t r i 
buto, y t ú no te contentas con é l y quieres ocupar nuestras ciudades y 
fortalezas: pero ¿ c ó m o no te a v e r g ü e n z a s de tales peticiones, y quieres 
que se entreguen á los tuyos y nos mandas como s i f u é r a m o s tus vasallos? 
M a r a v i l l ó m e m u c h o de l a manera con que nos estrechas á que cumpla
mos t u vana y soberbia v o l u n t a d . Te has envanecido con l a conquis ta de 
Toledo, s i n m i r a r que eso no lo debes á t u poder, s ino á l a fuerza y vo
l u n t a d d i v i n a que as i lo h a b í a de terminado en sus eternos decretos, y en 
eso te has e n g a ñ a d o á t í m i s m o torpemente. B i e n sabes que t a m b i é n 
nosotros tenemos armas, caballos y gente esforzada que no se asusta de l 
estruendo de las batallas, n i vue lve e l rostro á l a horrorosa muerte, y 
que metidos en l a pelea nuestros caballeros saben sa l i r de e l l a airosos. 
Nuestros caudi l los saben ordenar las haces, gu ia r los escuadrones, a rmar 
celadas, y no temen entrar por entre los filos de vuestras espadas, n i los 
estremecen las lanzas asestadas á sus pechos. Sabemos d o r m i r en l a d u r a 
t ie r ra sobre el albornoz, rondar y hacer l a ve la de l a noche y porque 
veas que es a s í como te lo digo, y a te t i enen preparada l a respuesta á t u 
demanda^ y de c o m ú n acuerdo te esperan con sus alfanjes l imp ios y ace
rados y con sus gruesas y agudas lanzas Es ve rdad que hubo entre 
nosotros conciertos y capi tulaciones pa ra que no m o v i é s e m o s nuestras 
armas el uno cont ra el otro, porque yo no ayudase á los de Toledo con 
mis fuerzas y consejo, de l o que p ido p e r d ó n á Dios , y de no haberme 
opuesto antes á tus intentos y conquistas, aunque gracias á Dios toda l a 
pena de nues t ra cu lpa consiste en las palabras vanas con que nos i n su l 
tas : pero como é s t a s no acaban l a v ida , conf ío en Dios que con su ayuda 
me a m p a r a r á cont ra t í , y s in ta rdanza v e r á s entrar mis tropas por tus 
tierras (1).» 

D e s p u é s de estas cartas era impos ib le y a todo acomodamiento , y am
bos se prepararon á l a guerra. E l de S e v i l l a l l a m ó á su hi jo R a s c h i d y le 
c o m u n i c ó e l pensamiento de imp lo ra r el a u x i l i o de los A l m o r á v i d e s de 

(1) Dice el doctor a ráb igo , que en verso le a ñ a d í a lo siguiente: 

Abat imiento de á n i m o y vi leza 
E n generoso pecho no se anida. 

E l miedo es torpe y. v i l , de v i l canalla 
E s el pavor, j s i por m a l un . d ía 
Parias forzadas te ofrecí, no esperes 
E n adelante sino dura guerra. 
Cruda batalla, sanguinoso asalto, 
De noche y d ía s in cesar u n punto. 
Talas, desolación á sangre y fuego. 

Á r m a t e , pues, prevente á l a batalla. 
Que con b a l d ó n te reto y desafío. 

Traduc. de Conde, part . I I I , c. x n i . 
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A f r i c a cont ra el poderoso rey de Toledo. Disuadloselo e l p r í n c i p e d i c i én -
dole que s i t a l h a c í a aquellos b á r b a r o s a c a b a r í a n por arrojarlos de su pa
tr ia . O b s t i n ó s e en ello el padre y le r e p l i c ó : « P r e f e r i r é , hi jo m í o , guardar 
los camellos de l rey de Marruecos á ser t r ibutar io y vasal lo de estos pe
rros crist ianos,—Pues h á g a s e , c o n t e s t ó Easch id , lo que Dios te insp i re .» 
Entonces el rey de Sevi l la , tan arrogante con Alfonso, e sc r ib ió a l rey de 
los A l m o r á v i d e s de Áfr ica l a s iguiente h u m i l d e carta, en que se p i n t a 
b ien el aba t imiento á que h a b í a n venido los mahometanos e s p a ñ o l e s : « Á 
l a presencia de l p r í n c i p e de los musulmanes , amparador de l a fe, propa
gador de l a verdadera secta de l califa, a l i m á n de los mus l imes y rey de 
los fieles A b u Y a c o b Y u s s u f ben Tachfin, e l í n c l i t o y engrandecido con l a 
grandeza de sus nobles, alabador de l a majestad d iv ina , y de l a potencia 
de l A l t í s i m o , venerador de Dios y de l cielo, que no se envanece de su 
honra y grandeza, sa lud c u m p l i d a de Dios , como conviene á su soberana 
y a l t a persona, con l a mise r i co rd ia de Dios y su b e n d i c i ó n . Te e n v í a l a 
presente e l que a b a n d o n á n d o l o todo se d i r ige á tu generosa majestad 
desde Med ina -Sev i l l a en el i n t e r l un io de G i u m a d a p r imera de l a ñ o 479 
(1086), persuadido, oh rey de los musl imes , de que Dios se s i rve de t í para 
ensalzar y sostener su ley. L o s á r a b e s d e ' A n d a l u c í a no conservamos en 
E s p a ñ a separadas nuestras kabi las i lus t res , sino mezcladas unas con 
otras, de suerte que nuestras generaciones y famil ias poca ó n i n g u n a co
m u n i c a c i ó n t ienen con nuestras kabi las que m o r a n en Áf r i ca : y esta falta 
de u n i ó n h a d i v i d i d o t a m b i é n nuestros intereses, y de l a d e s u n i ó n pro
ced ió l a d i scord ia y abat imiento , y l a fuerza de l Estado se deb i l i tó , y pre
valecen cont ra nosotros nuestros naturales enemigos, y estamos en t a l 
estado que no tenemos q u i é n nos ayude y va lga sino q u i é n nos baldone 
y des t ruya ; siendo cada d í a m á s insufr ible el encono y rab ia de l rey A l 
fonso, que como perro rabioso con sus gentes nos entra las tierras, con
quis ta las fortalezas, c au t iva los mus l imes y nos a t repel la y p isa s in que 

n i n g ú n emi r de E s p a ñ a se haya levantado á defender á los opr imidos 
que y a no son los que so l ían , pues el regalo, e l suave ambiente de A n d a 
luc ía , los recreos, los delicados b a ñ o s de aguas olorosas, las frescas fuen
tes y exquis i tos manjares los h a n enflaquecido y h a n sido causa de que 
teman entrar en guerra y padecer fatigas as í es que y a no osamos alzar 
l a cabeza; y pues vos, señor , sois el descendiente de Homa i r , nuestro 
predecesor, d u e ñ o poderoso de los pueblos y di latadas regiones, á vos 
acudo y corro con entera esperanza, p id iendo á Dios y á vos amparo, su
p l i c á n d o o s que s in tardanza p a s é i s á E s p a ñ a para pelear cont ra este ene
migo , que inf ie l y pé r f ido se l evanta cont ra nosotros procurando destruir 
nuestra ley . V e n i d pronto y susci tad en A n d a l u c í a e l celo de l camino de 
Dios que no hay fuerza n i poder sino ante Dios al to y poderoso, c u y a 
sa lud y d i v i n a mise r icord ia y b e n d i c i ó n sea con vues t ra a l t eza .» 

J u n t ó a d e m á s en Sev i l l a u n a asamblea de jeques, c a d í e s y p r í n c i p e s 
m á s amenazados de l poder de Alfonso, y les expuso l a necesidad de l l a 
mar con u rgenc ia a l p r í n c i p e de los morabi tas de Áfr ica para que v in i e r a 
á ayudar los en su santa empresa. Todos conv in ie ron en ello, á e x c e p c i ó n 
de A b d a l l a h ben Yussuf, gobernador de M á l a g a , que t u v o e l va lo r de 
oponerse a l c o m ú n d ic tamen en u n vigoroso discurso que c o n c l u í a : « U n i o s 
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y v e n c e r é i s . N o su f rá i s que los habitantes de los abrasados arenales de 
Áfr ica vengan á posarse sobre nuestras tierras como enjambres de devo-
radoras langostas, y á pasear sus camellos por los deliciosos campos de 
nuestra A n d a l u c í a . » E n m a l hora h izo t an p a t r i ó t i c a e x h o r t a c i ó n el pre
visor wal í . I r r i t á r o n s e todos cont ra él, l l a m á r o n l e m a l m u s u l m á n , t ra idor 
y enemigo de l a fe, y hay q u i e n a ñ a d e que le condenaron á muerte. T a n 
obcecados estaban y t an abatidos se v e í a n aquellos proceres de l is lamis
mo, tan soberbios en otro t iempo. D e c r e t ó s e , pues, enviar u n mensaje de 
l l amamien to a l p r í n c i p e de los A l m o r á v i d e s de África, como a l l á en 756 en 
u n a asamblea de l a m i s m a í n d o l e se h a b í a decretado otro i g u a l para l l a 
mar a l p r í n c i p e A b d e r r a m á n el Beni-Omeya. Omar ben Alaf thas el de 
Badajoz, que y a antes h a b í a escrito por s í a l rey Y u s s u f ben Tachf in u n a 
carta en que le p in taba con tristes colores l a s i t u a c i ó n apurada y angus
tiosa de los musu lmanes e spaño l e s , fué el encargado de redactar e l men
saje, que los embajadores nombrados h a b í a n de l l eva r personalmente. E r a 
el p r inc ip io de l a ñ o 1086. Mas antes de anunc ia r su resultado, digamos 
q u i é n e s eran esos poderosos extranjeros que los á r a b e s de E s p a ñ a l lama
ban en su ayuda . 

U n h is tor iador moderno h a compendiado las not ic ias que acerca del 
or igen y progresos de aquellas gentes pueden interesarnos para l a in te l i 
gencia de nuestra h i s tor ia (1). « M i e n t r a s que as í destrozaban las discor
dias intest inas l a E s p a ñ a á r a b e , l e v a n t á b a s e de l otro lado de l a cadena 
del At las , en los desiertos de l a an t igua Ge tu l i a , u n hombre que h a b í a de1 
reconst i tu i r u n d í a y dar u n i d a d á los elementos entonces disidentes de 
l a d o m i n a c i ó n musu lmana , as í en E s p a ñ a como en África, y apuntalar 
con su mano poderosa el bamboleante edificio de su imperio . Este hombre 
era el berberisco Y u s s u f ben Tachfin, de l a t r i b u de Zanaga. L o s l amtu-
nas, f r acc ión de esta g ran t r ibu , á l a cua l p e r t e n e c í a Yussuf , b ien que 
hubieran aceptado con los pr imeros conquistadores l a r e l i g i ó n de l I s lam, 
h a b í a n quedado casi de l todo e x t r a ñ o s á l a inteligencia* de su mora l y de 
sus dogmas, cuando l legó entre ellos A b d a l l a h ben Y a s i m , morab i t a de 
Suz, afamado por su ciencia y su san t idad (414 de l a h é g i r a , 1026 de J . C ) . 
A b d a l l a h , hombre entendido y h á b i l , exp l i cando los preceptos de u n a 
r e l i g i ó n que p r e s c r i b í a el prosel i t i smo por l a conquista , d e s p e r t ó fácil
mente el e s p í r i t u guerrero de aquellas incu l tas y groseras poblaciones, y 
explotando m a ñ o s a m e n t e e l entusiasmo que en ellas h a b í a p roducido 
u n a fe v iv i f i cada y rejuvenecida, las l a n z ó cont ra algunas t r ibus berbe
riscas que se h a b í a n mantenido fieles á sus ant iguas creencias. E n el fer
vo r de u n a c o n v i c c i ó n nueva, los l amtunas soportaron con admirable 
constancia fatigas inauditas , y a lcanzaron en sus á s p e r a s guaridas á 
aquellos m o n t a ñ e s e s , á quienes forzaron á a d m i t i r l a r e l i g ión del profeta 
guerrero, y entonces fué cuando para recompensar e l va lor de que h a b í a n 
dado tantas pruebas los l l a m ó ¿os hombres de D i o s ( A l morabi th) , y 

(1) Roseew Saint-Hilaire, que á su vez las ha tomado de Walsin Esterhazy. Conde 
destina á esto tres capítulos enteros, y Romey llena con los antecedentes de los Almo
rávides cerca de cincuenta largas páginas. - Yussuf es el Juzef de Conde, y el Yusof de 
Dozyi 
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les p r o f e t i z ó l a conquis ta de l Magreb sobre los musulmanes degene
rados. 

>No t a r d ó A b d a l l a h , aprovechando el entusiasmo de los r e c i é n con
vert idos, en conduci r los de l a otra parte de l desierto, y p a s ó con ellos el 
A t l a s . L a conquis ta de Si j i lmesa y de todo el p a í s de D a r a h fué el fruto 
de sus pr imeras v i c to r i a s ; sentaron los vencedores sus tiendas en e l Sa-
hel, entre l a m o n t a ñ a y el mar, en medio de las l lanuras de A g m a t , y 
ocuparon l a p e q u e ñ a c i u d a d de este nombre. A l g ú n t iempo d e s p u é s m u 
r ió A b d a l l a h , dejando á A b u B e k r ben Omar el cu idado de d i r i g i r l a 
r e g e n e r a c i ó n re l ig iosa que é l h a b í a comenzado. Supo A b u B e k r correspon
der á l a i m p o r t a n c i a de su dif íc i l m i s i ó n (460 de l a h é g i r a , 1068 de J . C ) . 
C o n s o l i d ó su poder en e l p a í s tanto por l a d u l z u r a y el ascendiente de l a 
o p i n i ó n como por l a fuerza de las armas. A g m a t se h izo e l centro á que 
a c u d í a n de todas partes las poblaciones a t r a í d a s por l a r e p u t a c i ó n de l a 
j u s t i c i a y por l a fama de l a san t idad de los A l m o r á v i d e s . E l n ú m e r o de 
p r o s é l i t o s se h izo t an considerable que fué menester fundar u n a nueva 
c i u d a d y dar u n a capi ta l a l nuevo imper io . Escog ió para el lo A b u B e k r 
u n a vas ta y fé r t i l p lanic ie , l l a m a d a en e l p a í s Ey lana . M a s en el momento 
de comenzar á edificar, los l amtunas que- h a b í a n quedado de l otro lado 
de l At las , v i é n d o s e amenazados por sus vecinos, r ec lamaron l a asistencia 
de sus jeques, y A b u Bekr , sacrificando su naciente imper io á las exigen
cias de su an t igua pat r ia , vo lv ió á tomar e l camino de l desierto dejando 
e l cargo de proseguir su obra á Y u s s u f ben Tachf in , que y a se h a b í a he
cho conocer en las ú l t i m a s guerras de los lamtunas cont ra los berbe
riscos. 

» Y u s s u f no p e r t e n e c í a á las famil ias nobles de los lamtunas , y d e b i ó á 
su solo m é r i t o y á l a e s t i m a c i ó n de que gozaba entre los suyos el honor 
de con t inuar l a a rdua m i s i ó n de conquis tador rel igioso, b ien que inaugu
rada por A b d a l l a h y p o r A b u Bekr . N a c i d o de pobre cuna , no p o d í a aspi
rar á t an alto honor. S u padre era alfarero, y andaba de t r i b u en t r i b u 
vendiendo las obras de a rc i l l a , p roducto de su i n d u s t r i a . » Cuen ta a q u í e l 
h is tor iador c ó m o h a b í a anunc iado e l h o r ó s c o p o á Y u s s u f que se r í a s e ñ o r 
de u n grande imper io : describe su c a r á c t e r generoso, emprendedor, afable 
y d igno. « E e u n í a , dice, todas las gracias que atraen á l a m u l t i t u d y entu
s iasman á las masas. A s í no t a r d ó en captarse numerosos parciales en las 
poblaciones de Agmat . P a r a afirmar su autor idad , que era só lo provisio
n a l y medi taba hacer d i f in i t iva , r e s o l v i ó sancionar la por l a g lo r i a de las 
armas. C o m e n z ó , pues, por l l eva r l a guer ra á algunas t r ibus á r a b e s de l a 
comarca no sometidas a ú n , y les d ió l a ley. D e s p u é s de este fácil t r iunfo 
p r o y e c t ó l a i n v a s i ó n de l a an t igua herencia de los E d r i s de l re ino de Fez. 
C o n v o c ó todas las t r ibus que r e c o n o c í a n su au tor idad M á s de ochenta 
m i l j ine tes armados respondieron á su l l amamiento . A l a cabeza de esta 
formidable masa de guerreros i n v a d i ó como u n h u r a c á n l a p r o v i n c i a de 
Fez , y se a p o d e r ó de l a cap i t a l , d e s p u é s de haber bat ido cerca de l a mon
t a ñ a de Onegui , á doce leguas de Mequ inez , á los descendientes de Z e i r i 
que mandaban a l l í con independencia de E s p a ñ a . D e a l l í a v a n z ó á T l em-
cen, de donde a r r o j ó á los Zenetas; se h izo d u e ñ o de toda l a p r o v i n c i a de 
este nombre hasta A r g e l , y v o l v i ó t r iunfante a l p a í s de A g m a t á comenzar 
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l a c o n s t r u c c i ó n de su capi ta l proyectada , á l a c u a l se dio m á s tarde e l 
nombre de Marruecos . 

»A este t i empo A b u Bekr , sofocados los d is turbios de los lamtunas, 
regresaba sobre e l T e l l . P ron to tuvo conoc imien to de las br i l lan tes haza
ñ a s de Yussuf . Demasiado d é b i l para pretender d i spu ta r por las armas u n 
imper io que é s t e h a b í a conquis tado casi entero, c e d i ó á l a o p i n i ó n y tuvo 
l a p rudenc ia de renunc ia r á todas sus pretensiones: mas como antes de 
pa r t i r desease ve r a l feliz Qonquistador, p i d i ó l e u n a ent revis ta que se ver i 
ficó entre A g m a t y Fez, en u n bosque que se d e n o m i n ó d e s p u é s e l bosque 
de los Albornoces , porque Y u s s u f t e n d i ó en e l suelo su man to para que 
sirviese de a l fombra a l que h a b í a s ido su señor . A b u B e k r le fe l ic i tó 
por sus victorias , d i j ó l e que sólo h a b í a dejado sus desiertos por ven i r á 
regocijarse en las glorias de su d i s c í p u l o , l a honra y e l m á s firme apoyo 
de los A l m o r á v i d e s ; que en cuanto á él , su m i s i ó n estaba cumpl ida , y 
que no deseaba m á s que e l reposo de u n a v i d a apacible en medio de los 
suyos. 

» S o m e t i d a s las provinc ias de l Magreb, d u e ñ o de Ceuta y de las c iuda
des de l a costa, l l evó Y u s s u f sus armas hac ia Oriente, haciendo guerra 
implacable á los á r a b e s rebeldes á su d o m i n a c i ó n . E n vano los ant iguos 
conquistadores in ten ta ron rechazar su yugo, tanto m á s odioso cuanto que 
se le i m p o n í a n aquellos mismos á quienes sus mayores h a b í a n antes sub
yugado; en vano forcejaron bajo l a mano poderosa de l berberisco: no les 
q u e d ó m á s a l te rna t iva que ó doblegarse á sus leyes ó i r á v i v i r bajo l a de 
los califas Fa t imi tas , porque en breve las fronteras de E g i p t o fueron los 
solos t é r m i n o s de su poder. A p o d e r ó s e de B u g í a y de T ú n e z , h izo á sus 
p r í n c i p e s t r ibutar ios , y r e g r e s ó vic tor ioso á su cap i ta l de Marruecos, donde 
se h izo p roc lamar emi r de los musu lmanes y defensor de l a r e l i g i ó n (1).» 

A l g u n o s escritores á r a b e s hacen el s iguiente retrato f ís ico y m o r a l de 
Yussuf . «Era , d icen , de color moreno lustroso, buena estatura, aunque del
gado, poca barba, voz clara, ojos negros, cejas arqueadas, na r i z a g u i l e ñ a , 
cabellos largos: valeroso en l a guerra, prudente en e l gobierno, en extre
mo l ibera l , austero y grave, modesto y decente en e l vest i r , moderado en 
los placeres, afable en sus maneras y en su trato, j a m á s v i s t i ó s ino de lana, 
n i c o m í a o t ra cosa que p a n de cebada, carne de camel lo y leche de came
l l a , a u n en e l co lmo de su grandeza y de su fortuna, y en todo se mostraba 
digno de l g r a n destino que Dios le t e n í a d e p a r a d o . » 

T a l era e l hombre c u y o a u x i l i o i n v o c a r o n los musu lmanes e spaño les . 
Cuando r e c i b i ó e l mensaje de é s t o s c o n s u l t ó á su a lka t ib lo que d e b e r í a 
hacer: r e s p o n d i ó l e a q u é l que m i r a r a b i en lo que h a c í a con pasar á E s p a ñ a ; 
« p o r q u e has de saber, o h emi r de los mus l imes , le dijo, que E s p a ñ a es 
como u n a i s l a cor tada y c e ñ i d a de m a r por todas partes; es como una cár 
cel donde e l que entre d i f í c i l m e n t e vue lve á salir , y si u n a vez pones a l l á 
los pies, no e s t a r á en t u mano l a v u e l t a . » A pesar de este consejo, Y u s s u f 
c o n t e s t ó á los embajadores y á A l M o t a m i d e l de Sevi l la , que le d a r í a s u 

(1) Accedió á tomar este t í t u l o á instancia de todos los jeques, wal íes , alcaides y 
alkatibes, los cuales, s in embargo, no pudieron vencer su modestia n i reducirle á que 
tomara el de califa. 
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ayuda, pero que no p o d r í a hacer lo s i antes no p o n í a n en su poder l a I s l a 
Verde (Algeciras) , para poder entrar y sa l i r de E s p a ñ a cuando fuese su 
vo lun tad . I n ú t i l m e n t e expuso a l sevi l lano su prudente hi jo R a s c h i d el 
pe l igro de acceder á l a p r o p o s i c i ó n de Yussuf. Obcecado A l M o t a m i d , h izo 
solemne d o n a c i ó n de l a p laza de Algec i ras a l emperador de Marruecos 
para sí, sus hijos y descendientes. U n v é r t i g o fatal le arrastraba hac ia su 
r u i n a ; y no contento c o n entregar l a l lave de sus dominios á su formida
ble al iado, d e t e r m i n ó pasar á A f r i c a para informar le personalmente de su 
desesperada s i t u a c i ó n . E n c o n t r ó l e entre Ceuta y T á n g e r ; h í z o l e u n a p in 
tu ra s o m b r í a de l a angust ia en que t e n í a á los mus l imes de E s p a ñ a l a 
pujanza y soberbia de l rey Alfonso , y le i n s t ó á que no tardase 'en ven i r á 
socorrerlo. « A n d a , le di jo Yussuf , to rna luego á t u t ier ra y cu ida de tus 
negocios, que a l l á i r é yo, s i D ios quiere, y s e r é vuestro caud i l l o y vencere
mos: yo i r é en pos de t í .» V o l v i ó s e E b n A b e d á E s p a ñ a , y Y u s s u f e n t r ó 
en Ceuta , y p rev in iendo sus naves y al legando sus banderas, m a n d ó que 
pasase e l e j é r c i t o á E s p a ñ a , y fué t an ta l a gente que p a s ó , dice l a c r ó n i c a , 
que sólo s u c r i a d o r puede c o n t a r l a . 

D e s e m b a r c ó esta in f in i t a m u c h e d u m b r e en Algec i r a s y a c a m p ó en sus 
playas. Cuando Y u s s u f e n t r ó en su nave d i cen que e x t e n d i ó sus manos a l 
cielo y e x c l a m ó : « O h Dios m í o , s i este m i t r á n s i t o ha de ser para b ien de los 
musl imes , aplaca y sosiega este mar , y s i no h a de ser de provecho, em
b r a v é c e l e para que no pueda hacer l a t r a v e s í a . » D i c e n que Dios sosegó e l 
m a r y l a nave de Y u s s u f a r r i b ó con admirab le ve loc idad á Algec i ras 
(30 de j u l i o de 1086), á cuyas puertas le esperaban y a e l rey de Sev i l l a y 
los pr inc ipales emires de España , , y en aque l la m i s m a tarde hubo consejo 
para del iberar sobre el mejor medio de ejecutar l a e x p e d i c i ó n . Y u s s u f 
h izo reparar los muros de l a c iudad , levantar torres y abr i r fosos. E b n 
A b e d p a r t i ó pa ra Sev i l l a á disponer alojamientos, provisiones y regalos 
para e l e j é r c i t o a u x i l i a r . S i g u i ó d e t r á s Y u s s u f con su innumerab le m u 
chedumbre. 

Sobre e l campo de Zaragoza se ha l laba e l rey Al fonso V I cuando le l le
g ó l a n u e v a de l a i r r u p c i ó n de los africanos. A l z ó apresuradamente e l 
s i t io de aque l la c iudad , c e l e b r ó consejo con sus generales, l l a m ó en su 
a u x i l i o á Sancho de A r a g ó n y á Berenguer de Barcelona, de los cuales el 
uno s i t iaba á Tor tosa y e l otro c o r r í a e l p a í s de Va lenc i a , y los tres p r í n 
cipes u n i e r o n sus banderas para resist ir a l nuevo y terr ible enemigo: á l a s 
tropas de Cas t i l l a y G a l i c i a se agregaron muchos caballeros franceses, con 
deseos de defender l a c r i s t i andad cont ra el m á s formidable adversario que 
se h a b í a presentado d e s p u é s de A l m a n z o r . T a m b i é n acud ie ron á Sev i l l a 
todos los emires musu lmanes c o n sus respectivas banderas. E b n A b e d e l 
de Sev i l l a m a n d a b a todos los mahometanos e s p a ñ o l e s ; Y u s s u f c o n d u c í a 
e l e j é r c i t o afr icano. P u s i é r o n s e en m a r c h a desde aquel la c i u d a d en direc
c i ó n de Badajoz. E b n A b e d i ba delante, y e l l uga r en que é s t e acampaba 
por l a m a ñ a n a le ocupaba por l a tarde Y u s s u f con sus A l m o r á v i d e s (1). 

(1) L a Crón i ca lusi tana dice t a m b i é n a q u í que « e r a n tantos que n i hombre alguno 
era capaz de contarlos, sino sólo Dios.» E l arzobispo don Rodrigo dice que c u b r í a n l a 
t ierra como langostas: et effusi sunt super terree fac iem utilocustoe. E n cambio l a his tor ia 
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L o s dos grandes e j é r c i t o s crist ianos y musu lmanes se encontraron no le
jos de Badajoz en las l lanuras l lamadas de Zalaca . S e p a r á b a l o s u n r ío , de 
cuyas aguas unos y otros b e b í a n . D e u n lado r e s p l a n d e c í a n las br i l lantes 
cruces de las banderas de Cas t i l l a y L e ó n : de l otro ondeaban los estan
dartes de M a h o m a en que se v e í a n inscr i tos versos de l C o r á n . L l a m a b a n 
l a a t e n c i ó n de los crist ianos las enormes espadas, los groseros sacos y 
agrestes pieles de los morabi tas que les daban u n aspecto l ú g u b r e : mi ra 
ban é s t o s con a d m i r a c i ó n las armaduras de los cris t ianos, sus manoplas 
y sus caballos cubiertos de hierro. Las c r ó n i c a s á r a b e s y cristianas, todas 
refieren s u e ñ o s misteriosos que d i cen haber tenido as í Al fonso como Y u s -
suf, y presagios fa t íd icos , como acos tumbraban á contar siempre que se 
i b a á dec id i r u n a g r an cont ienda. 

C o n arreglo á l o que prescribe e l C o r á n , Y u s s u f h a b í a i n t i m a d o á A l 
fonso, ó que le pagara t r ibuto y se reconociera vasal lo suyo, ó que aban
donara l a fe de Cris to , y se h ic ie ra m u s u l m á n . Y luego a ñ a d í a : « H e sabido, 
oh rey Alfonso, que deseabas tener naves para pasar á buscarme á m i 
tierra. H e a q u í que te he ahorrado esta moles t i a v i n i e n d o yo en persona 
á encontrarte en l a tuya . Dios nos ha reunido en este campo para que 
veas el fin de t u p r e s u n c i ó n y de t u d e s e o . — V é y d i á t u e m i r , c o n t e s t ó 
Alfonso a l mensajero, que procure no ocultarse, que nos veremos en l a 
b a t a l l a . » 

S e ñ a l ó s e d í a para e l combate; combate horr ib le , c u a l no h a b í a n vis to 
otro los hombres, d i cen los escritores a r á b i g o s . E r a u n viernes, 23 de oc
tubre de 1086. N o nos detendremos á referir los pormenores de aquel la 
l u c h a sangrienta, de aquel la terr ible l i d en que se d e r r a m ó tanta sangre 
cris t iana. Nuest ros cronistas l a menc ionan c o n u n laconismo que parece 
significar que qu is ie ran no les mortif icase su recuerdo (1). E n cambio los 
poetas á r a b e s l a celebraron á competencia, como s i hubiese sido e l t r i un 
fo defini t ivo de l C o r á n sobre e l Evangel io . E l parte q u e d i ó Yussuf, e l jefe 
de los A l m o r á v i d e s , a l mejuar de Marruecos , demuest ra lo que e n v a n e c i ó 
á los musu lmanes aque l la v ic to r i a . 

« L u e g o que nos acercamos (le d e c í a ) a l campo de l t i rano nuestro ene
migo ( m a l d í g a l e Dios) , le d imos á escoger entre e l I s l am, e l t r ibu to y l a 
guerra, y él pref i r ió l a guerra . H a b í a m o s convenido en que l a ba ta l la se die
se el lunes 15 de Regeb, pues él nos d i j o : — E l viernes es l a fiesta de los 
musulmanes , e l s á b a d o l a de los j u d í o s de que hay muchos en nuestro 
e jé rc i to , y e l domingo es l a de los cr is t ianos .—Convenimos, pues, en e l 
d í a : pero este t i r ano y sus gentes fal taron como acos tumbran á las pala
bras y conciertos, lo c u a l a c r e c e n t ó nues t ra s a ñ a pa ra l a pelea, y les pu 
simos campeadores y e s p í a s que oteasen sus mov imien tos y nos avisasen 

a ráb iga hace subir el e jérci to de Alfonso nada menos que á ochenta m i l caballos, de los 
cuales cuarenta m i l cubiertos de hierro, y los d e m á s á r a b e s , que era l a caba l le r ía l igera. 
E l H o m a i d i supone que l levaba cien m i l peones j cuarenta m i l caballos, E n lo que 
convienen todos es en que le a c o m p a ñ a b a mucha caba l le r ía á r a b e como auxi l iar . 

(1) « A r r a n c a r o n moros a l rey don Alfonso en Zagal la .» dicen solamente los A n a l . 
Toladan. I I . — L a Crón ica Burgense es igualmente sucinta. L o mismo los Anales Com-
plutens. y Compostel . D o n Rodrigo l a refiere cpn mucha brevedad. L a C r ó n . lusi tana 
es l a que se detiene algo m á s en el la . 
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de ellos. A s í fué que á l a hora de l a lba de l viernes 12 de Eegeb nos v i n o 
n u e v a de c ó m o e l enemigo y a m o v í a su campo contra nosotros » Refiere 
luego algunas c i rcunstancias de l a ba ta l l a y c o n t i n ú a : «Sop ló entonces 
e l to rbe l l ino impetuoso de l combate, y l a sangre que las espadas y las 
lanzas sacaban de las profundas her idas que a b r í a n formaba copiosos 
r í o s y cada uno de nuestros val ientes campeadores ofrecía a l de Af ranc 
y a l m a l d i t o Al fonso raudales que les p o d í a n servir para hartarse y nadar 
en e l la los quinientos caballeros que de ochenta m i l y c ien m i l peones le 
quedaron, g e n t í o que trajo Dios á l a A l m a r a para moler los y expr imir los , 
y quiso D i o s l i b r a r á unos pocos mald i tos en u n monte para que desde 
a l l í v iesen su ca l amidad s i n quedar m á s q u é e l vano recurso y misera
b le de l G u a í de Al fonso , que no h a l l ó m á s remedio en su desventura que 
ocultarse en las t in ieblas de l a oscura y atezada noche. E l emi r de los 
musl imes , e l defensor de l a santa guerra , e l numerador y destructor de 
los e j é rc i tos enemigos, dadas gracias á Dios con bend i t a seguridad, acam
paba sobre el carro de l t r iunfo y de las v ic tor ias y á l a sombra de las ven
cedoras banderas, ins ignias de l amparo y de l a glor ia . Y a los caudalosos 
r ío s , el N i l o de las algaras, arrebata impetuoso sus edificios y fortalezas, 
t a la sus campos y encadena sus cautivos, y m i r a esto con ojos de com
placenc ia y de a l eg r í a , y Alfonso l leno de rabia con desmayados y tristes 
y ver t iginosos ojos. D e los emires de E s p a ñ a sólo E b n A b e d rey de Sev i l l a 
no v o l v i ó l a cara a l temor de l a c rue l matanza, y se m a n t u v o peleando 
como el m á s esforzado y val iente campeador, como e l p r i n c i p a l caud i l lo 
d é l o s musl imes , y sa l ió de l a ba ta l l a con u n a leve he r ida en u n mus lo 
para glor iosa r e l i q u i a de l a marav i l lo sa a c c i ó n en que l a rec ib ió , Alfonso, 
amparado de las sombras de l a oscura noche, se s a lvó huyendo s i n cami
no cierto n i d i r e c c i ó n , y s in dar sus tristes ojos a l s u e ñ o , y de los q u i 
nientos caballeros que con él escaparon, los cuatrocientos perecieron en 
e l camino, y no e n t r ó en Toledo sino con ciento. Gracias á Dios por todo 
es to .» 

M a n d ó A m i r A m u m i n í n , a ñ a d e el autor a r á b i g o , cor tar las cabezas á 
los c a d á v e r e s cristianos, é h i c i e ron á su presencia montones de ellas como 
torres, que c u b r í a n l a l anza m á s l a rga que h a b í a en e l campo puesta en 
pie . A b u M e r u á n , que se h a l l ó en l a batal la , escribe que po r cur ios idad 
se contaron delante de l rey de Sev i l l a hasta ve in t i cua t ro m i l . Y A b d e l 
H a l i m refiere (cosa que parece i n c r e í b l e , exc l ama e l m i s m o autor m u s u l 
m á n ) , que de aquellas cabezas e n v i ó Y u s s u f diez m i l á Sevi l la , d iez m i l 
á C ó r d o b a , d iez m i l á V a l e n c i a , y otras tantas á Zaragoza y M u r c i a , que
dando a d e m á s cuarenta m i l para repar t i r por las ciudades de Áfr ica (1), 
« q u e con t an prodig iosa v i c t o r i a h u m i l l ó Dios l a soberbia de los infieles 
en E s p a ñ a (2).» 

(1) Gonde. part. III, capítulos xvi y XTII. 
(2) Cuentan los árabes que Al Motamid el de Sevilla escribió el resultado de la 

batalla á su hijo en dos dedos de papel que ató bajo las alas de una paloma, la cual 
envió á Sevilla, y que al ver llegar el ave mensajera toda la ciudad fluctuaba entre el 
temor y la esperanza, hasta que llegó, y desatado y desenvuelto el papel se saludó la 
nueva del triunfo con trasportes de alegría. 
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A u n rebajada l a parte h i p e r b ó l i c a de las relaciones de los á r a b e s , n o 
hay d u d a de que e l t r iunfo de los A l m o r á v i d e s en Za laca fué grande y 
solemne, y t a l vez e l combate que cos tó m á s sangre e s p a ñ o l a y c r i s t i ana 
desde que los soldados de M a h o m a h a b í a n pisado nues t ro suelo. H a b í a 
reunido Al fonso el m a y o r y m á s noble e j é r c i t o que se h a b í a v i s to en Es
p a ñ a , y todo p e r e c i ó en u n solo d í a en Za laca como en Guadalete. 

De temer era que E s p a ñ a hub ie ra vue l to á s u c u m b i r como entonces 
bajo l a ley de l Profeta, s i Y u s s u f hub ie ra proseguido l a conquis ta como 
T a r i k . Pero Dios d e t e r m i n ó no abandonar á los suyos, y no dar á los ven
cedores d icha c u m p l i d a . E n l a noche m i s m a de l t r iunfo r ec ib ió Y u s s u f l a 
triste nueva de haber fal lecido en Áf r i ca su h i jo m á s querido, y no p u -
diendo resis t i r á u n sent imiento de ternura, p a r t i ó el h é r o e africano á 
presenciar los funerales de su hi jo en l uga r de asist ir á las fiestas t r i un 
fales que en E s p a ñ a se preparaban, dejando el m a n d o del e j é r c i to á A b u 
Bekr , uno de sus mejores caudi l los . C o n l a ausencia de t an ins igne jefe 
cobraron al iento los cristianos, y no t a r d ó en vo lve r á in t roduci rse l a des
u n i ó n entre los musulmanes , obrando otra vez cada cua l por su cuenta. 
A b u Bekr , con los africanos y c o n B e n Alaf thas e l de Badajoz, co r r ió las 
fronteras de Cas t i l l a y de Gralicia recobrando pueblos y fortalezas ocupa
das por los cris t ianos. E l de S e v i l l a se e n t r ó po r t ie r ra de Toledo y t o m ó 
las plazas que en v i r t u d de anteriores tratos h a b í a cedido á Alfonso. P a s ó 
luego a l p a í s de M u r c i a , donde e n c o n t r ó u n a pa r t i da de esforzados espa
ñ o l e s que desesperadamente le ar remet ieron y destrozaron l a m i t a d de su 
hueste, f o r z á n d o l e á buscar asilo a l lado de l gobernador de L o r c a . A c a u 
d i l l aba estos e s p a ñ o l e s Rodr igo D í a z el C i d , que con este m o t i v o v o l v i ó á 
l a grac ia de l rey Al fonso . E n v i ó e l monarca algunos refuerzos a l cas t i l lo 
de A l e d o ( A l i d ó L e b i t entre los á r a b e s ) de que el C i d se h a b í a apoderado, 
y desde donde molestaba s i n cesar las fronteras de l sevi l lano. Disgus tado 
é s t e de l m a l é x i t o de sus operaciones en lo de M u r c i a y L o r c a , r e t i r ó s e á 
Sevi l la , y e sc r ib ió á Y u s s u f i n f o r m á n d o l e de los estragos que los cr is t ia
nos h a c í a n en sus tierras, y p o n d e r á n d o l e sobre todo los que el C i d h a c í a 
por l a parte de Va lenc ia . D e c í a l e que los A l m o r á v i d e s no t e n í a n jefe que 
supiera mandar los n i entendiera l a guer ra que c o n v e n í a hacer en E s p a ñ a : 
que s i las atenciones de l gobierno no le p e r m i t í a n veni r , é l se e n c a r g a r í a 
de conduc i r las banderas m u s l í m i c a s en l a P e n í n s u l a . L a impac ienc i a no 
le p e r m i t i ó esperar l a respuesta á esta carta , y p a s ó á Marruecos con el fin 
de exponer de pa labra á Y u s s u f l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . Esperaba E b n 
A b e d que le d a r í a el mando en jefe de los A l m o r á v i d e s , pero Y u s s u f pe
n e t r ó su pensamiento y sus intenciones, y d e s p u é s de rec ibi r le con m u 
cho agasajo le di jo como l a vez p r i m e r a : «Al lá i r é y o pronto, y p o n d r é 
remedio á todos los males ar rancando de r a í z las causas que los p r o d u c e n . » 
C o n esto A l M o t a m i d se vo lv ió á E s p a ñ a m á s apesarado que satisfecho. 

E n efecto, a l poco t iempo d e s e m b a r c ó Y u s s u f por segunda vez en A l -
geciras (1088), donde y a le esperaba E b n A b e d con m u l t i t u d de a c é m i l a s 
y carros, y m i l camellos cargados de provisiones. Esc r ib ió desde a l l í Y u s 
suf á todos los emires e s p a ñ o l e s i n v i t á n d o l o s á concur r i r á l a guerra 
santa, y s e ñ a l á n d o l e s por pun to de r e u n i ó n l a fortaleza de A l e d o , ó m á s 
b ien los campos que l a rodeaban. Concur r i e ron á esta e x p e d i c i ó n los gra-
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nadinos acaudi l lados por su rey A b d a l l a h ben B a l k i n ; los m a l a g u e ñ o s , 
por T h e m i n , hermano de é s t e ; los de A l m e r í a por M o h a m m e d A l M o t a c i m , 
los de M u r c i a por A b d e l a z i z , los wa l í e s de J a é n , Baza y L o r c a ; E b n A b e d 
el de S e v i l l a con todos los suyos, y por ú l t i m o Y u s s u f con sus A l m o r á v i 
des. A t a c a r o n los musu lmanes l a p laza de A l e d o con vigor , y Y u s s u f l a 
h izo b loquear y ba t i r por todas partes; en vano se rep i t ie ron los ataques 
d í a y noche por espacio de cuatro meses. L a b i z a r r í a con que se defendie
r o n los cr is t ianos h izo i n ú t i l toda ten ta t iva , y Y u s s u f y E b n A b e d fueron 
de o p i n i ó n de que se levantara el cerco, y que s e r í a m á s ventajoso correr 
las fronteras de los crist ianos y hacer incurs iones en sus dominios . T ú v o s e 
consejo para del iberar; los pareceres fueron diversos; a g r i ó s e l a d i scus ión , 
y E b n A b e d e c h ó en cara á A b d e l a z i z e l de M u r c i a , que estaba en in te l i 
gencia c o n los cris t ianos; Abde l az i z , j o v e n acalorado y fogoso, h e c b ó 
mano á su alfanje para her i r á E b n A b e d ; Y u s s u f h izo prender a l agresor 
y se le e n t r e g ó á E b n A b e d con gr i l los á los pies. L a s tropas de Abde l az i z 
se amot inaron , y no só lo abandonaron e l campo, sino que acantonadas en 
los confines de l a p r o v i n c i a in terceptaban las comunicaciones y v í v e r e s 
a l m i s m o e j é rc i to m u s u l m á n , haciendo c u n d i r en é l e l hambre y l a m i 
seria. 

Not ic ioso de estas desavenencias e l rey de Cas t i l l a , j u n t ó u n e jé rc i to y 
m a r c h ó a l socorro de l cas t i l lo , A l propio t iempo c u n d i ó en e l campo de 
Y u s s u f l a nueva de que los de Af ranc se d i r i g í a n a l m i s m o pun to en au
x i l i o de Alfonso, y todo j u n t o le m o v i ó á l evan ta r sus tiendas, y d á n d o s e 
repent inamente á l a ve la en A l m e r í a , p a s ó o t ra vez á l a M a u r i t a n i a . L o s 
d e m á s capitanes r e t i r á r o n s e t a m b i é n cada c u a l á sus dominios . Alfonso 
entonces c o r r i ó l a t ierra de M u r c i a , y convencido de los pel igros y d i f icu l 
tades de conservar u n a fortaleza enc lavada en terr i tor io enemigo, h izo 
desmantelar e l cas t i l lo de A ledo , donde tantos i n t r é p i d o s defensores ha
b í a n rec ib ido u n a muer te g lor iosa , y v o l v i ó satisfecho á Toledo. 

P a s ó Y u s s u f todo el a ñ o siguiente en África, a tendiendo á los negocios 
de su vasto imper io . M a s l l egó el a ñ o 1090 (483 de los á r a b e s ) , y las cartas 
apremiantes de Seir B e n A b u Bekr , su lugar teniente en E s p a ñ a , r e v e l á n 
dole las in t r igas y discordias de los andaluces, é i n f o r m á n d o l e de las con
t inuas host i l idades de los cr is t ianos en las fronteras musulmanas , le mo
v i e ron á v e n i r por tercera vez á E s p a ñ a . A h o r a no v e n í a l l amado por los 
reyes á r a b e s de A n d a l u c í a , ahora t r a í a Y u s s u f otras intenciones, y pronto 
i b a n á recoger los mismos que antes rec lamaron su a u x i l i o e l fruto de su 
impruden te l l amamien to . D e s e m b a r c ó Y u s s u f en su c i u d a d de Algeci ras , 
y á marchas forzadas se puso sobre Toledo, obl igando á Al fonso á ence
rrarse en l a c iudad , devastando las c a m p i ñ a s y poblaciones de sus con
tornos, y aterrando á las gentes de l a comarca . Pero el hecho de no 
haberle a c o m p a ñ a d o á esta e x p e d i c i ó n n i n g ú n p r í n c i p e andaluz, le h izo 
sospechosos los emires e s p a ñ o l e s , y é s t o s por su parte conocieron que no 
eran y a só lo los cr is t ianos cont ra quienes i ba á desenvainarse l a espada 
de l poderoso morabi ta . E l p r imero que p e n e t r ó sus intenciones fué e l rey 
de G r a n a d a A b d a l l a h B e n B a l k i n , y el p r imero t a m b i é n cont ra c u y a c iu 
d a d se e n c a m i n ó Y u s s u f desde los campos de Toledo, a c o m p a ñ a d o de 
formidable hueste de moros zenetas, mazamudes, g ó m e l e s y gazules. U n o s 
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d icen que el rey de Granada le c e r r ó a l pronto las puertas, otros que d is i 
m u l ó y le r e c i b i ó como amigo. Es lo cierto que Y u s s u f se p o s e s i o n ó de 
Granada , y que habiendo hecho prender á A b d a l l a h y á su hermano el 
gobernador de M á l a g a T h e m i n , los e n v i ó apr is ionados con sus 'hijos y 
servidumbre á A g m a t de Marruecos , donde les s e ñ a l ó u n a p e n s i ó n para 
v i v i r que satisfizo rel igiosamente, acabando as í l a d i n a s t í a de los Zeir i tas 
en Granada , que h a b í a dominado ochenta a ñ o s . 

F i jó Y u s s u f por a l g ú n t iempo su res idencia en esta c iudad , encantado 
de sus bosques, sus jardines , sus aguas, su espaciosa vega, sus aires puros, 
su br i l lan te sol, y las altas cumbres de aque l la s ierra cubier ta de perpe
t u a nieve. A»llí le env ia ron los reyes de S e v i l l a y Badajoz sus emisarios 
para fel ici tarle por l a a d q u i s i c i ó n de su nuevo Estado, que el miedo á los 
poderosos conduce casi s iempre á l a a d u l a c i ó n y á l a bajeza. E l p r í n c i p e 
africano no p e r m i t i ó á los aduladores que pisasen los umbrales de su a l 
c á z a r y los d e s p i d i ó con e n é r g i c a d ign idad , har to bochornosa para ellos. 
Esto a c a b ó de descorrer el velo que hasta entonces hub ie ra podido encu
b r i r sus intenciones, y los emires desairados, reconociendo, aunque tarde, 
su falta y l a p o s i c i ó n compromet ida en que i b a n á verse, comenzaron á 
prepararse á l a p rop ia defensa, y m á s e l de Sev i l l a , á qu ien ' p r inc ipa l 
mente amenazaba l a tempestad (1). 

Eesuel to h a b í a venido Y u s s u f á apoderarse de toda l a E s p a ñ a maho
metana, a r r a n c á n d o l a de manos que c r e í a impotentes para defenderla, y 
h a c i é n d o l a , como en otro t iempo M u z a , u n a p r o v i n c i a de l imper io afri
cano. C o n este pensamiento y e l de levantar nuevas huestes de las t r ibus 
berberiscas, p a s ó o t ra vez á Ceu ta y T á n g e r , dejando las convenientes 
instrucciones á Seir A b u B e k r sobre e l modo como h a b í a de manejarse 
en l a e j e c u c i ó n de l a empresa. Eeunidos , pues, los africanos que de nue
vo e n v i ó Y u s s u f con los que e x i s t í a n y a en E s p a ñ a , d i v i d i é r o n s e los A l 
m o r á v i d e s en cuatro cuerpos para operar s i m u l t á n e a m e n t e a l Este y a l 
Oeste de Granada . E l general en jefe A b u B e k r m a r c h ó en persona a l fren
te de l a m á s fuerte de estas divis iones cont ra el r ey de Sev i l l a , como el 
m á s poderoso y temible enemigo. Porf iada y tenaz resis tencia opuso E b n 
A b e d ; no tanto por e l n ú m e r o de sus fuerzas, que eran inferiores á las de l 
moro, como por los recursos de su talento Pero poco á poco fué perdiendo 
las plazas de su re ino; J a é n , que fué tomada por c a p i t u l a c i ó n ; C ó r d o b a , 
en que los africanos h i c i e ron g r an c a r n i c e r í a , y en que fué p é r f i d a m e n t e 
asesinado u n hi jo de E b n A b e d ; E o n d a , en que p e r e c i ó t a m b i é n el m á s 
j o v e n de sus hijos á manos de l m i s m o ejecutor; Baeza , Ú b e d a , A l m o d ó -
var, Segura, Cala t rava , y por ú l t i m o Carmena^ tomada a l asalto por e l 
m i s m o Seir A b u B e k r y que a c a b ó de qu i t a r toda esperanza de resisten
c ia á A l M o t a m i d reduc ido y a á los solos muros de Sev i l l a . 

Entonces , v i é n d o s e perd ido este emir , se h u m i l l ó á sol ic i tar de nuevo 
e l a u x i l i o de l rey cr is t iano Alfonso , cont ra q u i e n antes h a b í a l l amado á 
Y u s s u f y á sus A l m o r á v i d e s , ofreciendo a l rey de Cas t i l l a entregarle las 

(1) De si en este t iempo hicieron Alfonso y el C i d una incu r s ión hasta l a Yega de 
Granada j al l í se desavinieron otra vez, hablaremos luego cuando contemos los hechos 
del C i d . 
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plazas en otro t iempo conquistadas para dote de su h i ja Za ida , a s í como 
todo lo que en l o sucesivo con su a y u d a adquiriese. Y Alfonso, b i en fuese 
por c o n s i d e r a c i ó n y obsequio á Za ida , b i en porque le asustasen los pro
gresos de los A l m o r á v i d e s , t o d a v í a a c c e d i ó á env ia r a l inconstante A l 
M o t a m i d , o lv idando tantos perjuicios y males como por causa suya h a b í a 
sufrido, u n eje'rcito de cuarenta m i l infantes y veinte m i l caballos, á las 
ó r d e n e s probablemente de l conde Gormaz ( l ) . Pero habiendo escogido 
B e n A b u B e k r sus mejores tropas lamtunas , zenetas y mazamudes, para 
que saliesen á ba t i r á los crist ianos, quedaron é s t o s derrotados cerca de 
A l m o d ó v a r d e s p u é s de rudos y sangrientos combates en que perecieron 
m u l t i t u d de l amtunas ó a l m o r á v i d e s . • 

P r i v a d o E b n A b e d de este p r i m e r recurso, estrechado m á s y m á s por 
e l ac t ivo representante de Yussuf , y acosado por las ins tancias de los se
v i l l anos que reducidos a l ú l t i m o ext remo le aconsejaban l a c a p i t u l a c i ó n , 
c o n s i n t i ó en so l ic i ta r la , y l a obtuvo a lcanzando segur idad para sí, sus 
hijos, mujeres y esclavos, y para todos los habitantes. T o m ó , pues, pose
s i ó n de S e v i l l a Seir A b u B e k r en l a l u n a de Regeb (setiembre de 1091), 
é h izo embarcar á E b n A b e d c o n toda su f ami l i a c o n destino á l a forta
leza de A g m a t . C u a n d o por ú l t i m a vez desde l a nave que los c o n d u c í a 
por el G u a d a l q u i v i r vo lv i e ron los ojos hac ia l a be l l a c i u d a d de Sevi l la , 
abierta como u n a rosa, d ice u n autor á r a b e , en medio de l a florida l l a 
nura , y v i e r o n desaparecer las torres de su a l c á z a r na t ivo , como u n sue
ñ o de su grandeza pasada, todas sus mujeres, sus hijos que cambiaban 
u n a v i d a de placeres por las miserias de l destierro, sa ludaron c o n destro
zadores lamentos aque l la pa t r ia que no h a b í a n de ver m á s . E n su caut i
ver io estuvo siempre E b n A b e d rodeado de sus hijas, vest idas de pobres 
y andrajosas telas; pero bajo aquellos humi lde s vest idos se d e s c u b r í a su 
del icadeza y he rmosura y r e s p l a n d e c í a en sus rostros l a regia majestad, 
siendo como u n sol ecl ipsado y cubier to de nubes. D i c e n que era tan ex
t remada su pobreza que l l evaban los pies descalzos y ganaban h i lando su 
sustento. M u r i ó E b n A b e d A l M o t a m i d , e l m á s poderoso de los emires 
de E s p a ñ a d e s p u é s d e l imper io , en su destierro de A g m a t , miserable y 
desastrosamente: t r is te remate á que le condujo e l l l amamien to de aux i 
l iares extranjeros. 

D u e ñ o s los A l m o r á v i d e s de Granada , de C ó r d o b a y de Sevi l la , fácil les 
fué e n s e ñ o r e a r s e de toda l a E s p a ñ a mus u lma n a . Poco t a r d ó en caer en su 
poder A l m e r í a , donde tan glor iosamente h a b í a re inado el e rudi to y gene
roso A l M o t a c i m , teniendo su hi jo Izzod-haula (que só lo r e i n ó d e s p u é s de 
su padre tres meses) que buscar u n asilo en B u g í a (1091). A u n cupo m á s 
desventurada suerte á O m a r ben Alaf thas e l de Badajoz, que hecho p r i 
sionero con sus dos hijos F a h d i l y A l a b b á s d e s p u é s de tomada por asalto 
l a c iudad , fueron inhumanamen te degollados de orden de Seir A b u 
B e k r (2). V a l e n c i a , donde re inaba el an t iguo emir de Toledo A l k a d i r ben 

(1) E l conde G u m i s , dicen las historias a ráb igas . 
(2) Dozy, Recherches, t. I, p á g s . 122 y 236, que refiere estos sucesos con arreglo 

á los textos de B e n A l a b a r y B e n A l k a t i b , con algunas variantes de como los cuenta 
Conde. 
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D i l n u m que d e s t r o n ó el rey Alfonso, fué tomada t a m b i é n por los A l m o r á 
vides. A b a n d o n a d a por los crist ianos que s o s t e n í a n á B e n D i l n u m , el c a d í 
de V a l e n c i a A h m e d ben Gehaf l a e n t r e g ó á los africanos, y Y a h i a A l k a d i r 
s u c u m b i ó desastrosamente (1092). Cayeron luego las Baleares en poder de 
los nuevos conquistadores de África. D e esta manera en menos de tres 
a ñ o s tuvo Y u s s u f e l o rgul lo de someter u n a en pos de otra todas las so
b e r a n í a s de l a E s p a ñ a musu lmana . 

Sólo Zaragoza se h a b í a salvado de l a un ive r sa l conquis ta . Eazones de 
a l ta p o l í t i c a y de mu tuo i n t e r é s med ia ron para que fuese respetada esta 
parte de E s p a ñ a . S u rey era u n p r í n c i p e rico, afable a d e m á s y m u y hu
mano, querido de sus pueblos y respetado de los vecinos .-sostenía con he
roico va lor u n a g ran parte de l a E s p a ñ a Or ienta l , en que se c o m p r e n d í a n 
las importantes ciudades de Med inace l i , Ca la t ayud , Daroca, Huesca, Tíl
dela, B a r b á s t r o , L é r i d a y F raga : d u e ñ o de l Eb ro bajo, de los Alfaques y 
Tarragona, enviaba sus naves cargadas de frutos e s p a ñ o l e s á los mares y 
puertos de África, y r e c i b í a en retorno m e r c a d e r í a s de Oriente, de l a In
dia, de l a Pers ia y de l a A r a b i a . Y u s s u f no se a t r e v i ó á enojar á tan pode
roso rey, y A b u Giafar t e m í a por su parte tener por enemigo á qu ien tan 
mul t ip l i cadas v ic tor ias y conquistas i b a haciendo. P a r a conjurar, pues, 
l a tempestad e n v i ó á Yussuf presentes de g r an valor, que A l c o d a i hace 
consist i r en catorce arrobas de plata , a c o m p a ñ a d a s de u n a carta en que 
sol ic i taba su a l i anza y amis tad , y en l a c u a l entre otras cosas le d e c í a : 
«Es m i reino e l baluar te que m e d i a entre t í y e l enemigo de nuestra ley: 
este an temura l es el amparo y defensa de los musl imes , desde que reina
ron en esta t ier ra mi s abuelos, que siempre ve la ron en esta frontera para 
que los crist ianos no entrasen á las d e m á s p rov inc ias de E s p a ñ a . Se r á m i 
m á s c u m p l i d a Sat is facción l a segur idad y c o n ñ a n z a de tu amistad, y que 
es t é s cierto de que soy t u buen amigo y aliado. M i hi jo A b d e l m e l i k te 
m a n i f e s t a r á las disposiciones de nuestro c o r a z ó n , y nuestros buenos de
seos de servir á l a defensa y p r o p a g a c i ó n de l I s l a m . » A esta car ta c o n t e s t ó 
Y u s s u f con otra no menos atenta y expresiva, o f r ec i éndo le todas las se
guridades de u n a amis tad s incera y estrecha, con que quedaron ambos 
reyes satisfechos y contentos. 

Opor tunamente h izo esta a l ianza e l rey mahometano de Zaragoza, y 
falta le h a c í a n los aux i l ios que le sumin i s t r a ran los A l m o r á v i d e s , por m á s 
que los historiadores á r a b e s exageren su poder, porque desde 1088,-así el 
rey don Sancho R a m í r e z de A r a g ó n como d o n Pedro su hijo no h a b í a n 
cesado de hos t i l i za r y ta lar sus fronteras, le h a b í a n tomado á M o n z ó n y 
á Huesca, y haciendo por ú l t i m o u n a v io l en ta i r r u p c i ó n en tierras de Za
ragoza, se h a b í a apoderado el ú l t i m o de estos monarcas de B a r b á s t r o , ha
biendo sucumbido m á s de cuarenta m i l musu lmanes en esta guerra a l 
filo de las espadas crist ianas. Pero con l a a y u d a que r ec ib ió de los A l m o 
r á v i d e s , y gracias á su opor tuna a l ianza , no de jó de mejorar su pos ic ión 
y de var ia r el aspecto de l a guerra, como habremos de ver en l a h is tor ia 
de aquel reino. 

Quedaba, pues, posesionada de l a E s p a ñ a m u s l í m i c a una nueva raza 
de hombres, los A l m o r á v i d e s africanos, conquistadores de los mismos que 
antes los h a b í a n conquistado á ellos: nuevos cartagineses l lamados por sus 
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hermanos y convert idos en dominadores y t iranos de los mismos que los 
h a b í a n invocado como protectores y salvadores. C u m p l i ó s e l a p ro fec ía de l 
wa l í de M á l a g a y del hijo de E b n A b e d cuando di jeron: «El los nos a t a r á n 
con sus cadenas y nos a r r o j a r á n de nuest ra p a t r i a . » Terr ibles fueron sus 
pr imeros í m p e t u s y arremetidas contra los crist ianos: veremos c ó m o se 
desenvuelven de estos nuevos y formidables enemigos. 

C A P Í T U L O II 

EL CID CAMPEADOR 

Enojo del rey de Cas t i l l a con Eodrigo.—Destierrale del reino — A l i a n z a del C i d con el 
rey A l M u t a m í n de Zaragoza.—Sus c a m p a ñ a s contra A l M o n d h i r de Tortosa, San
cho R a m í r e z de A r a g ó n y Berenguer de Barcelona.—Vence y hace prisionero a l conde 
Berenguer: restituyele l a l iber tad.—Acorre a l rey de Cas t i l l a en un conflicto: sepá
rase de nuevo de é l .—Cor re r í a s y triunfos del C i d en A r a g ó n . — S u s primeras cam
p a ñ a s en Valenc ia — P o l í t i c a y m a ñ a de Rodrigo con diferentes soberanos cristianos 
y musulmanes.—Reconciliase de nuevo con el rey de Cast i l la , y vuelve á indispo
nerse y á separarse.—Vence segunda vez y hace prisionero á Berenguer de Barcelo
na.—Tributos que cobraba el Campeador de diferentes p r í n c i p e s y seño res .—Sus 
conquistas en la Rioja .—Pone sit io á Valencia .—Muer te del rey A l k a d i r . - Apuros 
de los valencianos.—Hambre horrorosa en l a c iudad—Tra tos y negociaciones.— 
Proezas del C i d . — R e n d i c i ó n de Valencia .—Comportamiento de Rodrigo.—Sus dis
cursos á los valencianos. — Hor r ib le castigo que ejecutó en el cad í Ben Gehaf.—Re-
cha'za y derrrota á los Almoráv ides . — Conquis ta á Murviedro . - Muer te del C i d 
Campeador — Sos t iénese en Valenc ia su esposa J imena. — Pasa á Valenc ia el rey de 
Cas t i l l a , l a quema y la abandona. — Poses iónanse los A l m o r á v i d e s de la ciudad.— 
Aventuras romancescas del C i d . 

Kesonaba por este t iempo en E s p a ñ a l a fama de las proezas y b r i l l a n 
tes hechos de armas de u n caballero castellano, cuyo nombre g o z a r á de 
perpetua celebr idad, no sólo en E s p a ñ a y en Europa , sino en el mundo , y 
que h a a lcanzado el p r iv i l eg io de oscurecer y ecl ipsar á tantos h é r o e s 
como produjo l a E s p a ñ a de l a edad media . Este famoso caballero era E o 
dr igo D í a z de V i v a r , l l amado luego el C i d Campeador (1), de qu ien y a 
hemos contado en nuest ra h i s to r ia a lgunos hechos, pero cuyas pr inc ipa
les h a z a ñ a s nos proponemos referir en este c a p í t u l o (2). ¿Mas c ó m o ad-

(1) E l C i d , de el Seid, s e ñ o r . — E l Campeador, equivalente á retador, peleador, de 
la palabra t e u t ó n i c a champh, duelo y pelea: algunos le hacen s i n ó n i m o de campeón: 
entre los á r a b e s cambitor, cambiatur; los latinos sol ían l lamarle campidoctus. — N o m b r á -
basele t a m b i é n R u y Díaz , s íncope de Rodrigo Díaz . 

(2) Ser ía por consiguiente casi superfluo advertir que rechazamos completamente 
los desacertados asertos de Masdeu, que dedicó casi un volumen á poner en duda todo 
lo relativo a l C i d , y conc luyó con estas temerarias palabras: « R e s u l t a por consecuencia 
leg í t ima , que no tenemos del famoso C i d n i una sola not icia que sea segura ó fundada, 
ó merezca lugar en las memorias de nuestra nac ión . Algunas cosas dije de él en m i 
His to r i a de l a E s p a ñ a á r abe . . . pero habiendo ahora examinado la materia m á s proli ja
mente, juzgo deberme retractar aun de lo poco que dije, y confesar con l a debida inge
nuidad, que de Rodrigo Díaz el Campeador (pues hubo otros cast ^llanos con el mismo 
nombre y apellido) nada absolutamente sabemos con probabil idad, n i aun su mismo ser 
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q u i r i ó este personaje tan s ingular prest igio? ¿Cómo se h izo el C i d el t ipo 
de todas las v i r tudes caballerescas de l a edad m e d i a e spaño la? ¿Cómo h a 
venido á ser e l h é r o e de las leyendas y de los cantos populares? ¿Es el 
mi smo el C i d de l a h i s tor ia que e l C i d de los romances y de los dramas? 

Que desde el siglo x n hasta e l x i v , se mezc la ron á las verdaderas ha
z a ñ a s de Rodr igo el Campeador m u l t i t u d de aventuras fabulosas que 
inventaron y a ñ a d i e r o n los romanceros, es cosa de que no duda y a n i n g ú n 
cr í t ico . E l des l indar l a par te .verdadera y c ier ta de l a inven tada y fabulo
sa, ha sido trabajo que h a ocupado por m u c h o t iempo á los c r í t i cos m á s 
eruditos, s in que hasta ahora haya sido posible fijar con exac t i tud l a l í n e a 
d iv i sor ia entre l a verdad y l a f á b u l a . Fe l i zmen te los modernos descubri
mientos, especialmente de memorias y manuscr i tos á r a b e s , y su cotejo y 
c o n f r o n t a c i ó n con los documentos la t inos y Castellanos debidos á celosos 
e s c u d r i ñ a d o r e s de nuestras bibl iotecas y archivos, pe rmi t en y a descifrar 
con m á s c lar idad , si no con entera luz , lo que acerca de este c é l e b r e per
sonaje puede con certeza ó con p robab i l idad adoptar l a h is tor ia y lo que 
debe quedar a l domin io de l a poes ía . N o vamos, s in embargo, á hacer u n a 
b iograf ía del C i d , sino á referir l a parte de sus hechos que tiene a lguna 
impor tanc ia h i s t ó r i ca , por los documentos a r á b i g o s y e s p a ñ o l e s que hasta 
ahora han l legado á nuest ra no t i c i a (1). 

ó existencia (Refutac ión cr í t ica de l a his tor ia leonesa del C i d , pág . 3 7 0 ) » —Sentimos 
que tales palabras hayan sido estampadas por un españo l , j m á s por un españo l erudito, 
y amante por otra parte de las glorias e spaño las , á veces hasta la exagerac ión . 

(1) Tomamos generalmente por gu ía en esta mater ia a l doctor Dozy, que en sus 
Investigaciones sobre l a H i s to r i a l i tarar ia y pol í t ica de E s p a ñ a en l a edad media, nos 
parece haber reunido m á s copia de datos sobre el C i d que n i n g ú n otro escritor que co
nozcamos, y en lo cual creemos ha hecho un notable servicio á la l i teratura h i s tó r ica 
española . Las ú l t i m a s cuatrocientas p á g i n a s de su pr imer tomo en 4.° las dedica á ha
blar del C i d . 

Los documentos m á s antiguos que dan noticia del C i d son: un manuscri to á r a b e de 
Ibn Bassán , escrito en 1109, que copia el referido autor: el Poema del C i d , que suponen 
muchos compuesto hacia la mi tad del siglo x n : una c rón ica escrita en el Mediodía de 
la F ranc ia hacia el a ñ o 1141: del siglo x i n son l a Crón ica de Burgos, los Anales toleda
nos primeros, e l Ziber Regum, los Anales Composteianos, las Crón icas de Lucas de T u y 
y del arzobispo don Rodrigo, que dan escasas noticias sobre e l Campeador: l a Crónica 
general a t r ibuida á don Alfonso el Sabio, y las c rón icas é historias de los siglos siguien
tes, que adoptaron las noticias de las que las h a b í a n precedido. E n 1792 publ icó el 
ilustrado Padre Risco un l ibro con el t í t u l o de L a Cas t i l l a y el m á s famoso castellano, 
de un manuscri to lat ino en 4.° que ha l ló en l a Bibl ioteca de San Isidro de León, y que 
con ten ía entre otras cosas una antigua his tor ia del C i d que llevaba por t í t u l o : H i c i n c i -
p i t gesta de Roder ic i Gampidocti E l célebre historiador de l a Confederación suiza, J u a n 
de Müller , que pub l icó en 1805 en a l e m á n una histor ia del C i d , a d m i t i ó como a u t é n t i c a 
l a la t ina y t o m ó como buena fuente h i s tó r i ca el Poema del C i d . M a s en aquel mismo 
año publ icó Masdeu el volumen X X de su H i s t o r i a cr í t ica de E s p a ñ a , en que se propuso 
probar que el manuscri to de León era apócrifo, concluyendo por negar, ó a l menos por 
poner en duda hasta l a existencia del C id . Huber , en su Hi s to r i a del C i d publicada 
en 1829, cree en l a autenticidad de l a de Risco. L a muerte imp id ió á és te contestar á 
Masdeu. E l i lustrado P . L a Canal , continuador como Risco áela . E s p a ñ a Sagrada,\iSihi& 
escrito una re fu tac ión á la cr í t ica de Masdeu, que no se publ icó , entre otras razones, 
por haber muerto el c r í t i co j e s u í t a E l señor Quintana escr ibió l a v ida del C i d . H a b l a n 
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H é m o s l e v is to y a dis t inguirse como guerrero bajo las banderas del rey 
don Sancho e l Fuer te de C a s t i l l a en los combates de L l a n t a d a y Golpeja-
res y en el cerco de Zamora. H é m o s l e visto en el templo de Santa Gadea 
en Burgos tomar a l rey Alfonso aquel c é l e b r e j u r amen to que tanto deb ió 
her i r e l amor propio de l mona rca castellano. B i e n que é s t e d i s imula ra a l 

de él a d e m á s no pocos historiadores á r abes citados ó traducidos por Conde, Gayangos 
y Dozy. 

E l pr imer instrumento públ ico en que sepamos pusiera su firma el C i d es el pr ivi le
gio de Fernando el Magno dado á los monjes de L o r b a ó n cuando conqu i s tó á Coimbra , 
cuya copia tenemos á la vista , y que citamos en nuestro cap í tu lo x x m del anterior 
l ibro: há l l ase a d e m á s en varios documentos del rey don Sancho de los a ñ o s 1068, 1069, 
1070 y 1072; en l a Car ta de A r r a s para su contrato de matr imonio con d o ñ a J imena 
en 1074, que pub l icó Sandoval en los Cinco Reyes: se ve t a m b i é n l a firma de Rodrigo 
Diaz en el Fuero de Sepú lveda de 1076, y en otros muchos instrumentos de aquel t iem
po. S u carta de A r r a s es un documento notable. 

« E n el nombre de l a Santa ó indivis ible Tr in idad , Padre, H i j o y E s p í r i t u Santo, 
Criador de todas las cosas visibles ó invisibles, un solo Dios admirable y rey eterno, 
como saben muchos y pocos pueden declarar. Y o , pues, Rodrigo Diaz , rec ibí por mujer 
á X i m e n a , hi ja de Diego, duque de As tur ias . Quando nos desposamos p r o m e t í dar á 
dicha X i m e n a las vi l las a q u í nombradas, hacer de ellas escritura y seña la r por fiadores 
a l conde don Pedro Assurez y a l conde don Garc ía Ordoñez de que son ciertas las heren
cias que tengo en Cast i l la . E s á saber la hacienda que tengo en Cav ia y l a porc ión de 
la otra Cavia , que fué de Diego Velazquez, con las que tengo en Mazul lo , en V i l l ayzan 
de Candemunio, en Madr iga l , en Vil lasances, en Escobar, en Gr i ja lva , en Ludego, en 
Quin tan i l l a de Morales, en Boada, en Manci les , en Vi l lagato , en V i l l a y z a n de Trev iño , 
en V i l l amayor , en Vil lahernando, en Val lecido, en Nelgosa y otra parte de Boada, en 
Alcedo, en Fuenterevi l la , en Santa Ceci l ia , en Espinosa, en Vi l lanuez y la Nuez , en 
Quintana Laynez, en Vi l l anueva , en Cerd iños , en Bivar , en Quintana H o r t u ñ o , en R u -
seras, en Perquerino, en Ubie rna , en Quintana-montana, en Moradi l lo , con el monaste
rio de San Cebrian de V a l d e c a ñ a s , en La imbi s t i a . Doyte todas estas vil las, en que no se 
cuentan las que sacaron A l v a r F a ñ e z y A l v a r o Alvarez mis sobrinos, con todas sus 
tierras, v iñas , á rboles , prados, fuentes, dehesas y molinos con sus entradas y salidas. 
Todo esto os doy y otorgo en arras á vos m i mujer X i m e n a . conforme a l fuero de León, 
y según hemos acordado entre nosotros, con t í t u l o de filiación y prohi jación. A d e m á s de 
esto te doy todas las d e m á s vil las y heredades fuera de las a q u í expresadas, en donde 
quiera que yo las tenga, y t ú las puedes aver enteramente, as í las que a i presente tene
mos, como las que p u d i é s e m o s adquir i r por r azón de esta prohi jac ión . Y si yo Rodrigo 
Diaz muriese antes que vos m i mujer X i m e n a Diaz , y permaneciereis en estado de 
viuda, goces de dichas vi l las en t í t u lo , y prohi jac ión , como arras propias, con lo d e m á s 
que dejare y quedare en m i casa de bienes, muebles, ganado, cavallos, caval ler ías , armas 
y ajuares de casa; de modo que s in t u voluntad no se dé cosa alguna, n i á hijos n i á otra 
persona: y d e s p u é s que murieses lo hereden los hijos que naciesen de nuestro ma
t r imonio . S i sucediere que yo X i m e n a Diaz tomare otro marido, pierda el derecho á 
todos los bienes, que por esta prohi jac ión y arras recibo y la hereden los hijos que nacie
ren de nuestro matr imonio. As imi smo yo X i m e n a Diaz prohijo á vos Rodrigo Diaz mi 
marido, de estas mis arras, de todos mis muebles y cuanto heredare, esto es, vil las, oro, 
plata, heredades, caval ler ías , armas y alhajas de casa. Y si sucediere que yo X i m e n a 
Diaz muriere antes q u é vos Rodrigo Diaz m i marido, es m i voluntad heredé is toda m i 
hacienda como queda dicho y seáis d u e ñ o de toda ella y la podá i s dar á quien gustaseis 
d e s p u é s de m i muerte y d e s p u é s l a hereden los hijos que de nosotros hayan nacido, lo 
cual otorgo y prometo yo Rodrigo Diaz á vos m i esposa, por el decoro de vuestra her
mosura y pacto de matr imonio vi rg inal . T a m b i é n nosotros los dichos condes Pedro hijo 
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pronto su enojo, es lo cierto que no le p e r d o n ó l a ofensa^ y que m á s ade
lante le d e s t e r r ó de su reino, á cuyo acto acaso no fué ajena l a fami l ia de 
G a r c í a O r d ó ñ e z , enemigo de Rodr igo . P a s ó entonces el de V i v a r á tierras 
de Barce lona y Zaragoza y c o m e n z ó á guerrear por su cuenta. E l rey ma
hometano de Zaragoza A l M o k t a d i r h a b í a d i v i d i d o sus Estados entre sus 
dos hijos A l M u t a m í n y A l M o n d h i r , l l amado t a m b i é n A l f a g i b : el p r imero 
obtuvo á Zaragoza, el segundo á L é r i d a , Tor tosa y Denia . Hab iendo esta
l lado l a guerra entre los dos hermanos, A l M o n d h i r h izo a l ianza con 
Sancho E a m í r e z , rey de A r a g ó n y de Navar ra , y con Berenguer R a m ó n II 
de Barcelona; peleaba Rodr igo D í a z en favor de A l M u t a m í n . E n t r ó el C i d 
en M o n z ó n á l a v i s ta de l e j é r c i to de los aliados, por m á s que Sancho 
hubiera j u rado que nadie t e n d r í a l a audacia de hacerlo. D e s p u é s de lo 
cua l d e d i c ó s e con A l M u t a m í n á reedificar y fortificar el viejo cast i l lo de 
Almenara , entre L é r i d a y Tamar iz . A c u d i ó á s i t ia r esta fortaleza el conde 
Berenguer, j u n t o con los de C e r d a ñ a y U r g e l , y con los s e ñ o r e s de V i c h , 
del A m p u r d á n , de l R o s e l l ó n y de Carcasona. Sancho R a m í r e z de A r a g ó n 
andaba por otra parte ocupado. P r o l o n g á b a s e e l cerco y comenzaba á fal
tar el agua á los sitiados (1081). N o t i c i ó A l M u t a m í n á Rodr igo , que se 
hal laba entonces en l a fortaleza de Escarps, en l a conf luencia de l Segre y 
del C i n c a , l a apurada s i t u a c i ó n en que se v e í a l a g u a r n i c i ó n de A l m e n a r a . 
Que r í a el m u s u l m á n que Rodr igo atacara á los sitiadores, mas el castellano 
pref i r ió ofrecer á los condes catalanes cier ta suma de dinero á c o n d i c i ó n 
de que levantaran el asedio, propuesta que rechazaron los catalanes c o n 
i n d i g n a c i ó n . I r r i tado con este desaire el C i d , los a t a c ó , a c u c h i l l ó g ran 
n ú m e r o de ellos, a h u y e n t ó los d e m á s , h izo pr is ionero a l conde Berenguer 
de Barcelona, y p a r t i ó con el orgul lo de l t r iunfo á Tamar i z , donde pre
s e n t ó su i lus t re pr is ionero á A l M u t a m í n , y de a l l í á Zaragoza, s i b ien á 
los c inco d í a s de retenerle en su poder le devo lv ió , a l deci r de l a c r ó n i c a , 
su l iber tad (1). P r e m i ó A l M u t a m í n a l Campeador con muchos y ricos 

de Assur y Garc ía hijo de Ordoño fuimos y seremos fiadores. Por tanto yo el dicho R o 
drigo Diaz otorgo esta carta á vos X i m e n a Diaz , y quiero que sea firme sobre toda la 
hacienda nombrada y prohi jac ión , que entre nosotros hacemos, para que l a gocéis y 
d i spongáis de ella á vuestra voluntad. S i alguno en adelante, a s í por m í como por mis 
parientes, hijos, nietos, e x t r a ñ o s ó herederos, contraviniere á esta escritura, rompie
ren ó instaren á romperla, el ta l quede obligado á pagar dos ó tres veces doblado; y 
lo que se hubiese mejorado; y pague a l fisco real dos talentos de oro y vos los gocéis per 
petuamente. F u é hecha esta carta de donac ión y p roh i jac ión en 19 de ju l io de l a era 
1422, que es a ñ o de 1074. Nosotros Pedro Conde y Garc í a Conde, que fuimos fiadores, 
oimos leer esta carta, la confirmamos con nuestras manos. E n nombre de Cristo, A l f o n 
so rey por l a gracia de Dios, U r r a c a Fernandez E l v i r a , hija de Fernando juntamente 
con mis hermanos. Conde Ñ u ñ o González, cohf. conde Gonzalo Salvadores, conf. Diego 
Alvarez , Diego González, A l v a r o González, A l v a r o Salvadores, Bermudo Rodr íguez . 
A lva ro Rodr íguez , Gutierre Rodr íguez , Rodrigo González, paje de lanza del rey, M u n i o 
Diaz , Gutierre Muñ iz , F r o y l a Muñiz , Fernando Pérez , Sebastian P é r e z , A l v a r o A ñ i z , 
A l v a r o Alvarez , Pedro Gut ié r rez , Diego Gut i é r r ez Diego M a u r e l , Sancha Rodr íguez , 
Teresa Rodr íguez . Fueron testigos A n a y a , Diego y Gal indo .» 

E r a Rodrigo hijo de Diego Lainez, descendiente de L a i n Calvo, uno de los jueces de 
Cast i l la ; y X i m e n a lo era de Diego, conde de Astur ias . 

(1) Gesta Comit . Barc in . , p á g . 20. - Según el Poema del C i d , Rodrigo h a b í a estado 
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dones y alhajas, y le d io m á s au to r idad que á su propio hijo, de suerte 
que era el C i d como el s e ñ o r de todas las t ierras pertenecientes al reino 
de Zaragoza. 

Cuando en 1083 el gobernador de E o d a Albofa lac se r e b e l ó contra A l 
M u t a m í n y p r o c l a m ó soberano á su t í o Almudhaf fa r , e'ste p i d i ó ayuda a l 
rey don Alfonso, que le e n v i ó á su p r i m o el p r í n c i p e K a m i r o de Nava r r a 
con e l conde Gonza lo Salvadores de Cas t i l l a y muchos otros nobles que 
c o n d u c í a n u n a respetable hueste. N o contento con esto Almudhaf far , su
p l i có a l rey de Cas t i l l a que fuese en persona, T a m b i é n le c o m p l a c i ó en 
esto Alfonso y p e r m a n e c i ó algunos d í a s en Roda. Mas como d e s p u é s de 
su pa r t ida hubiese muer to Almudhaf fa r , t r a t ó Albofa lac con el infante 
Rami ro , y o f r ec i éndo le entregar l a p l aza á Alfonso , r o g ó á é s t e que pasase 
personalmente á posesionarse de e l la . P o r for tuna r ece ló el monarca de 
tan generoso ofrecimiento y dispuso que ent raran sus generales delante 
de él . L a sospecha era harto fundada. A l entrar las tropas de Cas t i l l a u n a 
l l u v i a de piedras d e s c a r g ó de improv i so sobre los cr is t ianos: muchos su
cumbie ron v í c t i m a s de aque l la t r a i c ión , y entre ellos e l conde Gonza lo 
Salvadores nombrado Cua t ro -Manos , cuyo c a d á v e r fué ' trasportado á 
O ñ a (1084). Tr is te y apesadumbrado se ha l laba en su campo el rey A l f o n 
so, cuando not ic ioso el C i d de aquel desastre p a s ó á u n í r s e l e desde Tí lde
la . Rec ib ió l e b e n é v o l a m e n t e e l monarca , y le m a n i f e s t ó su deseo de que 
le s iguiera y a c o m p a ñ a r a á Cas t i l l a . H í z o l o as í Rodr igo . Mas como no 
tardase en penetrar que no se h a b í a ex t ingu ido a ú n l a desfavorable pre
v e n c i ó n de l rey hac ia su persona, s e p a r ó s e otra vez de é l y se vo lv ió á 
Zaragoza . 

E n c o m e n d ó l e entonces A l M u t a m í n que hiciese algunas incursiones 
por t ierras de A r a g ó n . R á p i d a s como el r e l á m p a g o y abrasadoras como 
el rayo eran estas c o r r e r í a s que el Campeador h a c í a con sus bandas, y 
antes regresaba é l cargado de prisioneros y de b o t í n que tuv ie ran t iempo 
sus enemigos para apercibirse de ello cuanto m á s para prepararse á resis
t i r sus acometidas. E n t r ó s e d e s p u é s por los domin ios de A l M o n d h i r A l f a -
gib, t a l ó y d e v a s t ó sus campos, puso si t io á More l l a , y reedi f icó y fortificó 
el cast i l lo de A l c a l á de Chiver t . I n v o c ó A l M o n d h i r e l a u x i l i o de su al iado 
Sancho R a m í r e z : asentaron los dos p r í n c i p e s sus reales en los campos de l 
Ebro , desde donde i n t i m ó Sancho á Rodr igo D í a z que evacuara el territo
r io de A l M o n d h i r . «Si v e n í s , c o n t e s t ó el arrogante castellano, con in ten-

antes en Barcelona, donde debieron sobrevenir desavenencias entre el castellano y el 
ba rce lonés , que el poeta indicó en los siguientes versos, puestos en boca del conde: 

Grandes tviertos me tiene mió C i d el de Biba r : 
Dentro de m i Cor t tuerto me tobo grant: 
F i r i o m ' el sobrino é non lo e n m e n d ó m á s , 

Y hablando de la batal la a ñ a d e : 

H y g a n ó á Colada, que mas vale de m i l marcos de plata . 
Brisólo a l conde, para su t ierra lo lebaba: 
A sus creenderos mandarlo guardaba... 
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ciones pací f icas , os d e j a r é e l paso l ibre , y a u n os d a r é ciento de mis gue 
rreros para que os escolten y a c o m p a ñ e n : pero yo no me m o v e r é de donde 
es toy.» C o n esta respuesta marcharon Sancho y A l M o n d h i r contra R o 
drigo que los e s p e r ó á pie firme. E m p e ñ ó s e e l combate; l a rga y r e ñ i d a fué 
l a pelea: pero el guerrero castellano d e r r o t ó a l fin y deshizo las huestes 
de los dos monarcas, cr is t iano y m u s u l m á n , que ambos se sa lvaron por l a 
fuga. P e r s i g u i ó l o s el Campeador y l og ró hacer prisioneros dos m i l solda
dos con m u l t i t u d de nobles aragoneses: con é s to s y con u n inmenso b o t í n 
se vo lv ió á Zaragoza, donde A l M u t a m í n le c o l m ó nuevamente de ho
nores. 

Otro campo se a b r i ó d e s p u é s e l h a z a ñ o s o castellano. E l nuevo teatro 
de sus proezas h a b í a de ser Va lenc i a . Re inaba in t ranqu i l amente en esta 
c iudad el desgraciado Y a h i a A l k a d i r ben D i l n ú m , á qu ien Alfonso h a b í a 
arrojado de Toledo. Gracias á las tropas castellanas que g u a r n e c í a n á 
V a l e n c i a mandadas por A l v a r F á ñ e z , aunque costeadas por A l k a d i r , h a b í a 
podido és t e i í s e sosteniendo cont ra propios y e x t r a ñ o s enemigos. S i n em
bargo h a b í a perdido á J á t i v a que su gobernador e n t r e g ó á A l M o n d h i r , 
el rey de L é r i d a , de Tortosa y de Den ia , hermano de l de Zaragoza. A l 
M o n d h i r h a b í a hecho y a algunas tentativas para apoderarse de l a m i s m a 
capital , y aunque infructuosas, los valencianos t e n í a n el triste presenti
miento de que V a l e n c i a se h a b r í a de perder por A l k a d i r como Toledo. E n 
ta l estado o c u r r i ó l a famosa i r r u p c i ó n de los A l m o r á v i d e s , y l a terr ible y 
funesta derrota de Alfonso V I en Za laca que dejamos referida en el ante
r ior c a p í t u l o . Al fonso h a b í a l l amado á A l v a r F á ñ e z de V a l e n c i a , y p r ivado 
A l k a d i r de su ú n i c o s o s t é n y apoyo h i zo a l i anza c o n Y u s s u f el jefe de los 
A l m o r á v i d e s , e m a n c i p á n d o s e de l soberano de Cas t i l l a . M a s como Y u s s u f 
volviese á Áfr ica y e l C i d hub ie ra ahuyentado á los A l m o r á v i d e s de M u r 
cia, e n c o n t r ó s e o t ra vez e l de V a l e n c i a abandonado y solo: su r i v a l A l 
M o n d h i r se p r e s e n t ó con poderosa hueste a l p ie de los muros de l a c iudad : 
en ta l apuro v o l v i ó otra vez A l k a d i r los ojos hac ia Alfonso de Cas t i l l a , 
cuyo-aux i l io r e c l a m ó , como igua lmente e l de A l m o s t a í n de Zaragoza que 
h a b í a sucedido á su padre A l M u t a m í n , y con qu i en el Campeador cont i 
nuaba en l a m i s m a amis tad y a l i anza que c o n su padre. Concer ta ron en
tonces A l m o s t a í n y Rodr igo ayudarse r e c í p r o c a m e n t e para conquis tar á 
Va lenc ia , á c o n d i c i ó n de que l a c i u d a d h a b r í a de ser pa ra A l m o s t a í n , e l 
b o t í n para Rodr igo todo. 

Not ic ioso de esta c o n f e d e r a c i ó n y de este proyecto A l M o n d h i r , apre
s u r ó s e á levantar el sitio, y los dos aliados se presentaron delante de V a 
lencia. Dió les A l k a d i r cumpl idas gracias, c o n s i d e r á n d o l o s como atentos 
auxi l iares é ignorante de sus ul ter iores designios. M a s cuando el de Zara
goza r e c o r d ó a l C i d su empresa de ayudar le á conquis tar á V a l e n c i a res
p o n d i ó l e el castellano que aquel proyecto era irreal izable, porque A l k a d i r 
era u n vasal lo de l rey de Cas t i l la , y que q u i t á r s e l a á A l k a d i r e q u i v a l í a á 
q u i t á r s e l a á Alfonso, su soberano, á q u i e n él no p o d í a faltar: c o n t e s t a c i ó n 
que d ió a l traste c o n todas las i lusiones de A l m o s t a í n , e l cua l se r e t i r ó de
sazonado á Zaragoza. M a n e j ó s e entonces e l C i d con l a m a ñ a y as tucia de 
u n g ran p o l í t i c o . Mien t ras con buenas palabras e n t r e t e n í a por u n lado á 
A l k a d i r e l de Va lenc ia , por otro á A l M o n d h i r e l de L é r i d a , y por otro á A l -
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m o s t a í n el de Zaragoza, hablando á cada cua l en e l sentido que halagaba 
m á s sus intereses, aseguraba y protestaba a l rey de Cas t i l l a que, vasal lo 
suyo como era, n i obraba n i guerreaba sino en el i n t e r é s de su soberano: 
que su objeto era enflaquecer y debi l i t a r á los moros; que l a hueste que man
daba l a s o s t e n í a á costa de los infieles y nada le costaba a l rey, á qu ien pen
saba hacer pronto d u e ñ o de todo aquel p a í s . Satisfecho con esto Alfonso 
p e r m i t i ó l e retener bajo su mando aquel e j é rc i to , y c o m e n z ó el C i d á hacer 
por l a comarca de V a l e n c i a aquellas atrevidas excursiones que a l propio 
t iempo que le proporc ionaban proveer a l man ten imien to de su gente, d i 
f u n d í a n el espanto y el terror entre los mahometanos (1089) 

Convenc ido y a el de Zaragoza de que para tomar á V a l e n c i a no p o d í a 
contar con e l C i d , t r a t ó con Berenguer de Barcelona, á qu i en h a l l ó m á s 
propic io , tanto que seguidamente v i n o el b a r c e l o n é s á poner cerco á aquel la 
c i u d a d tan cod ic iada de todos. E r a esto á l a s a z ó n que E o d r i g o h a b í a pa
sado á C a s t i l l a á conferenciar con el rey Alfonso sobre sus proyectos y 
operaciones. R e c i b i ó l e b i en el monarca y le d i ó el domin io y s e ñ o r í o de 
todos los pueblos y fortalezas que conquis tara á l o s musu lmanes . Cuando 
r e g r e s ó hac ia V a l e n c i a e l Campeador con u n a hueste de seis m i l hombres 
que entonces acaudi l l aba , no se a t r e v i ó el conde Berenguer á esperarle, y 
levantando e l cerco t o m ó l a vue l t a de Barcelona, c o n t e n t á n d o s e sus sol
dados con d i r i g i r amenazas é in su l t a r á los de l C i d , e l c u a l no quiso ata
carlos por c o n s i d e r a c i ó n a l parentesco que u n í a á Berenguer de Barce lona 
c o n Al fonso de Cas t i l l a su soberano (1). P r o m e t i ó á A l k a d i r el de V a l e n c i a 
que le p r o t e g e r í a cont ra todos sus enemigos, moros ó cristianos, y p a c t ó 
con é l que l l e v a r í a á l a c i u d a d el b o t í n que recogiera en sus expediciones, 
y en cambio e l de V a l e n c i a le a s i s t i r í a á é l con m i l dinares mensuales. E m 
p r e n d i ó de nuevo Rodr igo sus c o r r e r í a s por el p a í s , y ob l igó á los alcaides 
de las fortalezas á pagar á A l k a d i r e l t r ibu to que acostumbraban. 

U n a n u e v a c o m p l i c a c i ó n v i n o á indisponer otra vez a l C i d con su so
berano. Cuando en 1090 Y u s s u f con sus A l m o r á v i d e s y con los á r a b e s an
daluces fué á atacar e l cast i l lo de A ledo , Al fonso av i só á Rodr igo para que 
acudiese a l socorro d é los sitiados. P o r u n a fatal c o m b i n a c i ó n de circuns
tancias, y acaso m á s por c u l p a de Alfonso que de Rodr igo , no pudo é s t e 
incorporarse opor tunamente a l e j é r c i t o cr is t iano. V a l i é r o n s e de esta oca
s ión sus enemigos para acusar a l C i d de t ra idor á su rey, impu tando su 
retraso á i n t e n c i ó n de comprometer el e j é r c i to de Cas t i l l a y de proporcio
na r u n t r iunfo á los sarracenos. P o r i n v e r o s í m i l é injust if icable que fuese 
l a a c u s a c i ó n , e l monarca , s iempre prevenido cont ra Rodr igo Díaz , ó d i ó 
ó a p a r e n t ó dar c r é d i t o á los denunciadores, r e v o c ó e l derecho de s e ñ o r í o 
que le h a b í a dado sobre las fortalezas que conquis tara , le p r i v ó hasta de 
las posesiones de su propiedad, é h izo poner en p r i s i ó n á su esposa y sus 
hijos. No t i c ioso de tan duras medidas, d e s p a c h ó el C i d uno de sus caba
l leros para que le jus t i f icara ante el rey Al fonso ofreciendo probar su ino
cencia en duelo j u d i c i a l . D e s o y ó el monarca l a p ropos i c ión . Devolv ió le , no 
obstante, l a esposa y los hijos prisioneros, m á s no satisfecho con esto el 

(1) S i n duda por alguna de las esposas de este ú l t i m o , casi todas oriundas de F r a n 
cia como las condesas de Barcelona. 
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C i d , le e n v i ó cuatro just i f icaciones, cada u n a en términos diferentes: nada 
b a s t ó á ablandar e l á n i m o de l injustamente enojado monarca . 

Vo lv ió entonces el Campeador á guerrear por su cuenta. Desde E lche 
donde se ha l l aba p a r t i ó s iguiendo l a costa. E n pocos d í a s r i n d i ó l a guar
n i c i ó n de Polop , donde se a p o d e r ó de u n a cueva en que h a b í a custodiado 
u n tesoro de inmensas r iquezas en d inero y en telas p r e c i o s í s i m a s . P a s ó 
el inv ie rno en las inmediaciones de D e n i a . Desde Or ihue l a hasta J á t i v a no 
de jó u n solo m u r o en pie. E l b o t í n v e n d í a l o en V a l e n c i a con arreglo a l 
trato hecho con A l k a d i r . M a r c h ó d e s p u é s con todo su e j é r c i t o cont ra Tor-
tosa, t a l ó l a comarca y se a p o d e r ó de Mora . S u an t iguo enemigo A l M o n -
dhi r , rey de aque l la tierra, a c u d i ó de nuevo á Berenguer de Barcelona, 
s u p l i c á n d o l e le ayudara á desembarazarse de l i m p o r t u n o guerrero caste
l lano . Berenguer, que deseaba t a m b i é n venga r l a s humi l lac iones q u é h a b í a 
recibido de l C i d , p ú s o s e con grande e j é r c i t o sobre Ca lamocha , y aun l o g r ó 
hacer entrar en l a c o n f e d e r a c i ó n a l rey de Zaragoza A l m o s t a í n . E r a n y a 
tres p r í n c i p e s , dos musulmanes y uno cr is t iano, conjurados cont ra E o d r i -
go solo, y s in embargo, t o d a v í a quis ie ron comprometer a l rey de Cas t i l l a 
á que los ayudara á h u m i l l a r a l a l t ivo y formidable castellano, lo cua l no 
consiguieron. 

H a l l á b a s e el C i d acampado en u n va l le c i r cundado de altas m o n t a ñ a s , 
cuando A l m o s t a í n , que s in d u d a q u e r í a congraciarse con Rodr igo , le av i só 
que iba á ser "atacado por el b a r c e l o n é s . « P u e s b ien , le c o n t e s t ó en u n a 
car ta el de V i v a r , a q u í le e s p e r a r é y os ruego que le e n s e ñ é i s esta c a r t a . » 
V i v a m e n t e p icado el de Barce lona e sc r ib ió l e á su vez d ic iendo que espe
rara su venganza; que s i c r e í a que él y los suyos eran mujeres, pronto le 
h a r í a ver lo contrar io; que s i se a t r e v í a a l d í a s iguiente á dejar sus mon
t a ñ a s y combat i r en el l l ano entonces le t e n d r í a por Rodr igo el guerrero, 
el Campeador, mas s i lo rehusaba ó lo esquivaba le t e n d r í a sólo por t ra i 
dor y alevoso. A tales denuestos c o n t e s t ó sobre l a m a r c h a Rodr igo , h a c i é n 
dole ver que no le i n t i m i d a b a n sus bravatas, y que s i hasta entonces no 
le h a b í a atacado a g r a d e c i é r a l o á l a c o n s i d e r a c i ó n que h a b í a quer ido guar
dar a l rey Al fonso su soberano; pero que en l a l l a n u r a le e n c o n t r a r í a (1). 
E n su consecuencia, h izo e l conde Berenguer ocupar de noche y con s ig i lo 
las m o n t a ñ a s que se levantaban á espaldas de los reales de l C i d , y a l rayar 
e l a lba se prec ip i ta ron los catalanes en e l val le . E l de V i v a r , que no estaba 
desprevenido, sa l ió impetuosamente á su encuentro y a r r o l l ó l a vanguar
d i a de Berenguer , s i b ien el C i d c a y ó her ido de l cabal lo en t é r m i n o s de 
no poder pelear. Pero sus i n t r é p i d o s y leales castellanos pros iguieron 
combat iendo t an briosamente, que d e s p u é s de hacer grande mor t andad 
en los catalanes, condujeron pr is ionero a l p a b e l l ó n de Rodr igo a l conde 
Berenguer c o n varios otros nobles catalanes y c inco m i l soldados m á s . 

H u m i l l a d o y confuso e l conde, fué a l p r i n c i p i o du ra y á s p e r a m e n t e 
tratado por su vencedor, que n i s iquiera le p e r m i t i ó tomar asiento á su 
lado en l a t ienda . M a n d ó que le t u v i e r a n b i e n custodiado fuera de l rec in
to de los reales, pero que n i a l i lus t re pr is ionero n i á los suyos les escasea
r a n l a despensa. I n ú t i l era e l obsequio para qu ien con e l disgusto y e l 

(1) Gesta Comit . Ba rc in . - L a Cast i l la y el m á s famoso castellano, pág . 186. 
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bochorno de l a derrota estaba m á s para pensar en lo amargo y desabrido 
de su suerte que en lo sabroso y dulce de las v iandas (1). Dol ióse a i fin el 
C i d de l a pesadumbre de l b a r c e l o n é s y d ió le l iber tad á los pocos d í a s , como 
y a en otra o c a s i ó n lo h a b í a hecliOj no s in rec ib i r ahora por premio del res
cate l a enorme s u m a de ochenta m i l marcos de oro de Va lenc ia . Los de
m á s prisioneros ofrecieron t a m b i é n por el suyo crecidas cantidades, y bajo 
pa labra de aprontarlas se les p e r m i t i ó i r á sus tierras: c u m p l i é r o n l o ellos, 
vo lv iendo cada c u a l con l a suma que le c o r r e s p o n d í a , y como algunos no 
hubiesen podido r e u n i r í a , l l evaban sus hijos ó sus padres en rehenes hasta 
satisfacer e l resto. A d m i r a d o e l C i d y aun enternecido de tanta leal tad, 
quiso corresponder á e l la generosamente y d e c l a r ó á todos l ibres s in res
cate alguno. 

D e s p u é s de esta v i c to r i a , l l a m a d a de Tobar de l P ina r , e l C i d estuvo 
a l g ú n t iempo enfermo en Daroca, desde cuyo punto e n v i ó mensajeros a l 
rey de Zaragoza A l m o s t a í n , y como se hallase con é l en esta c i udad el ven
cido y rescatado conde de Barcelona, e n v i ó á decir á E o d r i g o por los mis
mos mensajeros que deseaba ser su amigo y valedor. D e s p r e c i ó a l pronto 
e l C i d duramente l a oferta, y só lo á instancias de sus c o m p a ñ e r o s de ar
mas que le expus ieron no ser acreedor á tan tenaz encono qu ien tanto se 
h u m i l l a b a d e s p u é s de venc ido y despojado, c o n s i n t i ó en aceptar l a a l ianza 
de Berenguer, el c u a l p a s ó alegre y contento á darle las gracias, y ponien
do u n a parte de sus dominios bajo l a p r o t e c c i ó n de l de V i v a r , bajaron 
j un to s hac ia l a costa, y acampando e l C i d en Bur r i ana , t o m ó Berenguer 
l a vue l t a de Barcelona. 

L a derrota del conde Berenguer c a u s ó t a l pesadumbre á su al iado A l 
M o n d h i r e l de Tortosa , que de e l la e n f e r m ó y m u r i ó a l poco t iempo, de
j ando u n h i jo de cor ta edad bajo l a tu te la de los Beni-Betyr , de los cuales 

(1) Es t a escena de la comida e s t á pintada en el Poema con una sencillez ruda y 
enérg ica , al propio tiempo que con una vivacidad sumamente d r a i n á t i c a . 

A Mió C i d D o n Rodrigo grant cocinal adobaban: 
E l conde D o n Remont non gelo presia nada. 
Adíscen le los comeres, delante gelos paraban: 
E l non lo quiere comer, á todos los rasonaba. 
« N o c o m b r é un bocado por quanto ha en toda E s p a ñ a : 
Antes pe rde ré el cuerpo é dexa ré el a lma. 
Pues que tales malcalzados me vencieron de ba ta l l a .» 

Mió C i d R u i z Diaz odredes lo que dixo: 
« C o m e d , conde, deste pan é bebed deste v i n o : 
S i lo que digo ficiéredes, saldredes de cativo: 
Sinon en todos vuestros dias non veredes Chr is t ianismo :.» 

Quando esto oyó el conde yas iba alegrando: 
« S i lo ficiéredes, C i d , lo que avedes tablado. 
Tanto quanto yo v iva dend se ré marav i l l ado .» 
— « Pues comed, conde, ó quando fueres yantado, 
A vos é á otros dos darvos he de mano. . .» 

Alegre es el conde, é p idió agua á las manos... 
«Del d i a que fui conde, non y a n t é tan de buen grado. 
E l sabor que dend'he non será olvidado.. )> 

D á n l e tres palafrés bien ensellados... etc. 
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el uno g o b e r n ó á Tortosa, e l otro á J á t i v a y e l otro á Denia . Comprendie
ron é s t o s l a necesidad de aliarse con el C i d , y o b t u v i é r o n l o á costa de u n 
t r ibuto anua l de c incuenta m i l dinares. D e modo que en aquel t iempo 
cobraba el Campeador, a d e m á s de estos c incuen ta m i l dinares, y de los 
doce m i l que le pagaba el de Va lenc ia , otros diez m i l de l s e ñ o r de Alba r -
r a c í n , diez m i l de l de Alpuen te , seis m i l de l de M u r v i e d r o , seis m i l del de 
Segorbe. cuatro m i l de l de J é r i c a y tres m i l de l de A l m e n a r a . C o n tales 
r iquezas y tales t r ibutos no d e b í a apesadumbrarle m u c h o que Alfonso le 
hubiera despojado de sus Estados y bienes. 

S i t iaba Rodr igo á L i r i a en 1092, cuando r e c i b i ó cartas de l a re ina Cons
tanza de Cas t i l l a y de sus amigos en que le rogaban diese ayuda y mano 
á Alfonso en l a e x p e d i c i ó n que preparaba á A n d a l u c í a cont ra los A l m o r á 
vides, a s e g u r á n d o l e que a s í v o l v e r í a á entrar en l a grac ia de su rey. G a 
lante el C i d y obsecuente á l a voz de su soberana, de jó á L i r i a cuando 
estaba á punto de rendirse y se i n c o r p o r ó a l e j é r c i to expedicionar io de 
Cast i l la . Mas como Alfonso sentase su campo en las m o n t a ñ a s de Grana
da, y el C i d para protegerle avanzara a l l lano de l a vega, v ió en esto el 
monarca castellano, siempre receloso de l C i d . u n rasgo de personal pre
s u n c i ó n , que los envidiosos cortesanos no se descuidaron tampoco en re
presentar como ta l ; así cuando v o l v í a n á Toledo, no b ien tratados por los 
africanos, a l paso por U b e d a d i r i g ió e l rey á Rodr igo palabras á s p e r a s y 
de enojo, y a u n de jó entrever su i n t e n c i ó n de arrestarle. Cal ló el C i d y 
d i s i m u l ó ; mas durante l a noche l e v a n t ó su campo y se v o l v i ó á t ierra de 
Valenc ia . M u c h o s de los suyos se quedaron entonces en las banderas de 
Alfonso . 

Nada , s in embargo, arredraba al Campeador . Cuando l l egó á Va lenc ia , 
el rey A l k a d i r p a d e c í a u n a grave enfermedad, y el C i d era qu ien de hecho 
dominaba al l í . Pero h a l l á b a s e m a l Rodr igo con el reposo. Sal ió , pues, para 
More l la , y cuando de a q u í se d i r i g í a á atacar á Borja, r e c i b i ó aviso de A l -
m o s t a í n el de Zaragoza que le rogaba le amparase cont ra Sancho R a m í r e z 
de A r a g ó n que se i ba apoderando de sus dominios . M u d ó el C i d de rumbo 
y se fué á Zaragoza. Cos tó l e a l a r a g o n é s , s i quiso evi tar el ven i r á las ma
nos con el Campeador, so l ic i ta r u n acomodamiento con él , que el C i d 
a c e p t ó á c o n d i c i ó n de que no molestara m á s á A l m o s t a í n . Sancho r e g r e s ó 
á sus Estados y el C i d se q u e d ó en Zaragoza. 

H a b í a aprovechado el rey Alfonso l a ausencia de Rodr igo para s i t iar á 
Va lenc ia , de acuerdo con los genoveses y p í s a n o s que con sus naves le ha
b í a n de apoyar por l a parte de l mar. Desgraciadamente ocurr ie ron entre 
los sitiadores desavenencias que ob l igaron á Alfonso á volverse á Cast i l la . 
E l C i d en tanto h a b í a s e d i r ig ido á l a Rio ja , y a p o d e r á d o s e de Alber i te , de 
L o g r o ñ o y de Al fa ro . H a l l á b a s e en esta ú l t i m a fortaleza, cuando el conde 
g o b e r r » , d o r de N á j e r a G a r c í a O r d ó ñ e z le e n v i ó unos mensajeros para i n t i 
marle que permaneciera a l l í siete d í a s solamente, a l cabo de los cuales se 
v e r í a con él en batal la . C o n t e s t ó l e el C i d ; que quedaba e s p e r á n d o l e ; pero 
en vano a g u a r d ó los siete d í a s que su retador deseaba. E l conde O r d ó ñ e z , 
d e s p u é s que hubo j u n t a d o su e j é r c i t o , v o l v i ó s e desde el camino s in atre
verse á med i r sus armas con las de l Campeador; el cua l acabando de talar 
aquellos campos, t o m ó otra vez l a vue l t a de Zaragoza . 
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Ent re tan to h a b í a n ocurr ido en V a l e n c i a sucesos de l a m a y o r gravedad. 
Los A l m o r á v i d e s se h a b í a n apoderado de M u r c i a , de D e n i a y d e s p u é s de 
A l c i r a . Es to y l a ausencia de l C i d h a b í a n alentado a l t ra idor c a d í de V a 
lenc ia B e n Gehaf para in tentar sentarse en el trono de l d é b i l A l k a d i r : 
m o v i ó u n alboroto en e l pueblo, y fac i l i tó l a entrada á los A l m o r á v i d e s . 
E l desventurado A l k a d i r , i nvad ido su palacio, sa l ió vest ido de mujer y se 
cobi jó en u n a casi ta entre sus mismas concubinas. Al l í le a l c a n z ó el p u ñ a l 
de u n asesino, y apoderado de su c a d á v e r e l c a d í revoluc ionar io B e n 
Gehaf, c o r t ó l e l a cabeza que a r r o j ó á u n estanque, y e l t ronco de su i n 
animado cuerpo fué a l d í a siguiente enterrado en u n foso fuera de l a 
c iudad s in u n l ienzo s iquiera que le cubriese. T a l fué el desastroso fin (no
v iembre de 1092) de l desgraciado A l k a d i r ben D i l n u m , á qu ien Alfonso V I 
h a b í a lanzado en 1085 de Toledo, donde tantos beneficios h a b í a recibido 
de su padre cuando era u n p r í n c i p e desterrado y p ró fugo . E l usurpador 
c a d í p a s e á b a s e orgulloso por las calles de V a l e n c i a con toda l a pompa y 
aparato de u n rey. S i n embargo, nadie le daba el t í t u l o de ta l , y V a l e n c i a 
se gobernaba á modo de r e p ú b l i c a por u n senado compuesto de los c iuda
danos m á s respetables, de l m i smo modo que C ó r d o b a cuando se e x t i n g u i ó 
l a d i n a s t í a de los Beni-Omeyas. • , 

L o s par t idar ios de l monarca asesinado avisaron a l C i d Campeador, que 
desde Zaragoza a c u d i ó presuroso á las inmediaciones de V a l e n c i a . U n i é -
ronsele todos los fugit ivos y descontentos de l a c iudad . Esc r i b ió Rodr igo 
a l rebelde c a d í r e p r e n d i é n d o l e su compor tamiento y rec lamando imper io
samente el t r igo que h a b í a dejado en los graneros de Va lenc i a . C o n t e s t ó l e 
B e n Gehaf que el t r igo h a b í a sido robado, y que l a c i udad se ha l laba en 
poder de los A l m o r á v i d e s . I n d i g n ó a l a l t ivo castellano aquel la carta, t r a t ó 
a l c a d í de ma lvado y de imbéc i l , y le c o n m i n ó con const i tui rse en venga
dor de l asesinado A l k a d i r . E s c r i b i ó á todos los gobernadores comarcanos, y 
á todos los h izo ó t r ibutar ios , ó vasallos, ó auxi l iares . Dos veces a l d í a en
v iaba e l C i d sus a l g a r a s a l terr i tor io valenciano: hombres, ganados, todo 
lo arrebataban los soldados de Rodr igo , respetando sólo á los labradores y 
habitantes de l a huer ta , á quienes mandaba respetar y aun tratar con 
d u l z u r a para que se dedicaran l ibremente á sus faenas. Y a en lugar de dos, 
h a c í a tres algaras diarias, u n a á l a m a ñ a n a , otra a l medio d í a y otra á l a 
tarde, no dejando u n instante de reposo á los valencianos. Incapaces de 
rechazar sus ataques los trescientos j inetes que B e n Gehaf m a n t e n í a con 
e l t r igo que h a b í a pertenecido a l C i d , i b a n menguando cada d í a diezmados 
por las espadas castellanas. U n a parte de los tesoros de A l k a d i r que B e n 
Gehaf enviaba a l general a lmoravide que se ha l l aba en Denia , c a y ó en 
manos de Rodr igo . 

D u e ñ o y a é s t e de todos los fuertes de l a comarca, a v a n z ó con todo su 
e j é r c i t o á estrechar de cerca l a c i u d a d . H i z o quemar todos los pueblos de 
l a c ircunferencia, los mol inos , las barcas de l Guada lav ia r , las torres, las 
casas y las mieses de l a c a m p i ñ a . A los pocos d í a s a t a c ó y t o m ó el arrabal 
de V i l l a n u e v a , con g ran mor t andad de moros y A l m o r á v i d e s . A l s iguiente 
se p o s e s i o n ó de l a A l c u d i a , y las tropas crist ianas escalaron u n a parte de l 
m u r o de l a c i u d a d . A c u d i ó innumerab le m o r i s m a en su defensa, y empe
ñ ó s e largo y recio combate hasta que los moros p id ie ron á voz en gr i to l a 
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paz. O t o r g ó s e l a e l C i d á c o n d i c i ó n de que m a n t u v i e r a n sus tropas, y q u e d ó 
t ranqui lo poseedor de l a A l c u d i a encargando m u c h o á sus soldados que 
respetaran las personas y las propiedades de sus moradores. Cada vez m á s 
estrechados los valencianos, y a no s a b í a n q u é par t ido tomar. Congregados 
por ú l t i m o valencianos y A l m o r á v i d e s acordaron pedi r la paz a l Campea
dor con las condiciones que él quis iera dictarles. K e s p o n d i ó l e s el C i d que 
las pusieran ellos, con ta l que entrara en l a e s t i p u l a c i ó n que se alejasen 
los A l m o r á v i d e s . Cuando se les c o m u n i c ó esta respuesta exc lamaron los 
africanos: « J a m á s hemos tenido u n d í a m á s feliz.» C o n c e r t ó s e , pues, que 
los A l m o r á v i d e s s a l d r í a n de l a c iudad ; que B e n Gehaf p a g a r í a á Rodr igo 
e l va lor de l t r igo de que se h a b í a apoderado, ,con m á s diez m i l dinares 
mensuales y todo lo atrasado, y que é s t e p o d r í a tener su e j é rc i to en Ce
bolla , fortaleza que é l h a b í a conquis tado y puesto en formidable estado 
de defensa. A e l l a se r e t i r ó el C i d con arreglo a l tratado, s i b ien conser
vando los arrabales, donde de jó u n a lmoxar i fe encargado de cobrar e l 
t r ibuto. 

Nuevas complicaciones v in i e ron á poner á p rueba el valor, l a sereni
dad, l a as tucia y l a p o l í t i c a de l C i d . L o s A l m o r á v i d e s , vencedores en e l 
resto de E s p a ñ a , se ap rox imaban á Va lenc ia . E r a n l a ú n i c a esperanza de 
los valencianos, y contando y a con su apoyo h i c i e ron que el mi smo Een 
Gehaf, antes t an h u m i l l a d o y abat ido, declarara l a guerra a l Campeador, 
pues de otro modo lo hub ie ran hecho los Ben i -Tah i r sus r ivales que do
m i n a b a n en V a l e n c i a . L l e g a r o n una noche los valencianos á divinar desde 
las torres de l a c i u d a d las hogueras de l campamento de los A l m o r á v i d e s 
que avanzaban por l a parte de J á t i v a . y r e g o c i j á b a l o s y a l a esperanza de 
verlos a l s iguiente d í a atacar las tropas de Rodr igo , cuyo momento aguar
daban para sa l i r ellos y consumar l a derrota. ¡ V a n a s i lus iones ! E l de V i v a r , 
que los esperaba á pie firme, h a b í a hecho des t ru i r los puentes de l Guada-
lav ia r é i n u n d a r l a p lanic ie , de suerte que sólo por u n a estrecha garganta 
se p o d í a entrar en su campo. Los elementos v i n i e r o n t a m b i é n en su ayuda : 
aquel la noche se d e s g a j ó á torrentes el agua de l c i e lo : los hombres no re
cordaban u n a l l u v i a tan copiosa: los caminos se pus ie ron intransi tables: 
á las nueve de l a m a ñ a n a u n mensajero l l egó á V a l e n c i a á anunc ia r que 
los A l m o r á v i d e s h a b í a n retrocedido. Los que se ap rox imaron fueron los 
cristianos, que desde el pie de l a m u r a l l a se bu r l aban de los de l a c iudad ; 
el C i d l a h izo cercar por todas partes; las subsistencias i ban escaseando 
dentro y s u b í a n de precio cada d í a , mientras los sit iadores t e n í a n v í v e r e s 
en abundancia . A n u n c i ó s e que los A l m o r á v i d e s h a b í a n tomado l a vue l ta 
de Af r i ca , y los gobernadores de los cast i l los se apresuraban á implora r 
humi ldemente l a a l ianza y l a p r o t e c c i ó n de l C i d (1093). U n poeta valen
ciano de los si t iados e x p r e s ó entonces l a angus t ia de su s i t u a c i ó n en l a 
siguiente e l eg ía que t r aduc ida de l á r a b e nos c o n s e r v ó l a C r ó n i c a genera l . 

« ¡Valenc ia , V a l e n c i a ! v i n i e r o n sobre t í muchos quebrantos, é e s t á s en 
hora de mor i r : pues s i ven tu ra fuere que t u escapes, esto s e r á g ran mara
v i l l a á qu i en quier que te v i e r e . — E si Dios fizo merced á a l g ú n logar, 
tenga por b ien de lo facer á t í , ca foeste nombrada a l e g r í a é solaz en que 
todos los moros folgaban, é av ien sabor é p l a c e r . — E si Dios quis ier que 
de todo en todo te hayas de perder desta vez, s e r á por los tus grandes pe-
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cados e por los tus grandes a t revimientos que oviste con t u soberbia .— 
Las pr imeras cuatro piedras caudales sobre que t ú foeste formada, quie-
rense ayun ta r por facer g ran duelo por t í é n o n pueden .—El t u m u y nobre 
muro , que sobre estas cuatro piedras fué levantado, y a se estremece todo, 
é quiere caer, ca perdido ha l a fuerza que a v i e . — L a s tus m u y altas to
rres, é m u y fermosas, que de lejos parescien é confor taban los corazones 
de l puebro, poco á poco se v a n cayendo.— L a s tus brancas almenas, que 
de lejos m u y b ien re lumbraban , perd ido han l a su l ea l t ad con que b ien 
parescien a l rayo de l s o l . — E l tu m u y nobre r io cauda l Guadalaviar , con 
todas las otras aguas de que te t ú m u y b i en servios, sal ido es de madre é v a 
onde n o n debe.—Las tus m u y nobres é viciosas huertas que en derredor 
de t í son. el lobo rabioso les c a v ó las r a í c e s é n o n pueden dar fructo.— 
L o s tus m u y nobres prados en que m u y fermosas flores e muchas avie , 
con que tomaba el t u puebro m u y grande a legr ía , todos son y a secos..... 
— E l t u g ran t é r m i n o , de que t ú te l l amavas s e ñ o r a , los fuegos lo han 
quemado, é á t í l l egan los grandes fumos .—A l a tu g ran enfermedad n o n 
le puedo fal lar me lez ina , é los f ís icos son y a desesperados de te n u n c a 
poder sanar .—Valencia , V a l e n c i a , todas estas cosas que te he dichas de 
t í , con g ran quebranto que yo tengo en el m i c o r a z ó n , las d ixe é las ra
z o n é » 

C u l p á b a n s e los de dentro unos á otros, y e l pueblo, inconstante en sus 
pasiones, tan pronto ac r iminaba á B e n Gehaf, t an pronto se i r r i t aba con
t ra los Beni -Tahi r . E l hambre comenzaba á hacer estragos: h a c í a l o s tam
b i é n l a d iscordia . E l furor popu la r d e s c a r g ó entonces sobre los Beni -Tahi r ; 
p ú s o s e fuego á l a casa donde* se h a b í a n ocul tado; p r e n d i é r o n l o s y los 
entregaron a l C i d . I n d i g n á r o n s e sus par t idar ios , y a r d í a n en deseos de 
venganza. B e n Ceha f so l i c i tó u n a entrevis ta con R o d r i g o ; c o n c e d i ó s e l a 
és te , y entre otras humi l l an tes condiciones á que a c c e d i ó el apurado cad í , 
fué u n a que e n t r e g a r í a en rehenes a l castel lano su propio hi jo . M a s por 
l a noche re f l ex ionó sobre su i m p r u d e n c i a , y a l d í a s iguiente esc r ib ió a l 
C i d d i c i é n d o l e que antes p e r d e r í a l a v i d a que entregar su hijo, C o n t e s t ó l e 
el C i d con u n a car ta amenazadora, y las host i l idades se renovaron . Esta
ban los cr is t ianos t a n cerca de l a c iudad , que arrojaban piedras á mano 
sobre e l la . E l hambre h a c í a cada d í a m á s estragos: y a no se v e n d í a el t r igo 
por c a h í c e s n i por fanegas, sino por l ibras y por onzas: las bestias de carga 
se c o n s u m í a n , y se devoraban los animales i n m u n d o s (1). Se regis t raban 
los sumideros para buscar el desperdicio y el rampojo de l a u v a . Las m u 
jeres y los muchachos at isbaban el momento en que se a b r í a u n a puer ta 
de l a c i udad para lanzarse fuera y entregarse á los cr is t ianos , los cuales 
s o l í a n vender los á los moros de l a A l c u d i a por u n p a n ó u n j a r ro de v ino , 
y aquellos desgraciados estaban tan transidos de hambre , que luego que 
tomaban a l imento se m o r í a n . 

E n t a l ex t r emidad , B e n Gehaf y las personas acomodadas que aun no 

(1) « E t o r n á r o n s e á comer los perros é los gatos é los m u r e s . » E l autor á rabe del 
Ki tábó ' l - ik t i fá asegura que un r a t ó n costaba un d i ñ a r (pág . 25). I b n B a s s á n dice tam
b ién que «el hambre j l a miseria obligaron á los valencianos á comer animales i n 
m u n d o s . » 
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q u e r í a n rendirse, acordaron imp lo ra r e l a u x i l i o de l rey de Zaragoza A l -
m o s t a í n , e l c u a l no a t r e v i é n d o s e á romper con e l C i d , no h a c í a sino entre
tener con morator ias y buenas palabras á los de V a l e n c i a , y enviar alter
na t ivamente mensajes á Rodr igo y á B e n Gehaf. E n t r e tanto se h a b í a n 
ido consumiendo los p o q u í s i m o s v í v e r e s que quedaban (1). A l i m e n t á b a s e 
y a de c a d á v e r e s l a gente pobre: l legaba l a e x t e n u a c i ó n en muchos a l pun to 
de caerse muertos andando: y a no t e n í a n fuerzas para precipi tarse de las 
mura l las y entregarse á los cr is t ianos como antes h a b í a n hecho otros. 
V i e n d o e l c a d í que no p o d í a a l i v i a r los padecimientos de l pueblo, ind ig 
nado y a cont ra él, c o n d e s c e n d i ó en entregar el m a n d o a l f a k i h A l W a t t á n . 
e l cua l e n v i ó u n mensajero á Rodr igo para arreglar u n tratado en los 
siguientes t é r m i n o s : los valencianos p e d i r í a n socorro a l rey de Zaragoza 
y a l general de los A l m o r á v i d e s , que se ha l l aba en M u r c i a : si é s t o s no les 
a u x i l i a b a n en el t é r m i n o de quince d í a s . V a l e n c i a se r e n d i r í a a l C i d c o n 
las siguientes condiciones: B e n Gehaf c o n s e r v a r í a l a m i s m a au tor idad que 
antes, con segur idad para su persona, f ami l i a y bienes: B e n A b d u s (el 
a l m o x á r i f e de l C id ) s e r í a inspector de impues tos : M u z a (que s e g u í a s u 
par t ido) t e n d r í a el mando m i l i t a r : l a g u a r n i c i ó n se c o m p o n d r í a de cris
t ianos m o z á r a b e s : e l C i d r e s i d i r í a en Cebol la , y no a l t e r a r í a n i las leyes, 
n i las contr ibuciones , n i l a moneda de V a l e n c i a . L a e s t i p u l a c i ó n fué fir
m a d a por ambas partes. *. 

A l d í a s iguiente par t i e ron c inco pa t r ic ios (hombres mayorales, dice l a 
c rón i ca ) para Zaragoza, y otros tantos para M u r c i a . R o d r i g o h a b í a puesto 
por c o n d i c i ó n que cada embajador p o d r í a l l eva r consigo c incuen ta d ina
res solamente. E n su v i r t u d p a s ó en persona á reconocer á los que i ban 
á embarcarse para Den ia , y de a l l í con t inua r por t ie r ra á M u r c i a . H í z o l o s 
registrar, y se h a l l ó que l l evaban gran can t idad de oro y plata, de perlas 
y piedras preciosas, parte de su p rop iedad , parte de los comerciantes de 
Va lenc ia , que q u e r í a n poner á salvo sus tesoros. E l C i d conf iscó todo esto, 
y d e j ó á los embajadores los c incuen ta dinares convenidos . 

Trascur r i e ron los qu ince d í a s , y los embajadores no regresaban. E l 
Campeador i n t i m ó á B e n Gehaf que s i pasaba u n momento m á s de l p lazo 
est ipulado se c o n s i d e r a r í a re levado de observar l a c a p i t u l a c i ó n . S i n em
bargo, aun t r a s c u r r i ó u n d í a s in que le abr ie ran las puertas, y cuando los 
negociadores de l t ratado se presentaron a l C i d , é s t e les h i zo entender que 
no estaba obl igado á nada, porque e l p lazo h a b í a pasado. R e s p o n d i é r o n l e 
ellos que se p o n í a n en sus manos y se encomendaban á su generosidad y 
prudencia . A l s iguiente d í a se p r e s e n t ó B e n Gehaf a l C i d , y ambos con 
los pr inc ipa les caudi l los cr is t ianos y musu lmanes firmaron los a r t í c u l o s 
de l a y a c i t ada c a p i t u l a c i ó n . B e n Gehaf r e g r e s ó á l a c i u d a d , y a l medio 
d í a se abr ieron las puertas a l e j é r c i t o cr is t iano. Ver i f icóse la entrada de l 
C i d R u y D í a z e l Campeador en V a l e n c i a , el jueves 15 de j u n i o de 1094 (2). 

(1) La Crónica general da cuenta de las tarifas que iban teniendo los artículos de 
consumo según que se iba prolongando el sitio. Baste decir que la medida de trigo fué 
subiendo desde un diñar hasta 100, y así lo demás. 

(2) Ibn Alabbar y la Crónica general están contestes en señalar este día. Los Ana
les Toledanos primeros dicen también: «Frisó Mió Cid Valencia, Era 1132.» 
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S u b i ó Rodr igo á l a torre m á s a l ta de l muro para contemplar l a c iu 
d a d de que acababa de e n s e ñ o r e a r s e . R e c i b í a con m u c h a afabi l idad á los 
moros que i b a n á besarle l a mano, y encargaba á sus guerreros que 
los sa ludaran y a u n les h i c i e ran lado cuando pasaran Agradec idos á t an 
generoso compor tamiento los infieles, pregonaban á voz en gr i to que no 
h a b í a n vis to j a m á s u n hombre m á s honrado n i que acaud i l l a ra u n a t ropa 
m á s d i sc ip l inada . B e n Gehaf le ofreció u n a g ran parte de l dinero que h a b í a 
tomado á los monopolis tas de l t r igo durante e l s i t io ; pero e l C i d , que s a b í a 
de q u é manera lo h a b í a adqui r ido , r e h u s ó el presente. 

D e s p u é s por medio de u n heraldo h izo u n a i n v i t a c i ó n á todos los pa
tr ic ios de l terr i tor io valenciano para que se reunieran en el j a r d í n de V i -
l l anueva ; luego que se hub ie ron congregado, s u b i ó á u n estrado cubier to 
de estera y tapiz, m a n d ó á los magnates que se sentaran enfrente de él, y 
les h a b l ó de esta manera : «Yo soy u n hombre que n u n c a he p o s e í d o n i n 
g ú n reino, pero soy de l inaje de reyes (1): e l d í a que v i esta c i udad me 
a g r a d ó y l a e n v i d i é , y p e d í á Dios que me h ic ie ra d u e ñ o de e l l a : ¡ved 
c u á n t o es el poder de l S e ñ o r ! e l d í a que puse cerco á J u b a l l a (Cebolla), no 
t e n í a m á s que cuatro panes, y ahora Dios me h a hecho merced de darme 
á Va lenc ia , y me encuentro s e ñ o r de l a c iudad . S i hago en e l la j u s t i c i a , 
Dios me l a d e j a r á ; si no hic iere derecho, sé b ien que me l a v o l v e r á á qu i 
tar. As í , que recobre oada cua l su hacienda y l a disfrute como antes: e l 
que encuentre su campo labrado, que entre a l instante en é l ; e l que le 
ha l le sembrado y cul t ivado, pague su trabajo y l a s imiente a l cu l t ivador 
y p o s é a l e . Quiero t a m b i é n que los colectores de impuestos en l a c iudad 
no tomen m á s que el d iezmo, s e g ú n vuest ra costumbre: he determinado 
oiros en j u i c i o dos d í a s cada semana, los lunes y jueves; mas s i t e n é i s 
a l g ú n negocio urgente , v e n i d cuando q u e r á i s , y os oi ré , que no soy yo 
hombre que me encierre con las mujeres para beber y yan ta r como vues
tros s e ñ o r e s á quienes n u n c a l o g r á i s ve r (2); quiero arreglar vuestros ne
gocios por m í mi smo , ser como u n c o m p a ñ e r o vues t ro , protegeros como 
u n amigo y como u n padre: yo se ré vuestro alcalde y vuestro a l g u a c i l ; y 
siempre que t e n g á i s que querellaros unos de otros, os h a r é j u s t i c i a . » — 
Luego a ñ a d i ó : « H a n m e dicho que B e n Gehaf ha hecho muchos males á 
algunos de vosotros, tomando vuestros haberes para hacerme con ellos u n 
presente: yo me he negado á admi t i r l e , que s i cod ic ia ra yo vues t ra ha
c ienda s a b r í a tomar la s in ped i r l a n i á é l n i á o t ro ; pero l í b r e m e Dios de 
hacer v io l enc ia á nadie por adqu i r i r lo que no me pertenece. H a g a buen 
provecho, si Dios lo permite, á los que h a n traficado con sus bienes; y lo 
que B e n Gehaf h a y a tomado, mando que lo torne luego s i n otro alonga
mien to n i n g u n o . 

Quiero que me j u r é i s que h a b é i s de c u m p l i r lo que os d i r é y que no os 
d e s v i a r é i s de ello. Obedecedme, y no q u e b r a n t é i s j a m á s los pactos que 
hagamos: observad lo que os ordene « c a me pesa m u c h o de quan ta l azé-

(1) L a Crónica : « m a s so de linage de r eys .»—Dozy traduce: «y nadie de m i linaje 
le ha t en ido .» 

(2) Dozy traduce: beber y cantar :pour hoire et chanter, tomando s in duda cantar 
por yantar. 
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»r ia e de quanto m a l pasastes comprando el c a h í z de t r igo á m i l marave-
»dís de p la ta , mas fío yo en Dios que yo l o t o r n a r é á m a r a v e d í : » en fin, 
ahora estad t ranqui los y seguros, porque he p roh ib id o á mi s gentes que 
entren en vues t ra c iudad á t raf icar: he designado pa ra mercado suyo l a 
A l c u d i a : lo he hecho por c o n s i d e r a c i ó n á vosotros. H e mandado que no se 
prenda á nadie en l a c iudad : s i a lguno contraviniese á esta orden, matadle 
s in miedo a l g u n o . — « N o quiero, a ñ a d i ó t o d a v í a , entrar en V a l e n c i a , no 
quiero v i v i r en ella, quiero establecer sobre el puente de A l c á n t a r a u n a 
casa de recreo, u n loga r en que v a y a á f o l g a r á las veces.» 

C o n g ran contento oyeron los moros este discurso. S i n embargo a l que
rer tomar p o s e s i ó n de sus tierras ha l l a ron m i l dif icul tades de parte de los 
crist ianos que las p o s e í a n (1). Esperaron, pues, á q u e e l C i d lés h ic ie ra jus
t i c i a el p r imer d í a de t r i buna l que era u n jueves. A d m i r á r o n s e y se des
consolaron de o í r a l conquis tador expresarse en aque l la audienc ia en 
t é r m i n o s b ien desemejantes á los que en l a anter ior asamblea h a b í a usa
do, d ic iendo que él necesitaba sus soldados como su brazo derecho, y que 
no p o d í a enojarlos. Dí jo les a d e m á s que él era e l ú n i c o s e ñ o r de Va lenc ia , 
y s i q u e r í a n obtener s ú favor era menester que le entregaran l a persona 
de BenvGehaf, á qu i en q u e r í a castigar por l a t r a i c i ó n comet ida cont ra su 
rey, y" por las miserias y padecimientos que á ellos y á é l m i s m o h a b í a 
ocasionado. P id iéror t fe -e l los t iempo para deliberar. ¿ P e r o q u i é n se a t r e v í a 
entonces á contrar iar l a v o l u n t a d de l Cid? B e n C e h a f fué preso y entre
gado. H ízo l e Rodr igo poner u n a no ta de todo lo que pose ía , y que jurase 
ante los pr inc ipales moros y crist ianos no poseer otra cosa que lo que en 
l a l i s ta constaba, reconociendo a l C i d e l derecho de condenar le á muer te 
si otro haber se le encontrara. Obraba de esta manera E o d r i g o porque 
s a b í a que B e n Gehaf h a b í a tomado para sí y conservaba ocultos los teso
ros de l asesinado A l k a d i r . M a n d ó , pues, reconocer las casas de los amigos 
de B e n Gehaf impon iendo pena de l a v i d a á los que ocu l t a ran las r ique
zas que é s t e les hub ie ra confiado: e l miedo h izo que todos le fueran en
tregando los tesoros que guardaban. H i z o igua lmen te regis t rar l a casa de 
B e n Gehaf, y por r e v e l a c i ó n de u n esclavo se ha l l a ro n en e l l a inmensas 
r iquezas en oro y p e d r e r í a . 

H a b í a s e t rasladado y a e l C i d a l pa lac io de V a l e n c i a , con t ra los t é r m i n o s 
de l a c a p i t u l a c i ó n que no c r e í a obl igar le , y reunidos a l l í los pr inc ipa les de 
l a c iudad, les h a b l ó o t ra vez de esta suerte: « B i e n s a b é i s , prohombres de 
l a a l jama de V a l e n c i a , c u á n t o he servido y ayudado á vuestro rey y c u á n 
tos trabajos he soportado antes de ganar esta c iudad . A h o r a que Dios me 
ha hecho d u e ñ o de ella, l a quiero para m í y para los que me h a n ayudado 
á ganar la , sa lva l a s o b e r a n í a de m i s e ñ o r e l rey d o n Alfonso . Vosotros es
t á i s en m i presencia para ejecutar lo que fuere de m i v o l u n t a d y bien me 
pareciere. Y o p o d r í a tomar todo lo que p o s e é i s en e l mundo , vuestras per-

(1) « C a de quantas heredades los christianos t e n í a n labradas, non Ies quisieron 
dejar ninguna; como quier les dejaban las que non eran labradas; ca dec ían que el C i d 
ge las diera por este anno en cuenta de sus soldadas: é los moros veyendo esto, aten
dieron fasta el jueves que el C i d h a b í a de salir á oir los pleitos a s í como di j iera .» Cró
nica, c. ce v i . 

TOMO I I I 13 
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sonas, vuestros hijos, vuestras mujeres; pero no lo h a r é . P l á c e m e y ordeno 
que los hombres honrados de entre vosotros, los que se h a n conducido 
siempre con lea l tad , v i v a n en V a l e n c i a en sus casas con sus famil ias; mas 
no h a b é i s de tener cada uno s ino u n a m u í a y u n cr iado, n i p o d r é i s usar 
n i conservar armas sino en caso de necesidad y c o n m i a u t o r i z a c i ó n : los 
d e m á s d e s o c u p a r á n l a c i u d a d y v i v i r á n en l a A l c u d i a , donde yo estaba 
antes. T r e n d r é i s mezqui tas en V a l e n c i a y en l a A l c u d i a : t e n d r é i s t a m b i é n 
vuestros a l f a q u í e s : v iv i r é i s c o n arreglo á vues t ra ley, y c o n vuestros a lcal
des y alguaciles que n o m b r a r é yo : p o s e e r é i s vuestras heredades, pero me 
d a r é i s e l s e ñ o r í o sobre todas las rentas, a d m i n i s t r a r é l a j u s t i c i a , y h a r é 
ba t i r moneda m í a . Los que qu ie ran quedar conmigo, bajo m i gobierno, 
que queden; los que no, v a y a n á l a buena ventura , pero sólo sus personas, 
s in l l eva r nada consigo: yo les d a r é s a l v o c o n d u c t o . » " 

De jó tan contris tados á los moros este discurso como satisfechos ha
b í a n quedado con los anteriores. Pero l a v o l u n t a d de l C i d era entonces 
l a ley, y t e n í a que ser c u m p l i d a . E n su v i r t u d sal ieron los moros con sus 
mujeres y sus hijos de V a l e n c i a á ocupar e l ar rabal , y los crist ianos de l a 
A l c u d i a ent raron á reemplazarlos en l a c iudad. L o s que sal ieron eran 
tantos, dicen, que ta rdaron en desfilar dos d í a s enteros. 

C r e y ó e l C i d l legado e l caso de ejecutar en el usurpador B e n Gehaf u n 
castigo ejemplar y terr ible. E n medio de l a p l aza h izo ahondar u n hoyo, 
en e l cua l dispuso fuese met ido el an t iguo c a d í de modo que quedaran 
solamente descubiertas l a cabeza y las manos. E n derredor de esta fosa 
se pus ieron haces de l e ñ a á los cuales se les p r e n d i ó fuego. A q u e l desven
turado m o s t r ó u n a serenidad horr ib lemente heroica. P ronunc iando las 
palabras sacramentales de los á r a b e s : « E n e l nombre de Dios clemente y 
mi se r i co rd io so ,» á fin de abreviar su sup l ic io con su p rop ia miaño se apl i 
caba las ascuas y t izones encendidos, y a s í e x p i r ó entre tormentos horro
rosos. E l C i d q u e r í a quemar t a m b i é n á l a f ami l i a y parientes de B e n Ge
haf, pero musu lmanes y cr is t ianos se interesaron é in tercedieron por 
ellos y lograron, aunque con trabajo, ablandar á E o d r i g o y salvarlos de 
t an r u d a sentencia. S i n embargo, e j e c u t ó e l m i s m o castigo en algunos 
otros personajes. C o n esto B e n Gehaf, antes t an aborrecido, fué m i m d o 
como u n m á r t i r entre los musulmanes . Sus mismos enemigos ensalzaban 
d e s p u é s aquel la desgraciada v í c t i m a . I b n B a s s á n , e l escri tor m á s inme
diato á los sucesos, d e c í a : « Q u i e r a Dios escr ibi r esta a c c i ó n mer i to r ia en 
el l ib ro en e l que h a regis trado las buenas acciones de l c a d í ; que le s i rva 
para borrar los pecados que antes hubiese c o m e t i d o . » F u é e l supl ic io de 
B e n Gehaf en m a y o ó pr inc ip ios de j u n i o de 1095. 

« E l poder de este t i rano ( c o n t i n ú a e l c i tado escri tor á r a b e hablando 
del Cid) , fué s iempre creciendo, de modo que p e s ó sobre las altas y las 
bajas comarcas, y l l e n ó de terror á nobles y á plebeyos. U n o me h a con
tado haberle o í d o dec i r en u n momento de v ivos deseos y de ext remada 
av idez : U n R o d r i g o p e r d i ó á E s p a ñ a y otro R o d r i g o l a r e s c a t a r á . Pa la
bra que i n f u n d i ó el pavor en los corazones, y que h izo pensar á los h o m 
bres que sucediera p ron to lo que recelaban y t e m í a n . S i n embargo, este 
hombre, l a p laga de su t iempo, era por su amor á l a glor ia , por l a pru
dente firmeza de su c a r á c t e r , y por su va lor heroico, uno de los prodigios 
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de l S e ñ o r . » E l o g i o grande en l a p l u m a de u n m u s u l m á n contempo
r á n e o . 

P r o p ú s o s e Y u s s u f ben Tachf in , e l emperador de los A l m o r á v i d e s , re
conquis tar á toda costa á V a l e n c i a . E r a V a l e n c i a pa ra él, dice e l ci tado 
escritor, u n a ar is ta en e l ojo. U n numeroso e j é r c i t o mandado por su 
lugarteniente B e n A i x a fué á ponerle si t io. A l u n d é c i m o d í a h izo el C i d 
u n a sa l ida impetuosa, d e r r o t ó á los enemigos y se a p o d e r ó de su cam
po (1096). 

D e s p u é s de l a ba ta l l a de A l c o r a z ganada por Pedro I de A r a g ó n , de 
que daremos cuenta en las cosas de este re ino, los nobles aragoneses 
aconsejaron á su rey que h ic i e ra a l i anza con e l C i d . Gustosos v i n i e r o n en 
ello el a r a g o n é s y e l castellano, y habiendo tenido u n a entrevis ta mar
charon reunidos hac ia V a l e n c i a . Cerca de J á t i v a sa l ió á su encuentro e l 
general a lmoravide B e n A i x a con t re in ta m i l hombres ; pero lo m e d i t ó , 
mejor, y tuvo por prudente evi tar el combate. P ros igu iendo d e s p u é s por 
l a costa hac ia el Sur, v i é r o n s e acometidos por los A l m o r á v i d e s favoreci
dos por una escuadra. Comenzaban á desfallecer los crist ianos v i é n d o s e 
acosados por m a r y por t ierra . E l C i d r e c o r r i ó las filas á caballo, los re-
a l e n t ó , l anzaron e l e j é r c i t o a lmorav ide de sus ventajosas posiciones, apo
d e r á r o n s e de los efectos de s ü campo, y v o l v i e r o n á entrar en V a l e n c i a . 
E l de A r a g ó n r e g r e s ó á sus Estados, e l castellano se p r e p a r ó á tomar á 
Murv i ed ro , donde mandaba e l s e ñ o r de A l b a r r a c í n , que a l iado suyo antes, 
le h a b í a sido inf ie l durante el s i t io de V a l e n c i a (1097). 

P r imeramente quiso recobrar á A l m e n a r a , que c a y ó en su poder á los 
tres meses. P ú s o s e d e s p u é s sobre M u r v i e d r o . P i d i é r o n l e los sit iados u n 
plazo de t re in ta d í a s , á c o n d i c i ó n de r e n d í r s e l e s i no eran en este inter
valo socorridos. E l C i d se le c o n c e d i ó . E l s e ñ o r de M u r v i e d r o y de A l b a 
r r a c í n se d i r i g i ó sucesivamente en demanda de a u x i l i o á Alfonso de 
Cast i l la , á A l m o s t a í n de Zaragoza, á los A l m o r á v i d e s y a l conde de Bar
celona, Al fonso c o n t e s t ó que m á s le a g r a d a r í a ver á M u r v i e d r o en poder 
de E o d r i g o que en e l de u n p r í n c i p e sarraceno. N e g ó s e l e A l m o s t a í n i n t i 
midado por las amenazas de l Campeador . L o s A l m o r á v i d e s no quis ie ron 
moverse s i n que el emperador Y u s s u f se pusiera á su cabeza. Y e l de 
Barcelona, que s i t iaba á Oropesa, se r e t i r ó con solo e l r u m o r de que se 
ap rox imaba e l C i d . Pasados los t re in ta d í a s i n t i m ó K o d r i g o l a r e n d i c i ó n 
á los sitiados. D i s c u l p á r o n s e ellos con que los mensajeros no hajbían 
regresado a ú n , y e l C i d les d ió e s p o n t á n e a m e n t e u n nuevo p lazo de doce 
d í a s . Pasa ron estos, y t o d a v í a le sup l i ca ron que pror rogara a q u é l hasta l a 
Pascua de P e n t e c o s t é s : e l C i d les c o n c e d i ó generosamente hasta San 
J u a n : t a l era l a confianza que t e n í a de que nadie s e r í a osado á socorrer
los, y aun les p e r m i t i ó poner en segur idad sus mujeres, sus hijos y sus 
bienes. E n vano esperaron este largo t iempo los sit iados, nadie se a t r e v i ó 
á acud i r en su ayuda, é h izo e l C i d su entrada en M u r v i e d r o el 24 de j u 
nio de 1098. P i d i ó l e s entonces e l equivalente a l d inero que h a b í a n enviado 
á los A l m o r á v i d e s para e m p e ñ a r l o s á que fueran á combatir le , y como no 
les fuese posible aprontar lo fueron los moros de M u r v i e d r o encadenados 
y conducidos á V a l e n c i a . 

Pero Cas t i l l a i b a á verse b ien pronto p r i v a d a de l robusto brazo de l 
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m á s i lus t re de sus guerreros. L o s A l m o r á v i d e s mandados por B e n A i x a 
derrotaron á A l v a r F á ñ e z , pariente y c o m p a ñ e r o de l C i d , en las inmedia
ciones de Cuenca. A v a n z a r o n hac ia A l c i r a y habiendo encontrado a l l í u n a 
parte de l e j é r c i to de Rodr igo le derrotaron t a m b i é n . Cuando los soldados 
que escaparon con v i d a le l l eva ron l a triste nueva, el C i d , j a m á s vencido 
cuando él capitaneaba á sus guerreros, m u r i ó de pesar ( jul io de 1099). 
« ¡ Q u e Dios no use de mise r i co rd ia con é l ! » a ñ a d e e l escri tor a r áb igo . 

T o d a v í a d e s p u é s de l a muer te de Rodr igo su esposa J i m e n a , d igna 
consorte de t an grande h é r o e , c o n t i n u ó defendiendo á V a l e n c i a contra 
los reiterados ataques de los A l m o r á v i d e s . M á s de dos a ñ o s sostuvo l a 
i lus t re v i u d a e l honor de las armas castellanas en aque l la c i udad y a fa
mosa, hasta que en octubre de 1101 le puso cerco el general a lmoravide 
M a z d a l í con p o d e r o s í s i m o e j é r c i t o . A u n as í se sostuvieron firmemente los 
si t iados por espacio de siete meses, a l cabo de los cuales, e n v i ó J i m e n a 
a l obispo de l a c iudad , J e r ó n i m o , f r ancés como l a m a y o r parte de los que 
Al fonso h a b í a colocado, á supl icar a l rey de C a s t i l l a que acudiera en su 
socorro. H í z o l o a s í Al fonso V I , entrando con su e j é r c i t o en V a l e n c i a s in 
que e l de los A l m o r á v i d e s fuera capaz á e s t o r b á r s e l o . M a s conociendo 
Alfonso que s in e l brazo y l a espada de l C i d s e r í a dif íc i l sostener u n a 
c i u d a d t a n apar tada de l centro de sus Estados, d e t e r m i n ó abandonarla, y 
d e s p u é s de haber la puesto fuego, sa l ió con toda l a g u a r n i c i ó n cr is t iana 
en p r o c e s i ó n solemne, l l evando J i m e n a consigo e l c a d á v e r de su i lus t re 
esposo. E n t r ó , pues. M a z d a l í con sus A l m o r á v i d e s en l a c i u d a d el 5 de 
m a y o de 1102. « ¡ Q u e Dios le asigne, dice el escri tor m u s u l m á n , u n lugar 
en el s é t i m o cielo, y se digne recompensar su celo y sus combates por l a 
santa causa o t o r g á n d o l e las m á s bellas recompensas reservadas á los que 
h a n prac t icado l a v i r t u d ! » 

E n aquellos momentos mismos e s c r i b í a A b u A b d e r r a h m á n ben T a h é r 
a l v a z i r A b u A b d e l m e l i k : « O s escribo á mediados de l mes bendi to (Ra-
m a d á n ) : hemos tr iunfado, porque los musu lmanes h a n entrado en V a l e n 
c i a (rest i tuyale Dios su vigor) , d e s p u é s de haberse vis to cubier ta de opro
b io . E l enemigo ha incendiado l a m a y o r parte, d e j á n d o l a en estado ta l 
que asusta a l que l a con templa y le hace caer en si lenciosa y s o m b r í a 
m e d i t a c i ó n . L a ha cubierto de negros ropajes, como e l l u to que l levaba 
cuando se encontraba en e l l a : u n velo cubre t o d a v í a su mi rada , y su co
r a z ó n que se agi ta sobre carbones encendidos l anza suspiros profundos. 
Pero q u é d a l e su cuerpo de l ic ioso : q u é d a l e su terreno elevado semejante 
a l oloroso musgo y a l oro esplendente, sus ja rd ines cubiertos de á rbo l e s , 
su r í o de l imp ia s aguas: y gracias á l a buena estrel la de l emir de los m u 
sulmanes y á los cuidados que le c o n s a g r a r á , se d i s i p a r á n las t inieblas 
que l a c u b r e n ; r e c o b r a r á su ornato y sus j o y a s ; por l a tarde se a d o r n a r á 
de nuevo con sus m a g n í f i c o s ves t idos ; se m o s t r a r á en todo su b r i l l o , y 
se a s e m e j a r á a l sol cuando ha entrado en e l p r imer signo de l Zodiaco. 
A l a b a n z a á Dios , rey de l reino eterno, que l a h a purgado de los que ado
r a n muchos dioses. A h o r a que ha sido recobrada a l I s l á m , e l consuelo h a 
ven ido á dulc i f icar los dolores que e l destino y l a v o l u n t a d de Dios nos 
h a b í a n c a u s a d o . » 

E l cuerpo de l C i d fué sepultado en el claustro de l monasterio de Car-
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d e ñ a J i m e n a su esposa m u r i ó en 1104, y fué t a m b i é n sepul tada en aquel 
i lus t re monaster io a l lado de su esposo. E l C i d tuvo u n hijo l l amado 
Diego E o d r í g u e z , que fué muer to por los moros en Consuegra D e las dos 
hijas de K o d r i g o y de J imena , l a m a y o r l l a m a d a C r i s t i n a casó con R a m i 
ro, infante de N a v a r r a y s e ñ o r de M o n z ó n , de c u y o m a t r i m o n i o n a c i ó 
G a r c í a R a m í r e z , el restaurador de l re ino de Nava r r a . L a otra, nombrada 
Mar ía , tuvo por esposo á R a m ó n Berenguer III, conde de Barcelona, los 
cuales hub ie ron -una h i ja que casó con Berna rd , ú l t i m o conde de Be-
s a l ú (1). 

Tales son los hechos h i s t ó r i c o s m á s impor tantes de l C i d Campeador ó 
por lo menos los que de l cotejo de las his tor ias y c r ó n i c a s a r á b i g a s y la
tinas que conocemos y gozan de a lguna autor idad, resu l tan m á s probados 
y averiguados (2). Objeto y argumento e l C i d de l m á s ant iguo monumen to 

(1) Berganza, A n t i g ü e d . tom. I , p á g . 5 5 3 . - H u b e r , H i s t . del C i d , pág . 212.—Bofa-
r u l l , Condes, t. I I , p á g . 157. 

(2) A d e m á s de las obras citadas en las primeras notas de este cap í tu lo , poco nos 
h a b r á quedado por consultar de lo m u c h í s i m o que del C i d se ha escrito desde el Poema 
hasta las Vidas de españoles i lmtres de Quintana, j hasta los a r t í cu los de PidaZ y H a r t -
zenhusch en l a Revista de M a d r i d y el Olobo, y hasta las notas de Ga l i ana á l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a del inglés Dunham. 

Por lo mismo e x t r a ñ a m o s y lamentamos, y casi no concebimos cómo un españo l de 
nuestros d í a s tan ilustrado como el señor Alca lá Gal iano, se atreva á decir en l a nota 
del apénd ice ü" del t I I de dicha H i s t o r i a , lo siguiente: Sobre s i ha existido ó no el 
C i d está pendiente todav ía l a disputa: siendo imposible determinar de un modo que no 
deje lugar á l a duda po r f a l t a r p a r a ello las competentes autoridades. 

S e g ú n eso, no son autoridades competentes para e l señor Galiano n i los escritores 
á r abes de Conde, n i I b n B a s s á n n i Ibn Alabbar , n i I b n K a l d h u n , n i otros que ci ta y 
copia Dozy, algunos de los cuales v iv ieron y escribieron en tiempo del C i d , ó por lo 
menos cuando t o d a v í a estaban, por decirlo as í , calientes sus cenizas. S e g ú n eso, no son 
autoridades competentes para el señor Galiano n i los Anales Toledanos, n i los Compos-
telanos, n i Lucas de T u y , n i Rodrigo de Toledo, n i la Crón ica general, n i l a de Burgos, 
n i l a de León , n i n inguna otra c rónica . B ien que parece no haber visto ninguno de estos 
documentos, puesto que m á s abajo d ice : E n verdad, el silencio de los escritores m á s 
antiguos tocante a l C i d no deja de tener peso. Y en seguida: Otro silencio hay no menos 
inexplicable y muy poderoso p a r a probar que era poco conocido el C i d en los tiempos en 
que Jloreció, y es haber cartas pueblas del tiempo de don Alfonso él V I , firmadas po r va
rios de los pr incipales magnates del reino, entre las cuales no está el nombre de Rodrigo 
Díaz . Remi t imos a l señor Galiano á las escrituras que hemos citado en nuestro cap í tu lo , 
y aun p o d r í a m o s a ñ a d i r algunas m á s s i fuese necesario. N o nos s o r p r e n d e r í a n tales 
asertos en D u n h a m y eti Southey, á quienes sigue; pero los e x t r a ñ a m o s en Galiano aun 
m á s que en Masdeu. E n nuestra re lac ión de los hechos del C i d hemos seguido en mucho 
l a Crónica general de don Alfonso el-Sabio. Daremos l a razón . E s t a c rón ica h a b í a sido 
mirada como u n tejido de leyendas populares y de tradiciones fabulosas. T iéne la s , en 
efecto, y hay épocas en que es menester mucho discernimiento para dis t inguir la verda
dera his tor ia por entre l a mu l t i t ud de fábulas y romances que se le han agregado. Pero 
en lo relativo a l C i d , que ocupa m á s de l a mi t ad de su parte cuarta, e l señor Dozy en 
sus Investigaciones ha hecho ver que l a Crónica del rey Sabio es l a que e s t á m á s de 
acuerdo con las de los á r abes que gozan de m á s c réd i to y autoridad y m á s inmediatas á 
los sucesos, excepto en lo que evidentemente ha sido tomado de la desacreditada c rón ica 
de C a r d e ñ a E l docto Dozy ci ta muchas palabras, frases, ideas y locuciones que le hacen 
creer que l a Crónica general en este punto no sólo e s t á basada sobre autores á r abes . 
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de l a p o e s í a castellana, tefltia perpetuo de los cantos populares de l a edad 
media , y h é r o e predi lecto de las leyendas y romances, cada poeta y cada 
romancero fué a ñ a d i e n d o á l a v i d a de l Campeador a lguna h a z a ñ a , a l g ú n 
reto, a lguna batal la , a lguna aven tura amorosa ó caballeresca, m á s ó me
nos v e r o s í m i l e s , hasta hacerle e l t ipo ideal de los h é r o e s y de los caballe
ros de l a edad m e d i a ; de todo lo cua l , s in a d m i t i r l o como historiadores, 
nos haremos cargo cuando juzguemos a l C i d y su é p o c a bajo e l punto de 
vis ta c r í t i co y filosófico (1). 

sino que en muchas ocasiones se revela haber sido traducidos pasajes enteros de ellos. 
Sospecha que el autor de quien principalmente t o m ó su relato el cronista fué A h m e d 
ben Giafar A l B a t t í , que res id ía en Va lenc ia durante el si t io del C i d , el cual escr ib ió 
una historia de Valenc ia desde la conquista de Toledo por Alfonso V I hasta la p r i s ión 
de B e n Gehaf. E l susodicho autor parece que fué una de las personas que el C i d hizo 
quema?". E n el Diccionar io Biográfico de los g r a m á t i c o s j lexicógrafos por A l Soyu t í , se 
hal la el a r t í cu lo siguiente sobre el dicho A h m e d A l B a t t í : « h a b í a estudiado las bellas 
letras, escr ibió libros de g r a m á t i c a , etc. E l Campeador (mald íga le Dios) , de spués que se 
a p o d e r ó de Va lenc ia le hizo q u e ñ i a r . . . etc » Por eso, observa Dozy, el autor de l a Cró
nica general deja de ser exacto desde que llega á l a muerte de Ben Gehaf, y hac iéndo le 
mor i r apedreado se pone en con t rad icc ión con Ibn Bassán , valenciano y c o n t e m p o r á n e o , 
y con Ibn Alabbar , valenciano t a m b i é n y uno de los m á s exactos y ver íd icos de los . 
á rabes . Sea de esto lo que quiera, el c r í t ico h o l a n d é s ha hecho un servicio grande á la 
historia con demostrar el acuerdo en que e s t á la Crónica general con las a r áb igas , faci
l i tando así el conocimiento de los hechos verdaderos ó h is tór icos del C i d . 

(1) N i nos compete, n i es fácil dar cuenta de todas las aventuras que los dramas, 
las leyendas y romances han atr ibuido a l C i d . Mencionaremos algunas, siquiera Sea 
sólo como muestra del c a r á c t e r de l a época en que se inventaron. 

Desde m u y mancebo, dicen, comenzó Rodrigo á mostrar su travesura y su gran 
corazón : y cuentan que habiendo recibido su padre una afrenta del conde Gormaz, el 
buen anciano n i com a, n i beb ía , n i descansaba.^ Mov ido de su pena Rodrigo, salió á 
desafiar a l conde, le m a t ó , le cor tó l a cabeza, y colgándola de l a s i l la de su caballo fué á 
p r e s e n t á r s e l a á su padre, en ocasión que é s t e se hallaba sentado á l a mesa s in tocar los 
manjares que delante t en ía . Entonces el hijo l l amó l a a t enc ión del padre hacia aquel 
sangriento trofeo, y le dijo: « M i r a d l a hierba que os ha de volver el apetito: la lengua 
que os i n su l tó y a no hace oficio de lengua, n i l a mano que os arfrentó hace el oficio de 
m a n o . » E l buen viejo se l e v a n t ó y ab razó á su hijo, d ic iéndole , que quien h a b í a llevado 
á su casa aquella cabeza deb ía serlo de l a casa de L a i n Calvo L o singular fué que l a 
hija del conde, enamorada del C i d , se p r e s e n t ó en l a corte de León , y puesta de hinojos 
ante el rey le p idió por esposo á Rodrigo, pon iéndo le en l a al ternativa ó de concederle 
su mano ó de quitarle la v ida . Otorgada tan e x t r a ñ a merced, y obtenida la mano de 
Rodrigo, és te l a l levó á su casa, pero hizo voto de no conocerla hasta haber ganado cinco 
batallas campales. Dióse entonces á correr por las tierras comarcanas de los moros, ó 
hizo en efecto cautivos cinco reyes mahometanos. 

Yendo en pe regr inac ión á Santiago de Compostela, a l llegar á u n vado e n c o n t r ó un 
leproso, que metido en un barranco rogaba á los t r a n s e ú n t e s le pasaran por caridad. 
Los d e m á s caballeros huyeron de tocar aquel desgraciado; sólo Rodrigo tuvo compas ión 
de él, le t o m ó por su mano, le envolvió en su capa, le colocó en su m u í a y le l levó a l 
lugar á que iba á dormir . Po r l a noche le hizo sentar á su lado y comer con él en l a 
misma escudilla. L a repugnancia de los c o m p a ñ e r o s de Rodrigo fué tal , que se imagina
ban que l a lepra h a b í a contaminado sus platos, y salier on de la pieza á toda prisa. Ro
drigo se acos tó con el leproso, envueltos ambos en l a misma capa. A media noche, cuan
do Rodrigo se h a b í a dormido, s in t ió en sus espaldas un soplo fuerte que le desper tó . 
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Buscó a l leproso, le l l amó , y viendo que no r e spond ía , se l evan tó , encend ió una buj ía . . . 
e l leproso h a b í a desaparecido. Volvióse Rodrigo á acostar con l a luz encendida; en esto 
que se le apa rec ió u n hombre vestido de blanco. « ¿ D u e r m e s , Rodrigo? le p r e g u n t ó . — 
N o duermo; pero q u i é n eres t ú que tanta claridad j t an suave olor difundes?—Soy San 
Láza ro . Y has de saber que el leproso á quien has hecho tanto bien y tanta honra por 
amor de Dios, era yo: y en recompensa de ello es l a voluntad de Dios que cada vez que 
sientas u n soplo como e l que has sentido esrta noche, sea seña l de que l l evarás á feliz 
remate las cosas que emprendas. T u fama c rece rá de d ía en día, te t e m e r á n moros y 
cristianos, se rás invencible, y cuando mueras m o r i r á s con h o n r a . » 

Son muchas las proezas y hechos- maravillosos que suponen e jecutó ya en los reina
dos de Fernando y de Sancho; pero comienza á aparecer m á s novelesco desde que des
terrado por Alfonso V I deja l a casa paterna. P i n t a n con colores vivos y tiernos l a aflic
ción de Rodrigo cuando a l disponerse á salir de V i v a r vió las salas desiertas, las perchas 
sin capas, s in asientos el pór t ico , y s in halcones los sitios en donde estar sol ían. A su 
paso por Burgos con su lucida comit iva, hombres y mujeres se asomaban á las ventanas 
á verle pasar, y nadie se a t r e v í a á recibirle en su casa por temor a l rey Alfonso, que 
hab ía prohibido severamente que le diesen albergue. • 

Mió C i d R u y Diaz por Burgos entraba 
E n su c o m p a ñ í a L X pendones llevaba. 

Convidar le yen de grado, mas ninguno non osaba: 
E l Rey D o n Alfonso tanto avie l a g r a n d ' s a ñ a . 
An tes de l a noche en Burgos del e n t r ó su carta, 
Con grand' recabdo é fuertemente sellada: 
Que á mió C i d R u y Diaz que nadi nol'diesen posada, 
E aquel que ge l a diese sóplese vera palabra 
Que perderle los averes ó mas los oyos de l a cara, 
E aun d e m á s los cuerpos é las almas. 
Grande duelo avien las gentes chr is t ianas: 
A s c ó n d e n s e d e , m i ó C i d ca nol ' osan decir nada. 

Entonces s in duda deb ió decir el C i d de su barba aquellas cé lebres palabras: « P o r 
causa del rey don Alfonso que me ha desterrado de su reino no t o c a r á n tijeras á estos 
pelos, n i de ellos cae rá uno solo, y de esto t e n d r á n que hablar moros y c r i s t i anos .» 

M u l t i p l i c á r o n s e los prodigios en l a conquista de Valenc ia , y sobre todo cuando los 
A l m o r á v i d e s mandados por e l rey B ú c a r (Seir A b u Bekr) fueron á acometer la ciudad. 
Entonces, no sólo el C i d , sino el obispo don J e r ó n i m o , armado de lanza y espada, m a t ó 
tantos moros que no hubo quien le igualara en matar sino el mismo Campeador; rom
pióse el asta dé su lanza a l prelado guerrero, y echando mano á l a espada, no se sabe 
c u á n t o s infieles murieron á sus golpes. Rodrigo buscaba a l rey Búca r , que á todo correr 
de su caballo h u í a del Campeador. «¿ Por q u é as í huyes, le gritaba, t ú que has venido 
de allende el mar á ver al C i d de l a luenga barba ? Vuelve y nos saludaremos uno á 
o t ro .» Pero por m á s que el C i d espoleó á su Babieca, el rey moro g a n ó la or i l la del mar; 
entonces Rodrigo le a r ro jó su Tizona y le h i r ió entre ambos hombros, y el rey Búca r , 
malamente herido, se e n t r ó en el mar y g a n ó un barquichuelo: el C i d se apeó del caba
l lo y recogió su espada. Asombra e l n ú m e r o de moros que según las leyendas murieron 
aquel d ía . 

Volvió m á s adelante el rey B ú c a r sobre Va lenc i a con n u m e r o s í s i m o ejérci to E l C i d 
reposaba en su lecho cuando se le apa rec ió u n personaje, despidiendo un olor f r agan t í 
simo y vestido de u n ropaje blanco como l a nieve. E s t a vez era San Pedro: «Vengo á 
anunciarte, le dijo, que no te restan sino treinta d í a s de vida. Pero es la voluntad de 
Dios q u é tus gentes venzan a l rey Búca r , y que t ú mismo d e s p u é s de muerto seas el 
que dé s el t r iunfo en esta batal la . E l a p ó s t o l Santiago te a y u d a r á , pero antes has de 
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arrepentirte delante de Dios de todos tus pecados. Po r el amor que me profesas y por 
el respeto que siempre has tenido á m i iglesia de San Pedro de Ar l anza , el H i j o de Dios 
quiere que te suceda lo que te he d i cho .» A l d ía siguiente refirió el C i d á sus caballe
ros l a vis ión que h a b í a tenido juntamente con otras que hac í a siete noches le pe r segu ían , 
y les a n u n c i ó que vence r í an a l rey B ú c a r y á los t reinta y seis reyes moros que le acom
p a ñ a b a n . D e s p u é s de aquel discurso se s in t i ó malo y se confesó con el obispo don J e r ó 
nimo. Los pocos d í a s que aun vivió n o t o m ó m á s al imento en cada uno que una 
cucharada del b á l s a m o y la m i r r a que el so ldán de Persia, noticioso de sus h a z a ñ a s , le 
h a b í a enviado de regalo, mezclado con agua rosada. L a s fuerzas se le acababan, pero 
su tez se conservaba sonrosada y fresca. L a v í spe ra de mor i r l l amó á d o ñ a J imena , a l 
obispo don J e r ó n i m o , á A l v a r F á ñ e z , á Pero B e r m ú d e z y á G i l Díaz , y les dijo cómo 
h a b í a n de embalsamar su cadáver , y lo que d e s p u é s h a b í a n de hacer de él. D ic tó a l fin 
su testamento y m u r i ó crist ianamente. 

A los tres d í a s de su muerte, el rey B ú c a r y los t reinta y seis reyes moros pusieron 
sus quince m i l tiendas delante de las puertas de Valenc ia . H a b í a en el campo moro 
una negra que capitaneaba otras doscientas negras, con las cabezas rapadas, á excep
ción de un m e c h ó n de pelo, porque iban cumpliendo una pe reg r inac ión : sus armas eran 
arcos turcos. A los doce d ías de si t io, d e s p u é s de haber hecho todo lo que e l C i d h a b í a 
ordenado, determinaron los cristianos sal i r de Valencia . E l c a d á v e r embalsamado del 
C i d iba montado en su fiel Babieca, sujeto por medio de una m á q u i n a de madera que 
h a b í a fabricado G i l Díaz. Como se m a n t e n í a derecho, y el C i d l levaba los ojos abiertos 
la barba peinada, escudo y yelmo de pergamino pintado, que pa rec í a de fierro, y en l a 
mano su formidable Tizona, semejaba perfectamente estar vivo. Salieron, pues, de la 
ciudad. Iba Pero B e r m ú d e z de vanguardia: escoltaban á d o ñ a J imena seiscientos caba
lleros; d e t r á s iba el c a d á v e r del C i d con escolta de cien caballeros, y el obispo y G i l 
Díaz á sus lados. A l v a r F á ñ e z p r e p a r ó el ataque. De las doscientas negras las ciento 
fueron a l instante derrotadas, las otras ciento hicieron no poco estrago en los cristianos, 
hasta que habiendo muerto su capitana huyeron todas. E n t ó n e o s l o s cristianos atacaron 
el grueso del e jérc i to m u s u l m á n . Los moros que vieron u n caballero m á s alto que los 
otros montado en un caballo blanco, en l a izquierda u n estandarte blanco como la nie
ve, y en l a derecha una espada que pa rec í a de fuego, h u í a n despavoridos; hicieron en 
ellos los fieles horrible matanza, y continuaron victoriosos camino de Cas t i l l a . 

Llegado que hubieron á San Pedro de Ca rdeña , colocaron el c a d á v e r del Campeador 
á l a derecha del altar, en una s i l l a de marfi l , con una mano descansando sobre su Tizo
na. E n una ocasión e n t r ó u n j u d í o en l a iglesia del monasterio á ver el c adáve r del C i d , 
y como se hallase solo, dijo para s í : « H e a q u í el c a d á v e r del famoso E u y Díaz de V i v a r , 
cuya barba nadie fué osado á tocar en v ida : ahora voy á tocarla yo á ver q u é me suce
de .» Y a la rgó el brazo, y en el momento env ió Dios su e s p í r i t u a l C i d , el cual con la 
mano derecha asió el pomo de su T izona y l a sacó un palmo de la vaina. E l j u d í o cayó 
trastornado y comenzó á dar espantosos gritos. E l abad del monasterio, que predicaba 
en l a plaza, oyó los lamentos, su spend ió el s e r m ó n y acud ió con el pueblo á la iglesia. 
E l j u d í o ya no gritaba, pa rec í a difunto; el abad le roció con unas gotas de agua y le 
volvió á l a v ida . E l j u d í o con tó el milagro, se conv i r t ió á l a fe de Cris to, se bau t izó , 
rec ib ió el nombre de Diego G i l , y e n t r ó a l servicio de G i l Díaz . 

F u e r a largo enumerar los prodigios que los romanceros y poetas, y ya no sólo poe
tas y romanceros, sino los venerables monjes de C a r d e ñ a aplicaron a l C i d en vida y en 
muerte, y no tan solamente á l a persona del héroe , sino á su cadáver , á su féretro, á su 
cofre, á su Tizona , y hasta á su caballo Babieca, que G i l Díaz e n t e r r ó á la derecha del 
pór t i co del convento, plantando sobre su tumba dos á l a m o s que crecieron enormemen
te. L a his tor ia romancesca del C i d llegó á hacer olvidar su his tor ia verdadera, y ha 
costado no poco trabajo deslindar l a una de l a otra, y aun no e s t á de todo punto deter
minada y clara l a l ínea que las separa y divide. Sucede a d e m á s que á t r a v é s de las 
aventuras bél icas , religiosas, amorosas y caballerescas que los 'poemas y los cantares, 
han atr ibuido a l C i d , se revela el genio de l a edad media : á vueltas de estas bellas 



EDAD MEDIA 197 

ficciones, se descubren importantes realidades; los poetas y los monjes h a b r á n inventa
do las anécdo tas , pero las a n é c d o t a s e s t á n basadas sobre el e s p í r i t u de la época. D e 
modo que si los anales y las c rón icas contienen la h is tor ia de los verdaderos sucesos, 
los poemas, las leyendas, los cantares y las tradiciones desarrollan á nuestra vista el 
cuadro moral de las pasiones, de las creencias, de los amores, de las luchas po l í t i cas , 
de las costumbres, en fin, que c o n s t i t u í a n l a . índo le y el genio de l a edad media caste
l lana 

Terminaremos esta nota ó a p é n d i c e con l a cé lebre aventura de los infantes de C a -
r r ión , que tanta popularidad a d q u i r i ó en E s p a ñ a , á pesar de no hallarse apoyada en 
fundamento alguno h i s tó r ico que merezca fe. Cuando el C i d c o n q u i s t ó á Valenc ia , dos 
caballeros castellanos solicitaron l a mano de sus dos hijas. Estos dos caballeros eran 
los condes de C a r r i ó n . Omit iendo las negociaciones que a l decir del poeta mediaron 
entre los pretendientes, el rey Alfonso y el C i d , el doble enlace se verificó, aunque con 
harta repugnancia de éste , y los infantes permanecieron durante dos a ñ o s en Valenc ia . 
Estando allí sus yernos, le sucedió a l C i d la famosa aventura del león que se salió de l a 
jaula y puso en cons t e rnac ión á todos sus caballeros, habiendo sido los de C a r r i ó n los 
que se condujeron m á s cobardemente. Cuando el C i d , agarrando a l león por l a melena, 
le volvió á encerrar en su jaula, los infantes de C a r r i ó n que se h a b í a n escondido, el uno 
debajo de una cama y el otro tras del huso de un lagar, salieron de sus escondites, pero 
tuvieron que sufrir l a bur la y el sarcasmo de los d e m á s caballeros, lo cual los l lenó de 
cólera y no pensaron sino en vengar aquella afrenta aunque sobradamente merecida 
Después de la v ic tor ia del C i d sobre el rey Búca r , los infantes de Car r ión , á quienes tocó 
una gran parte del b o t í n , manifestaron su deseo de volverse á C a r r i ó n con sus esposas. 
E l C i d accedió á ello, y m a n d ó á Felez que los a c o m p a ñ a r a . 

E n M o l i n a fueron c o r t é s m e n t e recibidos por el rey Abengalvon, aliado del C i d , el 
cual, en l a confianza de amigos, tuvo l a debil idad de e n s e ñ a r sus tesoros á sus h u é s p e d e s . 
E l los , cor respondiéndole con ingrat i tud, proyectaron quitarle v ida y riquezas. U n moro 
que e n t e n d í a el l a t í n les oyó lo que hablaban, y los d e n u n c i ó á su rey. Abengalvon les 
afeó su indigno proceder y alevosos designios, mas por cons iderac ión al C i d los dejó 
par t i r l ibremente. A l llegar á los montes de "Corpa, meditaron ejecutar otro proyecto 
todav ía m á s horrible que desde Va lenc ia t r a í a n . A las oril las de u n l impio arroyuelo, 
que en el bosque hallaron, levantaron sus tiendas, y al l í pasaron l a noche en brazos de 
sus esposas. A l amanecer ordenaron á l a comi t iva que se pusiera en marcha y se fuera 
delante. Luego que quedaron solos con d o ñ a E l v i r a y d o ñ a So l (que as í l l ama la leyenda 
á las hijas del Cid) , les in t imaron que iban á vengar en ellas los insultos recibidos de 
los compañe ros de su padre cuando l a aventura del l eón: y d e s n u d á n d o l a s de sus vesti
dos se prepararon á azotarlas con las correas de sus espuelas. E x p u s i é r o n l e s las desgra
ciadas hermanas que prefer ían les cortasen las cabezas con las espadas Colada y Tizona 
que el C i d les h a b í a dado. Inexorables estuvieron los b á r b a r o s esposos: azo t á ron la s con 
correas y espuelas, l a sangre corr ió de sus cuerpos, y cuando y a el dolor les e m b a r g ó la 
voz y no p o d í a n gri tar , las abandonaron á los buitres y á las fieras del bosque. 

Lleno de cuidado esperaba Felez M u ñ o z á l a ladera de una m o n t a ñ a y cuando vió 
llegar los infantes s in sus esposas, sospechó alguna c a t á s t r o f e y se volvió a l monte, 
donde ha l ló á sus desventuradas primas casi moribundas. L a s l l amó por sus nombres, 
abrieron ellas los ojos, d o ñ a So l le p id ió agua que él le l levó en su sombrero; puso á las 
dos damas sobre su caballo, las cubr ió con su capa, y tomando el caballo de la br ida 
las condujo á l a torre de d o ñ a U r r a c a . Cuando este desaguisado llegó á noticia del C i d , 
llevó l a mano á l a barba, y exc l amó: « P o r esta barba que nadie j a m á s tocó, los infantes 
de Car r ión no se h o l g a r á n de lo que han hecho: en cuanto á mis hijas yo sabré casarlas 
b i en .» Llegaron sus hijas á Valencia , el padre las ab razó tiernamente y volvió á j u r a r 
que las casar ía bien y que s ab r í a tomar venganza de los de Car r ión . E n v i ó , pues, á 
M u ñ o Gustios á pedir jus t ic ia a l rey Alfonso de Cast i l la contra los infantes. Alfonso 
convocó cortes en Toledo. Los de C a r r i ó n pidieron a l rey les permit iera no asist ir ; pero 
el monarca los obligó á ello. Para in t imida r al C i d se presentaron los infantes con gran 
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C A P Í T U L O I I I 

FIN DE ALFONSO VI DE CASTILLA.—SANCHO RAMÍREZ T PEDRO I EN ARAGÓN.—BEREN-
GUER RAMÓN II Y RAMÓN BERENGUER III EN CATALUÑA 

De 1094 á 1109 

Casa Alfonso sus dos hijas U r r a c a j Teresa con dos condes franceses.—Dales en dote 
los condados de Ga l i c i a y Por tugal .—Muerte de l a re ina Constanza, y matr imonios 
sucesivos de A l f o n s o . — L a mora Za ida abraza el cr is t ianismo, y se hace reina de 
Cas t i l l a con el nombre de I s a b e l . — C o n t i n ú a n las giierras de Alfonso con los A l 
m o r á v i d e s . — M u e r e Yussuf , y su hijo A l í es proclamado emperador de Marruecos y 
emir de E s p a ñ a . — F u n e s t a batal la de U c l é s : derrota del e jérc i to castellano, y muer
te del p r í n c i p e Sancho, ún ico hijo v a r ó n de Alfonso.—Sentidos lamentos de é s t e . — 
Enferma y muere Alfonso V I de Cas t i l l a .—Su elogio.—Sobre las diferentes esposas 
de este m o n a r c a . — A r a g ó n . — C a m p a ñ a s de Sancho E a m í r e z . — M u e r e herido de 

•flecha en el s i t io de H u e s c a . — P r o c l a m a c i ó n de su hijo don Pedro.—Prosigue el 
si t io de Huesca. —Gran triunfo de los aragoneses en Alcoraz .—Conquis ta de Huesca. 
—Muer te de don Pedro, y suces ión de su hermano don A l f o n s o . — C a t a l u ñ a . — H e c h o s 
de Berenguer I I el F ra t r i c ida .—Sus guerras con el Cid .—Importante conquista de 
T a r r a g o n a . — A c u s a c i ó n y reto por el fratr icidio: su r e s u l t a d o . — A u s é n t a s e Beren
guer de C a t a l u ñ a . — E n t r a á regir el condado R a m ó n Berenguer I I I el Grande. 

N o h a b í a hecho poco Alfonso de Cas t i l l a en irse reponiendo del desas
tre de Zalaca , hasta e l pun to de t r iunfar a l poco t iempo de los A l m o r á v i 
des en A l e d o , y de poder en 1093 hacer u n a glor iosa e x p e d i c i ó n por E x 
t r emadura y Por tuga l , a p o d e r á n d o s e sucesivamente de S a n t a r é n , L i s b o a 
y C i n t r a (1). Tan to en A l e d o como en l a c a m p a ñ a de l A lga rbe h a b í a n 
hecho impor tantes servicios a l monarca castellano aquellos condes fran
ceses que d i j imos h a b í a n ven ido á E s p a ñ a con e l deseo de tomar parte en 
l a solemne l u c h a que en nues t ra P e n í n s u l a se s o s t e n í a con tanto h e r o í s m o 
en favor de l a c r i s t i andad H a b í a n l e merecido pa r t i cu la r p r e d i l e c c i ó n dos 

comit iva y a c o m p a ñ a d o s de Garc ía Ordóñez , el mor ta l enemigo de R u y Díaz . Alfonso 
n o m b r ó á r b i t r o s á los dos condes Enr ique y R a m ó n . E l C i d p r e s e n t ó su querella, y 
rec lamó sus dos espadas Colada y Tizona. Los á r b i t r o s aprobaron su demanda, y las dos 
espadas fueron devueltas a l C i d . D e s p u é s r ec l amó las riquezas que h a b í a dado á los 
infantes a l par t i r de Valenc ia . H u b o algunas dificultades por parte de los de Car r ión , 
pero a l fin las restituyeron t a m b i é n . Po r ú l t i m o , p id ió vengar en combate l a afrenta 
que h a b í a n hecho á sus hijas. Real izóse el duelo, y los tres campeones del C i d , Pero 
B e r m ú d e z , M a r t í n An to l í ñez y M u ñ o Gustios vencieron á los dos infantes y á A s u r 
González, y las hijas del C i d se casaron con los infantes de Nava r r a y A r a g ó n . 

E l autor de esta leyenda (que no se hal la en his tor ia alguna fidedigna) parece se 
propuso infamar l a famil ia de los condes de C a r r i ó n , aborrecida acaso en Cast i l la , 
los V a n i Gómez del poema. A d e m á s , el conde que hubo en Car r ión desde 1088 hasta 1117, 
fué Pedro A n s ú r e z , que no era de l a famil ia de los Gómez, como puede verse en Sandoval, 
Sota, Moret , L l ó r e n t e y otros De l a m i sma manera p u d i é r a m o s evidenciar de apócrifas 
otras muchas a n é c d o t a s del C i d , con que no queremos y a fatigar á nuestros lectores, y 
que puede ver el que guste en el Poema, en los dramas y en las colecciones de romances 
de Sánchez , de D u r á n y de Depping. 

(1) Chron . L u s i t . ad ann. 1093. - Id . C o n i m b r i c , p. 330. 
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caballeros de l a i lus t re casa de B o r g o ñ a , R a m ó n y Enr ique , pr imo-herma
nos y parientes de l a re ina de Cas t i l l a Cons tanza , segunda mujer de A l 
fonso V I (1). D e ta l modo ganaron estos condes el afecto y p r ivanza del 
rey, que en 1092 les dio en ma t r imon io sus dos hijas U r r a c a y Teresa. 
Obtuvo e l conde R a m ó n l a mano de U r r a c a , h i j a l e g í t i m a de Al fonso , ha
b ida de su m a t r i m o n i o con Constanza . F u é l e dada á E n r i q u e l a otra h i ja 
de Alfonso l l a m a d a Teresa, nac ida de l a u n i ó n declarada i l e g í t i m a de l rey 
con J i m e n a N ú ñ e z . A U r r a c a y R a i m u n d o les d ió el condado de Ga l i c i a , á 
Teresa y E n r i q u e e l de l te r r i tor io que de los moros h a b í a ganado en l a 
Lus i t an ia . P r i n c i p i o fué é s t e de grandes sucesos, or igen d e l nuevo reino 
que h a b í a de erigirse en Por tuga l , y fundamento que h a b í a de servi r para 
que dos extranjeros fuesen t ronco y r a í z de dos d i n a s t í a s reales en Espa
ña , como lo habremos pronto de ver. D e esta manera tomaron los franceses 
en Cas t i l l a en el re inado de Alfonso V I i g u a l influjo y preponderancia en 
lo p o l í t i c o y en lo m i l i t a r a l que anunciamos h a b í a n tomado en lo ecle
s i á s t i co y lo rel igioso los prelados y monjes de aque l la n a c i ó n de que 
aquel mo na rca l l e n ó las iglesias e s p a ñ o l a s . 

L a s invasiones de los A l m o r á v i d e s en e l A lga rbe y l a conquis ta de 
Badajoz con l a muer te de l ú l t i m o emi r O m a r ben Alaf thas que en otro 
lugar dejamos ind icada , h i c i e ron que Al fonso vo lv i e r a á perder u n a parte 
de aquellas adquisiciones, abr ieron sus puertas á los africanos É v o r a , S i l -
ves, l a m i s m a L i s b o a y otras impor tantes poblaciones de Occidente . M a s 
d i s t r a í d a s d e s p u é s las fuerzas musu lmanas á l a parte de V a l e n c i a por el 
C i d Campeador , y habiendo los dos condes franceses sostenido algunos 
encuentros y combates con las tropas m u s l í m i c a s que en P o r t u g a l y en 
sus fronteras h a b í a n quedado, ha l lamos en 1097 á E n r i q u e de B o r g o ñ a 
dominando e l terr i tor io comprendido entre e l M i ñ o y e l Tajo, y á R a i 
mundo en p o s e s i ó n de lo que hoy abraza l a m o d e r n a G a l i c i a , d e s p u é s de 
haber ayudado á Alfonso á repoblar las ciudades' de Cas t i l l a , Ávi la , Sala
manca, A l m a z á n y Segovia (2). 

Hab iendo fal lecido en 1093 l a re ina Constanza, el monarca castellano 
contrajo nuevas nupcias con Ber tha , r epud iada de E n r i q u e I V de Germa-
nia , que á los dos a ñ o s de jó otra vez vacante con l a muer te e l t á l a m o de 
Alfonso. U n a pr incesa mora fué entonces l l a m a d a á compar t i r con el rey 
de Cas t i l l a e l lecho y el trono. E r a l a be l l a Zaicla, l a h i j a de l rey á r a b e 
E b n A b e d de Sev i l l a , que en los t iempos en que su padre h a b í a hecho 
a l ianza con e l mona rca cr is t iano l a h a b í a entregado á é s t e como prenda 
de amis tad y á t í t u l o de esposa futura, j u n t a m e n t e con los pueblos de 
Vi lches , de Ala rcos , de Mora , de Consuegra, de O c a ñ a y otros de l reino 
de Toledo, en ca l idad de dote. M u y j o v e n en aque l t iempo l a hermosa 
Zaida, h a b í a cont inuado en poder de Alfonso , s e g ú n unos como consorte, 
s e g ú n otros en concepto m á s e q u í v o c o y menos honroso. N i lo uno n i lo 

(1) L a re ina Constanza era hi ja de Roberto, duque de Borgoña , y viuda del conde 
de Chalons. R a m ó n ó Ra imundo era hijo de Gui l l e rmo de Borgoña , y Enr ique lo era de 
otro Enr ique , hermano de aqué l , y todos descendientes de Roberto, hermano del rey 
Enr ique I I de Franc ia . 

(2) Sandov. Cinco Reyes, Alfonso V I . 
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otro creemos fundado. N i las c r ó n i c a s i n s i n ú a n que Al fonso quebrantara 
l a l ey de los crist ianos que prohibe l a b igamia , n i hay documento que 
i n d i q u e que tuv ie ra con l a be l l a m u s u l m a n a relaciones de na tura leza de 
p r o d u c i r e s c á n d a l o . Pero Al fonso amaba t iernamente á l a j o v e n mora , y 
e l c o r a z ó n de l a h i j a de E b n A b e d se h a b í a prendado de l a grandeza y 
generosidad de l monarca castellano. A m b o s deseaban uni rse con l e g í t i m o s 
lazos, pero l a diferencia de r e l i g i ó n e s t a b l e c í a entre ellos u n abismo. Acaso 
el afecto y l a c o n v i c c i ó n obraron de concierto en e l c o r a z ó n de Zaida , y 
Z a i d a r e n u n c i ó á l a fe de sus padres y a b r a z ó l a r e l i g i ó n de Alfonso; h í -
zose cr is t iana, y t o m ó en e l baut i smo el nombre de M a r í a Isabel (con el 
segundo l a nombraba siempre Al fonso y es conocida en los documentos) . 
Entonces el rey, l ib re de todo compromiso por las muertes sucesivas de 
Cons tanza y de Ber tha , r ea l i zó solemnemente su deseado enlace con Isa
bel Z a i d a (1095), de l a cua l tuvo a l a ñ o siguiente el ansiado placer de ver 
nacer u n p r í n c i p e , fruto de su amor y heredero de su trono, puesto que 
Sancho, que as í se l l a m ó el hi jo de Zaida , era el ú n i c o v a r ó n que Alfonso 
h a b í a logrado tener en sus diferentes consorcios (1 

P a s á r o n s e los a ñ o s siguientes atendiendo Al fonso á las cosas de su 
reino, y acudiendo, y a á l a parte de Ex t r emadura , y a á l a de A r a g ó n ó" 
A n d a l u c í a , s e g ú n que l a necesidad y sus relaciones con los reyes musu l 
manes y crist ianos lo reclamaban, s in que otros sucesos importantes ocu
r r i e r an en Cas t i l l a que los que en anteriores c a p í t u l o s dejamos referidos. 
A s í las cosas v o l v i ó Y u s s u f e l emperador de Marruecos por cuar ta vez á 
E s p a ñ a , t rayendo en su c o m p a ñ í a sus dos hijos A b u T a h i r T e m í n y Al í 
A b u l H a s s á n . A u n q u e e l menor este ú l t i m o , t e n í a m á s talento y m á s va lor 
que su hermano, y era el predi lecto de su padre. C o n ellos r e c o r r i ó las 
provinc ias , y hablando de l a d i s p o s i c i ó n y na tura leza de l p a í s comparaba 
su conjunto á u n á g u i l a , y d e c í a que l a cabeza era Toledo, Cala t rava e l 
pico, e l pecho J a é n , las u ñ a s Granada , e l a la derecha l a A lga rb i a , y l a 
A x a r k i a e l a la i zqu ie rda (2). T e r m i n a d a su v is i ta , c o n v o c ó los jeques y 
pr incipales caudi l los A l m o r á v i d e s , y c o n c e r t ó con ellos declarar futuro 
sucesor de todos sus Estados de Áfr ica y E s p a ñ a á su hi jo Alí , c u y a car ta 
y pacto de s u c e s i ó n comenzaba en los siguientes t é r m i n o s : « A l a b a n z a á 
Dios que usa de miser icord ia con los que le s i rven en las herencias y su
cesiones; que h izo á los reyes cabezas de los Estados para l a paz y concor
d i a de los pueblos e tc .» E x t e n d i d a y l e í d a l a carta, prestado por A l í e l 
j u r amen to de gobernar el imper io en conformidad á las condiciones que 
su padre le i m p o n í a , y por los jeques y vazires e l de aceptar gustosos y 
contentos l a suces ión , ñ r m ó s e el acta en C ó r d o b a en setiembre de 1103. 
En t re las condiciones que Y u s s u f impuso á su hi jo re la t ivamente a l go-

(1) Isabel comienza á aparecer como reina en las cartas y privilegios del rey A l f o n 
so desde 1095, y apenas hay a ñ o que no le hallemos inscrito en a l g ú n documento hasta 
el 1107. en que m u r i ó ; . c o m o puede verse en el l ibro becerro de l a iglesia de Astorga. E n 
un privilegio de 25 de enero de 1103 da el rey don Alfonso á su esposa Isabel los ep í t e 
tos de dilectissima, amatissiina: y en otro se lee: Elisaheth Regina d iv ina . Sota, cit. por 
E o m e y . 

(2) Conde, part . I I I , c. x x m . 
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bierno de E s p a ñ a se ha l laban las de que h a b r í a de encomendar las magis
traturas y gobiernos superiores mi l i tares á los morabi tas de L a m t u n a : que 
l a guerra cont ra los crist ianos y l a guarda de las fronteras l a hiciese con 
los musulmanes andaluces como m á s p r á c t i c o s y entendidos en l a manera 
de pelear que c o n v e n í a para E s p a ñ a : que man tuv i e r a constantemente en 
l a P e n í n s u l a u n e j é rc i to b ien pagado de 17,000 j inetes A l m o r á v i d e s , dis
t r ibuidos de esta manera: 7,000 en Sevi l la , 1,000 en C ó r d o b a , 3,000 en Gra
nada, 4,000 en e l Este y 2,000 en e l Oeste; que honrara siempre á los mu
sulmanes andaluces y evi tara toda co l i s ión con los de Zaragoza que eran 
el baluarte de l Is lam. 

Dadas estas disposiciones, p a r t i ó Y u s s u f otra vez para Ceuta, donde 
retirado de los negocios c o m e n z ó a l poco t iempo á enfermar, ó m á s b ien 
á sent ir l a deb i l idad de l a vejez, pues contaba y a cerca de c ien años . L l e 
v á r o n l e á Marruecos; pero de cada d ía , dice el autor á r a b e , era mayor su 
debi l idad, tanto que sus fuerzas de l todo desaparecieron, «y as í m u r i ó 
(Dios haya mise r icord ia de él) á l a sa l ida de l a l u n a de M u h a r r á n entrado 
el a ñ o 500(1107), habiendo v i v i d o c ien a ñ o s y reinado cerca de c u a r e n t a . » 
L l a m á r o n l e el excelente, l a estrella de l a re l ig ión , e l defensor de l a ley de 
Dios, y d á b a n l e otros pomposos nombres. S u imper io l legó á ser el m á s 
vasto que se h a b í a conocido, y fué e l que h izo p redominar en E s p a ñ a l a 
raza africana sobre l a raza á r a b e . S u hijo Al í A b u l H a s s á n , que h a b í a ido 
á recoger sus ú l t i m o s alientos y á rec ib i r sus postreras instrucciones, fué 
inmediatamente proclamado é m p e r a d o r de Marruecos . 

E n aquel m i smo a ñ o v ino Al í á E s p a ñ a . E n Algec i ras r ec ib ió á todos los 
cad íes de las aljamas, á los wa l í e s y gobernadores de las ciudades, á los 
sabios y pr incipales caballeros de l pueblo, que fueron á vis i tar le , y arre
gladas las cosas de A n d a l u c í a se vo lv ió á Áfr ica , desde donde e n v i ó á su 
hermano T e m í n , wa l í que h a b í a sido de Almagreb , con f i r i éndo le el gobier
no de Valenc ia . Deseoso T e m í n de ejecutar a lguna empresa que acredi tara 
su mando en E s p a ñ a , p r o p ú s o s e tomar l a c i u d a d y cast i l lo de Uc lés , que 
d e f e n d í a u n a fuerte g u a r n i c i ó n castellana. U n numeroso e j é r c i t o africano 
ased ió l a p o b l a c i ó n y l a c o m b a t i ó con ta l í m p e t u que l a t o m ó á v i v a fuer
za. Los crist ianos se a t r incheraron en el cast i l lo . E l rey Alfonso con not i 
c ia de este suceso, aunque anciano y a y achacoso de salud, se d i s p o n í a á 
par t i r para socorrer en persona á los defensores de Uc lé s . Pero i m p i d i ó s e -
lo, a l decir de algunos autores, u n a her ida rec ib ida en otra anter ior bata
l l a (1), y en su lugar e n v i ó á los pr inc ipales de sus condes, y quiso a d e m á s 
que fuese en su c o m p a ñ í a su hi jo Sancho, que aunque de solos once a ñ o s 

(1) Saudoval (en sus Cinco Reyes, de quien s in duda l a ha adoptado Dozy) supone 
esta batalla en 1106, y dada en un pueblo de Ext remadura nombrado Salatrices. EQ 
ella, dice, salió derrotado el rey don Alfonso y herido en una pierna. Retirado á Coria , 
añade , vió con alegr ía llegar algunos de sus condes que t e n í a por perdidos, y como entre 
ellos fuese el obispo don Pedro de León con el roquete salpicado de sangre sobre las 
armas, exc lamó el rey: Oradas á Dios qxve los clérigos hacen lo que h a b í a n de hacer los 
caballeros; y los cahalleros se han vuelto clérigos por los míos pecados: aludiendo á Garc í a 
Ordóñez el enemigo del C i d , y á los condes de Car r ión , que «fea y cobardemente se 
hab ían retirado y faltado en l a ba t a l l a .» Dice t a m b i é n que sentido de aquellas palabras 
el conde Garc ía Ordóñez se pasó á los moros y fué causa de grandes males en Cast i l la . 
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de edad h a b í a sido y a armado caballero por su padre y s a b í a manejar i m 
caballo. Iba el j oven p r í n c i p e encomendado á su ayo e l conde G a r c í a de 
Cabra . E n c o n t r á r o n s e ambos e jé rc i tos y pelearon con á n i m o s encarnizados. 
E l t r iunfo se d e c l a r ó por los musulmanes . Sobre veinte m i l crist ianos 
quedaron en e l campo, entre ellos el t ierno infante don Sancho, el heredero 
de l trono y el í do lo de su padre (1108). E n lo m á s recio de l a pelea, dice 
el arzobispo don Rodr igo , e l j o v e n p r í n c i p e s i n t i ó su caballo gravemen
te herido, y d i r i g i é n d o s e á su ayo e x c l a m ó : « ¡ P a d r e , padre! ¡mi caballo 
e s t á h e r i d o ! » A estas voces a c u d i ó el conde y p r e s e n c i ó l a c a í d a s i m u l t á 
nea del caballo y de l infante. A p e ó s e el conde del suyo, y cubriendo con 
su escudo á Sancho se d e f e n d i ó por buen espacio rechazando valerosa
mente los golpes de m u l t i t u d de musulmanes que le rodeaban, hasta que 
enflaquecido por las muchas heridas c a y ó sobre el cuerpo de Sancho, como 
para m o r i r antes que su protegido, y a l l í sucumbieron los dos. L o s otros 
magnates quis ieron sustraerse á l a muer te con l a h u i d a ; pero alcanzados 
por u n destacamento de c a b a l l e r í a m u s u l m a n a fueron los m á s degollados. 
L o s que escaparon con v i d a l l evaron l a triste nueva a l rey don Alfonso, e l 
cua l , traspasado de dolor y amargura , d icen que e x c l a m ó en el lenguaje 
que se supone de su t iempo, en medio de suspiros que p a r e c í a arrancarle 
e l c o r a z ó n : <íjAy m e u filio/ / a y m e u filio! a l e g r í a de m i c o r a z ó n é l u m e 
de meos pi los , solaz de m i ñ a ve l lez ; ¡ a y m e u espello en que yo me soya 
ver, é con que tomaba m o y g r a n p r a c e r f ¡ a y m e u heredero m a y o r ! Caba
lleros, ¿ h u me lo dejastes? D a d m e m e u filio, condes .» A l o cua l el conde Gó
mez de Canclespina r e s p o n d i ó : «Señor , e l hi jo que nos pides, no nos le 
conflaste á n o s o t r o s . » A esto r e p l i c ó el rey: «Si se le confié á otros, vosotros 
erais sus c o m p a ñ e r o s para el combate y para l a defensa; y cuando aquel 
á qu ien yo le d i m u r i ó a m p a r á n d o l e , ¿qué b u s c á i s a q u í los que le h a b é i s 
a b a n d o n a d o ? — S e ñ o r , le r e s p o n d i ó A l v a r F á ñ e z , p a r e c i ó n o s que no pod ía 
mos vencer aquel campo, que s e r í a mayor d a ñ o vuestro perecer a l l í todos 
en vano, y que no os quedara con quien poder defender l a tierra, y las c iu
dades, fortalezas y castil los que con tanto trabajo h a b é i s ganado; esto nos 
h izo ven i r a q u í , s eñor , para que con l a falta de l p r í n c i p e y con l a nuestra 
no os quedarais de todo punto s in a r r i m o . » M a s ñ o bastaban razones á 
consolar a l rey, que cada vez lanzaba m á s hondos suspiros. 

L l a m ó s e esta ba ta l la de U c l é s l a bata l la de los Siete Condes, por el n ú 
mero de los que en e l la perecieron, y á esta lamentable derrota se s igu ió 
l a p é r d i d a de Cuenca . Huete , Ocaña , Consuegra, y otras poblaciones de 
las que h a b í a n formado el dote de Zaida , l a cual , para mayor desconsuelo 
de l monarca, h a c í a poco t iempo le h a b í a dejado en triste viudez. H a b í a 
muer to t a m b i é n en 1107 su yerno el conde R a m ó n de Ga l i c i a , e l mar ido 
de su ú n i c a h i ja l e g í t i m a Ur raca , de l a cua l dejaba u n n i ñ o de cuatro a ñ o s 
l l amado Alfonso , nac ido en u n lugar de l a costa de Ga l i c i a , nombrado 
Caldas, que de esto se dijo m á s adelante Caldas del Rey . Este t ierno nieto 
era el ú n i c o v a r ó n que d e s p u é s de l malogrado Sancho le quedaba de sus 
diferentes mat r imonios a l anciano y afligido monarca de Cast i l la . T a l vez 
e l ansia de lograr t o d a v í a s u c e s i ó n inmedia ta v a r o n i l fué l a que pudo de
terminarle, á pesar de su provecta edad, de sus achaques y de sus amar
guras, á contraer a ú n nuevas nupcias con u n a s e ñ o r a nombrada Beatr iz , 
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cuyo consorcio le p r o p o r c i o n a r í a en sus ú l t i m o s d í a s algunos consuelos; 
pero l a naturaleza le n e g ó y a el de l a s u c e s i ó n que tanto a p e t e c í a y que 
tan conveniente hubiera podido ser para l a t r a n q u i l i d a d de l re ino, que 
harto turbado se v ió por aquel la falta, como luego hemos de ver. 

Tantas y tan hondas penas no p o d í a n dejar de abreviar los d í a s de u n 
p r í n c i p e que tantos trabajos y v ic is i tudes h a b í a sufrido, y á qu ien por otra 
parte aquejaban materiales y físicos padecimientos. L a enfermedad y las 
penas le iban s i m u l t á n e a m e n t e consumiendo l a v i d a , que a l dec i r de l ar
zobispo cronis ta se iba sosteniendo con el ejercicio á caballo que por con
sejo de los m é d i c o s h a c í a diariamente, como e l m á s provechoso para qu ien 
estaba acostumbrado á l a s duras fatigas de l a c a m p a ñ a (1). A l fin, s i n t i é n 
dose y a extremadamente débi l , l l a m ó cerca de sí a l arzobispo don Bernar
do y á los monjes de San Beni to , y con ellos p a s ó los postreros d ías . P o r 
ú l t i m o , en l a noche de l 30 de j u n i o de 1109 p a s ó á gozar de l eterno des
canso el g ran conquis tador de Toledo, á los setenta y nueve a ñ o s de su 
edad y á los cuarenta y tres y medio de su reinado tan l leno de glorias 
como de azares y vicis i tudes, sostenido con á n i m o constante en todas las 
mudanzas de l a for tuna (2). L l o r á r o n l e los toledanos, y exc lamaban: «¿Cómo 
así , oh pastor, abandonas tus ovejas? A h o r a los sarracenos y malhechores 
a c o m e t e r á n e l r e b a ñ o que estaba encomendado á t u g u a r d a . » * 

E l arzobispo d o n E o d r i g o nos de jó u n m a g n í f i c o elogio de este monar
ca. « F u é (dice l a t r a d u c c i ó n ant igua) de g ran bondad é m u y noble, al to 
en v i r t u d , é de g ran g lor ia , y en los sus d í a s n u n c a m e n g u ó j u s t i c i a , y e l 
duro servicio ovo cabo é fin, y las l á g r i m a s lo ovieron, y l a fé ovo creci
miento, y l a t ierra y el re ino ovo ensalzamiento, y el pueblo atrevimiento, y 
el enemigo ovo confondimiento. A m a n s ó e l cuchi l lo , q u e d ó el a l á r a b e , 
ovo miedo e l de A f r i c a E l l lo ro y el l l an to de E s p a ñ a n u n c a ovo consola
dor fasta que este reynó . . . . L a g r a n d í a de l de su co razón , v i r t u d de. los 
fijosdalgo, no se tuvo por entero de v i v i r entre las angosturas de las A s 
turias, y escogió el afán y el trabajo por c o m p a ñ e r o en su v ida . E l deleite 
el v i c io tovo mezqu indad , é probar las dubdosas l ides le fué placer é ale
gría. . . , E e y crecido, recio, fuerte el su c o r a z ó n , fiando en nuestro S e ñ o r 
falló gracia ante los ojos de nuestro S e ñ o r de l cielo é de l a t i e r r a . » 

S u cuerpo estuvo expuesto por espacio de veinte d í a s , a l cabo de los 
cuales con g ran so lemnidad y a c o m p a ñ a m i e n t o de obispos, sacerdotes, 
magnates, guerreros, nobles, plebeyos, hombres y mujeres, cubiertos de 
ceniza, con los vestidos d e s a l i ñ a d o s , y dando gri tos de dolor, fué trasla
dado, s e g ú n él lo h a b í a dispuesto, a l monasterio de S a h a g ú n , de que h a b í a 
sido g ran protector y devoto, donde a l decir de algunos historiadores tuvo 
impulsos de tomar el h á b i t o monacal , donde le h a b í a tomado provis ional
mente a l g ú n t iempo en d í a s de desventura , y donde y a c í a n las cenizas 
de sus mujeres (3). 

(1) Roder. Tolet . , l i b . V I , c. x x x v . 
(2) Pelag. Ovet. n . 15. - A n a l . Toled. primeros: pág . 386. 
(3) « E l tratado de las mujeres del rey don Alfonso V I (dice el investigador y eru

dito Flórez en su obra de las Reinas Catól icas) , es una especie de laberinto, donde se 
entra con facilidad, pero es muy dificultoso acertar á salir mientras no se descubra 
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Antes de entrar en las graves alteraciones que á poco de l a muerte de 
este g ran p r í n c i p e agi taron y conmovie ron los reinos crist ianos, menester 
es que volvamos u n momento l a v i s ta hac ia lo que entretanto en A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a h a b í a acontecido, y m á s habiendo de enlazarse tanto despue's 
los sucesos de unos y otros Estados. 

Hemos vis to c ó m o las fronteras de l reino de A r a g ó n se iban di la tando 
bajo el e n é r g i c o y ac t ivo Sancho R a m í r e z , rey t a m b i é n de Navar ra , que 
cada d í a tomaba a lguna p o b l a c i ó n , a lguna fortaleza, a l g ú n enriscado cas
t i l l o á los sarracenos, a c o s á n d o l o s , y r e d u c i é n d o l e s por las riberas de l Ebro 

alguna guía , que hasta hoy no hemos visto, siendo as í que han entrado muchos á reco
nocer el terreno; y aun oyéndolos no se vencen las dudas, antes parece que mientras 
m á s hablan menos nos entendemos. 

» C i n c o mujeres le seña lan comunmente los autores. Algunos a ñ a d e n m á s : otros 
qui tan; y como s i no bastara la incertidumbre del n ú m e r o , se nos acrecienta l a del 
orden, ignorándose cuá l fué primero, cuá l d e s p u é s . Los escritores antiguos ofrecían u n 
camino algo suave; pero los modernos le han sembrado de espinas, añad i endo tanto 
n ú m e r o de sendas que es difícil discernir cuá l sea la l eg í t ima .» 

E n efecto, no hay sino leer el tratado mismo del ilustrado Florez para ver e l caos 
que los escritores han introducido en el punto relativo á las mujeres de Alfonso V I , á 
su orden, y á l a d i s t inc ión entre l eg í t imas y concubinas. Creemos, no obstante, que, 
pesadas imparcialmente las razones de unos y otros, el caos desaparece en gran parte, 
y sólo quedan algunas diferencias que tampoco vemos imposible concertar. Nosotros 
nos hemos tomado, el trabajo de leerlos casi todos y examinar los datos en que cada 
cual apoya su opin ión , con arreglo á los cuales hemos formado l a nuestra, dispuestos á 
dar r azón de los fundamentos que nos han servido para formarla, aunque la naturaleza 
de una historia general no nos permita ahora detenernos á explanarlos. 

Pa ra nosotros es fuera de duda que l a pr imera mujer de Alfonso fué I n é s , hija de 
Guido Gui l lermo, duque de A q u i t a n i a y conde de Poi tou: que casó con ella hacia 1074, 
y d u r ó el matr imonio hasta 1078. Es t a reina no tuvo sucesión (Chron. Maileac.— 
Esc r i t . de San Mil lán . — Fuero de Sepú lveda ) , 

Sigúese J imena Núñez ó Muñoz (según que a l padre nombran unos Ñ u ñ o y otros 
Munio) , de l a cual tuvo Alfonso dos hijas, E l v i r a y Teresa, que fueron las que casaron 
la pr imera con Raimundo de Tolosa, y l a segunda con Enr ique de Besanzón . De esta 
J imena es de l a que se cuestiona si fué mujer l eg í t ima ó fué sólo concubina. Pa ra nos
otros n i fué concubina n i mujer leg í t ima, sino mujer i leg í t ima, con l a cual no pod ía 
casarse por ser parienta en tercer grado de consanguinidad, en que no se dispensaba 
entonces, y a d e m á s por afinidad; y que esto fué lo que deb ió excitar l a cólera del papa 
Gregorio V I I para hacer a l rey separarse de ella. M a s es indudable que vivió con ella 
como mujer desde 1078 a l 1080, en que casó con su segunda l eg í t ima mujer Constanza. 

E r a Constanza hija de Roberto, duque de Borgoña, y v iuda de Hugo I I , conde de 
C h a l ó n s . De ella tuvo á Urraca , l a que casó con Raimundo ó R a m ó n de Borgoña, conde 
de Gal ic ia , y que fué después reina de Cas t i l la . Vivió esta reina, que se l l amó Empera
tr iz desde l a conquista de Toledo, hasta el año 1092, ó principios del 1093 (Sandov.— 
Yepes .—Gar ivay y otros). 

E n este a ñ o de 1093 casó con Bertha, repudiada de Enr ique I V rey de Germania 
en 1069 (Crónicas de Francia) . Tenemos con Flórez por m á s a u t é n t i c a s las escrituras 
que suponen haber fallecido Ber tha en 1095, en cuyo a ñ o mencionan y a á Isabel. T a m 
poco tuvo Alfonso sucesión de esta reina, y el deseo de tener un heredero leg í t imo y 
v a r ó n era s in duda una de las causas de mul t ip l icar tantos matrimonios. 

Convienen todos en que Alfonso tuvo una cuarta mujer l eg í t ima nombrada Isabel, 
y e s t á n todos igualmente de acuerdo en que el hijo único del rey, Sancho, el que m u r i ó 
en la batal la de Uclés , le h a b í a tenido de Zaida, hija de E b n A b e d el rey á r abe de 
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y del Gál lego , de l C i n c a y de l A l c a n a d r e (1). E n e m i g o terr ible de los dos 
reyes mahometanos de Zaragoza A l M u t a m í n y A l m o s t a í n , hemos visto 
en cuan apretados conflictos l lego á ponerlos muchas veces, a l i á n d o s e a l 
efecto con Berengner de Barce lona y con e l emi r de Tor tosa y D e n i a A l 
M o n d h i r A l fag ib , si b ien por desgracia contrar iado en muchas ocasiones y 
teniendo que m e d i r sus armas con las de l C i d Campeador (2). A pesar de 
estas contrariedades l legó e l caso de considerarse bastante fuerte para 
poner en ejercicio el proyecto que c o n s t i t u í a e l b lanco de sus m á s vehe
mentes deseos, e l de l a conquis ta de Huesca , uno de los m á s fuertes ba
luartes de los infieles y su p r i n c i p a l escudo de defensa cont ra las armas 
crist ianas de A r a g ó n . H a b í a ido Sancho R a m í r e z preparando m u y dies
t ramente el terreno para esta impor tan te conquis ta , y cuando se deter
m i n ó y a á ponerle si t io l l evó consigo respetable hueste de aragoneses y 
navarros que d i s t r i b u y ó en los col lados de alrededor. 

S e n t ó e l rey sus reales en u n montec i l lo ó repecho de donde p o d í a 
ofender grandemente á los sit iados, y que desde entonces t o m ó el nom-

Sevi l la , l a cual, para unirse á Alfonso, se h a b í a hecho cr is t iana y tomado por nombre 
bautismal M a r í a Isabel, aunque el rey l a nombraba Isabel solamente, y era el solo que 
usaba en las escrituras. H e a q u í a l parecer dos Isabeles, que han sido causa de las 
debatidas cuestiones entre los historiadores, y en lo que e s t á lo m á s complicado del la
berinto de las mujeres de Alfonso V I . Pues los que admiten las dos como mujeres legí
t imas no saben c u á n d o n i d ó n d e colocar l a una que no estorbe á l a otra y que no tras
torne l a cronología . Y los que hacen á Isabel Za ida concubina solamente, no aciertan á 
explicar n i el ser tenido su hijo Sancho por heredero leg í t imo del trono de Cast i l la , n i 
las escrituras en que se nombra una Isabel como mujer l eg í t ima d e s p u é s que suponen 
muerta l a otra, n i saben de q u i é n pudo ser hi ja l a pr imera . Y sobre esto han armado 
una madeja de cuestiones que en el supuesto de las dos Isabeles no es fácil desenredar. 

Nosotros tenemos por cierta l a inexistencia de l a que se supone pr imera Isabel, á 
quien Lucas de T u y , y otros escritores posteriores, y hasta un epitafio que le pusieron 
en León, l a hacen hi ja de L u i s , rey de Franc ia , y es cierto y averiguado por todas las 
historias de aquella nac ión que e l rey de Franc ia á que alude el Tudense no tuvo n i n 
guna hija que se l lamara Isabel. Creemos, pues, que no hubo m á s Isabel que Zaida , l a 
hi ja del rey moro de Sevi l la , que t o m ó aquel nombre a l hacerse crist iana, que fué mujer 
l eg í t ima de Alfonso , que estuvo casada con él desde 1095 ó 96 hasta 1107 en que m u r i ó , 
que de este matr imonio nac ió Sancho, el que pereció en Uc lé s , heredero leg í t imo que 
era del reino, y que luego tuvieron á Sancha y E l v i r a , que casaron d e s p u é s l a una con 
el conde Rodrigo González de Lara , y l a otra con Rogerio I rey de S i c i l i a . A d e m á s de 
los datos que hay para creer esta op in ión l a m á s segura, es l a ú n i c a que puede conciliar 
el orden y las fechas de todos los matrimonios de este rey, y las edades de cada uno de 
sus hijos, s in embarazo n i confusión. 

Poco feliz e l rey en l a sucesión varoni l que tanto deseaba, y suspirando todav í a por 
ella, casó a ú n , á pesar de su edad y sus achaques, en 110S, con Beatr iz á quien el arzo
bispo don Rodrigo hace t a m b i é n francesa, y l a cual le sobrevivió , habiendo muerto el 
rey como hemos dicho, en 1109. De Beatr iz no se sabe m á s sino que luego que env iudó 
se volvió á su pat r ia (Pelag. Ovet. Chron . n ú m . 14). 

Tales fueron las mujeres de Alfonso V I , s egún los documentos que tenemos por m á s 
fehacientes. 

E n 1101 h a b í a n muerto las dos hermanas del rey d o ñ a Ur raca y d o ñ a E l v i r a , las 
que h a b í a n tenido las ciudades de Zamora y de Toro (Sandoval: Cinco Reyes). 

(1) Véase el cap. X X I V del anterior l ib ro . 
(2) C a p í t u l o I de este l ibro . 

TOMO I I I 14 
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bre de el P u e y o de Sancho. E l cerco, no obstante, con t inuaba con len t i 
tud , porque los sit iados se d e f e n d í a n con b i za r r í a . Impaciente e l monarca 
a r a g o n é s p ú s o s e u n d í a á reconocer e l muro ; y habiendo hal lado en él 
u n a parte m á s flaca que las otras, y por donde le p a r e c í a que se p o d r í a 
m á s f á c i l m e n t e combat i r , l e v a n t ó e l brazo derecho para s e ñ a l a r aquel 
s i t io á sus c o m p a ñ e r o s de armas: en esto u n a flecha arrojada desde e l 
adarve v i n o á her i r a l rey debajo d e l brazo en l a parte que de jó descu
bier ta e l escote de l a lo r iga . L a fatal saeta l l evaba en su pun ta l a muerte, 
como l a que a t r a v e s ó á Al fonso V en el s i t io de Viseo . Conoc ió lo a s í San
cho, y convocando á todos los ricos-hombres y caballeros h izo j u r a r ante 
ellos á sus dos hijos d o n Pedro y d o n Alfonso, que no l e v a n t a r í a n el cerco 
hasta tener ganada l a c i udad y puesta bajo, su d o m i n i o y poder. Hecho 
esto, y consolando con animoso esfuerzo á los p r í n c i p e s y á sus caudil los, 
m u r i ó este aguerr ido y valeroso monarca el d í a 4 de j u n i o de l a ñ o 1094. 

I 

PEDRO I 

S u cuerpo fué l levado a l monasterio de M o n t e - A r a g ó n fundado por él, 
donde estuvo depositado hasta que, ganada l a c iudad , le t rasladaron a l de 
San J u a n de l a P e ñ a , donde le d ie ron honrosa sepul tura (1). 

M u e r t o don Sancho, y ac lamado y reconocido por rey su hi jo d o n Pe
dro, c o n t i n u ó é s t e e l s i t io de Huesca con e l m i s m o á n i m o , perseverancia 
y e m p e ñ o con que hub ie ra podido hacerlo su padre. Mas considerando 
t a m b i é n e l de Zaragoza que de l a c o n s e r v a c i ó n ó p é r d i d a de Huesca de
p e n d í a l a p o s e s i ó n de toda l a t ierra l l ana , h izo u n l l amamien to general á 
los musulmanes de su reino, y a u n i n v o c ó l a c o o p e r a c i ó n de dos condes 
crist ianos sus amigos, Gonza lo y G a r c í a O r d ó ñ e z de Najera (2); « c a en 
aque l la revue l ta de t iempos y estrago de costumbres, d ice u n historiador, 
no se t e n í a por e s c r ú p u l o que crist ianos ayudasen á los moros cont ra 
otros c r i s t i anos .» P ú s o s e en m a r c h a e l e j é r c i t o inf ie l , s i n que su n ú m e r o 
arredrara a l nuevo rey don Pedro ; antes sa l ió á encontrarle, marchando 
delante de todos el p r í n c i p e Alfonso su hermano, que y a anunciaba lo 

(1) A n a l . Compostel . - Roder. Tolet . - Zur i t a , A b a r c a y otros escritores de A r a g ó n . 
(2) Es te Garc í a Ordoñez , que aparece unas veces peleando en las filas de Alfonso 

de Cas t i l la , otras guerreando en favor de los moros, es u n personaje misterioso é incom
prensible, cuya biografía se r ía dificilísimo escribir. 
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que h a b í a de ser m á s adelante este ins igne guerrero. A c o m p a ñ á b a n l e los 
pr incipales caballeros y ricos-hombres de A r a g ó n , los G a s t ó n de B i e l , los 
Lizanas , los Bacal las , los L u n a s , y aquel F o r t u ñ o , que d icen t r a í a de Gas
c u ñ a trescientos peones armados de mazas, de que t o m ó el nombre de 
F o r t u ñ o M a z a que de jó á sus nobles descendientes. 

L o s agarenos eran en t an g ran n ú m e r o que c u b r í a n todo e l camino 
desde las riberas de l E b r o hasta las de l G á l l e g o . E l conde G a r c í a e n v i ó u n 
atento mensaje a l rey d o n Pedro a c o n s e j á n d o l e que levantara e l si t io, 
porque no era posible que escapara n i n g ú n cr is t iano. L a respuesta de l 
rey fué avanzar á los campos de A l c o r a z , donde se encontraron las dos 
huestes. E l p r í n c i p e d o n Al fonso fué el que c o m e n z ó el combate haciendo 
terr ible d a ñ o á los infieles. L a pelea se fué general izando y embraveciendo: 
convienen todos en que fué de las mayores y m á s sangrientas batallas 
que se h a b í a n dado entre musu lmanes y cr is t ianos: d u r ó hasta l a noche, 
y el arrogante d o n Garc í a , a u x i l i a r de los moros, e l que d e c í a que no po
d r í a escapar n i n g ú n cr is t iano, fué uno de los prisioneros (1). A g u a r d a b a n 
los aragoneses que a l d í a s iguiente se renovara l a pelea, y lo que a l d í a 
siguiente s u c e d i ó fué ver desamparados los reales de los infieles, que con 
p é r d i d a de t re in ta á cuarenta m i l muer tos se h a b í a n re t i rado de pr i sa 
con su rey á Zaragoza. Ganada l a batal la , v o l v i ó e l rey d o n Pedro sobre 
Huesca , que á los ocho d í a s se le r i n d i ó , y e n t r ó en e l la t r iunfante e l 25 
de noviembre de 1096. Es to es lo que refieren las c r ó n i c a s crist ianas; vea
mos c ó m o lo cuen tan los á r a b e s . 

«El rey de Zaragoza A l m o s t a í n B i l l a h A b u Giafar, cuando c r e í a des
cansar, y que los cr is t ianos escarmentados en Za laca le d e j a r í a n gozar de 
l a fe l ic idad de aque l la v ic tor ia , se v ió acometido de m u c h e d u m b r e de i n 
fieles que acaud i l l aba e l t i rano A b é n E a d m i r (2). Sa l ió cont ra él con 
cuanta gente pudo allegar, que s e r í a n veinte m i l hombres entre j inetes y 
peones, gente m u y esforzada, y robusta c o l u m n a de l I s lam. E n c o n t r á 
ronse estas tropas con las de l t i rano A b é n E a d m i r , que eran i g u a l n ú m e r o 
entre caballos y peones. F u é e l encuentro de estas dos huestes, dice B e n 
H u d e i l , cerca de M e d i n a Huesca, fronteras de E s p a ñ a Or ien ta l (fortifique-
las Dios y a m p á r e l a s ) . Es taban ambos e j é r c i t o s m u y confiados cada uno 
en su poder y en e l va lo r y destreza de sus caudi l los , hijos de l a guerra, 
leones embravecidos. P r e s e n t á r o n s e l a ba ta l la , y a l p r i n c i p i o de e l la di jo 
A b é n E a d m i r ( d e s t r ú y a l e Dios) á sus pr inc ipa les campeadores: «Ea, mis 
amigos, s e ñ a l e m o s con p iedra b lanca este d í a ; á n i m o y á el los.» E n este 
punto se t rabaron las dos contrarias huestes con i g u a l denuedo y valor , 
y fué l a ba ta l la m u y r e ñ i d a y sangrienta, que n inguno t o r n ó l a cara á l a 
espantosa muerte, n i q u e r í a ceder n i perder su puesto n i fila, y mucho 
menos el campo: cada uno q u e r í a que su caud i l lo le viese peleando como 
bravo león , hasta que fatigados ambos e j é r c i t o s que no p o d í a n menear las 
armas suspendieron l a c rue l matanza á l a hora de alahzar. E s t u v i é r o n s e 
mi rando unos á otros como u n a hora, y luego, haciendo s e ñ a l ellos con sus 

(1) Debió ser puesto pronto en l ibertad, porque en 19 de mayo de 1097 aparece 
otra vez a c o m p a ñ a n d o á Alfonso de Cast i l la en una expedic ión hacia Zaragoza. 

(2) Es to es, el hijo de E a m i r o ; Sancho R a m í r e z . 
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bocinas y trompetas, y nosotros con nuestros atambores, se t r a b ó con nue
vo í m p e t u l a porfiada y sangrienta l i d : acometieron los crist ianos con ta l 
pujanza que de t ropel ent raron d iv id iendo nuestra hueste, y asi hend ida 
aquel la fortaleza que se m a n t e n í a , se s igu ió l a c o n f u s i ó n y desordenada 
fuga, y l a espada de l vencedor se cebó en las ga rgan ta s m u s l i m i c a s has
t a l a v e n i d a de l a noche, y el rey A l m o s t a í n el Zag i r A b e n H u d y los su
yos se acogieron á l a c i udad de Huesca, 

» L u e g o los cr is t ianos cercaron l a c iudad y l a c o m b a t í a n con m á q u i 
nas e ingenios, y los val ientes mus l imes s a l í a n y daban rebatos, y se los 
d e s t r u í a n , y en uno de é s tos fué her ido y muerto de saeta A b é n E a d m i r , 
el rey de los crist ianos: pero no por eso levantaron el sit io, antes b ien con 
nuevas tropas v in i e ron á l a conquis ta . Es taban los mus l imes m u y apura
dos, y como A l m o s t a í n hubiese logrado sal i r de l a c i udad a l l egó muchas 
gentes, y p i d i ó a u x i l i o á los emires de A l b a r r a c í n y de J á t i v a y Denia , 
que luego fueron en su ayuda . C o n l a fama de l a v e n i d a de este socorro 
los cr is t ianos levantaron su campo de Huesca, y sal ieron con poderosa 
hueste a l encuentro de los mus l imes . F u é e l encuentro en c e r c a n í a s de l a 
fortaleza de Alco raza , a c o m e t i é r o n s e con grande á n i m o y l a pelea fué 
m u y r e ñ i d a y sangrienta que d u r ó hasta l a ven ida de l a noche: en e l la 
los mus l imes recibieron grave d a ñ o , y muchos pr incipales , as í que como 
fuesen gentes diversas, cu lpando los unos á los otros de l suceso, no qu i 
s ieron esperar a l d í a siguiente l a suerte de nuevo combate, y unos por 
u n a parte y otros por otra se re t i raron aquel la noche, dejando muchos 
muertos y heridos en montes y val les para agradable pasto de las fieras y 
de las aves c a r n í v o r a s . E l rey A l m o s t a í n se r e t i r ó á Zaragoza perdiendo 
l a esperanza de mantener aquel la c iudad , y pocos d í a s d e s p u é s se e n t r e g ó 
Huesca á los c r i s t i a ñ o s (1).» 

De esta v i c t o r i a data e l haber tomado los reyes de A r a g ó n por armas 
l a c ruz de San Jorge en campo de p la ta (pues los historiadores aficiona
dos á apariciones d icen que San Jorge anduvo á cabal lo en aquel la bata
lla) , y en los cuadros de l escudo cuatro cabezas rojas que d icen represen
tan cuatro reyes ó caudi l los moros que en aquel la . jornada mur i e ron . 

D u e ñ o don Pedro de Huesca , h izo conver t i r l a mezqu i t a p r i n c i p a l en 
templo cr is t iano, que se d i ó a l obispo de J aca para establecer en el la l a 
s i l l a episcopal, como h a b í a estado antes de l a entrada de los moros, y el 
obispo de J a c a vo lv ió á in t i tu larse de Huesca. Y e l papa U r b a n o II con 
no t i c i a de esta v ic tor ia , c o n f i r m ó a l rey l a facul tad que Ale jandro I I y 
Gregor io V I I h a b í a n concedido á su padre para que los reyes de A r a g ó n 
pudiesen d i s t r ibu i r las rentas de las iglesias que se ganasen de los moros, 
y de las que de nuevo se edificasen, á e x c e p c i ó n de las catedrales; dando 
t a m b i é n facul tad á los ricos-hombres para que pudiesen anejar á cual 
quier monasterio, ó reservarse para sí y sus herederos cualesquiera igle
sias de lugares de moros que ganasen en l a guerra, ó las que se fundasen 
en sus propios heredamientos, con las d é c i m a s y p r imic ias , á c o n d i c i ó n 

(1) Conde, part . III , cap. xvm.—Dozy copia la relación de A l Tortoschi , autor 
c o n t e m p o r á n e o , que conviene en todo lo sustancial con la de B e n H u d e i l . 
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de hacer celebrar los oficios d iv inos por personas convenientes con lo de
m á s necesario a l cu l to (1). 

S igu ió á l a conquis ta de Huesca l a a l i anza de l a r a g o n é s con el C i d y 
su e x p e d i c i ó n á Va lenc ia , s e g ú n en e l c a p í t u l o I I lo dejamos referido. De 
regreso á sus Estados p r o s i g u i ó el rey d o n Pedro atacando denodada
mente los cast i l los y fortalezas de los moros, entre ellos e l formidable de 
Calasanz, e l de Per tusa, con que t e r m i n ó l a c a m p a ñ a de 1099, y por ú l t i 
mo l a impor tan te p l aza de Barbastro (1100), con los cast i l los de Ba l lova r 
y V e l i l l a , ú l t i m a s re l iquias de l reino de Huesca . Vióse le en 1102 correr 
las fronteras de C a t a l u ñ a , donde h a b í a n quedado á los moros algunos 
asilos que les q u i t ó s in d i f icu l tad , y en 1104 entrar a t revidamente por 
tierras de Zaragoza hasta poner e l pie cerca de sus muros , ta lar y des
t r u i r su c a m p i ñ a , y retirarse á Huesca , donde pronto i ban á verse malo
gradas las esperanzas que á los aragoneses h a b í a in fund ido l a r e p u t a c i ó n 

ALFONSO I 

de su j o v e n monarca . L a p é r d i d a de u n t ierno p r í n c i p e de su mismo 
nombre que h a b í a tenido de su esposa Be r tha a c i b a r ó los d í a s de aque l 
i lus t re soberano en t é r m i n o s que s o b r e v i v i ó m u y poco t iempo á l a pre
ma tu ra muer te de su hijo. N i sus glorias de conquis tador fueron bastan
tes á consolarle, n i l a robustez de l a edad, que contaba entonces t re in ta 
y c inco a ñ o s , pudo neut ra l izar e l estrago que en su na tura leza produjo e l 
dolor de aquel infor tunio , y e l 28 de setiembre de aque l m i smo a ñ o (1104) 
l lo ra ron los aragoneses el fa l lecimiento de l conquis tador de Huesca y de 
Barbastro. M u c h o en verdad los c o n s o l ó e l haber r e c a í d o l a s u c e s i ó n de l 
reino en su hermano Alfonso, p r í n c i p e animoso y fuerte, que h a b í a de 
merecer m á s adelante e l sobrenombre de Bata l lador ; pero cuyos hechos 
nos reservamos referir en otro c a p í t u l o por e l í n t i m o enlace que tuv ie ron 
con los sucesos de Cas t i l l a que s igu ie ron á l a muer te de Al fonso V I . 

Dejamos en C a t a l u ñ a a l conde de Barce lona Berenguer R a m ó n II e l 
F r a t r i c i d a r ig iendo e l Es tado por s í y como tu tor de l t ierno p r í n c i p e Ra
m ó n Berenguer, e l hi jo de su hermano Cap de Es topa el asesinado (2), s i 
b ien con l a c o n d i c i ó n impues ta por los condes y barones de que l a tu te la 

(1) Zu r i t a , A n a l . , part . I, cap. x x x n . — B u l a de Urbano II . 
(2) C a p í t u l o X X I V del anterior l ibro. 
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' no hubiese de dura r s ino hasta que e l h u é r f a n o n i ñ o cumpl iese los qu ince 
a ñ o s y con ellos adquiriese el derecho de re inar ca lzando las espuelas de 
caballero. Ocupado trajeron a l F r a t r i c i d a en los siguientes a ñ o s las gue
rras en que le hemos v is to envuel to con el C i d Campeador , t an funestas 
para l a causa de l a c r i s t iandad como las al ianzas de l conde c a t a l á n con 
el rey de Tortosa y D e n i a A l M o n d h i r Al fag ib , que dejamos en otra parte 
referidas (1). 

E n medio de estas lamentables escisiones entre el conde b a r c e l o n é s y 
el guerrero castellano, u n a empresa grande, noble, d igna , v i n o á ocupar 
l a a t e n c i ó n de l p r imero con g ran contentamiento de los catalanes: t a l fué 
el proyecto de reconquis tar l a an t igua m e t r ó p o l i de l a E s p a ñ a Citer ior , l a 
c é l e b r e Tarragona, pun to avanzado que los musu lmanes p o s e í a n en e l 
Oriente de E s p a ñ a y c u y a ventajosa p o s i c i ó n para el t r á ñ c o de m a r les 
h a c í a cu idar con par t i cu la r i n t e r é s de su c o n s e r v a c i ó n . Y a en e l anterior 
condado, e l clero c a t a l á n , ansioso de recobrar su an t igua m e t r ó p o l i , h a b í a 
hecho excitaciones pa ra que se acometiera u n a empresa á l a vez p a t r i ó 
t i ca y rel igiosa; y a h a b í a preocupado este pensamiento á don R a m ó n Be-
renguer e l Vie jo ; y ahora el hijo, m a l seguro de l a s u m i s i ó n de los condes 
y barones, menos seguro t o d a v í a de l c a r i ñ o de l pueblo, temeroso de ver 
recaer sobre sí las penas y censuras de l a Iglesia y acosado t a l vez de re
mordimientos , no p o d í a menos de acoger con ah inco u n proyecto c u y a 
e j ecuc ión h a b r í a de borrar en g ran parte el hondo disgusto que en todo 
e l p a í s y en todos los á n i m o s h a b í a p roduc ido e l f ra tr ic idio. P o r otra 
parte el obispo de V i c h , cabeza de l a asamblea de los vengadores de 
aquel c r imen, t e n í a el mayor i n t e r é s en l a r e a l i z a c i ó n de u n a conquis ta 
que h a b í a de valer le l a p o s e s i ó n de aquel la s i l l a metropol i tana , por ha
berlo ofrecido as í l a Santa Sede para cuando l legara e l caso de l a apeteci
da r e s t a u r a c i ó n . Así , mientras el conde soberano se aparejaba para u n a 
empresa de que esperaba h a b r í a de resul tar su r e h a b i l i t a c i ó n en el apre
cio p ú b l i c o , e l prelado ausonense p a r t í a á R o m a á imp lo ra r los aux i l ios 
del. jefe de l a c r i s t i andad . 

Ocupaba entonces l a s i l l a de San Pedro el papa U r b a n o II , e l g ran 
promovedor de las cruzadas á l a T i e r r a Santa que á l a s a z ó n a b s o r b í a n e l 
pensamiento y el entusiasmo del m u n d o crist iano. E l pon t í f i ce v ió en e l 
proyecto de recobrar y restaurar l a ig les ia tarraconense u n mot ivo de cru
zada no menos d igno de los a p ó s t o l e s y de los guerreros de l a fe que e l 
de recuperar los santos lugares; por lo cua l , no sólo a c o g i ó con gusto l a 
demanda de l prelado c a t a l á n , sino que e x i m i ó de l voto de cruzarse para 
l a Pa les t ina á cuantos quisiesen acudi r á l a reconquis ta de Tarragona, 
« f u t u r o an temura l , dec ía , de l pueblo c r i s t i ano ;» c o n c e d i ó j ub i l eo p len í s i 
m o á los que personalmente a c o m p a ñ a s e n l a e x p e d i c i ó n , o t o r g ó otras m u 
chas gracias espirituales, con f i rmó a l obispo de V i c h l a fu tura pre lac ia de 
aquel la m e t r ó p o l i , y e x c i t ó eficazmente á todos los p r í n c i p e s , barones y 
caballeros, ec l e s i á s t i cos y seglares de los p a í s e s l imí t ro fes , á que concu
r r i e ran á l a santa empresa. C o n tales elementos a c t i v á r o n s e los prepara
t ivos, a l i s t á r o n s e en g r an n ú m e r o los guerreros, y a b r i ó s e l a c a m p a ñ a . 

(1) Cap í tu lo I de este l ib ro . 
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P r ó s p e r a s y felices marcharon las pr imeras operaciones; fueron los sarra
cenos perdiendo sus casti l los; l a c i u d a d de las ant iguas mura l l a s cicló
peas fué con impetuoso va lor acomet ida , y los pendones de l c r i s t ian ismo 
t remolaron en los muros en que t iempos a t r á s resplandecieron las á g u i 
las romanas y en que despue's h a b í a ondeado orgul loso el estandarte de 
M a h o m a (1090). Lanzados los infieles de l a c i u d a d y campo de Tar ragona 
y forzados á internarse en lo m á s á s p e r o de las m o n t a ñ a s de Prades a l 
abrigo de C i u r a n a y de Tortosa, l i m p i o de sarracenos el te r r i tor io com
prendido entre e l l l ano de Tar ragona y de U r g e l , q u e d ó a l lanado e l ca
m i n o para los futuros ataques de Tor tosa y de L é r i d a . Res taurada y p u r i 
ficada solemnemente aquel la ins igne ig les ia , y arreglado lo conveniente 
al gobierno de l a c iudad , e l conde Berenguer h i zo d o n a c i ó n de su con
quis ta a l a p ó s t o l San Pedro , y á los pon t í f i ces sucesores suyos: «con lo 
cual , a ñ a d e u n i lus t rado escri tor c a t a l á n , acaba de ser notor io que v i n o 
en l a empresa m o v i d o de pen i tenc ia y c u á n t o ansiaba detener e l rayo de l 
Va t icano (1).» 

D e inca lcu lables y fe l i c í s imas consecuencias hub ie ra podido ser para 
todo el Oriente de E s p a ñ a l a g lor iosa conquis ta de Tarragona, s i seguida
mente no hub ie ran embarazado de nuevo a l conde Berenguer y á los ca
talanes las guerras con e l C i d , sus descalabros y contra t iempos en Cala-
mocha y Tobar de l P i n a r (1092) que en otra parte dejamos referidos, su 
estancia en Zaragoza y sus c o r r e r í a s por tierras de V a l e n c i a d e s p u é s de 
avenido con el Campeador, hasta l a conquis ta de M u r v i e d r o por el de 
V i v a r y el s i t io de Oropesa por e l b a r c e l o n é s (1095), L a m i s m a Tor tosa 
h a b í a sido y a objeto de algunas tenta t ivas de parte de Berenguer I I 
en 1096, cuando de repente se ve vacar l a corona conda l , y a l a ñ o siguiente 
se encuent ra á su j o v e n sobrino r ig iendo po r sí e l Estado. ¿Qué fué lo que 
m o t i v ó t an repent ina d e s a p a r i c i ó n ? 

L a s expediciones mi l i ta res de l conde Berenguer R a m ó n I I pud i e ron 
acaso suspender, pero no hacer desis t i r á los magnates barceloneses de su 
e m p e ñ o en descubr i r y castigar a l perpetrador de l a muer te de R a m ó n 
Cap de Es topa ; y aunque l a asamblea de 1085 no tuvo el resul tado que 
entonces se propus ieron , no para ron los coligados, especialmente Bernar
do G u i l l e r m o de Queralt , R a m ó n F o l c h de Cardona y A r n a l d o M i r ó n , 
hasta retar como buenos a l f ra t r ic ida , a l uso de aquellos t iempos, y obl i 
garle á fuer de caballero á presentarse a l reto en l a corte de Al fonso V I 
de Cas t i l la , donde a l fin fué convenc ido de su t r a i c i ó n y a l e v o s í a j u d i c i a l 
mente ó p e r b a t a l l a m (2). Es te s ingu la r j u i c i o d e b i ó verificarse entre e l 
1096 y el 1097, que es l a fecha que m e d i a entre las ú l t i m a s escrituras 
que se h a l l a n firmadas por este conde y su d e s a p a r i c i ó n de l condado de 
Barcelona. 

Convenc ido pues y deshonrado e l f ra t r ic ida , t o m ó l a ú n i c a r e s o l u c i ó n 
que era y a compat ib le con e l d e s c r é d i t o en que l a prueba de su del i to le 
p o n í a á los ojos de los catalanes: l a de pa r t i r á l a T i e r r a Santa. As í y por 

(1) Piferrer, Recuerdos y Bellezas, t. de C a t a l u ñ a , p á g . 117. 
Í2) Este hecho h a pasado desconocido de nuestros historiadores hasta que nos le 

ha descubierto el investigador é i lustrado señor Bofarul l en sus Condes vindicados. 
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t an misteriosos caminos conduce muchas veces l a P r o v i d e n c i a á los hom
bres á l a e x p i a c i ó n de sus c r í m e n e s . A l l á en aquellos apartados lugares 
m u r i ó bata l lando en defensa de l a c ruz e l matador de su hermano, con 
c u y a peni tenc ia pudo acaso aplacar a l eterno Juez , y a que a c á sus haza
ñ a s no fueron bastantes á desenojar á los vengadores de l f ra t r ic idio (1). 

Como y a en aquel t iempo el j o v e n R a m ó n Berenguer , hi jo de l asesinado 
y sobrino de l f ra t r ic ida, e l defendido y amparado en su n i ñ e z por l a fide
l i d a d de los catalanes en medio de aquellas turbaciones y guerras, se ha
llase en l a edad de los qu ince a ñ o s en que p o d í a ser a rmado caballero, fué 
proc lamado conde y sucesor de su padre con arreglo a l testamento de su 
abuelo. Acaso y a entonces se h a b í a enlazado e l j o v e n p r í n c i p e con Mar í a , 
l a h i j a segunda de l C i d y de d o ñ a J i m e n a , de qu i en hablamos arr iba, y 
de l a cua l sólo t uvo u n a h i ja cuyo nombre se ignora (2). M u e r t a és ta , 
ca sóse hac ia mediados de 1106 con A l m o d i s , de l a c u a l no tuvo suces ión , y 
ú l t i m a m e n t e de terceras nupcias en 1112 con D u l c í a , condesa de Proven-
za, de qu ien tuvo tres hijos y cuatro hijas, de los cuales hablaremos m á s 
adelante. 

F u é este conde e l conocido con e l nombre de E a m ó n Berenguer I I I el-
Grande, p r í n c i p e valeroso y esforzado caballero, como tendremos ocas ión 
de ver en otro lugar : puesto que los sucesos de l re inado de d o n R a m ó n 
Berenguer I I I s e r á n y a objeto y mater ia de otro c a p í t u l o . 

(1) Necrologio de R i p o l l . — Z u r i t a , A n a l , p . I, c. x x v i . — G a u t t i e r d 'Arc , Histoire 
des conquétes des Normands, etc .—Muchos catalanes iban y a entonces á la conquista de 
l a T ie r ra Santa, creciendo el furor de cruzarse para l a Palest ina a l paso que'menguaba 
el temor por l a seguridad de C a t a l u ñ a 

(2) A r c h i v o de l a Corona de A r a g ó n , Colecc. del u n d é c i m o conde. — A p é n d . á l a 
M a r c a Hispana , n ú m e r o s 337 a l 339. 
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ADORNOS, ARMAS, MUEBLES Y VASIJAS DE LOS FRANCOS DE LA ÉPOCA CARLOVINGIA 

1. Corona de las princesas reales. - 2. Corona de Carlomagno. - 3 y i . Coronas de Carlos el Calvo -
5. Tocado femenino.-6 á 11, 15, 15i, 20, 20i. Armas y arreos mili tares.-\2 y 14 ^ f u m m -
tos músicos.- 16 á l 9 , 21, 22, 23, 25, 26 y 28. Muebles y objetos domésticos. - 1 3 , 24 y 27. Obras 
de pintura y escultura. 
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C A P I T U L O I V 

DOÑA URRACA EN CASTILLA.—DON ALFONSO I EN ARAGÓN 

De 1019 á 1134 

Dificultades de este reinado. Opuestos ju ic ios de los his tor iadores .—Matr imonio de 
d o ñ a Ur r aca con don Alfonso I de A r a g ó n . — D e s a v e n e n c i a s conyugales.—Distur
bios, guerras, calamidades que ocasionan en el r e i n o . — L a reina presa por su esposo. 
—Indole y c a r á c t e r de los dos consortes.—Alternativas de avenencias y discordias. 
—Guerras entre castellanos y aragoneses.—Batallas de Candespina y Vil ladangos. 
— P r o c l a m a c i ó n de Alfonso R a i m ú n d e z en Gal ic ia .—Guerrean entre sí l a reina y el 
rey, l a madre y el hijo, En r ique de Portugal , el obispo Gelmírez , d o ñ a U r r a c a y su 
hermana d o ñ a T e r e s a . — D e c l á r a s e l a nu l idad del m a t r i m o n i o . — R e t í r a s e don A l 
fonso á A r a g ó n . — N u e v a s turbulencias en Cast i l la , Ga l i c i a y Por tuga l .—Gran mo
t í n en Santiago: los sublevados incendian l a catedral, mal t ra tan á l a re ina ó inten
tan matar a l obispo: paz m o m e n t á n e a . — N u e v o s disturbios y guerras.—Amorosas 
relaciones de d o ñ a U r r a c a : su muerte: p r o c l a m a c i ó n de Alfonso V I I su h i j o . — E n 
trada de los sarracenos en Casti l la.—Sucesos de A r a g ó n . — T r i u n f o s y proezas de 
Alfonso I el Bata l lador .—Importante conquista de Zaragoza .—Atrevida expedic ión 
de Alfonso á A n d a l u c í a . — N u e v a s invasiones en Cas t i l l a : su t é r m i n o . — F r a n q u e a 
el Bata l lador por segunda vez los Pir ineos y toma á Bayona .—Si t io de Fraga: su 
m u e r t e . — C é l e b r e y singular testamento en que cede su reino á tres ó rdenes rel i 
giosas. 

T u r b u l e n t o , aciago, calamitoso, y t r is temente c é l e b r e fué e l reinado 
de d o ñ a U r r a c a : «ep i sod io funesto, d i j imos y a en nuestro discurso pre l i 
minar , que b o r r a r í a m o s de buen grado de las p á g i n a s h i s t ó r i c a s de nues
t ra p a t r i a . » Y no somos solos á dec i r lo : d í jo lo y a antes que nosotros e l 
autor de l p r ó l o g o á l a h i s to r ia de d o ñ a U r r a c a por e l obispo Sandova l con 
estas palabras: « D e b e r í a m o s descartar tales reinados de l a serie de los que 
cons t i tuyen nuest ra h i s tor ia nac iona l (1).» Y como si fuese poco embarazo 
para e l h i s tor iador haber de dar a l g ú n orden y c l a r idad a l caos de turbu
lencias y agitaciones, de desconcierto y de a n a r q u í a que d i s t i n g u i ó este 
desastroso p e r í o d o , v iene á darle nuevo tormento l a m á s lamentable dis
cordanc ia entre los escritores que nos h a n t rasmi t ido los sucesos y l a d i 
vergenc ia m á s las t imosa en los j u i c i o s y calificaciones de los personajes 
que en ellos in te rv in ie ron . 

(1) M a s no nos es posible á nosotros, historiadores españoles , seguir el partido que 
ha adoptado Romey, que ha sido pasar casi en blanco el reinado de d o ñ a Ur raca , su
pliendo el vacío con una ex t ens í s ima re lac ión de los hechos de los á r a b e s en aquel t iem
po; como si aquel erudito historiador se hubiera arredrado ante las inmensas dificulta
des y complicaciones que este reinado ofrece; cosa que s in embargo e x t r a ñ a m o s en tan 
laborioso y discreto investigador. 

Conociendo estas mismas dificultades el i lustrado señor Herculano, moderno histo
riador de Portugal , dice hablando de este reinado: « E n l a falta absoluta de notas cro
nológicas que se encuentra en las c rón icas c o n t e m p o r á n e a s , el historiador moderno que 
desea at inar con l a verdad se ve muchas veces perplejo para seña la r el orden y el enlace 
de los acontecimientos. Cuando l a E s p a ñ a tenga una his tor ia escrita con sinceridad y 
conciencia, el pe r íodo del gobierno de d o ñ a U r r a c a se rá uno de los que pongan á m á s 
dura prueba el discernimiento del h i s to r i ador .» R i s t . de Por tuga l , t. I , p á g . 217. 
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L o s unos, como por ejemplo, L u c a s de T u y y e l arzobispo de Toledo, 
á quienes s iguen M a r i a n a y otros, hacen recaer toda l a cu lpab i l i dad de 
los desastres y de las discordias en l a re ina de Cas t i l l a , á l a c u a l l l a m a n 
« m u j e r rec ia de c o n d i c i ó n y b r a v a ; » hab lan de sus « m a l encubiertas des
h o n e s t i d a d e s ; » d icen « q u e c o n m e n g u a de s u m a r i d o andaba m á s suel ta 
de lo que su f r í a e l estado de su p e r s o n a ; » y suponen que el haberse sepa
rado de l rey «fué porque este p r u d e n t í s i m o v a r ó n procuraba refrenar y 
corregir sus l i v i a n d a d e s . » Mien t r a s otros, como Berganza y P é r e z , y m á s 
especialmente los maestros F l ó r e z y Risco , rechazan como calumniosas 
todas las flaquezas que le h a n sido a t r ibuidas , y echan toda l a od ios idad 
de las desavenencias y d is turbios sobre e l rey d o n Alfonso , s u p o n i é n d o l e 
las intenciones m á s aviesas y los hechos m á s sacrilegos, l l a m á n d o l e rudo 
mal t ra tador de su esposa, t i r á n i c o perseguidor de sacerdotes y obispos, 
profanador y destructor de templos, robador de haciendas y de vasos sa
grados, y atentador á l a v i d a de l t ierno p r í n c i p e . N o hay m a l d a d que los 
unos no a t r i b u y a n a l rey; no hay e x t r a v í o que los otros no achaquen á 
l a reina. 

Ju ic ios m á s encontrados y opuestos, s i en lo posible cabe, ha l lamos 
acerca de l prelado de Composte la G e l m í r e z , personaje impor tan te de esta 
-época. A l deci r de l a H i s t o r i a Composte lana , el obispo G e l m í r e z fué u n 
dechado de san t idad y de v i r t u d , como a p ó s t o l , como guerrero, como con
sejero de l n i ñ o Alfonso, y como t a l favorecido s ingularmente de Dios por 
u n a la rga serie de ext raordinar ios favores. E l autor de l a E s p a ñ a Sagrada 
le coloca en el n ú m e r o de los h é r o e s e v a n g é l i c o s , y le encomia y le ensalza 
como v a r ó n d o c t í s i m o , como mora l i zado r de l a Iglesia, como generoso y 
fiel á su re ina : mientras e l c r í t i c o M a s d e u hace de él e l s iguiente hor r ib le 
retrato: «El arzobispo, dice, ciego por F ranc i a , aborrece á E s p a ñ a ; se de
d i có á l a m i l i c i a m á s que á l a Iglesia, fué codicioso y usurpador de lo 
ajeno; fué inquie to y l i t ig ioso; inf ie l á sus dos reyes Alfonsos y á su re ina 
d o ñ a U r r a c a ; t ra idor y venga t ivo ; famoso por su exces iva a m b i c i ó n ; ins ig
ne por sus sacrilegas s i m o n í a s regalaba d inero por no obedecer a l Papa ; 
obl igaba á sus penitentes á darle regalos en pena de sus culpas c o n s i g u i ó 
á peso de oro las dignidades de arzohispo y n u n c i o e tc .» ¿Qu ién s e r í a 
capaz de reconocer á u n personaje por dos t a n opuestos retratos? 

Mas fáci l es conocer las inf luencias y los fines que g u i a r o n las p lumas 
de escritores t an antagonistas, y l í c i t o s e r á sospechar que panegiristas y 
detractores escr ibieron con apasionamiento, y fueron extremados los unos 
en sus alabanzas, los otros en sus v i tuper ios . Nosotros emi t i remos con des
apasionada i m p a r c i a l i d a d lo que de l cotejo de unos y otros autores cree
mos resul ta m á s conforme á las leyes y reglas de l a ve rdad h i s t ó r i c a . 

Poco antes de m o r i r Al fonso V I de Cas t i l l a d e c l a r ó heredera de sus 
reinos á su h i j a l e g í t i m a d o ñ a U r r a c a , v i u d a de R a m ó n de B o r g o ñ a , conde 
de Ga l i c i a , que h a b í a fallecido en 1107 en Gra j a l de Campos, y de l c u a l 
t e n í a dos t iernos n i ñ o s , Al fonso y Sancha . Y a en v i d a de aquel monarca 
se h a b í a tratado de las segundas nupcias de l a heredera de Cas t i l l a ; mas 
aunque su padre se m a n i f e s t ó i n c l i n a d o á que se enlazara con Al fonso de 
A r a g ó n , acaso con e l laudable designio de que l legaran á reunirse as í las 
dos coronas de A r a g ó n y de C a s t i l l a , no se r ea l i zó entonces e l consorcio, 
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antes b i e n r e c o m e n d ó e l anciano monarca á su h i ja que en este como en 
otros graves negocios en que se interesara e l b i en del reino siguiera los 
consejos de los grandes y nobles castellanos (1). Eecayo, pues, el gobierno 
de Cas t i l l a en las d é b i l e s manos de u n a mujer, cuando tanta falta h a c í a 
u n brazo vigoroso que le reparara de los desastres sufridos y enfrenara l a 
o s a d í a de los africanos vencedores en Za laca y en Ucle's. C o n t e n t ó no obs
tante d o ñ a U r r a c a á leoneses y castellanos en los pr imeros meses de su 
reinado, conf i rmando (setiembre de 1109) los fueros de L e ó n y de Ca-
r r i ó n , aquellos en l a forma que los h a b í a otorgado su i lus t re bisabuelo A l 
fonso V , firmando con e l l a los obispos de L e ó n , Oviedo y Fa lenc ia , y e l 
famoso conde don Pedro A n s ú r e z . su ayo y tu tor y su p r i n c i p a l consejero 
en el gobierno de l re ino . 

A m e n a z a b a y a en este t i empo los Estados de C a s t i l l a e l rey Al fonso I 
de A r a g ó n , p r í n c i p e belicoso y atrevido, que se ha l l aba en l a flor de su 
edad y gozaba y a fama de g r an guerrero. L a nobleza castellana, temiendo 

URRACA 

por u n a parte l a audac ia de l a r a g o n é s , considerando por otra l a necesi
dad de confiar l a defensa de l reino á u n p r í n c i p e cuyo nombre y c u y a 
espada pud ie ra tener á r a y a á los mahometanos, r e so lv ió casar á l a re ina 
con e l hi jo de Sancho E a m í r e z , s in reparar entonces n i en las cualidades 
de los futuros consortes, n i en los inconvenientes de l parentesco en ter
cer grado que los u n í a como descendientes ambos de Sancho e l M a y o r 
de Navar ra . C o n d e s c e n d i ó l a reina, aunque m u y cont ra su gusto, con l a 
v o l u n t a d de los grandes, a s í por c u m p l i r lo que su padre le t e n í a reco
mendado, como por no exponer sus Estados á riesgo de ser p o s e í d o s por 
u n p r í n c i p e extranjero, que como t a l era considerado e l a r a g o n é s enton
ces (2). Eeunidos , pues, los condes y magnates en el cast i l lo de M u ñ ó n en 

(1) E n esto convienen l a H i s to r i a Compostelana, Lucas de T u y , el A n ó n i m o de 
S a h a g ú n y los documentos y escrituras que ci tan Berganza, A n t i g ü e d . , t. I I , y E i s -
co, H i s t . de León, t. I . E n consecuencia debe desecharse como falso lo que, siguien
do a l arzobispo don Rodrigo, cuentan Sandoval, M a r i a n a y otros, de haberse efectuado 
las bodas viviendo Alfonso V I ; de hallarse l a reina d o ñ a U r r a c a ausente de Cast i l la 
con su marido cuando falleció su padre; de haber venido entonces d o ñ a Ur r aca y despo
jado de sus Estados a l conde Pedro A n s ú r e z , etc. L a reina no se casó hasta algunos 
meses d e s p u é s del fallecimiento de su padre, y el conde Pedro A n s ú r e z aparece firman
do con ella l a conf i rmación de los Fueros de León y de Car r ión . 

(2) L a repugnancia con que d o ñ a U r r a c a accedió á este matr imonio l a man i fes tó 
el la misma bien e x p l í c i t a m e n t e m á s adelante cuando decía a l conde don Femando : « E n 
esta conformidad vino á suceder que habiendo muerto m i piadoso padre me v i forzada 
á seguir la d ispos ic ión y arbi t r io de los grandes, c a s á n d o m e con el cruento, fan tás t i co 
y t i rano rey de A r a g ó n , j u n t á n d o m e con él para m i desgracia por medio de un mat r i 
monio nefando y execrable .» A n ó n , de S a h a g ú n . — R i s c o . H i s t o r i a de León. 
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octubre de 1109, «al l í casaron e ayuntaron , d ice u n escri tor c o n t e m p o r á 
neo, á l a d i c h a d o ñ a U r r a c a con e l rey de A r a g ó n (1).» M a t r i m o n i o fatal, 
que l l evaba en s í el germen de las ca lamidades é infor tunios que no ha
b í a n de tardar en afl igir y consternar el reino. 

T o d a v í a , s in embargo, a l a ñ o s iguiente (1110) a c o m p a ñ ó l a re ina con 
el e j é r c i to castellano á su esposo por tierras de Na je ra y Zaragoza, con el 
fin s in d u d a de ayudar le á conquis tar por aquel lado algunas poblac io
nes de los moros, s e ñ a l á n d o s e este viaje de d o ñ a U r r a c a po r las dona
ciones y mercedes que i b a haciendo á los pueblos, iglesias y monasterios. 
Pero l a d iscordia entre los regios consortes no t a r d ó en estallar. U n i d o s 
s in c a r i ñ o ; m á s dotado e l a r a g o n é s de las rudas cual idades de l soldado 
que de las prendas que hacen amable u n esposo; no m u y severa l a re ina 
en sus costumbres, ó por lo menos no m u y cuidadosa de guardar recato 
en ciertos actos exteriores, l l egó el rey no sólo á perder todo mi ramien to 
para con su esposa; s ino á mal t ra ta r la , y a no de palabra , s ino de obra, 
p o n i é n d o l e las manos en el rostro y los pies en e l cuerpo (2). L o s prelados 
y e l clero, que s iempre h a b í a n desaprobado este ma t r imon io , por e l pa-
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rentesco en grado p roh ib ido que entre ellos mediaba , p r o p o n í a n á l a re ina 
el d ivorc io como el mejor medio de sa l i r de l a disgustosa s i t u a c i ó n en q u é 
se encontraba. Pres taba e l la gustosamente o í d o s á esta especie, s e g ú n 
unos porque a d e m á s de l m a l trato que su f r í a , abr igaba e s c r ú p u l o s cobre 
l a l e g i t i m i d a d y va l idez de su m a t r i m o n i o , s e g ú n otros porque as í l a ani
maba l a esperanza de poder uni rse c o n e l noble conde d o n G ó m e z de Can-
despina, que y a en v i d a de su padre d icen h a b í a aspirado á su mano, y 
con qu ien m a n t e n í a a ú n relaciones no m u y desinteresadas. Tales discor
dias y habl i l l as fueron dando m a r g e n a l descaro con que los par t idar ios 
de l de A r a g ó n desacredi taban á l a r e ina y á sus parciales, l legando los 
burgeses de S a h a g ú n á l l a m a r l a s in rebozo m e r e t r i z p ú b l i c a y e n g a ñ a 
do ra , y á todos los suyos « h o m b r e s s in ley, ment i rosos , e n g a ñ a d o r e s y 
perjuros (3).» 

A l a r m a d o d o n Alfonso con estas disposiciones y proyectos, y con pre
texto de ocu r r i r á l a defensa de Toledo amenazada por los africanos, puso 
en las pr inc ipa les ciudades y fortalezas de Cas t i l l a guarnic iones de ara
goneses, y lo que fué m á s s igni f ica t ivo t o d a v í a , e n c e r r ó á l a re ina en e l 
fuerte de Caste l lar (1111). 

(1) A n ó n i m o de S a h a g ú n . 
(2) Fac i em meam suis manibics sordidis multoties turhatam esse, pede suo me fercu-. 

sisse omni dolendum est nobi l i ta t i : H i s t o r i a Compost . . l ibro I , cap. LXIV. 
(3) A n ó n i m o de S a h a g ú n , cap. XLVIII. 
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P a r a l a debida in te l igenc ia de los importantes sucesos á que estas d i 
sensiones d ieron lugar y que vamos á referir , menester es dar i d e a del es
tado en que se encontraban P o r t u g a l y Ga l i c i a , cuyos p r í n c i p e s , magna
tes y prelados v a n á tomar u n a parte m u y ac t iva en ellos. Y a en v i d a de 
Al fonso V I los dos condes franceses yernos de l monarca, correspondiendo 
con i n g r a t i t u d á sus beneficios, h a b í a n hecho entre s í u n pacto secreto de 
s u c e s i ó n para repartirse e l reino á l a muer te de l soberano de Cas t i l l a (1). 
L a de l conde R a m ó n de G a l i c i a , p r imer esposo de d o ñ a Ur raca , f rus t ró la 
a l i anza y concierto de los dos primos, pero a l propio t iempo a v i v ó la am
b i c i ó n de E n r i q u e e l de Po r tuga l , que l levando m á s lejos que antes sus 
miras, c o n c i b i ó l a a t revida idea de hacerse señor , no y a de u n a parte, s ino 
de toda l a m o n a r q u í a castellana. Frus t radas sus pretensiones c o n el l l a 
mamien to de d o ñ a U r r a c a á l a s u c e s i ó n de l t rono l e o n é s , pero no cedien
do en sus audaces proyectos, p a s ó á F r a n c i a á rec lu tar gente con que 
hacer l a guerra á l a he rmana de su esposa. P r e n d i é r o n l e en aquel p a í s , 
acaso por suponerle otros fines de los que aparentaba; pero fugado de la 
p r i s i ón , y habiendo regresado á E s p a ñ a por los Estados d e l aragone's, l igó
se con Alfonso para acometer unidos las tierras de L e ó n y Cas t i l l a y re
p a r t í r s e l a s luego entre s í (1111). 

Ent re tan to c r i á b a s e en G a l i c i a en l a p e q u e ñ a aldea de Ca ldas y bajo 
l a tu te la y d i r e c c i ó n de l conde Pedro de Trava , e l t ierno p r í n c i p e Alfonso 
R a i m ú n d e z , hi jo de d o ñ a U r r a c a y de su p r imer esposo d o n R a m ó n de 
B o r g o ñ a . L u e g o que su madre p a s ó á segundas nupcias con e l de Aragón , 
e l conde Pedro t r a t ó de hacer p roc lamar rey de G a l i c i a a l infante don A l 
fonso, con arreglo, s e g ú n varios escritores, á las disposiciones testamen
tarias de su i lus t re abuelo para el caso de l segundo ma t r imon io de d o ñ a 
Ur raca . Cuando esta s e ñ o r a se ha l laba retenida en l a fortaleza de Caste
l lar , e l resent imiento cont ra su mar ido l a h izo na tura lmente vo lve r su 
p e n s í i m i e n t o hac ia su hijo, y e n v i ó mensajeros á G a l i c i a exci tando á los 
nobles á que le p roc lamaran en aquellos Estados. U n a repent ina reconci
l i a c i ó n de l rey y l a re ina detuvo en su p r o p ó s i t o á los condes gallegos 
parciales de l p r í n c i p e , temiendo l a venganza de l impetuoso a r a g o n é s , de 
c u y a v io len ta í n d o l e t e n í a n y a pruebas en su p r imera e x p e d i c i ó n á Cast i 
l l a y Ga l i c i a . Mas aquel la r e c o n c i l i a c i ó n cambiaba a l propio t iempo l a si
t u a c i ó n de E n r i q u e de Por tuga l , e l cua l , c o n s i d e r á n d o s e y a desobligado 
de l concierto hecho con e l a r a g o n é s , p ú s o s e de parte del conde de Trava , 
y le i n s t i g ó á que l levara adelante e l pensamiento de elevar a l t ierno p r í n 
cipe su pup i lo a l t rono de G a l i c i a . D e s c u b r i ó s e entonces, a l decir de l a 
H i s t o r i a Compostelana, el proyecto que h a b í a formado e l monarca arago
n é s de atentar á l a v i d a de l infante y de su ayo. 

Pero l a conduc ta de l conde F ro l az de T r a v a hizo estal lar u n a guerra 
c i v i l en Ga l i c i a . A l g u n o s hidalgos suyos, y especialmente los hermanos 
Pedro A r i a s y A r i a s P é r e z , a tacaron á fuerza a rmada l a fortaleza de Santa 
M a r í a de Castrel lo donde l a condesa de T r a v a custodiaba a l t ierno infan
te: d e f e n d i ó s e aquel la s e ñ o r a valerosamente y p i d i ó a u x i l i o a l obispa de 

(1) D e este documento, que pub l icó por pr imera vez D ' A c h e r j . daremos m á s no
ticias cuando tratemos del pr incipio del reino de Portugal . 
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Composte la Diego G e l m í r e z , que habiendo seguido hasta entonces u n a 
p o l í t i c a vaci lante , se d e c l a r ó protector de l j o v e n p r í n c i p e . A c u d i ó el pre
lado, mas a l t iempo de abrir le l a puer ta d e l cast i l lo , e n t r ó s e tras é l l a 
gente de A r i a s P é r e z , que i n t e n t ó arrancar a l n i ñ o Al fonso de los brazos 
de l a condesa; t o m ó l e en los suyos el obispo; pero los sediciosos a r r e b a t á -
ronsele con violencia , y p r í n c i p e , condesa y pre lado todos quedaron pr i 
sioneros. V i e n d o d e s p u é s A r i a s P é r e z y sus parciales que l a c i udad de 
Santiago y toda l a t ierra se p o n í a n en armas en favor de l obispo, p ú s o l e 
en l iber tad, logrando d e s p u é s e l pre lado pacif icar l a Ga l i c i a , y aun atraer 
a l par t ido de l infante á los nobles que se h a b í a n mostrado m á s adversos. 

De repente m u d a r o n otra vez de aspecto las cosas. E l genio dominante 
y brusco de l rey de A r a g ó n y e l l igero proceder de l a re ina de Cas t i l l a no 
eran para hacer n i s incera n i durable l a concordia , y a ñ a d í a l e ñ a a l m a l 
apagado fuego de l a d i s e n s i ó n conyuga l l a preferencia que d o ñ a U r r a c a 
p a r e c í a s e g u í a dando a l conde G ó m e z G o n z á l e z , y que los amigos de d o n 
Alfonso t r a d u c í a n de c r i m i n a l . A g r i á r o n s e , pues, de nuevo los regios con
sortes, y l l egó a l desabrimiento á p r o d u c i r p ú b l i c a y fo rma l s e p a r a c i ó n . 
A g r u p á r o n s e en torno de l a r e ina los condes castellanos, y m u y especial
mente su anciano ayo Pedro A n s ú r e z , don G ó m e z G o n z á l e z de Candespina 
y don Pedro G o n z á l e z de L a r a , estos dos ú l t i m o s esperando t a l vez cada 
cua l que e l d ivorc io les abriera e l camino de l trono, pues ambos blasona
ban de su í n t i m o va l imien to . E n cambio E n r i q u e de Por tuga l , que por am
b ic ión y personal i n t e r é s se a r r imaba siempre a l bando enemigo de l a re ina 
de Cas t i l l a , v o l v i ó s e otra vez a l lado de l de A r a g ó n renovando su an t igua 
a l ianza con Alfonso, que durante su pasajera r e c o n c i l i a c i ó n con l a re ina 
se h a b í a apoderado de Toledo donde gobernaba A l v a r F á ñ e z ( l ) . Llegadas 
las cosas á estado de rompimien to y de ma te r i a l hos t i l idad , e n c o n t r á r o n s e 
leoneses y castellanos con e l de A r a g ó n y e l de P o r t u g a l en e l Campo de 
Esp ina , cerca de S e p ú l v e d a , d is t r i to de Segovia. M a n d a b a l a vanguard ia 
de los de Cas t i l l a e l conde don Pedro de L a r a : c a r g ó sobre e l la e l a r a g o n é s 
con t a l b r í o que e l de L a r a hubo de abandonar e l campo y retirarse de 
h u i d a á Burgos . Quedaba para sostener e l combate e l conde d o n G ó m e z , 
que se d e f e n d i ó m á s t iempo, pero arrol lado t a m b i é n por los aragoneses, 
d e c l a r ó s e por é s t o s l a v i c t o r i a (noviembre de 1111), c o n t á n d o s e entre los 
muertos e l m i s m o conde con no pocos magnates y muchos soldados (2). 

Orgul loso q u e d ó con este t r iunfo e l a r a g o n é s ; l a d e s t r u c c i ó n y e l p i 
llaje s e ñ a l a b a n l a marcha de su e j é r c i to por los pueblos de Cas t i l l a ; los 
obispos par t idar ios de l a re ina ó eran desterrados, ó abandonaban asusta
dos sus si l las, y los templos s u f r í a n las depredaciones de l a soldadesca. L a 
re ina convocaba á sus parciales; y los p r ó c e r o s gallegos, temerosos de l a 
impetuos idad y pujanza de l de A r a g ó n , o lv idando a l parecer antiguas 
discordias y agravios, de acuerdo t a m b i é n c o n d o ñ a Ur r aca , real izaron l a 
a c l a m a c i ó n de su hi jo e l n i ñ o Al fonso R a i m ú n d e z por rey de Ga l i c i a , 
u n g i é n d o l e por su mano en l a catedral de Compos te la e l obispo Diego 

(1) A n n a l . Toled . primeros.—Berganza, A n t i g ü e d . , t. 11. 
(2) A n n a l . Complu t . ad ann. 1111.—Lucas Tud.—Roder . Tolet . , I , v i l . — F l o r e z , 

siguiendo l a H i s to r i a Compostel . , ant icipa l a fecha de esta batalla. 
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G e l m í r e z : d e s p u é s de lo cua l de te rminaron l levar le á su madre á Cas t i l la , 
a c o m p a ñ á n d o l e el prelado, el conde de T r a v a y "otros muchos s e ñ o r e s 
gallegos con toda l a gente armada que pudie ron allegar. Not ic ioso de este 
suceso el a r a g o n é s sa l ió á encontrar l a c o m i t i v a de l p r í n c i p e su entenado, 
á l a cua l h a l l ó y a de l lado de a c á de Astorga , en el camino de esta c iu
dad á León . E n u n pueblo nombrado Viadangos (hoy Vi l l adangos ) se 
t r a b ó u n r e ñ i d o combate entre aragoneses por u n a parte y gallegos por 
otra. P u g n a r o n a q u é l l o s ferozmente por apoderarse de l rey n i ñ o , é s tos por 
defenderle y ampararle. Venc i e ron a q u é l l o s otra vez, pero en medio de l a 
bata l la cog ió a l t ierno mona rca el obispo G e l m í r e z y le s a lvó l l e v á n d o l e 
a l cas t i l lo de Orc i l l ón donde se ha l laba su madre. L o s d e m á s se refugia
ron á Astorga , donde se h ic ie ron fuertes. L a re ina y el obispo se fueron 
por las asperezas de As tu r i a s á Santiago, huyendo de encontrarse con las 
vencedoras tropas de A r a g ó n , y sufriendo los rigores de u n c r u d í s i m o i n 
v ie rno (1). 

Hecho en G a l i c i a u n l l amamien to á todos los que se les conservaran 
fieles, pronto pud ie ron l a re ina y e l obispo sa l i r de nuevo á c a m p a ñ a con 
mayores fuerzas, marchando en a u x i l i o de los de Astorga , á quienes s i t iaba 
y a e l a r a g o n é s . V e n í a ahora como a u x i l i a r de los castellanos y gallegos, 
capitaneando las tropas, e l conde E n r i q u e de Por tuga l , que otra vez h a b í a 
mudado de par t ido y a r r i m á d o s e a l de l a re ina de Cas t i l l a . T e m i ó Alfonso 
de A r a g ó n este poderoso refuerzo, l e v a n t ó el cerco de As to rga y se r e t i r ó a l 
cast i l lo de Peñaf le l (2), á l a parte de V a l l a d o l i d . C e r c á r o n l e a l l í los caste
l lanos, portugueses y gallegos (1112). Duran te este si t io ocurr ieron graves 
desavenencias entre d o ñ a Ur raca , don E n r i q u e de P o r t u g a l y su esposa 
d o ñ a Teresa, l a he rmana de l a de Cas t i l la , que h a b í a acudido allí , y que 
produjeron entre ellos nuevas y serias escisiones, y l a re t i rada del por tu
g u é s (3). P o r o t ra parte, l a l legada de u n legado de l papa, enviado para 

(1) Per g rama i t inera et laboriosos montes, f r í g idos que nivihvs et glacie prceteritm 
hiemis. H i s to r i a Compost. 1. 7, c. LXXIII. 

(2) A n a l , de S a h a g ú n , c. x x i . — L a Compostelana dice á C a m ó n . Seguimos en esto 
a l de S a h a g ú n , que escr ib ía m á s cerca del teatro de los sucesos. 

(3) ¿ Qué m o v í a a l de Portugal á pasarse con tanta frecuencia de uno á otro bando, 
y q u é h a b í a ocurrido para que le veamos tan pronto de auxi l iar como de enemigo, ya 
del rey de Aragón , ya del de Ga l i c i a , ya de l a reina de Castilla? E n esta compl i cad í s ima 
madeja de sucesos no es fácil dar cuenta de todos los episodios é incidentes si no se ha 
de in ter rumpir á cada paso el hi lo de la n a r r a c i ó n pr inc ipa l . Pero veamos cómo explica 
l a ve r sá t i l conducta de este importante y revoltoso personaje un moderno historiador 
de Portugal que ha estudiado bien este per íodo , como pr incipio que fué de aquel reino. 

D e s p u é s del triunfo de Alfonso y Enr ique en Campo de Esp ina , el e jérci to de los 
dos aliados e n t r ó en Sepú lveda . Algunos nobles castellanos á quienes u n í a n lazos de 
antigua amistad con el p o r t u g u é s r e p r e s e n t á r o n l e c u á n t o m á s digno ser ía de su persona 
que hiciera causa c o m ú n con ellos que con el enemigo de León y de Cast i l la ; d i jéronle 
que si t a l hiciera le n o m b r a r í a n jefe de sus tropas é i nduc i r í an á l a reina á que repar
tiese con él fraternalmente una parte de los Estados de Alfonso V I . Halagaron a l am
bicioso é inconstante Enr ique aquellas razones, y abandonando otra vez el partido del 
de A r a g ó n , fué á presentarse á d o ñ a Ur raca , la cual confirmó las promesas hechas por 
los barones. Juntos , pues, caminaron á Gal ic ia y unidos hicieron l a expedic ión de A s -
torga y Peñafiel . Si t iando estaban esta v i l l a , cuando llegó a l campamento l a condesa de 
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poner t é r m i n o a tantos males y l l evar á efecto l a de f in i t iva s e p a r a c i ó n de 
Alfonso y de U r r a c a , d io nuevo r u m b o á los negocios, c e l e b r á n d o s e por 
i n t e r v e n c i ó n de los pr inc ipales s e ñ o r e s de L e ó n y de Cas t i l l a u n a especie 
de concordia , en que se a c o r d ó se hiciese d i s t r i b u c i ó n de casti l los y luga
res entre e l rey y l a reina, á c o n d i c i ó n de que s i el rey perjudicase á l a 
re ina y faltase á los pactos l a d e f e n d e r í a n todos, mas s i é s t a traspasase l a 
c o n v e n c i ó n , todos f a v o r e c e r í a n a l rey. 

P ron to m o s t r ó el a r a g o n é s l a m a l a fe con que h a b í a hecho aquel 
asiento y c a p i t u l a c i ó n . A p o d e r á b a s e de los cast i l los y lugares que en l a 
concordia h a b í a n tocado á l a reina, y p r o p a s ó s e hasta querer l anza r l a de l 
reino. Ofendidos de esto los castellanos y a c o r d á n d o s e de que d o ñ a 
Ur raca , á vuel tas de sus flaquezas y defectos, era su re ina l e g í t i m a , y con
siderando a d e m á s que d o n Al fonso era el quebrantador de l pacto, decla
r á r o n s e en favor de ella, y ob l igaron a l a r a g o n é s á abandonar l a T i e r r a de 
Campos, y refugiarse en e l cas t i l lo de Burgos . A l e n t a d a l a re ina , y prote
g ida por fuerzas de Ga l i c i a , m a r c h ó a l l á en persona cont ra d o n Alfonso, 
y con tan feliz é x i t o que se v ió é s t e forzado á rendi r el cast i l lo y á ret i
rarse á sus Estados. T o d a v í a desde a l l í se a t r e v i ó á env ia r embajadores á 
Cas t i l l a , so l ic i tando vo lve r á unirse con l a re ina y promet iendo ser fiel 
c u m p l i d o r de los pactos, y t o d a v í a los castellanos se i n c l i n a b a n á com
placerle en obsequio á l a paz, que t a l era el ansia de q u i e t u d que t e n í a n . 
M e r c e d á l a e n é r g i c a o p o s i c i ó n que h izo e l obispo de Sant iago á que re
anudara u n m a t r i m o n i o declarado y a por el P a p a incestuoso y nulo , fué 
desechada l a propuesta de Alfonso. T a n obcecados estaban algunos que 

Portugal , Teresa, hermana de U r r a c a y esposa de E n r i q u e , que ven ía á unirse con su 
marido. E s t a señora , que no cedía n i en a m b i c i ó n n i en e s p í r i t u de in t r iga a l mismo 
conde, ins t igóle á que antes de todo exigiese á su hermana l a real ización de l a prometi
da pa r t i c ión de Estados, expon iéndo le que era una locura el estar arriesgando su v ida 
y las de sus soldados en provecho ajeno; dióle Enr ique oídos , y comenzó á instar por 
que se le cumpliese lo pactado. Agregábase á esto que los portugueses nombraban á 
d o ñ a Teresa con el t í t u l o de reina, todo lo cual ofendía el amor propio de d o ñ a U r r a c a 
como reina y como mujer, y en su resentimiento p ú s o s e en secretas inteligencias con 
Alfonso, y levantando el cerco con pretexto de satisfacer las pretensiones de Enr ique y 
de Teresa, se e n c a m i n ó con ellos á Falencia . Hízose all í , por lo menos nominalmente, 
l a pa r t i c ión prometida. Sólo se le en t r egó el casti l lo de Cea, y con respecto á Zamora, 
que era m í a de las ciudades m á s importantes que tocaban á Enr ique , d e t e r m i n ó s e que 
fuera á recobrarla con tropas de l a reina. Pero é s t a previno secretamente á sus caballe
ros, que, tomada que fuese l a ciudad, no se l a entregasen. Con esto se encaminaron las 
dos hermanas á S a h a g ú n cuyos habitantes eran parciales del a r a g o n é s . D o ñ a Ur raca se 
separó all í de su hermana, de j ándo la en el monasterio contra cuyos monjes, como seño
res de l a v i l l a , abrigaban odio grande los del pueblo, y el la se fué á León . Fác i l es de 
imaginar cuá l ser ía l a ind ignac ión de don Enr ique cuando supo el desleal comporta
miento de l a reina de Cast i l la , su c u ñ a d a , y cuando vió de esta manera fallidos todos 
sus proyectos. Entonces resolvió hacer á u n t iempo la guerra á los dos reyes. Cuando 
después se juntaron Alfonso y Ur r aca en Car r ión , Enr ique fué á poner sitio á l a v i l l a ; 
mas por causas que l a historia no declara, acaso porque viese malparada l a suya, r e t i ró 
se el p o r t u g u é s con los nobles que le s egu í an . T o d a v í a c o n t i n u ó por a lgún tiempo en su 
pol í t ica incierta y ve r sá t i l este conde, s in renunciar nunca á sus ambiciosos planes y á 
sus sueños de d o m i n a c i ó n en Cas t i l l a hasta que l a muerte a ta jó unos y o t í o s en 1.° de 
mayode 1114 en A s t o r g a . — A n ó n i m o de S a h a g ú n . — H e r c u l . , H i s to r i ade Por tuga l , Wh. I. 

TOMO III 15 



222 HISTORIA DE ESPAÑA 

l a o p o s i c i ó n de G e l m í r e z le puso á riesgo de perder l a v i d a d e s p u é s de 
ser insu l tado . L a re ina fué l a que se m o s t r ó i n á s agradecida, y en su v i r 
t u d h i zo con el prelado u n pacto de e s t r e c h í s i m a a l i anza ( junio de 1113). 
S i n embargo, l a d e c l a r a c i ó n solemne y formal de l a n u l i d a d de l mat r imo
nio, sólo se h izo algunos meses m á s adelante en u n conc i l io celebrado en 
Fa lenc ia , p romov ido por el arzobispo de Toledo d o n Bernardo y pres idido 
por el legado de l pon t í f i c e Pascua l II. 

M u y lejos es tuvieron de t e rminar por esto los dis turbios, las ca lami
dades, las intr igas, las miserias, las ambiciones, los atentados, las desleal
tades, inconsecuencias, excesos, venganzas y desmanes de todo g é n e r o á 
que estaba dest inada l a m o n a r q u í a castellano-leonesa en este malhadado 
p e r í o d o . A p a r t e de no haber cesado las pretensiones de l de A r a g ó n , de 
haber quedado ocupadas muchas plazas por guarnic iones aragonesas y 
de alzarse t o d a v í a bandos y sublevaciones en favor de aquel monarca, ó 
t o m á n d o l e a l menos por pretexto, quedaban dentro de Cas t i l l a elementos 
sobrados de turbaciones y revueltas, comenzando por l a re ina y acabando 
por los ú l t i m o s burgeses, que envo lv ie ron a l reino en u n laber into de i n 
testinas luchas m á s fácil de lamentar que de escribir . Despres t ig iaban á 
d o ñ a Ur raca , a d e m á s de sus anteriores flaquezas, las in t imidades , por lo 
menos sospechosas, con don Pedro G o n z á l e z de L a r a , de qu ien confiesan 
sus mismos defensores que « e s t a b a un ido con e l la en lazo m u y estrecho 
de amor (1),» y de cuyas comunicaciones e x i s t í a u n a prenda en el hi jo de 
ambos don Fe rnando P é r e z H u r t a d o , si b ien los escritores que salen á l a 
defensa de l honor de l a re ina in t en tan l eg i t imar el nac imien to de este 
hi jo c o n el ma t r imon io que d icen m á s ó menos p ú b l i c a m e n t e celebrado 
entre d o ñ a U r r a c a y el de La ra . P o r otra parte como barruntase que e l 
obispo G e l m í r e z m o v í a tramas en G a l i c i a á favor de l infante Al fonso i n 
disponiendo los á n i m o s cont ra l a reina, p a s ó a l l á d o ñ a Ur raca , i n t e n t ó 
prender a l pre lado s in tener en cuenta l a reciente a l ianza, r e s i s t i ó é l con 
r e s o l u c i ó n , é in t e rv in iendo los nobles gallegos, r e c o n c i l i á r o n s e otra vez 
l a re ina y el obispo (1114). 

N a d a m á s distante que l a buena fe en estas concordias, y todo lo ha
b r í a en ellas menos s incer idad. Apenas l a re ina se h a b í a ret i rado de G a l i 
c i a t uvo aviso de que el conde de Trava , en conn ivenc ia con el obispo de 
Santiago su amigo í n t i m o , p r e t e n d í a despojarla de su autor idad, ó por lo 
menos desmembrar su reino para formar u n Estado grande é indepen
diente para su pupi lo . Los autores de l a H i s t o r i a Composte lana que escri
b í a n por encargo de G e l m í r e z p rocuran jus t i f icar a l prelado de l cargo de 
in f ide l idad á su soberana, d ic iendo que eran calumniosas imputaciones 
que los m a l é v o l o s inven taban para malqu is ta r l e con l a re ina , pero l a 
í n d o l e de l prelado, m a l encubier ta por sus mismos panegiristas, hace 
demasiado v e r o s í m i l e s los ocultos manejos que le a t r i b u í a n . E l l o es que 
l a r e ina v o l v i ó nuevamente á G a l i c i a (1115), resuel ta otra vez á prender 
a l m a ñ o s o y artero obispo, e l cua l r e s i s t ió y a á mano armada, en t é r m i n o s 
de obl igar á l a reina, no sólo á ceder d é b i l m e n t e de sus intentos, sino á 
desenojarle con humi l lac iones ind ignas de l a majestad, j u r á n d o l e que no 

(1) H i s t . Compost. 1. I I .—Florez , Reinas Católicas, t. I, pág . 257. 
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d a r í a o í d o s á sus é m u l o s é inst igadores, y que antes p e r d e r í a el reino 
que volver á ofenderle. Estos p r o p ó s i t o s no fueron de m á s d u r a c i ó n que 
los anteriores. Fuesen ó no ciertas las maquinac iones á que d icen vo lv ió 
e l tu rbulen to prelado, por tercera vez i n t e n t ó l a r e ina su p r i s i ó n ; enton
ces G e l m í r e z a r r o j ó l a m á s c a r a y se d e c l a r ó abier tamente en favor de l 
p r í n c i p e , y con é l muchos barones de G a l i c i a , con lo c u a l el de Trava , que 
figuraba á l a cabeza de l par t ido , se e n c a m i n ó c o n su regio p u p i l o á San
tiago. L a reina, á qu i en en medio de l a l igereza de su c a r á c t e r no faltaba 
a c t i v i d a d n i r e s o l u c i ó n , m a r c h ó derecha y precipi tadamente á aque l la 
c i u d a d con cuantos caballeros pudo r eun i r de los que s e g u í a n su bando, 
procurando a l propio t iempo ganar a l obispo G e l m í r e z o f r ec i éndo le satis
facciones y exc i tando su cod ic i a con mercedes y cesiones de casti l los que 
h a c í a á su ig les ia para tenerle favorable. P r o s i g u i ó á pesar de todo e l pre
lado favoreciendo el par t ido del p r í n c i p e , declarando perjuros á todos los 
gallegos que le fuesen infieles (1116). 

N o pensaba as í e l pueblo de Santiago, que aborreciendo á su obispo, 
d e s p u é s de haber hecho sal i r a l n i ñ o rey con l a condesa de T r a v a su tu-
tora, a b r i ó á l a re ina de Cas t i l l a las puertas de l a c iudad . Refug ióse e l 
revoltoso prelado con su gente de armas á las torres de l a ig les ia : los 
burgeses ent raron á saco e l palacio episcopal , p r o c l a m á n d o l e rebelde y 
enemigo y p e d í a n su d e p o s i c i ó n ; los soldados de l de T r a v a se pasaban á 
las filas de l a re ina, y por ú l t i m o , á m e d i a c i ó n de algunos nobles, v í n o s e 
e l apurado obispo á buenas y c o m p ú s o s e con d o ñ a U r r a c a asentando otra 
paz semejante á las anteriores. C o n esto l a re ina de Cas t i l l a sa l ió en per
s e c u c i ó n de los par t idar ios de su h i jo , y especialmente de l conde G ó m e z 
N ú ñ e z que t e n í a por él a lgunos castillos. S i t i ado se ha l laba y a el conde 
gallego, cuando l a re ina se v io á su vez inopinadamente s i t iada por u n 
nuevo enemigo. Este nuevo enemigo, ¡ tr iste y lamentable c o m p l i c a c i ó n 
de guerras d o m é s t i c a s ! era su m i s m a he rmana d o ñ a Teresa de Po r tuga l , 
l a v i u d a de Enr ique , que d i s i m u l a d a y a s t u t á , d e s p u é s de haber v i v i d o 
en aparente a r m o n í a con su hermana, mas s i n r enunc ia r á sus pretensio
nes, h a b í a s e l igado secretamente con los par t idar ios de su sobrino, e l con
de F r o l a z de T r a v a y el obispo Diego G e l m í r e z . H a l l á b a s e , pues, l a re ina 
de Cas t i l l a en Soberoso cuando se v ió cercada por las tropas de l de T r a v a 
y de su he rmana Teresa. N e c e s i t ó de todo e l esfuerzo de sus castellanos 
para sal i r á salvo de aquel conflicto, mas a l fin, á favor de u n a sa l ida 
impetuosa que d e s c o n c e r t ó á los rebeldes, pudo d o ñ a U r r a c a retirarse á 
Composte la y de a l l í á L e ó n (1). 

L ib res el de T r a v a y l a condesa de P o r t u g a l c o n l a ausencia de l a rei
na, avanzaron hac ia Santiago matando y cau t ivando hombres y reco
giendo ganados. L a a l i anza de l a de P o r t u g a l con e l ayo del p r í n c i p e su 
sobrino no era por cierto desinteresada. Va l ió l e p r imeramente d i la ta r sus 
dominios por los dis tr i tos de T u y y de Orense, donde e jerc ió por largo 
t iempo actos de seño r ío . Va l ió l e a d e m á s o t ra r e l a c i ó n que c o m e n z ó en
tonces y h a b í a de hacerse en lo de adelante ru idosa y funesta, con harto 
menoscabo de su honra . A c o m p a ñ a b a n a l conde de T r a v a sus dos h i jos 

(1) H i s t . Compost. 1. I, c. c x i . 
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Bermudo y Fernando. E n t r e este ú l t i m o y l a condesa v i u d a de P o r t u g a l 
d e s p e r t á r o n s e , en medio de las fatigas y riesgos de aquel la v i d a procelosa, 
aficiones que no eran p o l í t i c a s y que h a b í a n de p roduc i r en P o r t u g a l 
e s c á n d a l o s y perturbaciones harto mayores que las que en Cas t i l l a h a b í a n 
mov ido las amistades y tratos de d o ñ a Ur r aca . P e r m a n e c i ó d o ñ a Teresa 
en G a l i c i a hasta que los peligros con que los sarracenos amenazaban las 
fronteras de sus Estados l a obl igaron á regresar á P o r t u g a l para acudi r á 
su defensa. 

Quedaba el obispo en Santiago para hacer frente á las host i l idades de l 
conde en v i r t u d de l ú l t i m o pacto con l a reina. Mas apenas e'sta se h a b í a 
ausentado, estal laron de nuevo los odios de los compostelanos cont ra su 
obispo, a l c u a l t ra taban con menosprecio insul tante , tanto que tuvo que 
acogerse a l amparo de l a reina, á qu i en fué á buscar á Cas t i l l a . E e c i b i ó l e 
d o ñ a U r r a c a con benevolencia , cont ra las esperanzas y c á l c u l o s de los 
gallegos: y tanta confianza puso en é l esta vez, que d e s p u é s de haberle 
regalado l a cabeza de l a p ó s t o l Santiago el M e n o r que h a b í a t r a í d o de Je-
r u s a l é n el obispo M a u r i c i o de Braga, le d ió l a impor tan te m i s i ó n de nego
ciar paces y restablecer l a a r m o n í a entre l a re ina y su hi jo y los condes 
de su parc ia l idad . F e l i z e l prelado en estas negociaciones que tanto inte
resaban á l a paz de l reino, á las cuales le ayuda ron varios condes de Cas
t i l l a con arreglo á lo que en u n a r e u n i ó n celebrada en S a h a g ú n h a b í a n 
acordado, a j u s t ó s e u n pacto de r e c o n c i l i a c i ó n entre l a madre y el hijo, 
que firmaron t re in ta nobles por cada parte, j u r á n d o s e m u t u a amistad, 
fidelidad y apoyo por espacio de tres a ñ o s (1117). 

¿Quién d i r í a que e l re ino l e o n é s no h a b í a de recobrar con esto e l so
siego que tanto necesitaba? Y s in embargo, en luga r de bonanza comen
zaron a q u í las borrascas m á s tempestuosas. L a re ina p a r t i ó otra vez á 
G a l i c i a con deseo de abrazar á su hi jo , que t a m b i é n l a r e c i b i ó con mues
tras de l m a y o r contento, y d e s p u é s de este acto de t ie rna e x p a n s i ó n d i r i 
g ióse d o ñ a U r r a c a á Santiago con á n i m o de castigar á los revoltosos ene
migos de l obispo. T u m u l t u á r o n s e é s to s de nuevo, y tomando las armas 
h i c i é r o n s e fuertes en l a catedral de l Santo A p ó s t o l . L a nueva de que l a 
re ina y el obispo in ten taban desarmarlos a c r e c e n t ó su furor. Los que fue
r o n á mandar les deponer las armas hub ie ron de perecer á manos de los 
sediciosos. Den t ro de l templo mismo se c o m b a t í a con lanzas, saetas, pie
dras y todo g é n e r o de proyecti les . P ú s o s e fuego á las puertas y á los alta
res, y las l lamas s u b í a n hasta l a c ú p u l a de l a g r an bas í l i ca . L a re ina y e l 
obispo, no c r e y é n d o s e seguros en e l palacio episcopal , r e f u g i á r o n s e á l a 
torre l l a m a d a de las s e ñ a l e s ( l ) , con su corte y sus m á s fieles defensores 
y al legados. N o tardaron en ve rdad los populares en i n v a d i r el pa lac io 
dest ruyendo cuantos objetos á su v i s t a se o f rec ían . A c o m e t i e r o n seguida
mente l a torre en que l a re ina y e l prelado se hal laban, y como las pie
dras y las armas arrojadizas no bastasen á hacerse r end i r á los i lus t res 
refugiados, in t roduje ron fuego y materias combust ib les por una de las 
ventanas bajas do l a torre. E l fuego, el humo, l a g r i t e r í a feroz de los amo-

(1) Confugiunt a d turrem signorum una cum comitatu suo. H i s t . compost. 1, I , 
c a p í t u l o c x i v . 
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t inados pus ie ron ta l pavor á los de dentro que creyendo l legado e l ter
m i n o de su v i d a p r e p a r á r o n s e á m o r i r cr is t ianamente c o n f e s á n d o s e todos 
con el prelado. L a re ina ins taba a l obispo á que saliese. « S a l i d vos que 
p o d é i s , oh re ina , c o n t e s t ó G e l m í r e z , puesto que yo y los m í o s somos el 
blanco p r i n c i p a l de l encono de esta furiosa g e n t e . » Y era as í que de fuera 
gr i taban: «Que salga l a re ina s i quiere; mue ra el obispo con todos sus se
cuaces (1).» D e t e r m i n ó s e con esto l a re ina á salir , mas l a ciega y f r ené t i ca 
muchedumbre , perdido todo p u d o r y respeto, l a n z ó s e sobre ella, y entre 
improper ios y baldones m a l t r a t ó l a b ru ta lmente hasta rasgar sus vest idu
ras, mesar sus cabellos y dejarla deshonestamente tendida en t ierra. A 
poco rato sa l ió t a m b i é n el obispo, disfrazado con l a capa de u n pobre que 
le p r o p o r c i o n ó e l abad de San M a r t í n , y tuvo l a for tuna de atravesar de 
i n c ó g n i t o por entre las furiosas turbas hasta ganar e l templo de Santa 
Mar ía . A l l í se acog ió t a m b i é n l a mal t ra tada re ina . 

L o s ataques de l a torre pros iguieron: p r e c i p i t á b a n s e unos de lo alto 
de el la huyendo de las l lamas, p e r e c í a n otros abrasados, c o n t á n d o s e entre 
las v í c t i m a s u n hermano y u n sobrino de l obispo. B u s c á b a s e á é s t e por 
todas partes; andaba e l prelado de templo en templo y de casa en casa, 
escalando tapias, ventanas y tejados como u n miserable ó como u n cr i 
m i n a l á qu ien pers iguen los s a t é l i t e s de l a jus t i c i a , buscando u n asilo 
seguro y no hal lando luga r en que pudiese reposar t ranqui lo , hasta que 
á vueltas de m i l aprietos, de repetidos sustos y d r a m á t i c o s lances en que 
frecuentemente se v ió á riesgo de perder l a v i d a , l o g r ó ser trasportado á 
u n convento de las afueras de l a c i u d a d (2). L a re ina no c o n s i g u i ó verse 
l ibre sino á costa de u n pacto j u rado con los disidentes, o f r ec i éndo les 
que les d a r í a otro obispo y que todo se g o b e r n a r í a en l a c i udad á satis
facc ión suya, y p r o m e t i é n d o l e s que r a t i f i c a r í a n aquel concierto e l p r í n 
cipe su hijo, y e l conde su ayo, y todos los magnates de su corte. D u r ó 
este pacto impuesto por l a v io lenc ia , e l solo t iempo que t a r d ó l a re ina en 
incorporarse con las tropas de su hi jo y de l conde de Trava , que aposta
dos á las afueras sólo esperaban saber que l a r e ina estaba l ibre para em
bestir l a c iudad , no h a c i é n d o l o antes por e l temor de que aquel la s e ñ o r a 
fuera sacrificada a l furor popular . L u e g o que se v ie ron reunidos, l a re ina 
madre, e l j o v e n Alfonso su hijo, e l prelado, e l conde de T r a v a y todos sus 
parciales y seguidores, d i s p u s i é r o n s e á acometer l a p o b l a c i ó n y á hacer 
expiar su audacia y sus excesos á los revoltosos. E n v i s t a de tan impo
nente ac t i t ud y pasada l a p r i m e r a efervescencia de l tumul to , sa l ieron los 
pr incipales de l a p o b l a c i ó n , c a n ó n i g o s y ciudadanos, los unos á implo ra r 
l a i ndu lgenc i a de l a re ina , los otros á supl icar a l obispo alzara l a exco
m u n i ó n que cont ra ellos h a b í a fu lminado. Menester fué para templar el 

(1) Reg ina s i vult egredatur... ceteri armis et incendio pereant. Ead . ib id , 
(2) L o s autores de l a H i s t o r i a Compostelana, amigos personales del obispo Ge lmí 

rez, ponderan l a s a ñ a y e l encono con que le p e r s e g u í a n los sublevados, buscándo le 
hasta d e t r á s de los altares de los templos, en los rincones y só t anos de las casas, profi
riendo las amenazas m á s horribles y los denuestos m á s injuriosos, l l amándole tirano y 
opresor del pueblo, indigno del episcopado, etc. Horror iza leer la relación que de esto 
tumulto hacen los referidos escritores, que eran dos canónigos de la catedral, testigos 
oculares de los sucesos. 
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grande enojo de los ofendidos lo h u m i l d e y lo porfiado de los ruegos; mas 
a l fin, convenidos los insurrectos á influjo de los pr inc ipa les compostela-
nos en deponer las armas y disolver lo que l l a m a b a n su g e r m a n i a ó her
m a n d a d (1), en j u r a r fidelidad á l a re ina y a l obispo y dar en rehenes 
c incuenta j ó v e n e s de las famil ias m á s dis t inguidas , a c c e d i ó por su parte 
l a re ina á indul ta r les de l a pena de muerte, l i m i t á n d o s e á desterrar y 
confiscar sus bienes á ciento de los pr inc ipales fautores de l a r ebe l i ón , 
c a n ó n i g o s y ciudadanos, y á impone r á l a c i u d a d una m u l t a m e t á l i c a . 
En t ra ron , pues, l a re ina y el obispo en Santiago; don Diego G e l m í r e z f u é 
repuesto en su s i l l a a p o s t ó l i c a : o r d e n ó s e l a r e s t i t u c i ó n de las alhajas ro
badas, y l a ig les ia de l a p ó s t o l y el palacio episcopal fueron reparados á 
costa de los insurgentes. 

M á s p r ó s p e r a m e n t e marcha ron en los siguientes a ñ o s los sucesos p a r a 
e l obispo G e l m í r e z que para l a re ina de Cas t i l l a y para el rey su hi jo . 
T iempo h a c í a que el ambicioso prelado andaba negociando elevar su s i l l a 
á l a c a t e g o r í a de metropol i tana . I n ú t i l e s , s i n embargo, h a b í a n sido sus-
gestiones con los papas Pascua l y Gelasio. V i n o en esto á alentar sus espe
ranzas l a o c u p a c i ó n de l a sede pont i f ic ia por C a l i x t o II , hermano que e r a 
de l difunto R a m ó n de B o r g o ñ a , padre de l t ierno rey don Alfonso E a i m ú n -
dez. N o d e s a p r o v e c h ó el prelado de Composte la tan favorables c i rcuns
tancias y relaciones para ac t ivar su p r e t e n s i ó n , v a l i é n d o s e para ello n o 
sólo del influjo de los monjes franceses de C l u n i , sus amigos, de l obispo 
de Por to y de c a n ó n i g o s de Santiago que enviaba á R o m a para gest ionar 
su demanda, sino de otros medios menos e v a n g é l i c o s que sus mismos 
panegiristas nos han revelado, cuales eran las remesas m e t á l i c a s que p o r 
conducto de los c a n ó n i g o s de Santiago d i r i g í a á l a c u r i a romana, no s i n 
graves dif icultades á causa de tener el rey de A r a g ó n interceptados los-
pasos de l P i r ineo . «¿Qu ién p o d r á decir, exc l aman con C á n d i d a i ngenu idad 
los autores de l a H i s t o r i a Compostelana, c u á n t o ha gastado de l tesoro de l 
após to l , y aun de su propio bols i l lo , para ver finalmente real izado su de
seo (2)?» Puso el nuevo pon t í f i ce no poca resistencia a l otorgamiento do 
l a merced que con tantos ruegos se le p e d í a , mas a l fin, venc ido por las 
instancias de los negociadores, e x p i d i ó las letras a p o s t ó l i c a s t rasladando 
l a m e t r ó p o l i de M é r i d a á Santiago, y dando a d e m á s a l nuevo arzobispo 
l a l e g a c í a a p o s t ó l i c a sobre los obispados de M é r i d a y de Braga (1120), 
desde cuya é p o c a goza de t an ins igne pr iv i l eg io l a Iglesia compostelana. 

H a b í a hecho valer el obispo como m é r i t o para impet ra r aquel h o n o r 
los servicios anter iormente prestados a l sobrino de l papa, el p r í n c i p e A l -

(1) Germanitatem suam, scilicet conspirationem, omnino destruere. 
(2) Los canónigos autores de dicha His to r i a , escrita por encargo del propio obispo,, 

nos informan de lo que le cos tó la gracia del arzobispado. A d e m á s de las grandes reme
sas en metá l i co , refieren haberse enviado á E o m a una mesa redonda de plata que h a b í a 
sido del rey moro A l m o s t a í n , una cruz de oro que h a b í a regalado el rey O r d e ñ o a l t e m 
plo de Santiago, y otras varias alhajas de oro y plata, y que no bastando todo esto para, 
completar doscientos cincuenta marcos de plata, a ñ a d i ó el obispo cuarenta marcos do 
su propio peculio. H i s t . compostel., 1. II, cap. x v i . A s í no e x t r a ñ a m o s que diera el c r í 
tico Masdcu a l obispo Gelmírez las calificaciones de s imoníaco y otras no menos duras,, 
como hemos indicado en el pr incipio de este cap í t u lo . 
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fonso E a i m ú n d e z , y el papa á su vez d e b i ó poner por c o n d i c i ó n a l pre
lado que s iguiera favoreciendo l a causa de l h i jo de su hermano. E l l o es 
que en l a b u l a de e r e c c i ó n de l a nueva m e t r ó p o l i se dec lara exp l í c i t a 
mente lo que h a b í a n con t r ibu ido á aquel la c o n c e s i ó n los ruegos de A l 
fonso. Los compromisos que con tales tratos adqui r ie ra G e l m í r e z en favor 
de l hi jo y en detr imento de los derechos de l a madre , aunque ocultos y 
tenebrosos, no debieron ser t an secretos que no los t ras luciera d o ñ a 
Urraca . Acaso estos manejos m o v i e r o n á l a re ina , de suyo dada á l a mo
v i l i d a d , á pa r t i r por cuar ta ó q u i n t a vez á G a l i c i a (1121) s i r v i é n d o l e aho
ra de aparente mot ivo el recobrar los Estados de T u y que su he rmana 
d o ñ a Teresa le t e n í a usurpados. C o n d ú j o s e t an m a ñ o s a m e n t e l a re ina en 
esta ocas ión que c o m p r o m e t i ó a l prelado á que l a ayudara en aque l la 
empresa, no sólo con su persona, sino con sus hombres de armas, y hasta 
con los caballeros de Composte la que por fuero no estaban obl igados á 
avanzar hasta el d is t r i to de T u y . L a c a m p a ñ a fué tan feliz, que á pesar 
de las dif icultades que ofrecía el M i ñ o , las tropas gallegas penet raron 
hasta el terr i tor io p o r t u g u é s , incendiando, ta lando y asolando c a m p i ñ a s 
y poblaciones. E á p i d a avanzaba l a conquis ta de Po r tuga l , y aunque d o ñ a 
Teresa se re t i raba presurosa a l d is t r i to or ienta l de Braga l l egó su he rmana 
d o ñ a U r r a c a á tenerla s i t iada en e l cast i l lo de Lanioso. D e b i ó l a condesa 
de P o r t u g a l su s a l v a c i ó n á u n desenlace inop inado que nos revela, ó l a 
inconsecuencia y ve le idad, ó l a a r t e r í a y l a doblez con que obraban todos 
los personajes que figuran en esta in te rminab le madeja de in t r igas y de 
enredos. 

E l arzobispo, á qu ien s in d u d a l igaban compromisos con l a infanta de 
Por tuga l , v iendo l a demasiada prosper idad de d o ñ a U r r a c a , m a n i f e s t ó su 
deseo de regresar á Santiago con pretexto de atender á los negocios de su 
dióces is . L a re ina, que sospechaba de su lea l tad y que medi taba vengarse 
de l prelado, le s u p l i c ó que no l a p r i v a r a de su presencia en tales c i rcuns
tancias y cuando tan ú t i l e s p o d í a n serle sus prudentes consejos. Sólo por 
este m a q u i a v é l i c o designio podemos exp l i ca r e l t ra tado de paz y amis t ad 
que a p a r e c i ó de repente celebrado entre las dos hermanas, por el cua l l a 
de Cas t i l l a c e d í a á l a de P o r t u g a l e l d o m i n i o de muchas tierras y lugares 
en los dis tr i tos de Zamora , Toro, Sa lamanca y otros, y l a de P o r t u g a l j u 
raba defender y amparar á l a de Cas t i l l a con t ra todos sus enemigos, moros 
ó cristianos, y no acoger n i p e r m i t i r en sus domin ios á n i n g ú n vasal lo que 
fuera rebelde á l a re ina. Hecho este concierto, r e t i r ó s e e l e j é r c i to invasor 
hac ia G a l i c i a . L legado que hub ie ron todos á l a margen i zqu i e rda de l M i ñ o , 
dispuso l a re ina que pasaran e l r í o los pr imeros los caballeros y hombres 
de armas de l arzobispo G e l m í r e z . T a n pronto como le fa l tó a l prelado su 
gente, l a r e ina le m a n d ó prender y encerrar en u n cast i l lo , s in que le 
quedara otro recurso que protestar cont ra t an e x t r a ñ o y desleal procedi
miento (1). 

(1) Convienen todos en que d o ñ a Teresa h a b í a dado aviso confidencial á Ge lmí rez 
del atentado que su hermana proyectaba contra él, y que el prelado no h a b í a querido 
creerlo. Prueba esto las buenas inteligencias que h a b í a entre el arzobispo y la de Por tu 
gal, y que todos obraban con falsía y con doblez. 
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P o r uno de esos f e n ó m e n o s que se observan en las revoluciones, los com-
postelanos, antes tan enemigos de l prelado y que tan s a ñ o s a m e n t e le ha
b í a n perseguido, se aunaron ahora pa ra defenderle y gest ionar por todos 
los medios su l iber tad . C u a n d o l a re ina vo lv ió á Sant iago no e n c o n t r ó 
sino descontento y enojo. E l cabi ldo j u r ó l iber ta r á su arzobispo aunque 
le costara consumi r pa ra ello todas las rentas de l a iglesia . E l hecho de l a 
p r i s i ó n no hizo s ino apresurar e l desarrollo de l a t r ama que cont ra l a re ina 
h a b í a . S e p a r ó s e de e l la su hi jo, y c o n él e l conde F r o l a z de T r a v a y los 
pr inc ipa les hidalgos gallegos, que con sus tropas acamparon á or i l las de l 
Tambre a l norte de Sant iago; c o n m o v i ó s e l a c iudad , y v ióse forzada l a 
re ina á poner en l ibe r t ad a l arzobispo, el cual , no contento con esto, recla
m ó e n é r g i c a m e n t e l a d e v o l u c i ó n de las rentas, cast i l los y posesiones de 
que l a re ina se h a b í a apoderado, c u e s t i ó n cap i ta l para G e l m í r e z , y en que 
h a l l ó t o d a v í a reni tente á d o ñ a Ur raca . Ofensa era esta que perdonaba el 
arzobispo menos que l a de l a p r i s i ón , y as í j u r ó no apartarse de l a l i g a n i 
dejar las armas hasta que le fuesen rest i tuidos á su igles ia sus honores, 
esto es, sus cast i l los y tierras. N o c e d i ó l a re ina en esto, y se sa l ió a l campo 
con sus tropas; sa l ió t a m b i é n con las suyas e l arzobispo y se u n i ó con las 
de don Alfonso y los confederados: unos y otros acampaban cerca de M o n -
sacro y estaban para v e n i r á las manos ambos e j é r c i t o s , cuando á pro
puesta de l arzobispo, d icen sus parciales, se entablaron negociaciones de 
paz entre e l rey y l a re ina , de que r e s u l t ó u n tratado de avenencia que l a 
r e ina g a r a n t i z ó dando en rehenes sesenta caballeros de su comi t i va , y de 
que e l arzobispo sacó e l par t ido que se p r o p o n í a , que era e l recobro de sus 
rentas y posesiones. S e g ú n los autores de l a Composte lana , h a b í a man
dado y a el papa C a l i x t o á los prelados de E s p a ñ a que celebraran conci l io 
y excomulga ran á l a re ina su c u ñ a d a s i no daba l iber tad á don Diego 
G e l m í r e z y no r e s t i t u í a sus bienes á l a ig les ia de Sant iago. 

¿Ser ía duradera y s ó l i d a l a paz ajustada en Monsac ro entre e l rey, l a 
reina, e l arzobispo y los condes y caudi l los de uno y otro campo? Imposi
ble en aquel la a n a r q u í a de par t idos y de encontrados intereses. N o falta
r o n t o d a v í a desazones y dis turbios, que omit i remos por menos importantes 
y menos ruidosos. U n legado enviado expresamente por el papa C a l i x t o 
parece l o g r ó por fin mantener por lo menos en aparente a r m o n í a á l a 
madre y a l hi jo, y muchas veces aparecen en las escri turas firmando unas 
veces d o ñ a U r r a c a y d o n Alfonso , otras l a re ina sola y otras t a m b i é n solo 
e l rey: p rueba de lo poco des l indados que se ha l l aban sus derechos y do
minios , y de que tampoco en rea l idad conreinaban. E r a u n a s i t u a c i ó n a n ó 
m a l a en l a que se ha l laba el reino de Cas t i l l a , pues lo que en r igor h a b í a 
era u n a re ina madre to lerada por u n hi jo t a m b i é n rey, y u n monarca hijo 
tolerado por u n a madre t a m b i é n re ina. S i n embargo, l a conduc ta poco 
h á b i l de l a re ina para c o n el gobierno de l Estado á pesar de l a e n e r g í a de 
su c a r á c t e r , sus inconsecuencias y humi l l ac iones , sus in t imidades con 
d o n Pedro de L a r a que t r a í a n agriados á los caballeros castellanos y que 
l a pus ie ron en confl ictos y si tuaciones desdorosas para l a majestad, el par
t ido que h a b í a ido ganando su hi jo don Alfonso , a ñ o s h a c í a rey n o m i n a l 
de G a l i c i a , ú n i c a bandera inocente y pu ra que se h a b í a enarbolado entre 
tantos manchados estandartes, l a esperanza que á todos i n f u n d í a n las 
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cualidades de este p r í n c i p e que se encontraba y a mancebo, todo contr i 
b u y ó á que en los ú l t i m o s a ñ o s adqui r ie ra el hi jo u n a verdadera supre
m a c í a en los Estados de l a madre. A s í c o n t i n u ó esta s i t u a c i ó n tan difíci l 
de definir hasta marzo de 1126, en que d e s p u é s de u n a v i d a t an tempes
tuosa fal leció l a re ina d o ñ a U r r a c a en t i e r ra de Campos , ó s e g ú n comun
mente se cree, en S a l d a ñ a . L l e v á r o n l a á sepul tar á San Is idro de L e ó n , 
donde se conserva su cuerpo y su epitafio (1). 

A las turbulencias intest inas que h ic i e ron t an desastroso e l re inado de 
d o ñ a Ur raca , se h a b í a n agregado las invasiones y entradas de los m u s u l 
manes que v i n i e r o n á acabar de per turbar e l pobre re ino de Cas t i l l a , harto 
agitado y a en lo inter ior . E l emperador de Marruecos Al í ben Y u s s u f h a b í a 
venido de Áfr ica nada menos que c o n c ien m i l caballos, a l decir de los 
á r a b e s (2), y d e s p u é s de haberse detenido u n mes en C ó r d o b a se e n c a m i n ó 
á t ierra de Toledo (1109) ta lando y dest ruyendo s in mise r i co rd ia cuanto 
encontraba; los hombres h u í a n espantados á los montes, y el p a í s q u e d ó 
asolado y como yermo. A l g ú n t iempo m á s adelante (1110) puso si t io á l a 
insigne c iudad , que d e f e n d í a y gobernaba e l valeroso A l v a r F á ñ e z , apode
r á n d o s e los africanos de los bellos j a rd ines de l a derecha de l Tajo. A p r o 
x i m a r o n los A l m o r á v i d e s sus m á q u i n a s á los muros de l a c i u d a d y comen
zaron el ataque, que por espacio de siete d í a s rechazaron vigorosamente 
los castellanos. U n a noche arrojaron los de Áfr ica m u l t i t u d de proyect i les 
incendiar ios á u n a de las fuertes torres de l muro , que c o m e n z ó á ser de
vorada por las l lamas. Los cris t ianos que se ha l l aban en e l la lograron 
apagar el fuego ver t iendo sobre los combust ibles g ran can t idad de v ina 
gre. Los asaltos que d e s p u é s in ten ta ron los africanos fueron tan infruc
tuosos como e l fuego. A l s é p t i m o d í a dispuso Á l v a r F á ñ e z u n a sa l ida 
impetuosa que d e s c o n c e r t ó á los si t iadores y les ob l igó á levantar el cerco 
quemando todas sus m á q u i n a s (3). Pasaron é s t o s á desahogar su rab ia 
sobre Talavera, de que se apoderaron, y v o l v i e r o n sobre M a d r i d , Olmos y 
Guadalajara , en c u y a s i t u a c i ó n se d e c l a r ó l a peste en el e j é r c i to de Al í , lo 
cua l le forzó á regresar á C ó r d o b a , y de a l l í á Áfr ica (4). Pero otro cuerpo 
de A l m o r á v i d e s mandado por Seir A b u B e k r r e c o r r í a e l A lga rbe y qui ta 
ba á los cr is t ianos muchas de las ciudades ganadas por l a espada de A l 
fonso V I . 

(1) Has t a l a muerte de esta señora ha sido contada por algunos de una manera 
bien desfavorable á su r e p u t a c i ó n y honestidad, suponiendo unos haber fallecido en el 
acto de dar nueva suces ión , cosa inveros ími l en su edad, j que no hallamos justificada, 
otros haber quedado muerta de repente á l a puerta de San Isidro de León cuando salía 
de despojar el templo de las alhajas sagradas: tampoco esto lo hallamos apoyado en 
fundamento digno de fe. L o que no tiene duda es que dejó dos hijos del conde de Lara , 
Fernando y E l v i r a . Los maestros Flórez y Risco se esfuerzan por probar que los leg i t imó 
casándose con el mencionado conde: pero este matr imonio no recibió por lo menos las 
solemnidades ordinarias. Flórez , Reinas Católicas, t. L Risco , l í i s t . de León, t. I . 

(2) Conde, parte I I I , c. x x v . — A l - K a r t á s . — C h r o n . Adef . Imperat. 
(3) A n a l . Toled. primeros.-—Chron. A d e f . — A l - K a r t á s . 
(4) E n esta ocasión se cree fué cuando se descubr ió l a imagen de Nues t ra Seño ra 

de l a Almudena , tan venerada en M a d r i d , en uno de los lienzos de la mural la rotos en 
este ataque por el e jérci to moro. Chron. Adef. A l - K a r t á s . 
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L i b r e Á l v a r F á ñ e z de aque l la innumerab le mor i sma , t o m ó d e s p u é s l a 
ofensiva, y haciendo con sus toledanos u n a a t revida e x c u r s i ó n á C u e n c a 
l a a r r a n c ó , aunque por poco t iempo, de l poder de los A l m o r á v i d e s (1111). 
M a s no dejaban á su vez los sarracenos de aprovecharse de las disensio
nes que agi taban l a Cas t i l l a , y dos a ñ o s m á s adelante (1113) l a comarca 
de Toledo se h a l l ó de nuevo i n v a d i d a por otro e j é r c i to africano m a n d a d o 
por M a z d a l i (1), que d e v a s t ó á sangre y fuego e l p a í s , t o m ó l a fortaleza 
de Oreja, d e g o l l ó sus defensores, c a u t i v ó mujeres y n i ñ o s , y puso ot ra vez 
s i t io á Toledo (1114). L i b e r t ó s e t a m b i é n esta vez l a c iudad , gracias á l a 
in t rep idez de A l v a r F á ñ e z , s i b i en á costa de haber perd ido en u n com
bate setecientos de sus val ientes soldados. Este ins igne c a p i t á n , e l m á s 
famoso de los guerreros castellanos de l a é p o c a de Al fonso V I , s i se ex
c e p t ú a e l C i d , d e s p u é s de haber combat ido t an b rava y heroicamente á 
los sarracenos, m u r i ó á manos de sus mismos compatr iotas , v í c t i m a de las 
discordias c iv i les que destrozaban e l re ino castellano. C o n t á b a s e l e entre 
los par t idar ios de l rey de A r a g ó n , y en u n a e x p e d i c i ó n que h izo á Se-
govia , a s e s i n á r o n l e en esta c i u d a d los parciales de C a s t i l l a (2). D ióse e l 
gobierno de Toledo a l c a p i t á n R o d r i g o N ú ñ e z ; y en las v ic i s i tudes y osci
laciones que en este agitado p e r í o d o sufr ió l a m o n a r q u í a castellano-leo
nesa, Toledo pasaba a l te rna t ivamente a l poder de l monarca de A r a g ó n , ó 
de l a re ina de Cas t i l l a , ó de l j oven rey Alfonso R a i m ú n d e z su hijo, s e g ú n 
que las c i rcunstancias h a c í a n m o m e n t á n e a m e n t e m á s poderoso cada bando 
por aque l la parte (3). 

(1) E l que muchos de nuestros historiadores l laman A m a z a l d i . 
(2) E n l a octava de l a pascua de 1114. A n a l . Toled . primeros. E r a 1152.—Orón, de 

C a r d e ñ a . — I d . Burgense.—Ibn. K h a l d u m . 
(3) A este t iempo se refiere, a l decir del obispo Sandoval, u n suceso tan ruidoso 

como d r a m á t i c o , que se cuenta haber ocurrido entre el rey de A r a g ó n y los vecinos y 
defensores de l a ciudad de A v i l a . Con noticia , dicen, que tuvo e l a r agonés de que e l 
infante don Alfonso, á quien él vivamente andaba persiguiendo, iba á ser llevado por 
los castellanos de Simancas á A v i l a , env ió un mensaje á esta c iudad donde contaba con 
algunos parciales, diciendo esperaba le acoger ían llanamente y como obedientes subdi
tos cuando á ella viniese. C o n t e s t ó a l de A r a g ó n Blasco J imeno que gobernaba provisio
nalmente l a ciudad, que los caballeros de A v i l a estaban prontos á recibirle y a ú n á 
ayudarle en las guerras que hiciese contra los moros, pero que si l levaba intenciones 
contra el n i ñ o Alfonso, no sólo no le rec ib i r í an , sino que se r í an sus enemigos m á s decla
rados. I n d i g n ó a l a r agonés con te s t ac ión tan resuelta é inesperada, y j u r ó vengarse. 
A poco de haber sido entrado el tierno nieto de Alfonso V I en A v i l a , donde fué alzado 
y reconocido por rey, a c a m p ó Alfonso de A r a g ó n con su ejérci to a l oriente de la c iudad. 
Desde all í d e s p a c h ó un mensaje á Blasco J imeno, diciendo que si era cierto que h a b í a 
muerto el nuevo rey de Cas t i l l a (pues se h a b í a divulgado esta voz) le recibiesen á él, 
prometiendo otorgar m i l privilegios y mercedes a l concejo y vecinos de l a c iudad: y s i 
fuese v ivo so le mostrasen, e m p e ñ a n d o su fe y palabra real de que una vez satisfecho 
de que vivía , a lzar ía el campo y se r e t i r a r í a á A r a g ó n . C o n t e s t ó Blasco J imeno que el 
rey de Cas t i l la , su señor , se hallaba dentro sano y bueno, y todos los caballeros y veci
nos de A v i l a dispuestos á defenderle y mor i r por él . Respecto a l otro extremo, d e s p u é s 
de consultado y tratado el punto, se convino en satisfacer a l rey de A r a g ó n bajo las 
condiciones siguientes: que el a r a g o n é s e n t r a r í a en l a ciudad a c o m p a ñ a d o sólo de seis 
caballeros, todos desarmados, para ver por sus propios ojos a l nuevo soberano de Cas
t i l l a , y los de A v i l a por su parte d a r í a n en rehenes a l de A r a g ó n sesenta personas de 
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Desventurada suerte hubie ra sido l a de C a s t i l l a devorada por las dis
cordias, s i los musu lmanes hub ie ran con t inuado haciendo en e l la sus te
rr ibles i r rupciones . Mas por for tuna suya l i m i t á r o n s e desde 1114 á r á p i d a s 
y pasajeras entradas, gracias á que el rey de A r a g ó n los t r a í a por a l l á 
entretenidos y no poco maltratados. Porque este monarca , desde que des
echado por los castellanos, lanzado de Burgos y declarada solemnemente 

las principales familias, que q u e d a r í a n retenidas en su campo mientras se verificaba l a 
visi ta , de spués de lo cual se obligaba, «so pena de perjuro y fement ido ,» á devolverlas 
sin lesión n i agravio. Hecho por ambas partes juramento de cumpl i r lo pactado, el rey 
de A r a g ó n se acercó a l muro j puerta de l a ciudad con seis caballeros, j de ella salieron 
los rehenes para el campamento a ragonés . Recibido el de A r a g ó n por Blasco J imeno j 
varios otros nobles de A v i l a , «yo creo, buen Blasco, le dijo, que en verdad vuestro rey 
es v ivo y sano, y as í no es menester que yo entre en l a ciudad, y me b a s t a r á y d a r é por 
satisfecho con que me lo m o s t r é i s a q u í á l a puerta, ó aunque sea en lo alto del m u r o . » 
Recelando, no obstante, los de A v i l a si tan generosas palabras e n c e r r a r í a n alguna t ra i
ción, subieron a l n i ñ o rey a l cimborio de l a iglesia que e s t á jun to á l a puerta, y desde 
allí se le mostraron. Hízole el de A r a g ó n desde su caballo una m u y urbana cor tes ía , á 
que con te s tó el tierno p r ínc ipe con otra, y satisfecho a l parecer el a r agonés se volvió á 
su campo sin permi t i r que de la ciudad le a c o m p a ñ a r a nadie. 

T a n pronto como llegó á sus reales, m a n d ó á sus gentes que al l í mismo á su presen
cia degollaran todos los rehenes, como as í se e jecutó, llegando su ferocidad a l extremo 
de hacer hervi r y cocer en calderas las cabezas de aquellos nobles é inocentes ciudada
nos, de lo cual , dice l a t r ad ic ión , le q u e d ó á aquel lugar el nombre de las Fervencias. 
A l a nueva de tan horrorosa y aleve ejecución, todos los abulenses a r d í a n en deseos de 
tomar venganza; pero encargóse de ella el mismo Blasco J imeno, que salió á retar per
sonalmente a l rey de A r a g ó n , a l cual a lcanzó cerca de Ontiveros, marchando con su 
hueste camino de Zamora. Hízole detener el de A v i l a so pretexto de ser portador de 
una embajada de su concejo, y cuando se v ió enfrente del rey, con entera voz y severo 
continente le echó en cara su felonía, y conc luyó diciendo: « E vos como ma l alevoso é 
perjuro, non merecedor de haber corona é nombre de rey, non cumplis te lo jurado, 
antes como alevoso matastes los nobles de los rehenes, que fiados de la vuestra palabra 
é juramento eran en el vuestro poder ío . E por lo t a l vos repto en nombre del concejo 
de A v i l a , é digo que vos faré conocer dentro de una estacada ser alevoso, é traidor, ó 
per juro .» E l rey, encendido en cólera, m a n d ó á grandes voces á los suyos que castigaran 
el desacato y osad ía de aquel hombre y que le hicieran pedazos. E c h á r o n s e sobre él 
los de la comi t iva del rey, defendióse Blasco valerosamente, mas los ballesteros le arro
jaron tantas lanzas y dardos, que a l fin c a y ó muerto d e s p u é s de haber herido él á mu
chos. E n el si t io donde esto acaeció se puso una piedra que l lamaron el H i t o del repto, 
y al l í se er ig ió una ermita , donde dicen e s t á sepultado Blasco J imeno . E n premio de 
tan insigne lealtad concedió el rey don Alfonso V I I á l a ciudad de A v i l a grandes exen
ciones y privilegios, y le d ió por armas un escudo en que se ve u n rey asomado á una 
almena.— Sandoval. Cinco reyes.— G i l González D á v i l a en su M o n a r q u í a de E s p a ñ a , 
tomo I , l ib . I I , hace una referencia, aunque ligera y r á p i d a , de este hecho. N o sabemos 
de d ó n d e lo hayan podido tomar, n i comprendemos cómo pudiera acaecer en l a época 
que Sandoval determina, que fué d e s p u é s de la batal la de Vil ladangos, cuando el n i ñ o 
Alfonso fué llevado por el obispo Ge lmí rez a l casti l lo de Orci l lón, n i entendemos c ó m o 
su madre y el prelado pudieron dejar al l í a l t ierno p r ínc ipe , contra lo que i n s i n ú a n las 
crónicas m á s antiguas, n i c ó m o n i con q u é objeto pudieron traerle entonces los caste
llanos á Simancas y á A v i l a n i c ó m o pudo estar el de A r a g ó n en A v i l a cuando todos 
le suponen si t iando á As to rga . Dejamos todo esto á cargo del prelado historiador, 
ya que no nos expresa n i las c rón icas n i los monumentos de donde haya podido sa
carlo. 
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l a n u l i d a d de su ma t r imon io con d o ñ a U r r a c a , se r e t i r ó á sus Estados, 
s i b i en no r e n u n c i ó á sus pretensiones sobre Cas t i l l a , y de jó en varias de 
sus plazas guarniciones aragonesas para tenerla s iempre en respeto y poder 
hacer l a guerra ó por sí ó por sus capitanes, d e d i c ó s e desde entonces á 
guerrear ac t ivamente cont ra los moros fronterizos de sus domin ios , que 
o j a l á á esto se hub ie ra concretado siempre para g lo r i a suya y b ien de toda 
E s p a ñ a Desde entonces c o m e n z ó á aparecer Alfonso I de A r a g ó n , p r í n c i p e 
i lus t re y guerrero h a z a ñ o s o y grande. M o s t r ó s e otro hombre el a r a g o n é s 
desde que s u s p e n d i ó por lo menos, y a que no renunc ia ra á su por f ía y 
te rquedad de domina r en C a s t i l l a , y b ien le i nd i ca ron los sucesos que no 
era e l pelear con crist ianos, s ino con moros, l a empresa á que estaba l l a 
mado . 

Y a antes h a b í a hecho probar á los sarracenos e l v igo r de su c o r a z ó n , 
l a fuerza de su brazo, e l temple de sus armas, y el b r í o de las tropas ara
gonesas. H a b í a l e s ganado á Ejea, á cuyos pobladores o t o r g ó grandes fran
quicias , y d e n o m i n ó de los Caballeros en honor de los que á conquis ta r la 
le a y u d a r o n ; Tauste, sobre las riberas de l Ebro , en suyo t r iunfo d e b i ó 
m u c h o á l a v a l e n t í a y esfuerzo de l i n t r é p i d o d o n B a c a l l a : Castellar, en 
que tuvo presa a l a re ina de Cas t i l l a y en que puso u n a g u a r n i c i ó n de 
aquel los terribles A l m o g á v a r e s , que t an formidables se h i c i e ron á los 
moros (1); y por ú l t i m o Tude la , á las m á r g e n e s de l Ebro^ donde p e r e c i ó 
e l rey de Zaragoza A l m o s t a í n A b u G-iafar, aquel c é l e b r e e m i r que hasta 
entonces h a b í a sabido mantenerse independiente entre los crist ianos y los 
A l m o r á v i d e s . E l á r a b e Abc la l l ah ben A i t a que se h a l l ó presente en l a ba
t a l l a de T u d e l a con el sabio Asafir , l a cuenta de este modo : « E l v i r tuoso 
y esforzado rey de Zaragoza A b u Giafar A l m o s t a í n B i l l a h sa l ió cont ra los 
cr is t ianos que t e n í a n puesto cerco á Tude la , y con escogida c a b a l l e r í a fué 
á socorrer á los suyos... y peleando e l rey A b u Giafar valerosamente por 
su persona, le pasaron el pecho de u n a lanzada y c a y ó muer to de su ca
bal lo . C o n esto los mus l imes cedieron el campo y l a c i u d a d fué entrada 
por los c r i s t ianos . . . . L l e v a r o n los musu lmanes e l cuerpo de su rey á Za
ragoza y le enterraron con sus propias-vest iduras y armas y luego fué 
en e l l a proc lamado su hi jo A b d e l m e l i k , l l amado A m a d - D o l a , que y a h a b í a 
dado muestras de su va lo r en l a ba ta l la de Huesca y en las algaras de 
Tauste y de L é r i d a (2).» L a c i u d a d conquis tada se d ió en feudo de honor 
a l conde de Alperche , á qu ien p r inc ipa lmen te se d e b i ó l a v i c to r i a ; s e ñ a l á 
ronse á sus moradores grandes t é r m i n o s , y se les c o n c e d i ó que fuesen j u z 
gados por el ant iguo Fuero de Sobrarbe. 

Pe ro el g ran pensamiento de l monarca a r a g o n é s , e l proyecto que ocu-

(1) E r a n los Almogávares una tropa ó especie de mi l i c i a franca que se formó de 
los m o n t a ñ e s e s de Nava r ra y A r a g ó n , gente robusta, feroz, acostumbrada á la fatiga y 
á las privaciones, que mandados por sus propios caudillos h a c í a n incesantes cor re r ías 
por las tierras de los moros cuando no se rv ían á sus reyes, v iviendo sólo de lo que co
g ían en los campos ó arrebataban á los enemigos. Iban vestidos de pieles, calzaban 
abarcas de cuero, y en la cabeza l levaban una red de hierro á modo de casco: sus armas 
eran espada, chuzo y tres ó cuatro venablos: l levaban consigo sus hijos y mujeres para 
que fuesen testigos de su gloria ó de su afrenta. 

(2) Conde, part. 111. cap. x x v — P e r o el autor á r a b e supone l a conquista de T u -
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paba su á n i m o desde que c iñó l a corona de sus mayores, y de que le tu
v ie ron d i s t r a í d o sus c a m p a ñ a s de Cas t i l l a , era l a conquis ta de Zaragoza. 
P a r a preparar su grande empresa c o m e n z ó u n a ac t i va p e r s e c u c i ó n cont ra 
los reyes y caudi l los moros de Zaragoza, de L é r i d a , de Fraga , y cont ra los 
fronteros de V a l e n c i a y otros comarcanos. L a fama de sus proezas volaba 
por todas partes. U n i lus t re p r í n c i p e extranjero v i n o en 1116 á aumentar 
el esplendor de su y a b r i l l an te corte y comi t iva , y á acrecer los t é r m i n o s 
de sus Estados (1). F u é é s t e e l d i s t ingu ido don B e l t r á n de Tolosa, hi jo 
de l conde d o n R a m ó n de Tolosa que casó con d o ñ a E l v i r a , h i ja de A l f o n 
so V I de Cas t i l l a E r a de consiguiente d o n B e l t r á n deudo de l m i smo rey 
de A r a g ó n . H a b í a s e d i s t ingu ido su padre y ganado g r an prez en las gue
rras de T i e r r a Santa, y e l m i smo d o n B e l t r á n , con setenta galeras genove-
sas y con ayuda de l rey de J e r u s a l é n , h a b í a conquis tado á Tr ípo l i , y h é -
chose s e ñ o r de aquel la c iudad. Este valeroso p r í n c i p e v i n o á hacerse 
vasallo de l rey de A r a g ó n , y á ofrecerle, no sólo e l condado de Tolosa, sino 
los s e ñ o r í o s de Bodes, Narbona , Carcasona, con otros honores pertene
cientes a l condado, D o n Al fonso d e j ó todos estos Estados a l conde don 
B e l t r á n para que los poseyese á t í t u l o de feudo y con reconocimiento de 
vasallaje. A s í i ban e n g r a n d e c i é n d o s e los l í m i t e s de l reino de A r a g ó n , parte 
por los tr iunfos de las armas, parte por resul tado de l a g r an fama y repu
t a c i ó n de su valeroso p r í n c i p e . 

Zaragoza se ha l laba y a cercada en este m i s m o a ñ o de 1116, con c u y a 
no t ic ia e l emperador de los A l m o r á v i d e s , Alí , e n v i ó desde Granada en su 
socorro u n crecido n ú m e r o de tropas de c a b a l l e r í a a l mando de A b u 
M o h a m e d A b d a l l a h , que ob l igaron á Alfonso á levantar el cerco. Pero 
s u c e d i ó que desconfiando el rey de Zaragoza , A m a d - D o l a , de l caud i l lo de 
los A l m o r á v i d e s , se sa l ió de l a c i u d a d con su f ami l i a y t o m ó el par t ido de 
ofrecer á los crist ianos su a l i anza y amis tad con t ra los moros de Áfr ica . 
G r a n a r r imo fué este pa ra el rey de A r a g ó n . Disgus tados los zaragozanos 
con esta a l i anza l l a m a r o n a l w a l í de Va lenc i a , T e m i m , hermano de Alí , y 
toda l a comarca se d e c l a r ó por los A l m o r á v i d e s . Las tropas africanas de 
A n d a l u c í a v i n i e r o n en socorro de l a s iempre amenazada Zaragoza: man
d á b a l a s el va l iente T e m i m , y l l evaba consigo los mejores jefes a l m o r á v i d e s 
y lamtunas : i n ú t i l fué toda esta afluencia de guerreros mahometanos; 
Alfonso los fué derrotando en m u l t i t u d de batallas, que fuera largo enu
merar, y que jus t i f icaron b ien el d ic tado de B a t a l l a d o r con que se le 
apel l ida. E n g r e í d o con estos triunfos, d e s p r e c i ó y a Al fonso l a a l ianza y 
amis tad de A m a d - D o l a , y le e x i g i ó que le entregase l a c iudad . Vióse 
A m a d - D o l a m á s compromet ido de l o que esperaba, y no sabiendo q u é 
part ido tomar, se d e c i d i ó por fort if icar y defender á Zaragoza. 

déla en 1110. Z u r i t a (Ana l . c. XLII) l a hace en 1114, lo que hallamos m á s conforme á 
la marcha de las operaciones de Alfonso. 

(1) Los principales caballeros extranjeros que le a c o m p a ñ a b a n eran ( a d e m á s de 
R o t r ó n , conde de Alperche) , G a s t ó n de Bearne, el conde Centul lo de Bigorra , el conde 
de Cominges, el vizconde de Gabartet , e l obispo de Lascares, Anger de Mi ramon t . 
Arna ldo de C a b a d á n , con otros nobles de Bearne y de G a s c u ñ a . A g r e g á b a n s e á és tos 
los ricos-hombre de A r a g ó n y de N a v a r r a en gran n ú m e r o . 

TOMO III 16 
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R e u n i ó s e entonces toda l a gente de armas de los crist ianos, y en e l mes 
de m a y o de 1118 se puso en m o v i m i e n t o u n numeroso e j é r c i t o de francos 
y aragoneses, que fueron tomando á Almudve 'a r , S a r i ñ e n a , Gur rea y otros 
pueblos, y pasadas las riberas de l Eb ro y de l G á l l e g o avanzaron sobre Za
ragoza. A los ocho d í a s eran y a d u e ñ o s de las aldeas de l contorno y aun 
de los arrabales que h a b í a fuera de muros. A c u d i ó e l rey en e l mi smo mes 
de m a y o con sus ricos-hombres y toda su gente de guerra , y c o m e n z ó á 
apretar e l cerco con m a y o r ac t iv idad . D e f e n d í a n s e los de dentro con des
esperado b r í o ; y como hubiese pasado e l mes de j u n i o s i n poder rend i r l a 
plaza, desconfiados y a los franceses de poder la tomar , y por otra parte 
nada lisonjeados por e l rey, s e g ú n ellos escriben, v o l v i é r o n s e á F r a n c i a 
s i n que e l rey h ic i e ra l a menor d e m o s t r a c i ó n de e s t o r b á r s e l o , quedando 
sólo los condes y vizcondes. E l a r a g o n é s p e r s e v e r ó con su gente en e l cer
co, e s t r e c h á n d o l e m á s cada d í a , y combat iendo l a c i u d a d con m á q u i n a s 
y torres de madera. F a l t á r o n l e s á los sit iados los v í v e r e s ; p e r e c í a n y a de 
hambre y c a n s á b a n s e de esperar socorro, y como dice uno de sus histo
riadores, « y a no le aguardaban sino de l cielo.» Al fonso les ofreció seguri
d a d en sus v idas y haciendas y que p o d r í a n mora r libremente1 en l a c i udad 
ó donde quis iesen; con cuyas condiciones entregaron l a plaza, y e n t r ó en 
e l l a t r iunfante el B a t a l l a d o r , y se a lo jó en el pa lac io real que l l amaban 
l a A z u d a , j u n t o á l a puer ta de Toledo. M u c h o s nobles mus l imes pasaron á 
V a l e n c i a ; A m a d - D o l a se r e t i r ó con toda su f a m i l i a á l a fortaleza de Rota ' l -
Y e u d . 

A s í se r e c u p e r ó para el c r i s t ian ismo l a an t igua y famosa Césa r A u g u s t a 
de los romanos, l a c i u d a d de m á s c o n s i d e r a c i ó n que conservaban ahora 
los sarracenos en e l centro de E s p a ñ a y que h a b í a n p o s e í d o s in in ter rup
c i ó n cuatrocientos a ñ o s cumpl idos . Ter r ib le golpe fué é s t e para los m u 
sulmanes , tanto como de g lo r i a y prez para e l mona rca cr is t iano de 
A r a g ó n , e l c u a l en r e m u n e r a c i ó n a l s e ñ a l a d o esfuerzo y constancia que 
en esta empresa h a b í a mostrado e l conde G a s t ó n de Bearne, le h izo mer
ced de l a parte de l a c i u d a d que habi taban los m o z á r a b e s , que eran ciertos 
barrios de l a pa r roqu ia de Santa M a r í a l a Mayor , para que los tuviese en 
feudo de honor , y a s í se i n t i t u l a b a s e ñ o r de l a c i u d a d de Zaragoza, como 
era costumbre. A l conde de A l p e r c h e le d i ó otro bar r io y parte de l a c iu 
d a d que e s t á entre l a ig les ia mayor y San N i co l á s . A los pobladores y 
vecinos c o n c e d i ó grandes pr iv i leg ios é inmunidades , entre ellos l a exen
c i ó n de tr ibutos, d e c l a r á n d o l o s infanzones y d o t á n d o l o s de otras franqui
cias que explanaremos en otro lugar. L a mezqu i t a maj^or fué conver t ida 
en ba s í l i c a cr is t iana, y nombrado su p r imer obispo e l venerable v a r ó n 
d o n Pedro L i b r a n a , á qu i en c o n s a g r ó el papa Gelasio 11,(1)-

Ufano e l rey don Al fonso con tan s e ñ a l a d a conquis ta y conociendo l a 
impor t anc i a de aprovechar e l d e s á n i m o y terror de los mahometanos, 
j u n t ó de nuevo sus tropas, y d i r i g i é n d o s e hac ia el M o n c a y o t o m ó varios 
lugares de las riberas de l Eb ro ; g a n ó á Tarazona, donde r e s t a b l e c i ó su 
an t igua s i l l a episcopal; y Borja . A l a g ó n , Ma l l én , M a g a l l ó n . E p i l a y otros 
pueblos de aquel la comarca pasaron en aquel la e x p e d i c i ó n a l domin io de 

(1) Conde, cap. x x v . — Z u r i t a , cap. XLIV. 
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las armas aragonesas. E n c a m i n ó s e luego hac ia Ca la tayud , c i udad impor
tante por placer frontera de los reinos de A r a g ó n y Cas t i l l a R i n d i ó s e tam
b i é n Ca l a t ayud á las tr iunfantes armas de l rey Al fonso (1120), que d o t ó 
á sus nuevos pobladores de fueros y leyes para su gobierno, y f u é r o n s e 
entregando Bubierca , A l h a m a , A r i z a , y otros muchos lugares de l a co
m a r c a que r iega el J a l ó n . P ú s o s e d e s p u é s sobre Daroca , lugar f o r t í s i m o 
entonces, y como l a l lave para e l re ino de V a l e n c i a y tierras de Cuenca y 
de M o l i n a E l africano T e m i m , u n tanto recobrado de sus anteriores de
rrotas, h a b í a enviado con t ra Al fonso u n a florida hueste de i n f a n t e r í a y 
caba l l e r í a . E n c o n t r ó s e e l e j é r c i to moro con e l a r a g o n é s en u n pueblo cerca 
de Daroca l l amado C u t a n d a ; t r a b ó s e a l l í u n a r e ñ i d a pelea, en que los 
cr is t ianos dejaron tendidos en el campo á veinte m i l vo lunta r ios m u s l i 
mes, s in exper imentar por su parte p é r d i d a a lguna : t r iunfo que por extra
ordinar io nos p a r e c e r í a i n c r e í b l e , s i no h u b i é r a m o s tomado esta n o t i c i a 
de los mismos historiadores á r a b e s . M u r i e r o n , d i cen estos mismos, en esta 
terrible ba ta l la A b u B e k r ben A l a r i , e l a l f a q u í A h m e d ben Ib rah im, y otros 
caudi l los y personas de cuenta; e l resto de l e j é rc i to h u y ó desbaratado á 
V a l e n c i a (1). E l rey don Alfonso escogió u n lugar en las fuentes de l r í o 
J i l o c a , que hizo poblar y fortificar, por ser si t io á p r o p ó s i t o pa ra enfrenar 
las c o r r e r í a s y cabalgadas de los moros de V a l e n c i a y M u r c i a , a l que puso 
por nombre Monrea l , y fué de g r an servicio para l a defensa y c o n s e r v a c i ó n 
de sus dominios por aquel la parte. 

E l genio emprendedor de Al fonso no se sa t i s f ac í a con i r dando tan 
buena cuenta de l emirato de Zaragoza, n i se contentaba con ensanchar 
sus Estados por las fronteras de V a l e n c i a y de Cas t i l l a . E n 1122 v ióse le 
atravesar e l P i r ineo y penetrar en l a G a s c u ñ a francesa, s in que las me
morias ant iguas nos e x p l i q u e n l a verdadera causa de esta e x p e d i c i ó n ex
t raordinar ia : t a l vez quis iera resuci tar ant iguas pretensiones de los reyes 
de A r a g ó n á aquellos estados. E l l o es que e l conde Cen tu l lo de Bigor ra , 
uno de los que se h a b í a n ret i rado de l s i t io de Zaragoza, p r e s e n t ó s e l e á 
rendir le ple i to homenaje y á d á r s e l e por vasallo, p r o m e t i é n d o l e tener en 
su nombre aque l pa í s , y cuanto en adelante pudiese conquistar . Entonces 
e l rey de A r a g ó n quiso pagar ó su h u m i l l a c i ó n ó su generosidad, h a c i é n d o l e 
merced de l a v i l l a de R o d a á las riberas de l J a l ó n , de l a m i t a d de Tara-
zona con su t é r m i n o , de Santa M a r í a de A l b a r r a c í n c o n su terr i torio, 
cuando l a ganase de los moros, con otras rentas y heredamientos cuanto 
bastase para el manten imien to de doscientos caballeros que h a b í a n de 
servir en l a guerra, con dos m i l sueldos a d e m á s de moneda jaquesa en 
cada u n a ñ o . Y a antes hemos vis to empleado por el rey don Alfonso este 
mismo sistema de recompensas, que l lamaremos honores ó feudos, espe
cialmente con los condes francos que ó le r e n d í a n vasallaje ó le aux i l i aban 
en l a guerra. 

Infatigable d o n Alfonso, y no pud iendo tener ociosa su espada, todos 
los p a í s e s ha l l aba buenos para guerrear cont ra los infieles. As í de vue l t a 

(1) Z u r i t a y los historiadores modernos de A r a g ó n ponen equivocadamente l a 
victoria de Cutanda en el mismo a ñ o de la conquista de Zaragoza. Los Anales Toleda
nos concuerdan con el historiador á r a b e . 
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de su e x p e d i c i ó n á G a s c u ñ a e n t r ó ta lando y des t ruyendo las vegas y cam
pos que los moros t e n í a n á las riberas de l Segre y de l C i n c a . G a n ó á ori
l las de este ú l t i m o r ío e l pueblo y cas t i l lo de A l c o l e a , c u y o s e ñ o r í o d i ó á 
uno de sus r icos-hombres por servicios que le h a b í a prestado; b a t i ó des
p u é s en muchos reencuentros á los moros de L é r i d a y F raga ; e n t r ó s e por 
el re ino de V a l e n c i a , quemando c a m p i ñ a s y demol iendo las fortalezas y 
lugares que q u e r í a n defenderse; a v a n z ó de' l a o t ra parte de l J ú c a r ; t a l ó 
l a vega de D e n i a ; p r o s i g u i ó por e l re ino de M u r c i a camino de A l m e r í a , y 
a s e n t ó sus reales sobre A l c a r a z a l p ie de u n a m o n t a ñ a . Pero no se detiene 
a q u í e l torrente. L o s m o z á r a b e s de A n d a l u c í a , noticiosos de las proezas 
del a r a g o n é s , h a n rec lamado secretamente su socorro, y e x c i t á d o l e á que 
i n v a d a e l te r r i tor io andaluz , o f r e c i é n d o l e incorporarse á sus banderas. 
E s p é r a n l e como a l g r a n l iber tador de los cr is t ianos , y Alfonso avanza 
i n t r é p i d a m e n t e con u n a hueste de escogidos guerreros, y el estandarte de 
A r a g ó n se ve ondear en l a fér t i l vega de G r a n a d a y en las r i s u e ñ a s m á r 
genes de l G e n i l ( II25) . A c u d e l a p o b l a c i ó n m o z á r a b e á engrosar las filas 
de sus hermanos; t i emblan los musu lmanes granadinos, á quienes gober
naba entonces T e m i m , e l he rmano de l emperador, y rezan l a a z a l a de l 
m iedo (1). A m e n a z a l a hueste c r i s t i ana á l a c i u d a d , pero las nieves y las 
l l u v i a s v ienen á cont rar iar los esfuerzos de A l f o n s o , que por espacio de 
diez y siete d í a s t iene que l ucha r con t ra los elementos m á s que cont ra los 
enemigos; a l cabo de los cuales se decide á l evan ta r el campo y se pone 
en marcha , no en re t i rada hac ia A r a g ó n , s ino avanzando hac ia e l mar . 
F r anquea audazmente los di f íc i les pasos de l a A l p u j a r r a , cubiertos de 
nieve, l l ega á M o t r i l , descubre l a be l la y t emplada c a m p i ñ a de Vé lez 
M á l a g a , gana l a p l a y a de aque l m a r que tanto ans iaba ver, y tomando 
u n a b a r q u i l l a penetra en aquellas olas que b a ñ a n las dos costas e s p a ñ o l a 
y afr icana (2). 

Satisfecho c o n haberse dado este placer, retrocede casi por los mismos 
p a í s e s , a traviesa hondos val les y empinados riscos; desde l a cumbre de 
Sier ra N e v a d a di r ige u n a m i r a d a hac ia las lejanas costas de l cont inente 
africano; d e s e n v u é l v e s e á costa de m i l dif icul tades de los embarazos que 
á su m a r c h a oponen, y a las nieves, y a las bandadas de musu lmanes que 
por todas partes le cercan y le acosan; á l a i d a y á l a vue l t a no h a n ce
sado de molestar le los sarracenos; a lgunos valientes h a perdido, l a fat iga 
y los combates h a n d iezmado sus filas, pero é l h a logrado t r iunfar hasta 
de once r é g u l o s mahometanos , y por ú l t i m o , d e s p u é s de m i l riesgos y pe
nal idades logra el audaz a r a g o n é s vo lve r á las t ierras de sus domin ios , 
seguido de m á s de d iez m i l m o z á r a b e s andaluces á quienes p roporc iona 
u n a n u e v a patr ia , y con indec ib le contento de los cr is t ianos aragoneses 
que con r a z ó n t emblaban por l a suerte de sus hermanos y por l a v i d a de 
su rey (1126). 

(1) L a orac ión que rezaban en los trances apurados, abreviando las postraciones y 
ceremonias, y asistiendo á las mezquitas con armas. Conde, cap. x x i x . 

(2) A l decir de los á r a b e s de Conde, cogió por sí mismo un pescado, ó por cumpl i r 
u n voto que hubiese hecho para cuando llegase á aquella p laya , ó por el orgullo de 
contarlo en Zaragoza. 
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T a l fué l a famosa y arr iesgada e x p e d i c i ó n de Al fonso e l Batallador^ 
u n a de las m á s atrevidas de que hacen m e n c i ó n las historias, y que s i no 
d i ó por friéto n i n g u n a o c u p a c i ó n s ó l i d a de c iudades y terr i tor ios enemi
gos, fué de u n efecto m o r a l inmenso, d e s c o n c e r t ó á los infieles, h í z o l e s ver 
á d ó n d e l legaba el va lo r y l a in t rep idez de u n mona rca cr is t iano, l i b e r t ó 
mi l la res de famil ias m o z á r a b e s y d e j ó sembrada l a desconfianza entre los 
infieles y los crist ianos que antes les h a b í a n estado sumisos. L o peor fué 
pa ra los que t uv i e ron l a desgracia de no poder seguir sus banderas, pues 
recelosos y a los musulmanes , y c o n e l fin de p reven i r nuevas defecciones, 
t omaron l a d u r a m e d i d a de t rasportar m u l t i t u d de m o z á r a b e s andaluces 
a l suelo africano, donde los m á s m u r i e r o n v í c t i m a s de l a mise r i a y de los 
malos t ra tamientos (1). 

L a muer te de l a re ina d o ñ a U r r a c a de Cas t i l l a , acaecida en 1126, v l a 
p r o c l a m a c i ó n solemne de su hi jo d o n Al fonso R a i m ú n d e z en L e ó n bajo 
e l nombre de Al fonso V I I , c o n v i r t i ó de nuevo l a a t e n c i ó n y las mi radas 
de l mona rca a r a g o n é s hac ia aque l la C a s t i l l a en otro t iempo por él t an co
d ic i ada , y á lo que parece no o l v i d a d a nunca . Pero l a p o s i c i ó n de este 
re ino va r i aba de todo pun to con l a e l e v a c i ó n de l hi jo de d o ñ a Ur r aca . A l 
desconcepto en que l a ve le idad y l a poco asentada conduc t a de l a madre 
l a h a b í a n colocado, s u s t i t u í a e l un ive r sa l contentamiento y b e n e p l á c i t o 
con que los magnates castellanos y los nobles leoneses r e c i b í a n y aclama
ban a l hi jo, i r i s de paz y anunc io de sosiego d e s p u é s de tantas y t an des
hechas borrascas. Las c iudades y plazas en que se conservaban guarnic iones 
aragonesas i b a n s o m e t i é n d o s e a l nuevo soberano, ó eran expulsadas pol
los habitantes mismos de las poblaciones. M a s no era e l Ba ta l l ador hombre 
que cons in t ie ra verse i m p u n e m e n t e despojado de lo que t o d a v í a p r e t e n d í a 
pertenecerle A m b o s Alfonsos estaban resueltos á sostener lo que cada cua l 
l l a m a b a sus derechos; e l de C a s t i l l a c o n el í m p e t u y ardor de u n j o v e n 
á v i d o de g l o r i a y convenc ido de asis t i r le l a j u s t i c i a ; e l de A r a g ó n con l a 
confianza y el o rgul lo de u n conquis tador avezado á las l ides y á las v i c 
torias, y p reva l ido de l ascendiente que c r e í a dar le l a edad y los t í t u l o s de 
an t iguo esposo de l a madre de l castel lano: ambos j u n t a r o n y prepararon 
sus huestes; el de A r a g ó n fué e l p r imero que r o m p i ó por t ierras de C a s t i l l a 
avanzando hasta el va l l e de T á m a r a (cuatro leguas de Falencia) . E n c o n 
t r á r o n s e a l l í los dos e j é rc i to s , mas afor tunadamente cuando amenazaban 
á Cas t i l l a nuevos males y estragos, cua lqu ie ra que hubiese s ido e l vence-

, dor, n i e l de A r a g ó n se a t r e v i ó á atacar, n i e l conde de L a r a que gu iaba l a 
v a n g u a r d i a de l de C a s t i l l a m o s t r ó deseo de pelear con los aragoneses (que 
no era el de L a r a afecto á su nuevo soberano), y como in te rv in iesen a d e m á s 
los prelados de ambos reinos en favor de l a paz, c o n c e r t ó s e é s t a dejando 
a l a r a g o n é s regresar l ib remente á stis Estados, y o b l i g á n d o s e á entregar 
en u ñ p lazo dado las plazas que a u n conservaba en Cas t i l l a (1127). 

(1) Los pormenores de esta famosa algara de l Batal lador se hal lan en el c. x x i x , 
parte I I I , de Conde. Las c rón i ca s crist ianas no hablan de e l la : Z u r i t a la menciona, 
aunque con circunstancias algo diferentes de las de los á r abes de Conde. Algunos l a 
confunden con la que poco m á s adelante hizo Alfonso V i l de Cas t i l l a á otro punto de 
A n d a l u c í a . 
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N i el Bata l lador se m o s t r ó escrupuloso en el c u m p l i m i e n t o do las con
diciones de l a paz, n i de jó por esto de devastar el p a í s castellano que atra
vesó , y l a paz de T á m a r a fué m á s b ien u n a m a l observada tregua, puesto 
que á los dos a ñ o s vo lv ió otra vez e l a r a g o n é s á inqu ie ta r l a Cas t i l l a po
n i é n d o s e con su e j é rc i to sobre l a fortaleza de M o r ó n . A c u d i ó presurosa
mente el-hijo de d o ñ a U r r a c a á Ja cabeza de todos sus vasallos, á e x c e p c i ó n 
de los Laras que rehusaron y a seguirle, y h a l l á r o n s e o t ra vez castellanos 
y aragoneses cerca de A l m a z á n prontos á combí i t i r se . Pero otra vez media
r o n los prelados, y tampoco fueron infructuosas sus pacificas amonesta
ciones y consejos. E l de A r a g ó n quiso que se guardara c o n s i d e r a c i ó n á su 
edad, y que l a propuesta de concord ia par t iera de l de Cas t i l l a como m á s 
j o v e n y como entenado suyo que h a b í a sido. C o n d e s c e n d i ó el castel lano 
c o n u n deseo que le p a r e c i ó justo, y entonces el a r a g o n é s m o s t r ó s e gene
roso d ic iendo: «Grac i a s á D i o s que ha inspi rado t a l pensamiento á m i hi jo: 
s i hub ie ra obrado as í antes, no me h a b r í a tenido por enemigo; ahora y a 
no quiero conservar nada de lo que le p e r t e n e c e . » Y ordenando que le fue
sen rest i tuidas las fortalezas que a u n r e t e n í a en Cas t i l l a (1129), r e t i r ó s e á 
A r a g ó n , «y n u n c a m á s e n t r ó en Cas t i l l a , dice el cronis ta obispo de P a m 
p l i n a , s i b ien por eso no fal taron guerras y muertes entre castellanos y 
aragoneses, que por muchos a ñ o s se h ic ie ron todo e l m a l que pud i e ron 
como crueles enemigos (1).» 

E l Batal lador , cuyo genio act ivo no p o d í a sufr ir e l reposo, s in dejar de 
atender a l gobierno de su reino o c u p ó s e t a m b i é n en acabar de sujetar las 
comarcas de M o l i n a y Cuenca. C o n esto y con haber dado á poblar á los 
condes y auxi l iares franceses u n barr io de P a m p l o n a c o n c e d i é n d o l e s los 
mismos fueros que á los moradores de J a c a , j u n t ó de nuevo sus t r epasen 
Nava r ra , f r a n q u e ó otra vez los Pir ineos , y puso s i t io á B a y o n a (2), no sa
bemos con q u é t í t u l o . Acaso le mov ie ron á esta nueva empresa agravios 
que e l conde de B igo r ra y otros sus aliados hub ie ran recibido de l duque 
de A q u i t a n i a . E l l o es que c o n s i g u i ó e n s e ñ o r e a r s e de B a y o n a (1131). M a s 
como l a ausencia de l centro de su reino realentara á los mahometanos de 
L é r i d a , Tortosa y Va lenc i a , causando algunos descalabros á los aragone
ses, a p r e s u r ó s e Alfonso á repasar e l P i r ineo , y o t ra vez los escudos de 
A r a g ó n vo lv i e ron á«reflejar en las aguas de l Ebro, de l C i n c a y de l Segre. 
Mequinenza , impor tante fortaleza mahometana s i tuada en los confines de 
C a t a l u ñ a , se r i n d i ó a l Ba ta l l ador en j u n i o de 1133. L o s estandartes arago
neses fueron luego paseados por las riberas de aquellos r íos , y por ú l t i m o i 
a c o m e t i ó don Alfonso l a dif íci l empresa de apoderarse de Fraga , fuerte 
por su na tu ra l pos i c ión , en estrecho lugar colocada en u n recuesto de tan 
angosta subida que m u y pocos bastaban á defenderla, cuanto m á s que todo 
aquel lo lo t e n í a n los moros grandemente fortificado. As í fué que por dos 
veces se v ió obligado d o n Alfonso á levantar sus reales. Pero esta m i s m a 
resistencia y d i f icu l tad le e m p e ñ a b a m á s y m á s y c o m p r o m e t í a á n o cejar 
en su empresa, y j u r ó por las santas re l iquias no desist ir hasta no ve r l a 

(1) Sandov. Cron. de Alfonso V I . — S o n , s in embargo, inexactas las fechas que da 
á estos sucesos.—Aun es m á s manifiesto el error de Mar iana , que pone esta paz en 1122. 

(2) N o á Burdeos, como dice erradamente el inglés D u n h a m . 
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coronada con buen é x i t o . A s e g ú r a s e que y a los si t iados se a l lanaban á 
rendirse por c a p i t u l a c i ó n , y que e l a r a g o n é s d e s e c h ó con i n d i g n a c i ó n su 
oferta, agriado con l a anterior tenacidad de los moros. Entonces é s t o s se 
prepararon á hacer u n esfuerzo desesperado, y l l amando en su ayuda con 
ins tancia á A b é n Ganya , wa l í de L é r i d a , y acudiendo este caud i l lo c o n u n 
refuerzo de diez m i l A l m o r á v i d e s que acajpaba de r ec ib i r de Áfr ica , tra
bóse u n recio y fiero combate, en que los cr is t ianos fueron atropellados y 
rotos, sufriendo ta l mor tandad , que mi l la res de aragoneses quedaron ten
didos en las l lanuras . Al l í p e r e c i ó t a m b i é n el heroico monarca , Al fonso e l 
Ba ta l l ador (1), con otros valientes nobles aragoneses y francos, entre ellos 
los hijos de l de Bearne, Cen tu l lo de Bigor ra , los obispos de Rosas y J a c a 
y muchos otros s e ñ o r e s pr incipales . F u é esta desgraciada ba ta l la en j u l i o 
de 1134. «El famoso d í a de Fraga , d i cen los escritores á r a b e s , no le o lv ida 
r á n n u n c a los c r i s t i anos .» A s í a c a b ó el conquis tador de Tudela , de Zara
goza, de Tarazona, de Ca la tayud , de Daroca . de Bayona , de M e q u i n e n z a , y 
de m i l plazas y ciudades; el vencedor de c ien batallas, l a g lo r ia de A r a 
gón , y e l terror de los moros. D o n Al fonso I de A r a g ó n fué u n rey cua l 
c o n v e n í a en aquellos tiempos, bata l lador , act ivo, incansable; j a m á s h izo 
al ianza, n i t r a n s i g i ó con los infieles. 

R é s t a n o s dar no t i c i a de l e x t r a ñ o é inconcebib le testamento de este 
p r í n c i p e , que tanto h izo cambiar l a s i t u a c i ó n , no só lo de A r a g ó n , s ino de 
toda E s p a ñ a . H a l l á n d o s e este mona rca en octubre de 1131 con su e j é r c i t o 
sobre Bayona , y v i é n d o s e s in hijos que p u d i e r a n sucederle en e l reino, 
o t o r g ó su c é l e b r e y ruidoso testamento que ra t i f icó dos a ñ o s d e s p u é s en 
el fuerte de S a r i ñ e n a . D e s p u é s de dejar m u l t i t u d de ciudades, v i l l a s , l u 
gares, casti l los, t é r m i n o s y rentas á otras tantas iglesias y monasterios que 
s e ñ a l a b a , d e c l a r ó herederos y sucesores de sus reinos y s e ñ o r í o s por partes 
iguales a l Santo Sepulcro, y á los caballeros de l T e m p l o y á los Hospi ta 
larios de J e r u s a l é n , de t a l manera que le sucediesen en todos sus derechos 
sobre sus s í i bd i to s y vasallos, prelados y ec le s i á s t i cos , ricos-hombres y 
caballeros, abades, c a n ó n i g o s , monjes , mi l i t a res y burgeses, hombres y 
mujeres, grandes y p e q u e ñ o s , r icos y pobres, con l a m i s m a ley y c o n d i c i ó n 
que su padre, su hermano y él h a b í a n p o s e í d o e l re ino. « D o y t a m b i é n , 
a ñ a d í a , á l a M i l i c i a de l Templo m i cabal lo y todas m i s armas, y si Dios 
me diere á m í á Tortosa, sea para el hosp i t a l de J e r u s a l é n De esta ma
nera todo m i reino, toda m i t ier ra , cuanto poseo y h e r e d é de mis antece
sores y cuanto yo he adqu i r ido y en lo sucesivo con e l a u x i l i o de Dios ad
quiriere y cuanto a l presente doy y pudiere da r en adelante, todo sea para 
el Sepulc ro-de Cr i s to y el hospi ta l de los pobres y e l templo de l S e ñ o r , 
para que los tengan y posean por tres jus tas é iguales partes.... con l a fa
cu l tad de dar y qui tar , etc. (2).» 

(1) E n esto convienen los Anales Toledanos, el A n ó n i m o de R i p o l l y el arzobispo 
don Rodrigo con los historiadores á r a b e s . Z u r i t a , Traggia y otros cuentan con alguna 
var iación la muerte de Alfonso I . L a que nosotros hallamos m á s confirmada es l a que 
hemos consignado. Convenimos en esto con el moderno historiador de A r a g ó n , e l scfíor 
Foz, t. I , p á g . 263. 

(2) A r c h i v o de l a Corona de A r a g ó n , Reg. L , fol. 5. 
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Veremos m á s adelante las novedades y alteraciones á que dio lugar 
este famoso y s ingula r testamento. 

C A P I T U L O V 

ALFONSO EL EMPERADOR EN CASTILLA.—RAMIRO EL MONJE EN ARAGÓN.—• 
GARCÍA RAMÍREZ EN NAVARRA 

B e 1126 á 1137 

General aplauso con que fué aclamado Alfonso V I I de Cas t i l la .—Vis tas y tratos con 
su t í a d o ñ a Teresa.—Sujeta algunos condes rebeldes.—Sus triunfos en Gal ic ia y 
P o r t u g a l . — E í n d e n s e l e las plazas ocupadas por los aragoneses.—Pasa á su servicio 
el emir Safad-Dola.—Gloriosa incu r s ión de Alfonso en Anda luc í a .—Elecc ión de 
R a m i r o el Monje en Aragón , y de G a r c í a R a m í r e z en Nava r r a : s e p á r a n s e otra vez 
estos dos re inos .—Entrada del castellano en Z a r a g o z a . — R í n d e n l e homenaje los 
reyes de A r a g ó n y de N a v a r r a . — E l conde de Barcelona y los de G a s c u ñ a en Zarago
z a . — P r o c l á m a s e solemnemente Alfonso V I I emperador de España .—Di fe r enc i a s 
entre aragoneses y navarros.—Tratado de Vadoluengo.—Preparativos de rompi 
miento.—Conducta de don R a m i r o el Monje .—Célebre a n é c d o t a de l a Campana de 
H u e s c a . — A b d i c a c i ó n de don Ramiro .—Desposad su hi ja con el conde de Barcelona 
y le cede el r e i n o . — C a t a l u ñ a . — R a m ó n Berenguer I I I el Grande.—Sus guerras con 
los moros.—Ensanches y agregaciones que recibe el condado.—Conquista de las 
Ba l ea r e s .—Exped ic ión del conde á Génova y Pisa.—Sus alianzas con el de Aragón . 
— -Profesa de templario y m u e r e . — R a m ó n Berenguer I V . — E s t a b l e c e el orden de 
Templar ios en C a t a l u ñ a . — C a s a con l a hija de Rami ro el Monje de A r a g ó n . — Ú ñ e n 
se A r a g ó n y C a t a l u ñ a y forman u n solo Estado. 

E n s á n c h a s e e l á n i m o de l h is tor iador como d e b i ó di latarse el de los 
castellanos a l pasar de l calamitoso y m í s e r o reinado de d o ñ a Ur raca , a l 
e s p l é n d i d o y p r ó s p e r o de don Alfonso V I I su hijo. J o v e n de 21 a ñ o s cuando 
m u r i ó su madre (1126), educado en l a escuela p r á c t i c a de los infortunios, 
juguete inocente desde su infanc ia de las r iva l idades de los magnates, de 
los rudos procedimientos de su padrastro y de l a desacordada l igereza 
de su m i s m a madre , forzado á actuar s in i n t e n c i ó n n i v o l u n t a d prop ia 
en todos los enredos de aquel perpetuo drama, ú n i c o astro que b r i l l aba 
puro en medio de las t inieblas de aquel turb io hor izonte , destinado por su 
nac imien to á ocupar e l t rono castellano, apreciado por las prendas y v i r 
tudes que h a b í a tenido tantas ocasiones de descubr i r en su temprana 
carrera de v ic i s i tudes y de vaivenes, p roc lamado a ñ o s h a c í a rey en G a l i 
c i a , monarca n o m i n a l pr imero, c o m p a r t í c i p e d e s p u é s en el reino de Cast i 
l l a con su madre, y el verdadero soberano de hecho en los ú l t i m o s a ñ o s 
de d o ñ a Ur raca , fué á los dos d í a s de l fa l lecimiento de é s t a solemnemente 
ac lamado y coronado e l j o v e n Alfonso rey de Cas t i l l a y de L e ó n en l a 
ig les ia catedral de esta c i u d a d con un ive r sa l aplauso y contentamiento . 
A p r e s u r á r o n s e á reconocerle y rendi r le homenaje los condes y s e ñ o r e s de 
As tur ias , L e ó n y Cas t i l la , habiendo pasado luego á Zamora , donde se ha
l l aba su t í a d o ñ a Teresa de Por tuga l , y donde u n a ñ o antes se h a b í a 
a rmado caballero su p r i m o don Alfonso E n r í q u e z ( tan c é l e b r e luego como 
fundador de l reino de Por tugal ) , a l l í fueron á j u ra r l e obediencia los condes 
é hidalgos de E x t r e m a d u r a y de G a l i c i a . E n u n puebleci to de l a comarca 
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de Zamora , nombrado Eicobayo , celebraron u n a entrevis ta el nuevo mo
narca castellano y su t í a l a condesa de Po r tuga l , y e s t i p u l ó s e entre los dos 
u n a paz por u n determinado p e r í o d o de t iempo. 

N o le fa l taron s in embargo a l j o v e n Al fonso algunas chispas y aun 
l lamaradas que apagar, restos de l fuego que en los d iez y siete a ñ o s de l 
reinado de su madre h a b í a devorado l a m o n a r q u í a . N e g á r o n s e á obedecer
le algunos condes, y a resist iendo entregarle las fortalezas que p o s e í a n , y a 
alzandb bandera de r e b e l i ó n en Cas t i l l a y en las As tu r i a s de San t i l l ana , 
b ien como parciales de l rey de A r a g ó n , b i en como ant iguos favorecidos 
de d o ñ a Ur raca , que acostumbrados á las preferencias de l a madre, y aun 
á l a especie de s o b e r a n í a que á l a sombra de aquel la p r i v a n z a h a b í a n ejer
cido en el reino, no s u f r í a n tener que someterse como otros cualesquiera 
s ú b d i t o s a l hi jo. E r a n los pr inc ipales entre és tos el í n t i m o va l ido , y a l de
c i r de algunos, oculto esposo de l a reina, d o n Pedro G o n z á l e z de La ra , y 
su hermano don E o d r i g o Gonzá lez . F u é e l j o v e n monarca apagando estos 
parciales incendios, sometiendo los rebeldes, ocupando sus fortalezas, y 
t r anqu i l i zando e l reino, usando para con los sediciosos de m á s generosidad 
de l a que ellos p o d í a n esperar y acaso m e r e c í a n . H a b í a n logrado los de 
L a r a apoderarse de Pa lenc ia á l a voz de l rey de A r a g ó n y a y u d á n d o l o s 
los caballeros de Burgos y de Castrojeriz que estaban por e l a r a g o n é s . 
A c u d i ó con presteza don Alfonso, y recobrada l a c i u d a d y cayendo en su 
poder los d í s co lo s condes, excepto d o n Rodr igo G o n z á l e z que pudo fugar
se á As tur ias , h í zo los encerrar en las torres de L e ó n ; mas á poco t iempo 
por i n t e r c e s i ó n de sus parientes p ú s o l o s en l ibe r t ad el m a g n á n i m o p r í n 
cipe como qu ien no t e m í a á t an impotentes enemigos. Despojado de sus 
feudos el conde de L a r a , y no pud iendo sufr ir l a abat ida y h u m i l d e situa
c ión á que d e s p u é s de su pasada grandeza se v e í a reducido, a l l á se fue á 
buscar a l rey de A r a g ó n , y cuando este p r í n c i p e t e n í a s i t iada á B a y o n a 
m u r i ó de resultas de heridas recibidas en u n desa f ío con don Al fonso 
J o r d á n , e l hi jo de d o n R a m ó n de Tolosa, par iente de l rey. A s í a c a b ó e l 
c é l e b r e favorito y amante de l a re ina d o ñ a U r r a c a , objeto de tantas mur
muraciones y celos en Cas t i l l a (1). 

Quedaba t o d a v í a su hermano d o n Rodr igo ; e l fugado de Palencia . M a s 
toda aquel la tenacidad hubo de ceder ante l a a c t i t u d imponente de l rey, 
que e n t r ó devastando á sangre y fuego las t ierras y cast i l los en que a q u é l 
se h a b í a hecho fuerte. E l t é r m i n o de esta e x p e d i c i ó n , omi t iendo las cir
cunstancias menos importantes que refieren algunos cronistas, fué que 
arrepentido de su r e b e l d í a e l de L a r a p i d i ó humi ldemen te p e r d ó n á su 
soberano, j u r ando que de a l l í adelante s e r í a su m á s fiel y lea l servidor. 
C o r r e s p o n d i ó el rey á su h u m i l l a c i ó n con t a l generosidad, que para tenerle 
m á s obl igado por l a gra t i tud , no solamente le v o l v i ó á su gracia, sino que 
le confió l a tenencia de Toledo, l a m á s impor tan te de Cast i l la . Y no le p e s ó 
de ello en verdad, porque e l honrado castellano fué d e s p u é s uno de los 
caballeros que h ic i e ron a l rey m á s ú t i l e s servicios y le d ieron m á s lea l 
ayuda en las guerras cont ra los infieles. 

Estas contrariedades, y las que por o t ra parte le susci taba el rey de 

(1) Sandov., Croa , del emperador Alfonso V I I . 
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A r a g ó n y dejamos referidas en el anter ior c a p í t u l o , no fueron las solas que 
tuvo que arrostrar y vencer el j o v e n monarca de Cas t i l l a y de L e ó n en los 
pr imeros a ñ o s de su reinado. Sosteniendo su t í a d o ñ a Teresa de Po r tuga l 
con admirable perseverancia las pretensiones de independencia que no 
l o g r ó ver realizadas don E n r i q u e su mar ido, con t inuaba en G a l i c i a des
p u é s de l a concordia de Zamora , no sólo fortificando y guarneciendo sus 
casti l los de l Miño , sino levantando otros nuevos, como qu ien se preparaba, 
y no con m u c h o d i s imulo , á resist ir l a d o m i n a c i ó n de su sobrino. F i a b a l a 
de P o r t u g a l en el va l imien to de don Fernando Pe'rez, e l hi jo de l conde de 
Trava , ant iguo ayo del p r í n c i p e , y en los barones y caballeros portugueses 
y gallegos con quienes a q u é l t e n í a relaciones de parentesco ó de amistad. 
In t imas eran las de d o ñ a Teresa y d o n Fernando, y m á s de lo que a l buen 
nombre y a l decoro de u n a pr incesa c o n v e n í a , y que l levadas á t é r m i n o s 
t o d a v í a m á s extremosos que las famil iar idades que tanto en Cas t i l l a se 
h a b í a n m u r m u r a d o entre d o ñ a U r r a c a y e l de La ra , h a b í a n de p roduc i r 
no tardando en Por tuga l disgustos y explosiones m á s estruendosas que 
las que h a b í a n conmovido l a m o n a r q u í a castellana. L a ac t i tud , pues, de 
d o ñ a Teresa m o v i ó á Alfonso V I I , su sobrino, á ponerse con numeroso 
e jé rc i to sobre G a l i c i a y Por tuga l . L a suerte de las armas favoreció , como 
era lo na tura l , a l m á s poderoso, y v ióse d o ñ a Teresa obl igada á reconocer 
l a s u p r e m a c í a de l monarca castellano. Y a en aquel t iempo se h a b í a n alza
do algunos nobles portugueses cont ra l a p r i vanza de l amante de d o ñ a 
Teresa, don Fernando Pé rez , y en favor de l hi jo de l a condesa, e l j o v e n 
d o n Alfonso E n r í q u e z , que acababa de c e ñ i r el c i n t u r ó n de caballero en 
l a iglesia de San Salvador de Zamora , y á qu ien su madre h a b í a tenido 
hasta entonces en vergonzosa oscur idad y apartamiento de los negocios 
de l Es tado y s in c o n s i d e r a c i ó n a lguna en l a corte. H a l l á b a n s e los parcia
les de l joven Alfonso en Guimaranes , cuando l l egó e l e j é rc i to de Cas t i l l a 
á poner cerco á l a c iudad . Convencidos los sitiados de l a deb i l idad de sus 
fuerzas, declararon en nombre de l j o v e n Alfonso E n r í q u e z que se consi
deraba y c o n s i d e r a r í a en adelante vasallo de l a corona leonesa. U n pode
roso y honrado hidalgo de l p a í s , l l amado Egas M o n i z , sa l ió por fiador de 
aque l reconocimiento, y coñf iado en su palabra Al fonso de Cas t i l la , v o l 
v ióse para Composte la con el arzobispo G e l m í r e z que le h a b í a a c o m p a ñ a 
do con sus hombres de armas en esta e x p e d i c i ó n , y que in te rv ino no poco 
en aquel ajuste de paz (1). 

Iba de esta manera el nieto de Alfonso V I a l lanando dificultades, aquie-

(1) H i s t . Compost., l i b . I I . c L X X X V . — C u é n t a l a t r ad ic ión portuguesa, y junta
mente algunas historias, que cuando los sucesos de 1128 (de que nosotros hablaremos 
m á s adelante) pusieron el Portugal en manos de Alfonso E n r í q u e z , y este p r ínc ipe y 
los barones portugueses eludieron la promesa y compromiso de. Guimaranes con el rey 
de Cas t i l l a , sólo el honrado Egas Moñiz sostuvo lo que h a b í a jurado. Y a ñ a d e n que 
para dar un testimonio de su lealtad se dir igió llevando consigo su mujer y sus hijos 
á l a corte del monarca, a l cual se p r e s e n t ó con los pies descalzos y una soga a l cuello 
como quien prefer ía entregarse á la muerte antes que dejar de cumpl i r una palabra 
e m p e ñ a d a . Grandemente i r r i tado estaba Alfonso Y I I , mas d e s a r m ó su i r a aquella 
prueba inaudi ta de lealtad, y le dejó i r l ibre, quedando para él en el concepto de un 
noble caballero. H e r c u l , H i s t . de Por tugal , t. I, p á g . 228, y not. X I I . 
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tando su reino y haciendo respetar su nombre. S u ma t r imon io con d o ñ a 
Berenguela, h i j a de l conde don E a m o n Berenguer I I I de Barcelona , cele
brado en 1128 en S a l d a ü a , fué p r inc ip io de l a amis tad que despue's tuvo 
con el conde b a r c e l o n é s : y l a belleza, l a d u l z u r a , e l talento y las v i r tudes 
de esta pr incesa le d ieron pronto u n saludable ascendiente en el á n i m o 
de su j o v e n esposo, que n u n c a tuvo que arrepentirse de seguir los pru
dentes consejos de l a reina. Es t a s e ñ o r a y l a he rmana de l rey, d o ñ a San
cha, á qu ien tuvo siempre en su c o m p a ñ í a , no menos d i s t i n g u i d a é i lus t re 
por su ingenio y altas prendas, eran consultadas por el monarca en los 
casos m á s dif íc i les y en los m á s arduos negocios de l Estado, y g u i á b a n l e 
por lo c o m ú n con t ino y con madurez , y no s in merecimiento y s in j u s t i -

ALFONSO VII 

ALFONSO VII 

c ia dio y m a n d ó dar á su he rmana e l t í t u l o honorar io de r e i n a , n u n c a 
hasta entonces apl icado á las hermanas de los reyes (1). 

L a re t i rada de don Alfonso de A r a g ó n e l Batal lador" á consecuencia 
de l a concord ia de A l m a z á n , de que d imos 
cuenta en e l precedente c a p í t u l o , desist iendo /^[ 
de sus pretensiones sobre Cas t i l l a (1129), fué fjwy 
u n suceso feliz que de jó desembarazado a l 
castellano para atender á las cosas de l gobier-
no in ter ior de su reino, como lo h izo y a en las 
cortes ó conc i l io de Fa l enc i a celebrado aquel 
mismo año , y para poderse dedicar á guerrear 
cont ra los inñe le s , s iguiendo en esto las huel las de su i lus t re abuelo. In 
q u i e t á b a l e , no obstante, ver l a fortaleza de Castrojeriz, ocupada t o d a v í a 
por algunos pertinaces aragoneses, y no d e s c a n s ó hasta ponerle tan apre
tado cerco que forzó á sus defensores á r e n d í r s e l e (1130). E r a y a grande 
con esto el respeto que á los sarracenos insp i raba e l nombre de A l f o n 
so V I I de Cas t i l l a : y como en aquel t iempo hubiese muer to e l ant iguo 
emir de Zaragoza A b d e l m e l i k A m a d - D o l a en su fortaleza de Rota ' l -Yehud , 
ú l t i m o asilo en su desgracia, su hijo A b u Giafar A h m e d , apel l idado Safad-
Dola , cansado de l humi l l an te protectorado de l rey de A r a g ó n en que v i 
vía , y temiendo e l disgusto con que sus propios s ú b d i t o s l levaban su 
a l ianza con u n rey crist iano, t o m ó l a r e s o l u c i ó n de reconocerse vasal lo 
del rey de Cas t i l la , c e d i é n d o l e á Ro t a ' l -Yehud con otras plazas fuertes de 
su y a reducido emirato. Rec ib ió l e b e n é v o l a m e n t e el monarca l eonés , y 
agradecido a l servicio que en esto le h a c í a , d ió le á su vez varios s eño r ío s 

(1) L u c . Tudens. Chron . , pcág. 103.—Chron. Adef. Imperat .—Bofar. Condes de 
Barcelona.—Sandoval equivoca l a fecha del matr imonio de Alfonso V I I como muchas 
otras. 
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en Cas t i l l a y León , desapareciendo de este modo los ú l t i m o s restos de l 
c é l e b r e emirato de los B e n i - H u d de Zaragoza (1132), de aquellos belicosos 
p r í n c i p e s que tanto y t an heroicamente h a b í a n luchado con los reyes 
crist ianos de A r a g ó n (1). 

L o s crist ianos de Toledo y los musulmanes de A n d a l u c í a se host i l iza
ban mutuamente haciendo repetidas i r rupciones en sus respectivos terri
torios. Tachf in ben Al í era el general que s o s t e n í a l a guer ra en E s p a ñ a á 
nombre de su padre e l emperador de los A l m o r á v i d e s . Al fonso V I I des
p l e g ó en l a guerra cont ra los infieles i g u a l e n e r g í a á l a que h a b í a mos
trado para l a pac i f i cac ión interior* de l reino. U n a noche se R ie ron los 
moros t an de improv i so atacados en su campo y con ta l í m p e t u y bravura, 
que por con fes ión de los mismos historiadores á r a b e s « m u y pocos A l 
m o r á v i d e s escaparon de su vengadora espada » E l esforzado Tachf in se 
man tuvo con unos pocos sufriendo con admirable constancia las m á s pe
ligrosas arremetidas de l a c a b a l l e r í a castellana, hasta que él m i smo heri
do en u n a pierna, de que q u e d ó y a imperfecto siempre, d i ó gracias de 
poder escapar c o n v i d a . E l f a q u í Zaka rya , su alcat ib, e sc r ib ió con ocas ión 
de esta bata l la u n a c á s i d a de elegantes versos en que le consolaba de su 
derrota, d e s c r i b í a lo horroroso del combate y le daba oportunos avisos y 
.consejos mi l i ta res (2), 

Orgul loso con este t r iunfo el de Cas t i l la , j u n t ó á las m á r g e n e s de l Tajo 
u n numeroso ej 'ército y r e so lv ió hacer u n a a t rev ida i n v a s i ó n en A n d a l u 
cía, á semejanza de l a que ocho a ñ o s antes h a b í a hecho su padrastro e l 
rey de A r a g ó n . S u nuevo vasal lo e l á r a b e Safad-Dola se ofreció á servir le 
de g u í a en su marcha . D i v i d i ó el rey su e j é rc i to en dos cuerpos para pro
veerse con m á s fac i l idad de subsistencias; á l a cabeza de uno marchaba 
é l mismo; gu iaban e l otro e l ex-emir Safad-Dola y aquel don K o d r i g o G o n 
zá l ez de Lara , e l ant iguo rebelde de L e ó n , Fa l enc i a y As tu r i a s , que ta l era 
l a confianza que le insp i raban y l a fidelidad con que le s e r v í a n el musu l 
m á n r e c i é n allegado y e l cr is t iano antes enemigo. P o r dos dis t intos pun-

(1) Conde, part. I I I , cap. x x x m . — E l obispo Sandoval comete varias inexactitudes 
a l dar cuenta de este suceso, j supone muy erradamente que Eo ta ' l -Yehud , ó Roda de 
los J u d í o s , que pe r t enec í a á Aragón , era una Rueda que dice e s t á «á la entrada de A n 
daluc ía .» 

(2) H e a q u í algunos de los versos con que el poeta p in ta lo recio de aquella batalla: 

« T r á b a s e nueva l i d , espesos golpes 
Se mul t ip l ican , recio marti l leo 
Estremece la t ierra, y con las lanzas 
Cortas se embisten, las espadas bieren, 
Y bacen saltar las aceradas piezas 
D e los armados, y a l sangriento lago 
E n t r a n como si fuesen los guerreros 
Camellos que l a ardiente sed agita, 
C u a l s i esperasen abrevarse en sangre 
Que á borbollones las beridas brotan, 
Fuentes abiertas con las crudas lanzas . . .» 

T rad . de Conde, p . I I I , cap. x x x u . 



EDAD MEDIA 249 

tos atravesaron l a sierra, y j u n t á r o n s e a l lá en e l suelo anda luz donde los 
mantenimientos abundaban. 

«Era l a e s t a c i ó n de l a siega, d ice l a c r ó n i c a de d o n Alfonso, y e l rey 
m a n d ó incend ia r las mieses, las v i ñ a s , los ol ivares y las higueras. Cons
t e r n ó el terror á los M o r a b i t a s (los A l m o r á v i d e s ) y á los hijos de A g a r 
(los musulmanes andaluces). A b a n d o n a b a n los infieles las plazas que no 
p o d í a n defender, y se re t i raban á los cast i l los fuertes, á las cuevas de los 
montes y á las islas de l mar. P l a n t ó e l e j é r c i to cr is t iano sus t iendas cerca 
de Sevi l la , quemando los pueblos y fortalezas abandonadas: l l ena ron su 
campamento de cautivos, de ganado, de aceite y de trigo. E l fuego devo
raba las mezqui tas con sus i m p í o s l ibros, y los doctores de su ley pran 
pasados a l filo de l a espada D e a l l í p a s ó e l rey á Jerez, que d e s t r u y ó , y 
a v a n z ó hasta C á d i z . Á v i s t a de esto los p r í n c i p e s andaluces enviaron á 
decir secretamente a l emi r S a f a d - D o l a * « H a b l a d a l rey de los crist ianos 
para que nos l ib re de los A l m o r á v i d e s ; y le serviremos contigo, y r e i n a r á s 
sobre nosotros t ú y tus h i jos .» Safad-Dola, d e s p u é s de haber consul tado 
con e l rey, les r e s p o n d i ó : « A n d a d y dec id á mis hermanos los p r í n c i p e s 
de A n d a l u c í a que se apoderen de todas las plazas fuertes, y hagan l a gue
r ra á los A l m o r á v i d e s , y el rey de L e ó n y yo vendremos á socorreros » 
Pero el rey d e t e r m i n ó retroceder en seguida, que no era para contarse-
t o d a v í a seguro en aquellas tierras, y r e g r e s ó s in descalabro á l a comarca 
de Toledo (1).» 

D e s p u é s de esta famosa a lgara tuvo e l rey que sofocar algunas altera
ciones y revueltas que h a b í a n m o v i d o en As tu r i a s los condes d o n Gonza lo 
P e l á e z y d o n Rodr igo G ó m e z , que a l fin t uv i e ron que darse á par t ido, 
cont r ibuyendo no poco á l a feliz t e r m i n a c i ó n de estas sublevaciones los 
consejos que d o n Alfonso s e g u í a recibiendo, a s í de su esposa d o ñ a Beren-
gue la como de su hermana d o ñ a Sancha (1133). Y eso que no se m o s t r ó 
el rey el m á s celoso guardador de l a fidelidad c o n y u g a l , pues en u n a de 
estas expediciones á As tu r i a s af ic ionóse á u n a dama l l a m a d a Gont roda , 
h i ja de l conde don Pedro Díaz , «y h ú b o l a (dice e l obispo cronista) en su 
poder, y de el la u n a h i j a que se l l a m ó d o ñ a Ur r aca , y d ió para que l a 
criase á su he rmana l a infanta d o ñ a Sancha (2).» 

E n ta l estado se ha l laban las cosas de Cas t i l l a en 1134 cuando a c a e c i ó 
l a muerte de d o n Alfonso el Ba ta l lador en los campos de Fraga , que v ino 
á ocasionar grandes mudanzas en todos los reinos crist ianos e s p a ñ o l e s , y 
á acrecentar el poder de l monarca y de l a m o n a r q u í a castellana. T a n lue
go como se supo el fal lecimiento, j u n t á r o n s e aragoneses y navarros en 
Borja, donde celebraron cortes, á que asis t ieron y a no sólo los ricos-hom
bres y caballeros, sino t a m b i é n procuradores de las ciudades y vi l las , ó 
sea de las un ive r s idades , como a l l í se denominaban (p r imer caso en que 

(1) Cron . de Alfonso V I I . — C o n d e no habla de esta expedición. Algunos l a con
funden con l a de Alfonso el Batallador, aun siendo tan dist intos los puntos á que se 
d i r ig i e ron .—Según Sandoval , el conde castellano que mandaba el segundo cuerpo, no 
era don Rodr igo González el de L a r a , sino don Rodrigo Mar t í nez Osorio. 

(2) L a m i s m a que veremos d e s p u é s casarse con el rey de Navar ra don Garc í a R a 
mírez. 
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hallamos mencionada l a asistencia de l brazo popular á las cortes de l re i 
no), para tratar de l a e l ecc ión de sucesor, s in tener en cuenta para nada 
el testamento de don Al fonso en que legaba e l re ino á las tres ó r d e n e s 
religiosas de l Templo , de l Sepulcro y de San J u a n de J e r u s a l é n ; que n i s i
quiera se c u e s t i o n ó entre los aragoneses n i les o c u r r i ó poner en tela de 
duda l a i l ega l idad de t an extravagante testamento. T e n í a g ran par t ido 
entre ellos u n rico-hombre nombrado don Pedro de Atares , s e ñ o r de Bor-
ja , á qu i en algunos hacen biznieto, aunque bastardo, de R a m i r o I: mas 
dos caballeros aragoneses que c o n o c í a n b ien ciertos vic ios de su c a r á c t e r , 
y á qu ien tachaban pr inc ipa lmente de arrogante y presuntuoso, tuv ie ron 
bastante persuasiva para torcer las voluntades de los unos y bastante 
m a ñ a para agriar e ind isponer con él á los otros, y y a no se p e n s ó m á s en 
don Pedro de Atares . F i j á r o n s e entonces los aragoneses en don Rami ro , 
hermano de l Batal lador , monje de l monasterio de Saint Pons de Thomie-
res, cerca de Narbona . P a r e c i ó l e s á los navarros desacordada p r o p o s i c i ó n 
l a de elegir como rey á u n monje, y a s í por esto como por aprovechar l a 
ocas ión de recobrar su independencia y darse o t ra vez u n rey propio, 
acordaron retirarse á Pamplona , y a l l í por sí y s i n contar con los de A r a 
g ó n a lzaron por rey de N a v a r r a á don G a r c í a R a m í r e z , hijo del infante 
don R a m i r o el que casó con l a h i ja de l C i d , y nieto de d o n Sancho, aquel 
á qu ien m a t ó en R o d a su hermano don R a m ó n . D e esta manera vo lv ie ron 
á separarse A r a g ó n y N a v a r r a d e s p u é s de haber formado por cerca de 
medio siglo u n mismo reino. 

C o n esto los aragoneses resolvieron def ini t ivamente en las cortes de 
M o n z ó n colocar l a corona de su reino en las sienes de l monje Ramiro , y 
obtenida de l pon t í f i ce l a doble dispensa de l a p ro fes ión m o n á s t i c a y de l 
sacerdocio, e l buen monje, no tuvo reparo en trocar e l sayal y e l b á c u l o 
por el cetro y l a diadema, y en prestarse á a ñ a d i r el sacramento de l ma
t r imonio a l de l orden, c a s á n d o s e , á pesar de los cuarenta a ñ o s de h á b i t o , 
con d o ñ a I n é s , h i ja de los condes de P o i t i é r s y hermana del duque de 
Aqu i t an i a . E n octubre de aquel a ñ o (1134) se ha l l aba e l monje-rey ejer
ciendo l a potestad real en Barbastro (1). 

Mas el de Cas t i l l a , que aspiraba á alzarse con u n a buena parte de l a 
. herencia de l de A r a g ó n , alegando el derecho que á ello t e n í a como biz
nieto de Sancho el M a y o r de Navar ra , que se h a b í a ido apoderando y a de 
N á j e r a y de las plazas de l a R io j a que h a b í a n p o s e í d o los monarcas caste
l lanos sus mayores, con pretexto t a m b i é n de socorrer á Zaragoza contra 
los ataques de los A l m o r á v i d e s , iba a c e r c á n d o s e á esta c i u d a d con pode
roso e jé rc i to . N i el de A r a g ó n n i el de N a v a r r a contaban con fuerzas para 
resistirle, n i t a l era su i n t e n c i ó n tampoco; antes b ien c o n v e n í a l e s á uno y 
á otro ganar l a amis tad de l castellano, temiendo cada c u a l por su parte l a 

(1) Mar i ana y otros autores dicen haberle concedido l a dispensa el papa Inocen
cio I I . Sabau, siguiendo á Ferreras, afirma haberlo hecho el antipapa Anacleto . M a r i a 
na, Z u r i t a y Traggia, con e l historiador de San J u a n de l a P e ñ a , suponen que don E a -
miro h a b í a sido abad de S a h a g ú n y d e s p u é s obispo electo de Burgos, de Pamplona, de 
Roda y Barbastro. H a y quien le niega el orden sacerdotal. V é a s e á Traggia, Memorias 
de l a Academia de l a His to r ia , t. I I I , el cual niega lo de las cortes de Borja y de M o n 
zón, tan admit ido por todos los historiadores. 
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guerra que l a s e p a r a c i ó n de N a v a r r a amenazaba p r o d u c i r entre navarros 
y aragoneses. As í no solamente e n t r ó Al fonso Y I I s i n resistencia en Zara
goza, donde se ha l laba e l rey-monje en e l mes de d ic iembre , s ino que é s t e 
le ced ió l a c iudad de Zaragoza con toda l a parte de l reino de A r a g ó n de 
este lado de l Ebro , r e c o n o c i é n d o s e feudatario de l de Cas t i l l a y r i n d i é n d o l e 
pleito-homenaje. Conf i rmó don Alfonso como rey á las iglesias de Zara
goza los pr iv i leg ios que les h a b í a otorgado el Bata l lador , y d o n R a m i r o se 
r e t i r ó á Huesca c o n t e n t á n d o s e con t i tularse rey de A r a g ó n , de Sobrarbe 
y Ribagorza , y suponiendo en los documentos vasal lo suyo á G a r c í a R a 
m í r e z , rey de P a m p l o n a (1). H a b í a n concurr ido t a m b i é n á Zaragoza e l 
hermano de l a re ina de Cas t i l l a R a m ó n Berenguer I V de Barce lona , los 
condes de U r g e l , de F o x , de P a l l á s , de Cominges , e l s e ñ o r de M o m p e l l e r . 
con varios otros condes y s e ñ o r e s de F r a n c i a y de G a s c u ñ a , y todos hic ie
r o n c o n f e d e r a c i ó n y amis tad con e l monarca de Cas t i l la . Satisfecho é s t e 
con e l resul tado de su e x p e d i c i ó n , y dejando en Zaragoza g u a r n i c i ó n de 
tropas castellanas, vo lv ióse á L e ó n , donde v ino á encontrar le e l nuevo rey 
de Nava r ra , que deseando tenerle de su parte en las diferencias que pre
ve í a con e l de A r a g ó n , se h izo t a m b i é n vasal lo suyo. 

P a r e c i ó l e á Alfonso V I I que qu ien t e n í a debajo de s í á t an poderosos 
p r í n c i p e s b ien p o d í a c e ñ i r s e y a l a corona imper i a l . C o n este pensamiento 
c o n v o c ó cortes en L e ó n para l a pascua de l E s p í r i t u Santo (1135). Ce leb rá 
ronse é s t a s con toda so lemnidad en l a ig les ia mayor , asistiendo á ellas l a 
re ina d o ñ a Berenguela , l a he rmana de l rey d o ñ a Sancha, don Garc í a , rey 
de Navar ra , don R a i m u n d o arzobispo de Toledo, que h a b í a sucedido á d o n 
Bernardo, c o n todos los d e m á s prelados, abades y grandes de l reino. T ra 
tó se el p r imer d í a de negocios pertenecientes a l buen r é g i m e n e c l e s i á s t i c o 
y p o l í t i c o de l Estado. Ver i f icóse en e l segundo l a solemne ceremonia de 
l a p r o c l a m a c i ó n . Rodeado de numeroso y b r i l l an te cortejo fué conduc ido 
el rey de l palacio á l a ig les ia de Santa M a r í a : e s p e r á b a n l e a l l í los prela
dos, magnates y clero: desde l a ent rada hasta e l a l tar mayor fué l l evado 
en p r o c e s i ó n , marchando el mona rca entre e l obispo de L e ó n y el rey de 
Navar ra ; p u s i é r o n l e con toda p o m p a e l manto y l a corona i m p e r i a l : y las 
b ó v e d a s de l templo resonaron con los cantos de los h imnos sagrados y 
con las aclamaciones de F i v a el E m p e r a d o r . T e r m i n a d a l a augusta cere
mon ia , a c o m p a ñ a r o n todos á Al fonso a l real pa lac io , donde el nuevo em
perador a g a s a j ó á l a c o m i t i v a con u n suntuoso banquete. A l s iguiente d í a 
v o l v i é r o n s e á congregar los grandes y prelados, y acordaron varias dis
posiciones sobre asuntos rel igiosos y p o l í t i c o s , s iendo e l p r imero y m á s 
importante l a c o n f i r m a c i ó n de los fueros y leyes otorgadas por los monar
cas anteriores (2). 

(1) Car ta de donac ión de la era 1173, ci tada por Blancas, Comentarios, pág . 148. 
(2) C h r o n . Adef . Imperat .—Sandoval , Cinco Reyes.—Risco, His t . de León. E n 

este ú l t i m o puede verse la re fu tac ión de los argumentos de More t , para negar la asis
tencia del rey de Nava r r a á l a coronac ión imper ia l de Alfonso V I I . — E l t í t u l o de em
perador se h a b í a aplicado ya en documentos y epitafios á m á s de un rey de León y de 
Casti l la , y los escritores aragoneses le dan á su monarca Alfonso I el Batal lador; mas 
n ingún p r ínc ipe cristiano h a b í a recibido en E s p a ñ a solemnemente la invest idura y la 
diadema imper ia l hasta Alfonso V I I de Cast i l la . 
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Mient ras esta super ior idad alcanzaba el de Cas t i l l a , no era posible que 
hubiese paz n i concord ia entre aragoneses y navarros con sus dos reinos 
y sus dos reyes, uno y otro precisados á ampararse de l a p r o t e c c i ó n de l 
emperador. M i r a b a n los aragoneses l a N a v a r r a domo u n a parte integrante 
de su m o n a r q u í a ; consideraban Ips navarros á d o n R a m i r o como i n h á b i l 
para l l eva r l a corona por su profes ión , estado y edad ; l a guerra amenaza
b a , y h a c í a n s e y a grandes d a ñ o s en los lugares de las m a l deslindadas 
fronteras. Pa r a poner remedio á estos males a c o r d ó s e , á ins tancia y d i l i 
gencia de los prelados y algunos ricos-hombres amaii tes de l a paz , que se 
nombra ran tres jueces por cada uno de los re inos , que decidiesen como 
á r b i t r o s l a querel la . J u n t á r o n s e estos seis ju rados en Vado luengo : el ar
b i t r io que tomaron fué que cada uno de los dos monarcas gobernase su 
reino, pero que don R a m i r o fuese considerado como padre y don G a r c í a 
como hijo, y que los t é r m i n o s de A r a g ó n y de N a v a r r a s e r í a n los mismos 
que en otro t iempo h a b í a s e ñ a l a d o d o n Sancho e l Mayor , á lo cua l a ñ a 
den algunos l a incal i f icable c l á u s u l a de que d o n R a m i r o hubiera de man
dar sobre todo el pueblo, d o n G a r c í a sobre e l e j é r c i to y los nobles. P o r 
m á s que esta sentencia, dada s in d u d a con mejor i n t e n c i ó n que acierto, 
dejara v i v o el ge rmen de l a d i scord ia entre los dos monarcas , ambos ma
nifestaron conformarse con el fallo, y en su v i r t u d p a s ó el de A r a g ó n á 
P a m p l o n a como á dar segur idad y firmeza a l convenio. Rec ib ió l e e l nava
rro con toda pompa y so l emnidad ; mas de l a s incer idad y buena fe con 
que en esto procediera tuvo m u y pronto m o t i v o de recelar don R a m i r o , 
puesto que u n caballero fué á avisarle confidencialmente de que aquel la 
m i s m a noche t rataba don G a r c í a de apoderarse de su persona. Fuese ó 
no verdad el proyecto, e l rey monje le c reyó , y de noche, de prisa, 
disfrazado y con solos c inco de á cabal lo que le a c o m p a ñ a r a n sa l ió de 
P a m p l o n a como u n fugi t ivo, y caminando toda l a noche, l l egó a l monas
terio de San Sa lvador de Lei re , y desde a l l í con poca d e t e n c i ó n p a s ó á 
Huesca (1). 

C o n ta l proceder era y a imposib le toda r e c o n c i l i a c i ó n entre e l arago
n é s y el navarro , y se h izo a ú n m á s inminen te que antes u n rompimien to 
entre ambos reinos. D o n G a r c í a c o m e n z ó á disponer sus gentes- para l a 
guerra: con objeto de tener á su d e v o c i ó n los caballeros y ricos-hombres, 
h ízo les grandes donaciones y mercedes, y el obispo y cabi ldo de Pamplo
n a anduvie ron con é l tan generosos que le franquearon e l tesoro de l a 
ig les ia para las atenciones de l a c a m p a ñ a . D o n R a m i r o h a c í a iguales pre
parat ivos en Huesca (1136), pero sus excesivas larguezas y l iberal idades 
c o n los magnates y ricos-hombres á quienes p r ó d i g a m e n t e h a b í a ido dando 
los lugares y casti l los de su reino, lo mi smo que sus indiscretas donacio
nes á los monasterios é iglesias, h a b í a n debi l i tado su autor idad y poder en 
t é r m i n o s que n i le guardaban c o n s i d e r a c i ó n los grandes n i respeto el pue
blo. L l a m á b a n l e , d i cen , por menosprecio el R e y - c o g u l l a , y aun cuando se 
haya exagerado su i n e p t i t u d hasta el punto de suponer que cuando cabal
gaba, embarazado con la l anza y el escudo, t e n í a que sujetar y regi r con 
l a boca las bridas de l caballo (lo cua l e s t á en c o n t r a d i c c i ó n con los ante-

(1) Zur i t a , A n a l . , l ib . I , c. LV. 
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cedentes que de su v i d a act iva, a u n d e s p u é s de monje, tenemos) (1), es no 
obstante cierto que c a r e c í a de va lor para las cosas de l a guerra y no t e n í a 
m á s hab i l i dad para gobernar u n Estado. P o r lo m i s m o no es de e x t r a ñ a r en 
t an d é b i l monarca que ajelase á l a p r o t e c c i ó n y amis tad de l de Cast i l la , 
para que le auxi l iase cont ra el navarro, y.que en l a entrevis ta que con a q u é l 
tuvo en A l a g ó n le cediese á Ca l a t ayud y d e m á s pueblos que su hermano 
e l Ba ta l lador h a b í a conquistado en esta parte de l Ebro , conv in iendo no 
obstante en que Zaragoza fuese res t i tu ida a l s e ñ o r í o de A r a g ó n . Tampoco 
e x t r a ñ a m o s diese en rehenes a l emperador, s e g ú n algunos historiadores 
afirman, ó por lo menos le prometiese para mayor segur idad del asiento, 
su hi ja Pe t ron i l a , con qu ien el castellano se p r o p o n í a casar á Sancho su 
hijo mayor : que el rey-monje h a b í a bur lado los c á l c u l o s p ú b l i c o s , logran
do, á pesar de sus a ñ o s , verse reproducido en u n a hija, dest inada á causar 
grandes novedades en A r a g ó n y en toda E s p a ñ a . 

E e p u g n a cier tamente as í a l genio apocado d é don R a m i r o como á l a 
r e s o l u c i ó n que luego t o m ó de abdicar el cetro y vo lver á l a v i d a rel igiosa, 
e l hecho ruidoso y l a sangrienta e j e c u c i ó n que algunos autores le h a n atr i
buido, conocida con e l nombre s i m b ó l i c o de l a C a m p a n a de Huesca . Cuen
tan, pues, que habiendo enviado u n mensajero á consul tar con el abad de 
su ant iguo monasterio de Saint Pons de Thomieres c ó m o d e b e r í a condu
cirse para tener t ranqui lo e l reino y sumisos á los magnates que le menos
preciaban, el buen abad h izo entrar consigo en l a huer ta de l convento a l 
enviado de l rey, y á su presencia, á i m i t a c i ó n y ejemplo de Ta rqu ino en 
Roma , fué derr ibando y descabezando las m á s altas coles y lozanas p lan
tas que en el huerto h a b í a , a d v i r t i é n d o l e que por toda respuesta contase 
a l rey lo que h a b í a v is to y presenciado. C o n esto d o n R a m i r o c o n v o c ó 
(1136) á todos los ricos-hombres, caballeros y procuradores de las v i l l a s y 
lugares de A r a g ó n para que se jun tasen en cortes en l a c iudad de Huesca. 
Congregados que fueron, e x p ú s o l e s l a peregr ina especie de que q u e r í a 
fund i r u n a campana c u y a voz h a b í a de oirse y resonar en todo el reino, á 
fin de convocar l a gente siempre que fuera menester. E l proyecto . exc i tó 
l a bu r l a de los magnates aragoneses, pero nadie p e n e t r ó l a ocu l ta y mis
teriosa s ign i f icac ión que envo lv í a . Desapercibidos fueron concurr iendo u n 
d í a los grandes a l palacio de l rey, e l c u a l h a b í a colocado en u n a pieza 
personas de su confianza que ejecutaran su atroz designio. D e esta mane-

• (1) Traggia, Memorias de l a Academia , t. III.—He a q u í c ó m o cuenta el romance 
lo que pasó entre él y sus caballeros a l entrar en el p r imer combate en que se e n c o n t r ó : 

Las riendas tomad, señor , 
con aquesta mano misma 
con que asides el escudo, 
y ferid en l a mor isma. 

E l rey, como sabe poco, 
luego allí les r e s p o n d í a : 
— C o n esta tengo el escudo, 
tenellas yo no podr ía , 
p o n é d m e l a s en la boca, 
que s in embarazo iba... 

TOMO III 17 
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ra, en c u m p l i m i e n t o de sus ins t rucc iones , fueron uno á uno degollados 
hasta quince ricos-hombres de los m á s pr incipales , cuyas cabezas h izo co l 
gar en u n a b ó v e d a s u b t e r r á n e a que a ú n se conserva. E l sangriento espec
t á c u l o , manifestado a l p ú b l i c o , h izo , d icen, m á s 'moderados y contenidos á 
los grandes. L a ane'cdota, aun cuando no se apoya en documento a lguno 
h i s t ó r i c o fehaciente, p o d r í a ser c r e í b l e s i se t ra tara de u n p r í n c i p e m á s 
c rue l ó severo que don Rami ro , ó de m á s á n i m o y r e s o l u c i ó n que elj pero 
apl icada a l rey-monje, y no conf i rmada por l a his tor ia , nos parece invero
s í m i l e inadmis ib le (1). 

L o que h izo don R a m i r o en aquellas cortes fué anunc ia r su pensa
miento y r e s o l u c i ó n de desprenderse de u n a corona tan er izada para él de 
espinas y de dificultades, y de retirarse otra vez á l a v i d a rel igiosa y p r i 
vada , puesto que t e n í a y a u n a h i ja en qu ien recayese l a s u c e s i ó n del rei
no. T r a t ó s e en su v i r t u d deh casamiento de l a infanta, aunque era á l a 
s a z ó n u n a n i ñ a de dos a ñ o s . H u b i é r a l a dado acaso e l d é b i l don R a m ó n a l 
emperador don Alfonso que l a dest inaba para su hi jo p r i m o g é n i t o , s i los 
aragoneses, que n i o lv idaban sus recientes discordias y a n t i p a t í a s con los 
castellanos, n i q u e r í a n de modo a lguno que el reino de A r a g ó n se incor
porase con el de Cas t i l la , no le hub ie ran persuadido á que l a desposara 
con el conde don R a m ó n Berenguer I V de Barcelona, que por su va lor y 
sus v i r tudes , por l a i n m e d i a c i ó n de los dos Estados y por l a mayor analo
g í a de costumbres entre los naturales de uno y otro reino, les ofrecía ma
yores ventajas, suponiendo que as í no t e n d r í a n tampoco por enemigo a l 
de Cas t i l l a atendiendo el estrecho deudo y amis tad que le u n í a con e l 
b a r c e l o n é s , como hermano que é s t e era de l a emperatr iz . A y u d ó á estas 
negociaciones G u i l l é n R a m ó n de Moneada, senescal de C a t a l u ñ a y uno 
de los magnates de m á s influjo. Dec id ió , pues, don R a m i r o dar su h i ja en 
esponsales a l conde de Barcelona, y h a l l á n d o s e el 11 de agosto de 1137 en 
Barbastro se c o n c e r t ó el ma t r imon io de l a infanta d o ñ a Pe t ron i l a con don 
R a m ó n Berenguer, d á n d o l e con e l l a todo e l re ino de A r a g ó n , cuanto se 
e x t e n d í a y h a b í a sido p o s e í d o y adqui r ido por e l rey don Sancho su pa
dre y por don Pedro y don Alfonso sus hermanos, salvos los usos y cos
tumbres que en t iempo de sus antecesores tuv ie ron los aragoneses, y re
s e r v á n d o s e el honor y t í t u l o de rey (2). E n su consecuencia todos los 
burgeses de Huesca h ic ie ron ju ramento de obediencia y fidelidad (24 de 
agosto) a l conde de Barce lona y nufevo rey de A r a g ó n (3). Y m á s adelante 

(1) E l juicioso Z u r i t a cuenta este suceso con duda y desconfianza. Traggia en su 
ci tada Memor i a supone con Garibay, B r i z , M a r t í n e z y Abarca , « q u e este fué un cuento 
forjado para dar color á l a inu t i l idad de don K a m i r o , sobre el verdadero castigo ó jus
t ic ia ejecutada en 1136 en algunos rehenes que se hallaban en Huesca, según los anales 
ó memorias de C a t a l u ñ a que alega Z u r i t a . » L o cierto es que n i el arzobispo don E o -
drigo, n i el cronista de Alfonso V I I , n i el A n ó n i m o de S a h a g ú n y su interpolador, que 
fueron los escritores m á s inmediatos a l suceso que se supone, hablan una palabra de 
un hecho tan ruidoso y que tan honda i m p r e s i ó n h a b r í a causado en los á n i m o s . E l 
i lustre académico citado expone otras varias razones, que nos parecen concluyentes, 
jpara probar la falsedad de la Campana, ó m á s bien de l a Campanada de Huesca. 

(2) A r c h i v o de l a Corona de A r a g ó n , pergam. n . 86. 
(3) Ib id . , pergam. n. 76. 



EDAD MEDIA 255 

en 27 de agosto y 13 de noviembre h a l l á n d o s e d o n E a m i r o en Zaragoza, 
con f i rmó de nuevo á presencia de los ricos-hombres de A r a g ó n su abdica
c ión absoluta de l reino á favor de don R a m ó n Berenguer, y para que no 
hubiese d u d a en ello le h izo ce s ión de cuanto le hub ie ra retenido ó reser
vado cuando le e n t r e g ó su h i j a (1). H e c h a esta solemne renunc ia , se r e t i r ó 
don E a m i r o á San P.edro e l Vie jo de Huesca , donde p r inc ipa lmen te p a s ó 
el resto de sus d ías , no vo lv iendo á tomar parte en los negocios p ú b l i c o s , 
y haciendo u n a v i d a re t i rada y oscura hasta m á s de mediado e l s iglo x u 
en que fa l leció (2). 

D e esta manera aquel reino que en t iempo de Al fonso e l Ba ta l l ador 
p a r e c í a que i ba á absorber en sí todos los Estados cr is t ianos de E s p a ñ a , 
c o m e n z ó por sufrir con R a m i r o e l Monje l a d e s m e m b r a c i ó n de Nava r ra , 
c o n t i n u ó por hacerse feudatario de l de C a s t i l l a y c o n c l u y ó por incorpo
rarse a l condado de Barcelona, acabando así l a l í n e a mascu l ina de los 
vigorosos monarcas aragoneses, á los ciento y cuatro a ñ o s de haber co
menzado á re inar el p r imer R a m i r o ; todo por haber puesto l a corona en 
l a cabeza de u n monje, que en e l espacio de tres a ñ o s t r o c ó e l sayal y l a 
cogul la por el manto y l a d iadema, c a m b i ó e l sacerdocio por e l ma t r imo
nio, tuvo u n a hija, l a de sposó , e n a j e n ó e l re ino y se v o l v i ó á u n ret i ro de 
donde no d e b i ó haber sal ido nunca . 

G r a n novedad fué para E s p a ñ a l a r e u n i ó n de estos dos Estados bajo 
el cetro de u n solo p r í n c i p e , y uno de los pasos m á s avanzados que en 
aquellos siglos se d ie ron hac ia l a u n i d a d de l a m o n a r q u í a . Mas por lo 
mismo que en adelante habremos de considerar y a á C a t a l u ñ a y A r a g ó n 
como u n solo reino, necesitamos exponer c u á l era l a s i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a 
antes y a l t iempo de verificarse este impor tan te suceso. 

Dejamos en e l c a p í t u l o I I I de este l i b ro posesionado de l condado de 
Barce lona á D o n R a m ó n Berenguer III , l l amado e l Grande, hi jo de l Ase
sinado y sobrino del F r a t r i c i d a . Ind icamos t a m b i é n los felices auspicios 
con que se h a b í a inaugurado el gobierno de l j o v e n p r í n c i p e cuyos pr ime
ros a ñ o s se h a b í a n pasado entre sobresaltos y agitaciones. Educado en l a 
escuela de las c a m p a ñ a s , animoso de c o r a z ó n y resuelto, a l iado y amigo 
de los belicosos y denodados condes de P a l l á r s y de Urge! , h í z o s e pronto 
temible á los mahometanos y c o n t r i b u y ó no poco á derr ibar e l emirato de 
Zaragoza tan tenazmente sostenido por los terribles B e n i - H u d . E l caud i l lo 
M o h a m m e d ben A l h a g que de orden "de T e m i m h a b í a hecho u n a algara 
devastadora á tierras de C a t a l u ñ a (1109), se v ió á su regreso sorprendido 
por los m o n t a ñ e s e s catalanes en las fragosidades de las b r e ñ a s , y a l l í pe
rec ió con m u l t i t u d de A l m o r á v i d e s y l a m a y o r parte de los caballeros de 
L a m t u n a que le a c o m p a ñ a b a n (3). E n v i a d o luego cont ra el b a r c e l o n é s con 
m á s poderosa hueste e l w a l í de M u r c i a A b u B e k r ben Ib rah im, t a l ó los 

(1) A r c h i v o de l a Corona de A r a g ó n , pcrgatn. n ú m e r o s 85 y 87. 
(2) N o estuvo siempre d e s p u é s de su renuncia en Huesca como algunos han es

crito. H a y documentos que prueban haber estado t a m b i é n en San J u a n de l a P e ñ a , 
Borja y otros puntos. Se cree que vivió hasta 1154. De su esposa d o ñ a I n é s apenas 
quedó memoria alguna; infiérese que se redujo t a m b i é n á l a v ida privada, 

(3) Conde, part. I I I , cap. x x i v . 
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campos catalanes, i n c e n d i ó a l q u e r í a s , r o b ó ganados y frutos, y d e v a s t ó de 
nuevo las comarcas; mas h a b i é n d o s e j un t ado catalanes y aragoneses para 
cerrarle e l paso en su ret i rada, v i ó s e e m p e ñ a d o en u n serio combate, en 
que si no fué de l todo desbaratado, por lo menos setecientos musulmanes 
lograron, a l deci r de los historiadores á r a b e s , «la corona de l m a r t i r i o . » 

U n suceso d o m é s t i c o v i n o en este t iempo á afl igir e l c o r a z ó n de l an i 
moso conde b a r c e l o n é s , á saber, l a muerte de su segunda esposa d o ñ a 
A l m o d i s , que le de jó s in darle suces ión . Mas aquel lo m i s m o que le a fec tó 
como esposo fué o c a s i ó n de engrandecimiento para e l p a í s y de agregarse 
nuevas joyas á l a corona condal , puesto que quedando en ap t i tud de con
traer terceras nupcias , e n l a z ó s e en 1112 con d o ñ a D u l c í a , heredera de los 
condes de P r o venza, que le trajo aquellas r icas y cul tas posesiones, y 
a g r e g ó á C a t a l u ñ a e l c é l e b r e p a í s de l a gaya c ienc ia que t an buenos i m i 
tadores e n c o n t r ó en los catalanes y cuyo contacto tanto in f luyó en el des
ar ro l lo de l a l i t e ra tu ra y de l a c iv i l i zac ión catalana. Co inc id ió con este 
suceso l a i n c o r p o r a c i ó n de l condado de B e s a l ú a l de Barce lona por muer te 
s i n s u c e s i ó n de su ú l t i m o conde Bernardo, en conformidad á u n pacto 
anterior. C o n esto y c o n haberse v is to forzados el v izconde A t ó n de Car-
casona y su feroz hi jo Eoger á reconocerse feudatarios del de Barce lona 
o b l i g á n d o s e á servir le y valer le como vasallos, v e í a don E a m ó n Berenguer 
e l Grande ensancharse sus domin ios con l a a g r e g a c i ó n de p i n g ü e s Esta
dos, y quedaba en d i s p o s i c i ó n de acometer empresas que h a b í a n de elevar 
m u y al to su nombre y su fama. U n a fel iz casua l idad v i n o á abr i r le u n 
nuevo camino de g lor ia . 

L a r e p ú b l i c a de P i sa , cansada de sufrir las cont inuas y molestas incur 
siones c o n que l a fat igaban los sarracenos de las islas Baleares, r e so lv ió 
a l fin tomar venganza de sus impor tunos enemigos, y a r m ó una flota para 
i r á buscarlos á las mismas islas en que se g u a r e c í a n . E l papa Pascua l I I 
c o n c e d i ó á esta empresa los honores de cruzada, y en agosto de 1113 se 
d i ó á l a ve la aquel la escuadra de voluntar ios i ta l ianos que de todas partes, 
como á u n a guer ra santa, h a b í a n acudido. U n a tempestad los a r r o j ó á 
pr imeros de setiembre á l a costa or ienta l de C a t a l u ñ a , que ellos creyeron 
ser M a l l o r c a . D i f u n d i ó s e entre los catalanes l a nueva de l desembarco de 
aquel la gente, y de l objeto de s u empresa. E l l o s t a m b i é n h a b í a n experi
mentado vejaciones de parte de los á r a b e s i s l eños , y p id i e ron concur r i r á 
l a venganza y ser incorporados en l a e x p e d i c i ó n . E l conde a c c e d i ó á l a 
p e t i c i ó n de sus pueblos, y con fe r enc ió con los p í s a n o s , los cuales no só lo 
admi t i e ron por c o m p a ñ e r o s á los catalanes, s ino que d ie ron á don E a m ó n 
Berenguer e l mando supremo de las fuerzas. P a s ó s e aquel inv ie rno en 
preparat ivos, y en j u n i o de 1114 t o m ó l a a rmada e l r umbo de las islas. L a 
p r i m e r a que s u c u m b i ó á las armas cr is t ianas fué Ib iza . E l 10 de agosto 
se apoderaron los cruzados de l ú l t i m o baluarte, y demol idas las fortifica
ciones y repar t ido e l b o t í n , izó l a escuadra para M a l l o r c a . Desembarcado 
que hubo e l e j é r c i t o al iado, d i r i g ió se á embestir l a capi tal . La rgo fué e l 
cerco, los combates muchos, varios los azares, disputados los asaltos, y 
sensibles las p é r d i d a s ; pero fué m a y o r l a constancia, y el conde tuvo bue
nas y muchas ocasiones de mostrar a l l í su denuedo y lo que v a l í a su 
espada. A l fin, d e s p u é s de pasar muchos trabajos y a u n enfermedades en 
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l a c ruda e s t a c i ó n de l invierno, á p r inc ip ios . de febrero del a ñ o 1115 se 
o r d e n ó el general asalto por tres partes de l m u r o s i m u l t á n e a m e n t e ; hasta 
diez veces fueron rechazados los crist ianos, pero n i por eso se e n t i b i ó su 
ardor impetuoso; a p o d e r á r o n s e de l p r imer recinto , los d e m á s cedieron y a 
pronto á su fur ia; todo fué desde entonces mor t andad y estrago, y a l t r a v é s 
de l a r u i n a y deso lac ión , y de los ayes y lamentos, y de aque l cuadro de 
horror y de muerte, u n e s p e c t á c u l o consolador y t ierno se ofrecía á los 
ojos de los cristianos, e l de los caut ivos cuyas cadenas r o m p í a n , y que se 
abalanzaban á l lenar de bendiciones y abrazos á sus l ibertadores (1). 

Grande fué aquel la e x p e d i c i ó n y conquista, y aparece mayor cuanto 
m á s se consideran las dif icultades de aquel t iempo. M u c h a g lo r ia r ecog ió 
en e l la e l conde don R a m ó n Berenguer, no tanto por l a parte real de ad
q u i s i c i ó n de u n terr i tor io que por entonces no h a b í a de poder conservar, 
como por e l influjo mora l que a d q u i r í a su nombre , por el prest igio que 
aquel t r iunfo daba á las armas catalanas, por el impu l so y desarrollo que 
h a b í a de tomar su mar ina , y por l a c o m u n i c a c i ó n y t ráf ico en que h a b í a n 
de quedar con aquellos i talianos. P o r lo d e m á s n i estos p o d í a n mantener 
lo conquistado, n i l a na tura leza de aquel e j é r c i t o al legado de t an diver
sas gentes lo p e r m i t í a , n i lo c o n s e n t í a n tampoco las c i rcunstancias de 
C a t a l u ñ a acomet ida en su ausencia y hos t igada por m u l t i t u d de taifas 
m u s l í m i c a s . A d e m á s que Y u s s u f no se h a b í a descuidado en enviar sus 
naves a l socorro de aquellas is las ; y por todas estas razones los crist ianos 
obraron con p rudenc ia en dejar á M a l l o r c a y regresar á sus respectivos 
pa í ses , l lenos de glor ia , de r iquezas y de caut ivos moros. Y no por eso fué 
infructuosa aquel la empresa: el o rgul lo m u s u l m á n quedaba abat ido , y a 
no p o d í a n infestar los mares con sus p i r a t e r í a s t an á mansa lva como an
tes-; los catalanes comprendieron toda l a u t i l i d a d que p o d í a prestarles l a 
m a r i n a a s í para las conquistas Como para el comercio, y se d ieron á fo
mentar la , y s i rv ió les no poco para l a segur idad de sus costas y para e l t r á 
fico m e r c a n t i l en que h a b í a n de ser luego tan afamados. 

S u p ó n e s e e l regocijo con que al regreso de t an glor iosa j o rnada s e r í a n 
recibidos los catalanes expedicionarios. T e n í a y a entonces Alfonso e l Bata
l lador harto entretenidos á los moros de todas aquellas partes, lo que d e b i ó 
proporc ionar a l conde de Barce lona t iempo y desahogo para acrecentar sus 
fuerzas navales, á que le ayudaron sus subditos con prodigiosa ac t iv idad , 
par t icu larmente los barceloneses. E l l o es que á p o c o t iempo v ióse una nu
merosa flota catalana surcar a t revidamente las aguas de l M e d i t e r r á n e o . E n 
e l la i ba e l conde don R a m ó n con bastantes prelados y barones, y l a com
petente d o t a c i ó n de hombres de a r m a s . N o t a r d ó l a escuadra en a r r i b a r á 
G é n o v a , donde h a l l ó honroso rec ibimiento . De a l l í t o m ó el rumbo á P i sa : 

(1) Nuestro malogrado amigo el señor Piferrer, en sus Recuerdos y bellezas de E s 
p a n a (tomos de Mal lorca y C a t a l u ñ a ) , i n se r tó curiosos documentos y pormenores acer
ca de esta famosa expedic ión de pisanos y catalanes á las Baleares, sacados del archivo 
general de l a corona de Aragón , tales como el convenio celebrado en 1113 en San Fe l io 
de Guixols e n t r e o í conde don R a m ó n Berenguer III y los pisanos, y otros que confirma 
la crónica Gesta triumphaZia per Pisanos fac ta , etc., de Mura to r i . E n esta interesante 
obra ha l l a r á el que las desee circunstancias ó incidentes en que no le es dado detenerse 
á un historiador general. 
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de esperar era que el jefe de l a e x p e d i c i ó n a l iada de catalanes y p í s a n o s á 
M a l l o r c a recibiese a l l í mayores obsequios. Y en efecto, cuentan las c r ó n i c a s 
que a l tomar t ier ra fué rec ib ido en p r o c e s i ó n solemne, y que á esta pr ime
ra acogida correspondieron los ulteriores agasajos. E e n o v a d a all í y estre
chada l a a l ianza y l a amis tad con los que u n a feliz casual idad h a b í a hecho 
antes amigos, e n v i ó el conde don E a m ó n desde P i s a u n a embajada a l p o n t í 
fice Pascua l II so l ic i tando otorgase los honores de c ruzada á los que le ayu
dasen á l a guerra que pensaba emprender contra los moros de C a t a l u ñ a . E l 
papa c o n d e s c e n d i ó gustoso con los deseos de l conde, y Pascua l II no h i zo 
m á s que expedi r una bu l a m á s de este g é n e r o ; que casi le i ban haciendo 
los pon t í f i ces el medio ord inar io de alentar los crist ianos á l a guerra. 

Contento el b a r c e l o n é s con e l buen é x i t o de sus negociaciones, em
p r e n d i ó el regreso á su patria. A su paso por P rovenza h a l l ó que l a forta
leza de Fossis ó Castel l foix se h a b í a rebelado y separác lose de su obedien
cia. Dispuso sal tar á t ierra con su gente, y de ta l modo fué cercada y 
ba t ida l a c i udad por los barceloneses, que t o m á n d o l a á v i v a fuerza pudie
r o n proseguir c o n l a sa t i s facc ión de no dejar á sus espaldas p laza a lguna 
enemiga. E n este t iempo se h a b í a enr iquecido el condado de Barce lona 
con otra nueva herencia semejante á l a de l condado de Besa lú . Bernardo 
Gu i l l e rmo , conde de C e r d a ñ a ' h a b í a muer to s in hijos, y con arreglo á l a 
c o n d i c i ó n con que su hermano G u i l l e r m o J o r d á n le h a b í a ins t i tu ido he
redero, pasaba su condado a l de Barcelona. As í iban r e u n i é n d o s e en E a 
m ó n Berenguer III los diferentes l istados en que desde el t iempo de los 
Wifredos andaba d i v i d i d a C a t a l u ñ a (de 1116 á 1120). 

A u n q u e el norte fijo de los pensamientos de l conde don E a m ó n h a b í a 
sido siempre l a reconquis ta de l a impor tante p laza de Tortosa, d e d i c ó s e 
pr imero, por lo mismo que h a b í a tenido m á s de u n a ocas ión de conocer 
las dificultades de aquel la empresa, á asegurar los puntos comarcanos. 
F u é uno de é s to s l a c é l e b r e Tarragona, que aunque recobrada por su t ío , 
el F r a t r i c ida , con t inuaba a r ru inada y desierta, expuesta siempre á los ru 
dos ataques de los A l m o r á v i d e s . A y u d ó l e á su r e s t a u r a c i ó n e l santo obispo 
Olaguer, á qu ien el conde n o m b r ó para aquel la s i l l a arzobispal , reite
rando l a d o n a c i ó n que á aquel la ig les ia h a b í a hecho su t í o de l a c iudad y 
su terri torio, a ñ a d i é n d o l e á T o r t o s a . » « c u a n d o l a d i v i n a c lemencia qui 
siera vo lve r l a a l pueblo c r i s t i ano .» E l obispo Olaguer p a s ó á E o m a , ob
tuvo l a c o n f i r m a c i ó n de l arzobispado, los honores de legado pontificio, y 
u n a b u l a promoviendo l a c ruzada para l iber tar las iglesias e spaño l a s . L a 
ven ida de Olaguer, y l a a l ianza con Genova y P i s a a lentaron a l conde á 
l l evar sus estandartes por las c a m p i ñ a s de Tor tosa hasta el pie de las m u 
rallas de L é r i d a . E l resultado de este atrevido mov imien to fué poner al 
w a l í de L é r i d a en l a p r e c i s i ó n de celebrar u n convenio por e l que se le 
h a c í a t r ibutar io de ambas ciudades, y le entregaba los mejores casti l los 
de aquel la r ibera : en cambio el b a r c e l o n é s le c o n c e d i ó algunos honores 
en Barce lona y Gerona, y le p r o m e t i ó tenerle prontas para e l verano si
guiente veinte galeras y los barcos necesarios para trasportar á M a l l o r c a 
doscientos caballos y su serv idumbre (1). 

(1) E n el A r c h i v o de Barcelona (Colección de escrituras rolladas del conde R a m ó n 
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N o fué t an p r ó s p e r a l a suerte de las armas a l conde don R a m ó n Be-
renguer en los a ñ o s que med ia ron de l 1120 a l 1125. D i s t r a í d o en este 
t iempo don Alfonso el Bata l lador con sus osadas excursiones á V a l e n c i a , 
M u r c i a y A n d a l u c í a , q u e d ó solo el b a r c e l o n é s para resis t i r á los A l m o r á 
vides que con e l grueso de sus fuerzas se arrojaron ot ra vez á vengar sus 
ultrajes en L é r i d a y Tortosa. Las historias hab lan de u n a desastrosa de
r rota que sufrieron los catalanes delante de l cas t i l lo de Corb ins entre Lé 
r i d a y Balaguec, en que de ta l modo fueron deshechos los cristianos, que 
sólo quedaron de su e j é r c i to cortas y despedazadas rel iquias . A este es
trago se a ñ a d i ó l a guerra que á d o n R a m ó n le fué m o v i d a por don Al fonso 
J o r d á n de Tolosa sobre el condado de Provenza , y en que tuvo que ven i r 
á u n a t r a n s a c c i ó n , por l a que se conv ino en que se part iesen en iguales 
porciones l a P rovenza y A v i ñ o n , quedando por d o n Alfonso el cast i l lo de 
Becaire y l a t ier ra de A r g e n c i a , c o n c e r t á n d o s e a d e m á s que cua lquiera de 
las dos condesas que muriese s in hijos fuese devuel ta su p o r c i ó n á l a que 
sobreviviera. H ízose este pacto á 15 de setiembre de 1125. 

Conocieron ambos p r í n c i p e s , e l de A r a g ó n y el de Barcelona, l a conve
nienc ia y a u n necesidad de aunar sus esfuerzos para mejor resist ir a l ene
migo c o m ú n , y a l efecto tuv ie ron u n a entrevista , en que q u e d ó acordada 
u n a u n i ó n , que no era sino e l p r i nc ip io y anunc io de l a que en breves 
a ñ o s h a b í a de estrechar los dos reinos hasta refundirse las dos coronas. 
M u t u a s eran, s i no iguales, las ventajas de esta a l ianza . E l de A r a g ó n , cuyo 
poder era m a y o r por t ierra, aseguraba sus posesiones y quedaba desem
barazado para atender á l a parte de Cas t i l l a por donde Alfonso Y I I en 
aquel la s a z ó n se presentaba amenazante. E l de Barcelona, m á s poderoso 
por mar , quedaba apto para atender á sus aprestos navales y para dar 
ensanche á l a c o n t r a t a c i ó n y al t ráf ico, que se h a c í a de cada d í a m á s ac
t ivo . As í se e n c o n t r ó bastante fuerte para imponer leyes á l a r e p ú b l i c a 
de G é n o v a , que y a se ha l l aba en guerra con l a de P i s a . Y en 1127 c e l e b r ó 
u n convenio con Roger , p r í n c i p e de l a P u l l a y de S i c i l i a , en que le pro
m e t i ó enviar le para el p r ó x i m o verano u n a escuadra de c incuenta gale
ras ; argumento grande de l poder m a r í t i m o que a lcanzaba y a C a t a l u ñ a y 
del r á p i d o progreso que en corto t iempo h a b í a tomado, a l c u a l se conoce 
bien lo que ayudaba el genio y d i s p o s i c i ó n de sus naturales . E n aquel 
mismo a ñ o , no descuidando los negocios de l inter ior , h u m i l l ó a l conde de 
A m p u r i a s H u g o Ponce, cuyas d e m a s í a s y a l t ivez ob l igaron á don R a m ó n 
Berenguer á apelar á las armas, y h a c i é n d o l e pasar por l a mengua de ver 
derribadas las fortalezas que h a b í a er ig ido de nuevo, le forzó á no con
servar sino las que l a ley le p e r m i t í a como dependiente de l conde de Bar
celona. 

E n l a h is tor ia de Cas t i l l a hemos hablado de l enlace que en 1128 cele
b r ó don Alfonso V I I con d o ñ a Berenguela, h i j a de l conde don R a m ó n 

Berenguer I I I , n ú m e r o 229) hemos visto original el convenio celebrado en setiembre 
de 1120, que empieza a s í : Hec est convenientia que est f ac t a ín ter A l c h a i d Avi f i l e l et 
dominum R a i m u n d u m harchinonensem, comitem et marchionem: qwod de ista hora i n 
antea sint amic i inter se et fideles, sine v i l o malo ingenio et enganno, etc. Y aparece fir
mado por el conde don R a m ó n , á cuya firma sigue la de A v i f i l e l en á r abe . 
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Berenguer, cuyo casamiento r o b u s t e c i ó t a m b i é n el poder de l c a t a l á n , y 
e c h ó los c imientos de las relaciones y al ianzas que h a b í a n de mediar des
p u é s entre aquellos dos distantes Estados. . 

M a s á poco t iempo, debi l i tado y a el conde por l a edad y por las fati
gas, enflaquecidas sus manos y faltas de robustez para seguir manejando 
l a espada, muer t a y a su tercera esposa d o ñ a D u l c i a , y presint iendo acaso 
que se le ap rox imaba l a ho ra de dejar él t a m b i é n los trabajos de l a tierra, 
en j u l i o de 1129 h izo p ro fe s ión de hermano templar io en manos del caba
llero H u g o E i g a l , que con su c o m p a ñ e r o Bernardo h a b í a venido á ac l ima
tar en C a t a l u ñ a l a orden y m i l i c i a de l Templo , a c o m p a ñ a n d o l a p ro fe s ión 
con l a d o n a c i ó n de l cast i l lo y terr i tor io de G r a ñ e n a . como punto avanzado 
de l a frontera, para que pudiese aquel la m i l i c i a tener parte en l a conquis ta 
de l a impor tan te p laza de L é r i d a . Cuando s i n t i ó que i ba á sonar pronto 
l a hora de bajar a l sepulcro, se h izo conduc i r en u n a pobre cama a l hos
p i t a l de Santa E u l a l i a , y en aquel h u m i l d e traje y s i t io le cogió l a muer te 
en 19 de j u l i o de 1131, a l a ñ o jus to de haber profesado de templar io . 

T a l fué e l fin de l conde d o n R a m ó n Berenguer I I I e l Grande, el con
quis tador de M a l l o r c a , e l que e c h ó los c imientos de l a m a r i n a catalana y 
d ió el p r imer impulso a l desarrollo de su i ndus t r i a y su comercio, e l que 
en tan revueltos t iempos se h a b í a hecho respetar de las naciones extran
jeras, é impuesto duras condiciones á sus naves, e l que h a b í a t r a í d o á 
C a t a l u ñ a u n t ráf ico , u n a l i te ra tura y u n a c iv i l i zac ión que h a b í a de pro
d u c i r u n cambio benéf ico en su estado social. A su muer te c o m p o n í a s e su 
Estado de los condados de Barcelona, Tarragona, V i c h , Manresa, Gerona, 
Pere lada , Besa lú , C e r d a ñ a , Confient, V a l l e s p í n , Fonol le t , Perapertusa, Car-
casona, Bodes, P rovenza y numerosas posesiones hac ia e l Noguera R i b a -
gorzana. 

H e r e d ó l o todo su hi jo m a y o r d o n R a m ó n Berenguer I V , excepto l a 
Provenza , que de jó á su segundo hi jo don Berenguer R a m ó n . C o m e n z ó e l 
nuevo conde de Barce lona m u y pronto á acredi tar que era d igno sucesor 
de Berenguer e l Grande, y m o s t r ó su respeto y amor á l a ju s t i c i a , remi
t iendo, siendo e l soberano, á l a d e c i s i ó n de u n t r i b u n a l , presidido por el 
arzobispo Olaguer, u n l i t i g io que t r a í a con l a f ami l i a l l a m a d a de los Cas-
tellet, cuyo plei to, atendidas circunspectamente todas las pruebas, se falló 
en su favor. 

D o n R a m ó n Berenguer I V quiso dar c i m a a l pensamiento de su padre, 
sancionando el def ini t ivo establecimiento de los templar ios en C a t a l u ñ a . 
Y habiendo p romovido e l arzobispo Olaguer u n a de esas asambleas mix tas 
de religiosas y p o l í t i c a s , l lamadas conci l ios , d e t e r m i n ó s e en e l la l a admi 
s ión solemne de l a m i l i c i a de l Templo en 1133, que s a n c i o n ó el conde don 
R a m ó n como soberano, dando á los caballeros e l cas t i l lo de B a r b e r á , en 
las á s p e r a s m o n t a ñ a s de Prados, frontero de L é r i d a y Tortosa, l a m á s fuerte 
gua r ida que conservaban t o d a v í a los infieles. 

S u c e d i ó a l a ñ o siguiente l a desastrosa ba ta l la de Fraga , en que m u r i ó 
don Al fonso el Bata l lador , y c u y a muer te v i n o á cambiar l a faz de todos 
los Estados crist ianos e s p a ñ o l e s . Desde l a e l ecc ión de d o n R a m i r o e l 
Monje hemos apuntado y a las relaciones de l conde de Barcelona con e l 
monarca de Cas t i l la , l a i d a de a q u é l á Zaragoza, sus tratos con Alfonso V I I 
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y cuanto m e d i ó hasta el casamiento de futuro de l a in fan ta d o ñ a Petro
n i l a con .el conde de Barce lona don R a m ó n Berenguer I V , y l a incorpora
c ión de A r a g ó n con C a t a l u ñ a por l a c e s i ó n que de sus Estados h izo don 
Ramiro , que es hasta donde en el presente c a p í t u l o nos propusimos llegar. 
Desde ahora l a h is tor ia de C a t a l u ñ a es l a h i s to r ia de A r a g ó n , porque y a 
cons t i tuyen u n solo Estado. 

C A P I T U L O V I 

MARCHA Y SITUACIÓN DE ESPAÑA DESDE LA RECONQUISTA DE TOLEDO HASTA 
LA UNIÓN DE ARAGÓN CON CATALUÑA 

De 1085 á 1137 

I . Eeinado de Alfonso V I de Cast i l la .—Funesto resultado que trajo á los á r abes de 
E s p a ñ a el l lamamiento de los A l m o r á v i d e s de A f r i c a como auxiliares.—Importante 
lección para el gobierno de los pueblos, sacada de este y otros aná logos sucesos bis-
tór icos .—Confl ic to en que puso á los cristianos l a venida de los A l m o r á v i d e s . — 
A q u é extraordinarios incidentes debieron su sa lvac ión los e spaño le s .—Cómo supie
ron aprovecharlos para reparar sus desastres y bacer nuevas conquistas.—Influen
cia de l a de Toledo.—De l a de Valenc ia .—Juic io c r í t ico del C i d Campeador.—Por 
q u é ba sido el héroe de los cantos y de los romances populares.—Comparaciones.— 
I I . Eeinado de d o ñ a Urraca.—Lamentables resultados de su matr imonio con el rey 
de A r a g ó n . — A g i t a c i o n e s , disturbios, guerras y calamidades.—Dase l a r a z ó n y e x p l í -
canse las causas de estos sucesos.—Revista c r í t i ca de los personajes que figuraron 
en este tempestuoso reinado.—Don Alfonso de A r a g ó n . — D o ñ a Ur raca .—Don E n r i 
que y d o ñ a Teresa de Po r tuga l .—El obispo Ge lmí r ez .—Los condes de Ga l i c i a y de 
Cas t i l l a .—Cómo expió cada cua l ó sus flaquezas ó sus c r ímenes .—Sub levac iones 
populares.—III . Reinado de Alfonso V I L — R á p i d a mudanza en l a s i tuac ión de 
Cast i l la .—Sus causas.—IV. A r a g ó n y C a t a l u ñ a . — C ó m o y por q u é medios so engran
decieron estos Estados en este p e r í o d o . — C o n d u c t a y proceder de cada uno de sus 
soberanos.—Sancho R a m í r e z , Pedro I , Alfonso I y Rami ro I I de A r a g ó n . — B e r e n 
guer R a m ó n I I , R a m ó n Berenguer I I I y R a m ó n Berenguer I V de Barcelona.— 
E x t r a ñ a combinac ión y concurso de circunstancias que prepararon la u n i ó n de 
A r a g ó n con Ca ta luña .—Ref lex iones sobre este punto.—Importancia y conveniencia 
de l a un ión . 

I. A l l legar á esta é p o c a en nuestro discurso p r e l i m i n a r d i j imos : « E r a 
destino de E s p a ñ a tener que lucha r y combat i r siglos y siglos; con extra
ñ a s gentes antes de alcanzar su independencia , con sus propios hijos antes 
de lograr l a u n i d a d . » 

P a r e c í a en efecto que con l a reconquis ta de Toledo, el m á s glorioso 
suceso que h a b í a presenciado l a E s p a ñ a desde e l levantamiento y t r iunfo 
de Pelayo, y el m á s impor tan te que en cerca de cuatro siglos h a b í a acae
cido; que ondeando el estandarte de l a fe sobre los muros de l a an t igua 
corte de los godos, y resplandeciendo l a c r u z en l a ins igne bas í l i ca de los 
Ildefonsos y los Ju l ianes ; recobrado e l baluar te cent ra l de E s p a ñ a , d isuel to 
el califato y desconcertados y d iv id idos entre sí los musulmanes , hub ie ra 
debido decidirse l a l u c h a de los dos pueblos en favor de los crist ianos. 
As í hub ie ra sucedido s i los hijos de Ismael, comprendiendo que amena
zaba sonar l a ú l t i m a hora para l a causa de l i s l amismo en E s p a ñ a , no h u -



264 HISTORIA DE ESPAÑA 

bie ran apelado a l remedio ext remo á que recur ren los pueblos en su 
abat imiento y a g o n í a , a l de invoca r u n a u x i l i o e x t r a ñ o . ¿Mas q u é fruto 
recogieron ellos de este l lamamiento? Es tud iemos los grandes hechos his
t ó r i c o s . 

L o s á r a b e s de Sev i l l a y Badajoz acudieron en demanda de socorro á 
sus hermanos los A l m o r á v i d e s de África, como en otro t iempo los fenicios 
de C á d i z h a b í a n acudido á sus hermanos los cartagineses. L o s unos y los 
otros v in i e ron á combat i r á los e s p a ñ o l e s independientes cuando estaban 
á punto de l anzar de su suelo á los enemigos de su l iber tad . Terr ibles y 
funestas fueron las pr imeras acometidas de los A l m o r á v i d e s en Za laca y 
en Ucles , como en otro t i empo lo h a b í a n sido las de los cartagineses en 
C á d i z y en Tarteso. L o s unos y los otros inaugura ron su arribo á E s p a ñ a 
con tr iunfos felices sobre los e spaño le s . M a s a s í como los de Cartago se 
conv i r t i e ron pronto de auxi l iares y amigos en enemigos y t iranos de los 
mismos que h a b í a n implo rado su ayuda, lanzando de C á d i z y de l a Tur -
detania á los fenicios sus hermanos, a s í los de L a m t u n a se t rocaron m u y 
en breve en opresores y enemigos de sus hermanos los musulmanes de 
A n d a l u c í a y Algarbe , arrojando de l suelo de E s p a ñ a á los mismos que los 
h a b í a n l l amado como auxi l ia res . E n l a c é l e b r e asamblea de emires y vaz-
zires de Sev i l l a sólo hubo uno que comprendiera y se atreviera á expo
ner esta m á x i m a que no d e b e r í a n o lv ida r n u n c a los pueblos: « L a s armas 
que como auxi l iares ent ran en u n p a í s e x t r a ñ o son por lo c o m ú n las ca
denas con que han de ser aherrojados los mismos que para salvarse las 
p i d i e r o n . » E l que as í h a b l ó fué el wa l í de M á l a g a , y todo e l consejo le 
c u b r i ó de denuestos y anatemas. T a m b i é n el j o v e n p r í n c i p e A l - R a s c h i d , 
el hi jo de E b n A b e d de Sevi l la , p r o n o s t i c ó todo lo que a c o n t e c i ó d e s p u é s . 
¡ C u á n obcecado estaba pl i lus t re emir, cuando á l a discreta advertencia 
de su hi jo le d i ó por toda c o n t e s t a c i ó n : «Pre fe r i r é , hi jo m í o , guardar los 
camellos d e l e j é r c i to de Y u s s u f á ser vasal lo de l rey Al fonso!» Pues bien, 
n i aun e l h u m i l d e honor de guardar sus camellos le c o n c e d i ó aquel Y u s 
suf cuyo a u x i l i o con t an v ivas instancias h a b í a sol ic i tado. Cuando se v i ó 
en Marruecos g imiendo en m í s e r a servidumbre, cubier to con los harapos 
de u n viejo albornoz, descalzas sus hijas, h i l ando d í a y noche para ganar 
u n escaso al imento, s in otra c o m p a ñ í a que los recuerdos de su grandeza 
pasada y de los bellos a l c á z a r e s de Sev i l l a para siempre perdidos, s in otro 
a l iv io á sus penas que el de desahogar en armoniosas y p o é t i c a s conso
nancias u n arrepent imiento t a r d í o , entonces pudo conocer c u á n amargo 
fruto h a b í a recogido de l l amar á E s p a ñ a a l conquis tador africano: enton
ces r e c o r d a r í a . c o n es té r i l do lor las p ro f é t i c a s palabras de su hi jo : «¿Sabéis 
l a suerte que nos reserva Yussuf? L a m i s m a que ha deparado á los pue
blos de Magreb : el destierro y l a e s c l a v i t u d . » Entonces pudo comprender 
c u á n caro suelen comprar el placer de l a venganza los que para t omar l a 
de u n enemigo in te r ior se echan imprudentemente en brazos de u n a u x i 
l i a r extranjero. Es t a es l a h is tor ia de l mundo ; esta es l a h is tor ia de todos 
los pueblos; estas son las grandes lecciones que los hechos h i s t ó r i c o s su
m i n i s t r a n á l a h u m a n i d a d . 

P o r lo que hace á los crist ianos e s p a ñ o l e s , decretado estaba que h a b í a 
de acrisolarse su fe y probarse su perseverancia luchando siglos y siglos. 



MUEBLES É INSTRUMENTOS DE MÚSICA ÁRABES 

1 d 14, 20. Diferentes instrumentos de piel, de metal, de cuerda y de madera. -16 á 19, 21 í 26, 
32. Muebles.-21 á^O. Objetos de tocador.-Zl. Féretro. 
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P o r eso cada vez que l a for tuna y el va lo r los p o n í a n en punto de acabar 
con los enemigos de su r e l i g i ó n y de su pa t r ia , u n a nueva raza de hom
bres se encontraba y a dispuesta á i n v a d i r é i n u n d a r como desbordado to
rrente su suelo. Y a l modo que para l a e j ecuc ión de l g r an decreto de l a 
d e s t r u c c i ó n de l imper io romano n u n c a fal taron de l otro lado de l Danub io 
innumerables hordas y t r ibus aparejadas á descargar como nubes de des
t ruc tora langosta sobre las provinc ias de l m u n d o romano, de l a m i s m a 
manera no fal taban n u n c a de l otro lado de l M e d i t e r r á n e o nuevas kabi las 
y t r ibus preparadas para ser los ins t rumentos ejecutores de l gran decreto 
p rov idenc ia l que t e n í a dest inada á E s p a ñ a á ser el palenque en que se 
h a b í a de dec id i r l a solemne cont ienda e m p e ñ a d a entre e l m u n d o cr is t iano 
y e l m u n d o m u s u l m á n . L o s que esta vez v in i e ron fueron los A l m o r á v i d e s , 
innumerab le enjambre de moros berberiscos, lamtunas , g ó m e l e s , maza-
mudas, zenetas y gazules, conducidos desde el otro lado de l a cadena de l 
A t l a s por e l famoso Y u s s u f ben Tachf ln , el A l a r i c o de aquellos b á r b a r o s 
de l M e d i o d í a . L a m i s i ó n secreta de estas gentes comienza á cumpl i r se en 
Zalaca. L o s estandartes de l a fe son al l í desgarrados y hechos trizas como 
en Guadalete. E l p e n d ó n mahometano de Y u s s u f ondea tr iunfante como 
el de Ta r ik . C i e n m i l cabezas crist ianas v a n á servir de horr ib le trofeo 
repartidas por las ciudades musu lmanas de E s p a ñ a y de África. Alfonso, 
el conquis tador de Toledo, se ve á pun to de sufrir l a m i s m a suerte que 
Rodr igo , el que p e r d i ó á Toledo y á E s p a ñ a . Sólo á favor de las sombras 
de l a noche logra salvarse, y seguido de unos pocos caballeros castellanos, 
c ruzando montes y desusados y á s p e r o s senderos, casi t o c á n d o l e las pun
tas de las c imi tar ras sarracenas, entra en ñ n en Toledo como fugi t ivo e l 
que u n a ñ o antes h a b í a entrado como conquistador. ¿ P e r e c e r á otra vez l a 
m o n a r q u í a á los golpes de l alfanje de Y u s s u f ben Tachf in , como- p e r e c i ó 
en otro t iempo á impu l so de l a l anza de T a r i k ben Zehyad? E l Dios que 
vo lv ió por l a E s p a ñ a y e l c r i s t ian ismo en Covadonga y en C a l a t a ñ a z o r , 
¿los h a b r á de abandonar en Za laca y en Toledo? ¿ F a v o r e c e r á á Y u s s u f y á 
E b n A b e d e l que h izo sucumbi r á A l k a m a n y á A l m a n z o r ? 

N o ; l a P rov idenc i a ve la por su pueblo y no le abandona. E s p a ñ a sufri
r á ; pero su destino es l ucha r y vencer. Este es e l lote que le ha tocado á 
esta p o r c i ó n de l globo en su r e l a c i ó n con l a v i d a social de l a human idad . 
¿Mas d ó n d e hal laremos ahora el signo de esa p r o t e c c i ó n providencia l? 
Es tudiemos los acontecimientos, y le encontraremos en esos que el m u n d o 
suele l l amar sucesos fortuitos, fácil expediente para no fatigarse en escu
d r i ñ a r á l a l u z de l a filosofía l a c o n e x i ó n y enlace de los hechos que pre
senciamos. 

A l l á en l a M a u r i t a n i a h a b í a segado l a g u a d a ñ a de l a muerte l a gar
ganta ^de u n j o v e n m u s u l m á n , de qu ien v e r o s í m i l m e n t e n i n g ú n cr is t iano 
e s p a ñ o l t e n í a no t ic ia ; y s i n embargo, l a muer te de este i n d i v i d u o fué l a 
s a l v a c i ó n de l a sociedad crist iano-hispana. Este m u s u l m á n era el hi jo pre
di lec to de Yussuf : e l padre recibe l a triste nueva de l fa l lecimiento de su 
hi jo l a noche m i s m a que acababa de t r iunfar en Zalaca : l a amargura de 
l a pena embarga el c o r a z ó n de l africano: el a t r ibulado padre o lv ida que 
es e l vencedor fel iz; e l conquis tador r enunc ia á proseguir l a conquista , e l 
t r iunfador r enunc ia los honores triunfales, e l emir de los morabitas no 
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atiende á que puede agregar u n a p r o v i n c i a m á s a l imper io de Marruecos, 
piensa sólo en i r á l lo rar sobre l a t u m b a de su h i jo , en hacerle u n funeral 
suntuoso, y abandona precipi tadamente el suelo e s p a ñ o l , y regresa á las 
playas africanas, y con él l a mayor parte de sus formidables guerreros. 
A q u e l l a muer te tan á l a s a z ó n ocurr ida , aque l dolor de padre tan v iva 
mente encendido, aquel la tan s ú b i t a re t i rada de l campo de l a v i c to r i a a l 
lugar de l sepulcro, p e r m i t e n á Al fonso de Cas t i l l a reponerse de su terr ible 
desastre, los musulmanes que quedan en E s p a ñ a se desunen de nuevo y 
pelean aisladamente y de su cuenta, y cuando vue lve Y u s s u f á E s p a ñ a 
encuentra á los crist ianos rehechos y arrogantes, y el vencedor de Za laca 
es h u m i l l a d o en Aledo . ¿Qué impor t a á los crist ianos e s p a ñ o l e s que el for
midable jefe de los lamtunas se entretenga d e s p u é s en destronar los emi
res de l a E s p a ñ a m u s l í m i c a , que e n v í e á los wa l í e s de Granada y M á l a g a 
encadenados á A g m a t , que d é u n a muer te alevosa á los B e n Alaf thas de 
Badajoz, que condene á perpetua serv idumbre á E b n A b e d de Sevi l la , que 
se apodere de J a é n , de A l m e r í a , de las Baleares, que pague con l a escla
v i t u d y l a muerte á los que le invocaron como l ibertador, y que convier ta 
l a E s p a ñ a m u s u l m a n a en p r o v i n c i a de l imper io africano? Mejor para los 
crist ianos e spaño les , toda vez que mient ras guerrean y se destrozan entre 
sí los musulmanes de raza á r a b e y de raza africana, Al fonso de Cas t i l l a 
recobra á S a n t a r é n , C i n t r a y L i sboa , Sancho y Pedro de A r a g ó n se pose
s ionan de Barbastro y Huesca , Berenguer de Barce lona devuelve l a me
t rópo l i de Tarragona a l cr is t ianismo, y e l C i d se apodera de Va lenc ia . 
Y aunque m á s adelante los africanos recuperen á Va lenc ia , y t r iunfen en 
Uclés , son infor tunios sensibles, pero parciales: los crist ianos han recobra
do como por mi lagro su super ior idad, y l a E s p a ñ a de l a r e s t a u r a c i ó n , á 
punto de sucumbi r en Zalaca. ha vue l to á seguir su m a r c h a progresiva 
de reconquista , todo por haber faltado a l l á en apartadas tierras u n i n d i 
v iduo ignorado: ¿cómo no hemos de reconocer y admi ra r l a sabia combi
n a c i ó n que l a P rov idenc i a sabe dar á sucesos a l pareoer m á s incoherentes 
cuando quiere favorecer u n pueblo y u n a causa? 

A u n suponiendo que Alfonso V I de Cas t i l l a y de L e ó n no hubiera he
cho otro b ien á E s p a ñ a y á l a c r i s t iandad que l a conquis ta de Toledo (que 
fueron a d e m á s muchos y grandes los t í t u l o s de g lo r i a que supo ganar tan 
insigne p r í n c i p e ) , b a s t a r í a aquel la impor tan te a d q u i s i c i ó n para que le 
c o n s i d e r á r a m o s como uno de los monarcas m á s heroicos, m á s dignos, m á s 
grandes de l a edad med ia e s p a ñ o l a ; puesto que u n a vez arrancado de l 
poder de los sarracenos el baluar te de l Tajo para no perderle j a m á s , aque
l l a conquis ta fué l a l í n e a d iv i so r i a que s e ñ a l ó el p r i m e r p e r í o d o de l a deca
dencia de l a d o m i n a c i ó n m u s u l m a n a y de l a preponderancia y superiori
dad de los cristianos. L a c ruz que se p l a n t ó en l a c ú p u l a de l a bas í l i ca 
de Toledo fué e l fanal que a n u n c i ó á los e s p a ñ o l e s que l a nave de su i n 
dependencia h a b r í a de a r r ibar u n d í a por entre borrascas y escollos á 
puerto de sa lvac ión , i Oja lá hub ie ra sido t a m b i é n permanente, como fué 
gloriosa, l a conquis ta de V a l e n c i a por el C i d ! 

A l referir los hechos de este famoso personaje del siglo x i en e l cap í 
tulo I I de. este l ibro , p r e g u n t á b a m o s : «¿Cómo v i n o á ser el C i d R u y D í a z 
el h é r o e de las leyendas y de los cantos populares en E s p a ñ a ? ¿El C i d de 
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l a h i s tor ia es e l m i s m o C i d d é los romances y cte los d r a m a s ? » A l a pre
gun ta respondimos con l a n a r r a c i ó n de sus hechos sacados de las mejores 
fuentes h i s t ó r i c a s , y har to d i s t ingu imos a l l í las verdaderas de las supues
tas h a z a ñ a s de l guerrero castellano para que podamos y a confundir a l 
h é r o e de l a h is tor ia con e l cabal lero de l romance. «Mas , ¿cómo v i n o á ha
cerse el Campeador , p r e g u n t á b a m o s t a m b i é n , e l t ipo idea l de todas las 
v i r tudes caballerescas de l a edad med ia?» L o expl icaremos ahora, y a que 
entonces no lo h ic imos por no embarazar e l curso de l a n a r r a c i ó n . 

M e d i o s iglo d e s p u é s de su muer te eran y a celebradas las h a z a ñ a s de l 
C i d en los á s p e r o s y duros versos que en s e m i b á r b a r o l a t í n esc r ib ió e l 
desconocido autor de l a c r ó n i c a de l s é p t i m o Alfonso de Cas t i l l a (1). A poco 
t iempo n a c i ó l a p o e s í a castellana, bastante formado y a y cu l t ivado el id io
m a para prestarse á las bellezas r í t m i c a s . Hombres de a c c i ó n los castella
nos, avezados por necesidad y por costumbre á l a v i d a ac t iva de las cam
p a ñ a s , orgullosos con el progreso de sus triunfos, pagados de su va lo r y 
afectos á los h é r o e s h a z a ñ o s o s , l a p o e s í a t o m ó e l c a r á c t e r de l a s i t u a c i ó n 
social de l pa í s , y lo que m á s entonces p o d í a entretener y entusiasmar á 
los hombres era o í r cantar con los a t a v í o s p o é t i c o s las proezas de sus 
guerreros y campeadores. 

Eecientes estaban t o d a v í a en su m e m o r i a las de l Cid^ y el hi jo de 
Diego L a i n e z tuvo l a for tuna de ser escogido por argumento y tema de 
ese p r imer destello de l a p o e s í a castellana, que con e l nombre de Poema 
es t o d a v í a a l t r a v é s de sus imperfecciones objeto de estudio y a d m i r a c i ó n 
para los sabios. L o s romanceros y poetas de los t iempos sucesivos se cre
ye ron precisados ó autorizados por lo menos para a ñ a d i r en cada roman
ce nuevas h a z a ñ a s , agregar nuevas vir tudes, y c i r cundar de nueva aureola, 
sobre l a que y a le reodeaba, a l h é r o e afortunado, y a p l i c á r o n l e todas las 
dotes de h i d a l g u í a , de cabal lerosidad, de nobleza y de g a l a n t e r í a que for
m a b a n el gusto, c o n s t i t u í a n el genio y retrataban las aficiones y l a fiso
n o m í a de l a edad media . L o s hechos maravi l losos , las v i r tudes insignes 
y las aventuras ext raordinar ias revestidas de formas h a l a g ü e ñ a s , se con
v ie r ten f á c i l m e n t e en t radiciones populares, y las t radiciones populares 
t oman con i g u a l f ac i l idad e l c a r á c t e r de hechos h i s t ó r i c o s en sigfos no m u y 
a lumbrados por l a l u z de l a c r í t i ca , y pasando de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n 
se t rasmi ten á l a poster idad cada vez m á s abultados y robustecidos, l le 
gando los cronistas é historiadores mismos á ' p a r t i c i p a r de las creencias 
de l pueblo, con t r ibuyendo á fortalecerlas y arraigarlas. As í l a fama de estos 
personajes v i res a d q u i r i t eundo. 

Viene , andando e l t iempo, u n a é p o c a de m á s esclarecimiento, de m á s 
cri ter io, de m á s except ic ismo; y los que presumen l levar en su mano l a 
antorcha de l a c r í t i ca , no se contentan y a con d is ipar las nieblas y separar 
por medio de l a l u z lo que á l a r ea l idad puede haber a ñ a d i d o l a f ábu la . 

(1) Ipse Roder ícuá , mió C i d semper vocatus 
De quo cantatur, quod ab l iostibus haud superatur. 
Q u i domuifc Mauros , etc. 

Chron. Adof. Imper. ap. Flórez , Esp . Sagr., t. X X I . 
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sino que d e j á n d o s e arrastrar muchas veces ellos mismos de l a funesta ley 
de las reacciones, suelen caer en e l opuesto ex t r emo de negar todo lo que 
ha l l an establecido. Á los cronistas exces ivamente c r é d u l o s de los siglos 
medios sucedieron los c r í t i c o s exces ivamente e x c é p t i c o s de los modernos 
siglos. A q u é l l o s nos legaron personajes h a z a ñ o s o s hasta el p rod ig io y hasta 
l a i n v e r o s i m i l i t u d ; é s t o s h a n desechado lo cierto y lo comprobado jun ta 
mente con lo supuesto y l o . i n v e r o s í m i l , y h a n l legado hasta á negar l a 
exis tencia de los h é r o e s m á s popular izados . H e a q u í l a causa de los opues
tos y encontrados j u i c i o s que se h a n hecho de l C i d . 

Mas , i por q u é el C i d ha sido e l h é r o e predi lecto de las canciones, de 
los romances y de los dramas, con preferencia á otros personajes g igan
tescos de aque l la m i s m a edad, á u n Fernando e l Magno , terror de los á r a 
bes, conquis tador de Viseo, de L i s b o a y de C o i m b r a ; á u n Al fonso V I , e l 
d igno r i v a l de l g ran emperador Yussuf , e l que con l a conquis ta de Toledo 
d e c i d i ó v i r tua lmen te l a r e s t a u r a c i ó n de E s p a ñ a ; á u n Al fonso el Bata l la 
dor, que r e c o b r ó á Zaragoza y p a s e ó las banderas de A r a g ó n desde las 
p layas de M á l a g a hasta m á s a l l á de las crestas de l P i r ineo ; á u n Al fonso V I I 
de Cas t i l l a , coronado como rey de reyes en L e ó n , conquis tador de A l m e 
ría , grande, noble, g lor ioso como monarca , i n t r é p i d o , belicoso, i n v i c t o 
como guerrero? 

Estos Fernandos y estos Alfonsos eran soberanos, que t e n í a n á su dis
pos i c ión todos los medios y todos los elementos que u n reino p o d í a dar de 
sí : l a e l e v a c i ó n de su m i s m a d i g n i d a d los colocaba á demas iada d is tancia 
del pueblo , eran a d e m á s los que le i m p o n í a n los pechos y gabelas: nobles 
y pueblos los amaban y respetaban por sus grandes hechos, los admi raban 
t a m b i é n , pero no se fami l ia r izaban con ellos por medio de l a p o e s í a popu
lar. P o r e l contrar io, los castellanos estaban dispuestos á celebrar y ensal
zar á todos aquellos genios guerreros, valerosos, independientes, que s i n 
el a u x i l i o de l rey, cont ra l a v o l u n t a d y a u n á despecho de l rey, arros
trando hasta las iras de l rey, s o l í a n hacerse respetar por sí mismos , por 
su va lo r y sus h a z a ñ a s , hasta l legar á desafiar á su p r o p i o soberano. L o s 
tres personajes favoritos de los romanceros y de l pueblo , Bernardo de l 
Carpió , F e r n á n G o n z á l e z y e l C i d , todos es tuvieron en p u g n a con sus pro
pios monarcas , y a lguno se e m a n c i p ó comple tamente de ellos. Propensos 
los castellanos de aquel la edad á l a independencia , orgullosos con sus re
cientes fueros, apreciadores de su va lo r i n d i v i d u a l , estaban dispuestos á 
celebrar ó á acoger con favor las p o e s í a s que ensalzaban aquellos h é r o e s 
salidos de e l los 'mismos, que á pesar de l odio y de l a p e r s e c u c i ó n de l mo
narca s a b í a n hacerse u n a for tuna ó u n Estado independiente , y m á s cuando 
t e n í a n por in jus to el odio de l rey, como s u c e d í a con el de Alfonso respec
to de l C i d . 

I Dios, q u é buen vasallo, s i oviese buen s e ñ o r ! , 

p o n í a el autor de l poema en boca de todos los c iudadanos de Burgos 
cuando el C i d pasaba desterrado po r el rey de Cas t i l l a . S i á esto agrega
mos l a l ea l tad á aquel m i s m o rey cuyo enojo sufr ía , su marav i l lo sa in t re
pidez, su a c t i v i d a d prodigiosa, sus t r iunfos sobre los moros, su arrogancia, 
y muchas veces su generosidad, cual idades de al to precio pa ra los caste-

TOMO III 18 
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l lanos, no e x t r a ñ a r e m o s le h ic iesen tema perpetuo de los romances po
pulares . 

U n i lus t rado e s p a ñ o l de nuestros d í a s ha hecho e l s iguiente j u i c i o de l 
C i d : « C u a n d o u n a r e g i ó n (d i ce ) se h a l l a d i v i d i d a en Estados p e q u e ñ o s , 
enemigos unos de otros, es frecuente ver levantarse en ellos caudi l los que 
fundan su exis tenc ia en l a guer ra y su independenc ia en l a for tuna. S i l a 
v i c t o r i a corona sus pr imeras empresas, a l r u ido de su nombre y de su 
g lo r i a acuden guerreros de todas partes á sus banderas, y aumentando e l 
n ú m e r o de sus soldados consol idan su p o d e r í o . Especie de reyes vagabun
dos, cuyo d o m i n i o es su campo, y que m a n d a n toda l a t ier ra en donde 
son los m á s fuertes, los r é g u l o s que los temen ó los necesi tan compran su 
amis tad ó su asis tencia á fuerza de humi l l ac iones y de presentes: los que 
resisten t i enen que sufrir todo e l estrago de su v io l enc i a , de sus c o r r e r í a s 
y de sus saqueos C u a n d o n i n g ú n p r í n c i p e los paga, l a m á x i m a terr ible de 
que l a guerra ha de mantener l a guerra es seguida en todo r igor , y los 
pueblos infelices, s in d i s t i n c i ó n de a l iado y de enemigo, son vejados con 
sus extorsiones, ó i nhumanamen te robados y opr imidos . H é r o e s para los 
unos, foragidos para los otros, y a t e r m i n a n miserablemente su carrera, 
cuando deshecho su e j é r c i t o se deshace su poder; y a d á n d o l e s l a mano l a 
for tuna , se v e n subi r a l t rono y á l a s o b e r a n í a . Tales fueron algunos gene
rales en A l e m a n i a cuando las guerras de l s iglo x v n , tales los capitanes 
l lamados C o n d o t t i e r i por los i ta l ianos en los dos siglos anteriores, y t a l 
probablemente fué el C i d en su t iempo aunque con m á s g lo r ia y q u i z á s 
c o n m á s v i r tudes (1).» 

Sent imos no estar de todo pun to conformes con l a idea que este nues
tro d i s t i ngu ido compat r io ta h a formado de l Campeador, s i b ien sus ú l t i 
mas palabras denotan y a s u ñ c i e n t e m e n t e c u á n t o se d i s t i n g u i ó de los 
condot t i e r i de I t a l i a e l i lus t re c a p i t á n e s p a ñ o l . Nosotros mismos, que des
aprobamos l a conduc ta de E o d r i g o D í a z con e l mona rca l e o n é s en C a r d ó n , 
que censuramos su ar rogancia en Burgos y l a h u m i l l a c i ó n que con su 
j u r a m e n t o h izo sufr ir a l rey, no podemos menos de admi ra r l a fidelidad 
que g u a r d ó siempre á aque l m i smo monarca á pesar de haber exper imen
tado en tantas ocasiones, ó su d e s v í o , ó su enojo, ó su m a l querer; l a mo
dest ia y lea l tad con que habiendo podido formar para s í u n Estado y 
s e ñ o r í o independiente, g u a r d ó y s o m e t i ó sus impor tantes adquisiciones á 
su rey y señor . D i g n a de a d m i r a c i ó n , s i no de elogio, ha l lamos t a m b i é n 
l a as tuc ia y l a p o l í t i c a c o n que e l C i d se m a n e j ó con tantos p r í n c i p e s m u 
sulmanes y cristianos. L a impor tan te conquis ta de V a l e n c i a fué obra no 
menos de h a b i l i d a d y de destreza que de perseverancia y de valor , y su 
é x i t o hub i e r a acreditado de grande á u n poderoso soberano cuanto m á s á 
u n s imple caballero, s i n otros elementos que los que con su brazo y su 
espada y con l a fama de su nombre supo adqu i r i r . S i no se c o n s e r v ó V a 
lenc i a para e l c r i s t i an ismo d e s p u é s de su muerte , y a no pudo ser cu lpa 
suya ; s e r í a lo de las c i rcunstancias , ó s e r í a l o de Al fonso que l a d e s t r u y ó y 
a b a n d o n ó . H a l l á r n o s l e muchas veces generoso con los venc idos ; vé rnos le 
c ier tamente en otras duro y c rue l en e l castigar, y el sup l i c io de B e n Ge-

(1) Quintana , Vidas de españoles célebres: en la del C i d . 
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haf fué á todas luces ho r r ib l e ; ¿pero no le a t e n u a r á nada l a rudeza de l a 
época , y e l modo como en su t iempo se t ra taba y consideraba á los m u 
sulmanes (1)? 

D u é l e n o s t a m b i é n sobremanera que e l brioso c a p i t á n , el batal lador 
inv ic to , e l campeador insigne, el que h u m i l l ó é h izo t r ibutar ios tantos 
reyes mahometanos, e l que v e n c i ó á tantos poderosos p r í n c i p e s , h ic ie ra 
alianzas con los sarracenos cont ra los monarcas c r i s t i anos ; que amigo y 
confederado de l emir de Zaragoza, combat iera y apr is ionara a l conde 
b a r c e l o n é s ; que s i rv iendo á los B e n i - H u d , enrojeciera con sangre cr i s t iana 
los campos de A r a g ó n é h i c i e ra á las madres catalanas l lorar á sus hijos 
cautivos con mengua de l a c a b a l l e r í a y menoscabo de l a c r i s t iandad. 
Cuando h a b l á b a m o s de F e r n á n G o n z á l e z d i j imos : « N o t a m o s con orgul lo 
entre otras nobles cual idades de l conde F e r n á n G o n z á l e z l a de no haberse 
al iado n u n c a con los sarracenos n i t ransigido j a m á s con los enemigos de 
su pa t r i a y de su fe: cua l idad que d e s e a r í a m o s salvo en m á s de 
u n monarca cr is t iano y en m á s de u n celebrado c a m p e ó n e s p a ñ o l de los 
que en l a g a l e r í a h i s t ó r i c a i r á n apareciendo (^).» Cuando esto escribimos, 
t e n í a m o s nuestro pensamiento en el C i d Campeador. Menester es no obs
tante confesar, por m á s que nos sea doloroso, que esas alianzas c o n los 
mahometanos que nues t ra sever idad h i s t ó r i c a nos ob l iga á condenar, eran 
tan frecuentes en aquellos t iempos que debemos creer se m i r a b a n como 
sucesos ordinarios , ó por lo menos no se consideraban como c r í m e n e s 
graves con t ra l a patr ia , puesto que magnates, caudi l los , p r í n c i p e s los 
m á s i lust res y gloriosos, monarcas como los Sanchos, los Fernandos , los 
Alfonsos, se a l iaban frecuentemente con los musu lmanes cont ra otros 
cristianos, cuando l a necesidad ó l a convenienc ia se lo aconsejaban: lamen
table necesidad y triste conveniencia , pero que no por eso deja de consti
t u i r uno de los caracteres y u n a parte de las costumbres de aquellos cala
mitosos siglos. 

Y s i en e l h é r o e de V i v a r no encontramos a l legis lador prudente, a l 
autor ó perseguidor de u n sistema, de u n g r an pensamiento p o l í t i c o ; s i 
las re l iquias que de é l se conservan, su bandera, su escudo, su s i l l a de 
armas, sus dos espadas Co lada y Tizona^ son t r ibutos todos de l caballero 
de c a m p a ñ a , g lo r i a de E s p a ñ a s e r á s iempre haber p roduc ido a l Campea
dor lamoso, a l p a l a d í n i lustre , a l c a p i t á n invenc ib le , a l s ú b d i t o lea l á su 
rey, cuyo nombre y fama se h a d i fund ido por todo el orbe y se t r a s m i t i r á 
á todas las edades. 

II . P a r e c í a pesar sobre E s p a ñ a u n a sentencia f a t í d i ca que l a conde-

(1) S i n disculpar, n i menos justif icar aquella inhumana acción del C i d , citaremos 
un comprobante de la manera como en aquellos tiempos se miraba á los sarracenos. 
Quiso Sancho E a m í r e z de A r a g ó n en los fueros de Jaca a l iv iar l a suerte de los musul
manes cautivos, y creyó haber dado un bri l lante testimonio y notable rasgo de clemen
cia y generosidad con la medida siguiente: « S i alguno ha tomado en prenda de su veci
no un esclavo ó esclava sarracena, envíe le á m i palacio, y el d u e ñ o del esclavo ó esclava 
déle pan y agua: porque es u n hombre y no debe mor i r de hambre como una bes t i a .» 
L a medida del legislador prueba cuá l ser ía l a idea que el pueblo t e n d r í a de sus deberes, 
para con un m u s u l m á n . 

(2) Parte II . l ib . I, cap. v n de nuestra His to r i a . 
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naba á al ternar entre u n re inado vigoroso y fuerte y otro déb i l y men
guado ; á que tras u n p r í n c i p e grande, poderoso, temible , viniese u n mo
narca , ó apocado, ó imprudente , ó desaconsejado. As í era menester para 
que se prolongara indef in idamente l a l u c h a entre los dos pueblos : a s í ha
b í a acontecido y a muchas veces, y a s í acaec ió cuando a l robusto y varo
n i l re inado de Alfonso V I s u c e d i ó e l borrascoso y flaco de su h i ja d o ñ a 
Ur r aca . Acon tec imien tos hay que, s i no son, parecen por lo menos envia
dos de l c ie lo ; tales son las calamidades que sobrevienen s in poderlas evi
tar los hombres, y t a l fué l a s u c e s i ó n de d o ñ a U r r a c a a l t rono de Cas t i l l a : 
puesto que de seis esposas que h a b í a tenido su padre Al fonso V I , de u n a 
solamente l o g r ó s u c e s i ó n va ron i l , y e l ú n i c o hi jo que e l cielo le c o n c e d i ó 
fué para tener e l amargo desconsuelo de ver le perecer á manos de los 

, infieles en U c l é s en l a p r imave ra de sus d í a s . N o es fáci l encontrar para 
esto e x p l i c a c i ó n humana . L o s d e m á s males que af l igieron á E s p a ñ a en 
este p e r í o d o , resul tado fueron ó de culpas ó de errores de los hombres, 
s in e x i m i r a l m i s m o Alfonso V I , como habremos de ver. 

E l m a t r i m o n i o de d o ñ a U r r a c a con Al fonso de A r a g ó n , que hub ie ra 
podido an t i c ipa r en m á s de tres siglos l a u n i ó n de los dos reinos de A r a 
g ó n y Cas t i l l a , no fué sino fecundo m a n a n t i a l de turbulencias , agitacio
nes, guerras y calamidades s in fin. M u c h a s causas con t r ibuyeron á ello. 
D o m i n a b a t o d a v í a demasiado e l e s p í r i t u de l oca l i dad pa ra que se pud ie ra 
conocer l a conven ienc ia de l a u n i d a d e s p a ñ o l a , y muchos castellanos m i 
raban a l de A r a g ó n como u n p r í n c i p e extranjero a l c u a l les repugnaba 
someterse. L a v i u d a de l conde K a m ó n de B o r g o ñ a tampoco h a b í a dado 
con l a mejor v o l u n t a d su mano a l a r a g o n é s . E l parentesco que entre ellos 
mediaba h a c í a que u n a clase p o d e r o s í s i m a de l Estado, e l clero, m i r a r a con 
repugnanc ia este consorcio, y no era menor l a de l p o n t í f i c e : que es admi 
rable l a escrupulos idad y l a in to le ranc ia de l a Iglesia y de los papas de 
aquellos t iempos en esto de los impedimentos de consanguin idad para los 
ma t r imonios de los reyes, cuando tanta anchura ó tanto d i s imu lo h a b í a 
respecto á los mismos monarcas en otros puntos que d e b í a n afectar m á s 
á l a m o r a l y á las costumbres p ú b l i c a s ; t a l era, por ejemplo, l a frecuen
c ia y fac i l idad c o n que se les v e í a repudia r u n a esposa l e g í t i m a para enla
zarse con o t ra ; t a l l a m u l t i t u d de hijos naturales ó bastardos que de p ú 
b l i co ostentaban los p r í n c i p e s , y que hemos v is to en los monarcas que 
precedieron á Al fonso V I , en este soberano mismo, y que veremos en los 
que le h a b r á n de suceder, s i n que nos sea dado encontrar leyes n i ecle
s i á s t i c a s n i c iv i les para remedio y c o r r e c c i ó n de esta i n f r a c c i ó n de los de
beres morales. 

A g r e g á b a s e á estas causas, y fué acaso l a m á s poderosa de todas, los 
caracteres encontrados y los genios nada avenibles de los dos consortes. 
Alfonso, belicoso y bravo, p o s e í a todas las cual idades de u n batal lador, 
pero f a l t á b a n l e las dotes de esposo. Va l i en te y duro c u a l c o n v e n í a para 
el campo de batal la , pero adusto y á s p e r o para l a v i d a c o n y u g a l ; m á s 
propio pa ra b l a n d i r l a l anza que para las ternuras matr imonia les , c o n d ú -
jose con l a re ina m á s con l a rudeza de u n soldado que con las considera
ciones de esposo y de caballero, y se p r o p a s ó á desmanes que reprobamos 
en los hombres de m á s h u m i l d e e x t r a c c i ó n . L a re ina por su parte, si no 
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t an capr ichosa n i t a n suel ta en sus costumbres como l a hacen algunos 
escritores, por lo menos no m u y severa en lo de ev i ta r que se m u r m u r a r a 
su falta de recato, lejos de oponer u n a conduc ta que moderara los violen
tos í m p e t u s de su esposo, d á b a l e ú o c a s i ó n ó mot ivos para que desplegara 
su na tu ra l brusco y nada tolerante, y c o n t r i b u y ó no poco á las borrascas 
y e s c á n d a l o s que luego per turbaron e l re ino. P o r o t ra parte^ el a r a g o n é s 
c o m e n z ó m u y pronto á obrar m á s como rey de Cas t i l l a que como mar ido 
de l a reina. Y de esta manera u n ma t r imon io , que hubie ra pod ido p rodu
c i r l a u n i ó n de los Estados castellanos y aragoneses, v i n o á ser l a causa 
de las perturbaciones que ag i ta ron á L e ó n y Cas t i l l a durante e l reinado 
de d o ñ a Ur r aca , y de las a n t i p a t í a s que entre aragoneses y castellanos 
du ra ron m u c h o t iempo d e s p u é s . 

M a s no era esto sólo . A u n cuando d o n Al fonso y d o ñ a U r r a c a hub ie ran 
v i v i d o en l a m a y o r a r m o n í a y concord ia como esposos y como reyes, so
braban á l a muer te de Al fonso V I elementos de d is turbios , que con las 
dis idencias de los dos consortes no h i c i e ron sino desarrollarse m á s . E l 
conde y condesa de Por tuga l , E n r i q u e de B e s a n z ó n y su esposa Teresa, 
he rmana de Ur r aca , los condes de G a l i c i a que educaban y t e n í a n en su 
poder a l p r í n c i p e n i ñ o Alfonso R a i m ú n d e z , h i jo de U r r a c a y de su p r i m e r 
esposo R a m ó n de B o r g o ñ a , los condes castellanos que aspiraban á las pre
ferencias de l a reina, e l elemento popu la r que comenzaba á tener u n a 
fuerza de que hasta entonces h a b í a carecido, u n prelado belicoso y astuto, 
acar iciado por l a corte de Roma , y que tomaba u n a parte ac t iva en todo; 
monarcas, p r í n c i p e s , magnates, pueblo, todo p a r e c í a haberse propuesto 
cooperar a l general desconcierto y desasosiego: y mientras e l reino de Cas
t i l l a ofrecía e l tr iste e s p e c t á c u l o de dos esposos, u n a madre y u n hijo, y 
dos hermanos, en abier ta guerra entre sí, y a l a madre y el hi jo cont ra e l 
esposo y e l padrastro, y a l a he rmana con t ra l a he rmana y e l sobrino, y a 
e l sobrino y e l t í o con t ra l a madre y l a hermana, e n r e d á n d o s e en u n labe
r in to de rompimien tos y alianzas, de avenencias y choques, m á s dif íci l de 
exp l i ca r que de concebir , las ambiciones y l a a n a r q u í a d e s c e n d í a n desde 
los palacios reales hasta las humi lde s v iv i endas de los labriegos, y l a com
b u s t i ó n y el incend io c u n d í a n por todas partes. P e r í o d o d igno de estudio, 
por l a m i s m a f e r m e n t a c i ó n de t an encontrados elementos puestos en a c c i ó n 
y en lucha , por l a í n d o l e y na tura leza de los personajes, todos act ivos, 
todos emprendedores, incansables y e n é r g i c o s , astutos y sagaces algunos, 
ambiciosos todos, faltos los m á s de s ince r idad y buena fe, y porque cada 
c u a l fué s in t iendo y exper imentando las adversidades y contrat iempos de 
que su proceder le h a c í a merecedor. 

E l rey de A r a g ó n , ambicioso como monarca , desconsiderado y v io len to 
como mar ido , tuvo que sa l i r de C a s t i l l a descasado de l a re ina á qu ien 
mal t ra taba , y fugi t ivo de l reino que p r e t e n d í a usurpar . P e r s i g u i ó cruda
mente a l clero, y e l clero fué e l que a n u l ó e l m a t r i m o n i o que le s e r v í a de 
pretexto para pretender e l s e ñ o r í o de l a m o n a r q u í a castellana. N o pros
p e r ó aque l p r í n c i p e hasta que renunc iando á sus injustas pretensiones se 
l i m i t ó á guerrear en sus propios Estados cont ra los enemigos de l a fe. L o s 
tr iunfos que a l l í a l c a n z ó , las conquistas que coronaron su innegable es
fuerzo, le avisaban que aquel era e l campo, aquellos los enemigos que de-
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b í a combat i r para ganar g lo r i a y hacer i n m o r t a l su nombre . Vo lv ió otra 
vez sobre Cast i l la , y el m i smo p r í n c i p e á qu ien h a b í a in tentado destronar 
siendo n i ñ o , fué el que le ob l igó á ser contenido y prudente cuando él era 
y a u n anciano. Y aquel reino de A r a g ó n a l c u a l Al fonso con loca temeri* 
d a d é ins is tencia quiso someter el de Cas t i l la , v ió se bajo su inmedia to su
cesor y hermano hecho t r ibutar io de l a m o n a r q u í a castellana, siendo aquel 
Alfonso R a i m ú n d e z á qu i en él i n t e n t ó suplantar desde l a cuna (dado que 
no creamos meditase cont ra él otros m á s c r imina les proyectos), qu ien 
l l egó á tener á sus pies l a corona aragonesa en l a m i s m a Zaragoza: subl i 
me l e c c i ó n para el Ba ta l lador orgulloso, s i l a muer te no le hub ie ra impe
d ido aprovecharse de e l la ; pero p r e s e n c i á b a l a el pueblo que él acababa de 
engrandecer, que t a m b i é n los pueblos suelen ser l lamados á presenciar el 
castigo de l a a m b i c i ó n de sus p r í n c i p e s para que les s i r va de saludable 
e n s e ñ a n z a . 

T a m b i é n l a re ina de Cas t i l l a p a g ó b i en caras sus veleidades ó sus ex
t r av ío s , P a r e c í a que u n poder mister ioso h a b í a tomado á su cargo enviar
le las amarguras m á s propias para expiar aquellas flaquezas de su genia
l i d a d con que o s c u r e c i ó las v i r tudes varoni les de que por otra parte estaba 
dotada, y que con otra mesura y otra p o l í t i c a hub i e r an bastado para 
hacer la u n a g ran reina. Sus peligrosas preferencias é in t imidades con los 
condes de Candespina y de L a r a le atrajeron los rudos t ratamientos de su 
esposo, los d e s v í o s , defecciones y atrevidos procedimientos de algunos 
nobles, y las desenfrenadas murmurac iones y deshonrosas calificaciones 
de los burgeses: y e l sobrenombre de H u r t a d o con que era conocido uno 
de sus hijos, fruto de sus amores con el de La ra , c u y a d e n o m i n a c i ó n (si 
por eso se le ap l i có ) era como u n car te l p ú b l i c o de i l e g i t i m i d a d , d e b i ó 
t a m b i é n mor t i f icar la m u c h o como pr incesa y como s e ñ o r a . S i faltas pudo 
cometer como reina, si no fué cuerda su po l í t i c a , s i no se m o s t r ó m u y es
c rupulosa guardadora de los pactos, t a m b i é n tuvo que lucha r con las 
inconsecuencias y deslealtades de l ambicioso E n r i q u e de Por tuga l , su cu
ñ a d o ; con las h i p o c r e s í a s de d o ñ a Teresa, su hermana, que bajo u n rostro 
de á n g e l y bajo las apariencias de l m á s t ierno y fraternal c a r i ñ o , ó u r d í a 
conspiraciones tenebrosas ó atacaba descubiertamente sus dominios ; con 
unos condes que se le rebelaban cuando p a r e c í a n m á s amigos como G ó m e z 
N ú ñ e z , ó h a c í a n t r a i c i ó n á sus m á s í n t i m o s secretos como el de Trava ; con 
u n hi jo a l ternat ivamente al iado ó enemigo de su madre; con u n prelado 
que a c r e d i t ó excederla en m a ñ a s y ardides, y de qu ien sufr ió frecuentes 
y repetidas humi l lac iones . Cuando consideramos los d iez y siete a ñ o s que 
sufr ió de borrascas é inquietudes , cuando l a recordamos bru ta lmente tra
tada por su esposo, y encerrada por él en l a fortaleza de Castellar , las t ima
da s i n p iedad por u n a parte de l pueblo en lo m á s del icado de su honra, 
h u m i l l a d a en L e ó n por los nobles castellanos, cercada en e l cast i l lo de 
Soberoso por su hermano, de cont inuo a la rmada por las maquinaciones 
que sospechaba de u n prelado ingenioso y audaz, sufriendo en u n a torre 
de l palacio episcopal de Sant iago los rigores de u n incendio , insu l t ada 
d e s p u é s y groseramente v i l i p e n d i a d a por u n populacho desenfrenado, 
n u n c a t ranqui la , desasosegada siempre, y teniendo por remate de tanta 
a g i t a c i ó n y de tan ta ca l amidad u n a muer te a u n no b i en averiguada, y 
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c u y a oscur idad dio o c a s i ó n á que sus detractores l a zahir iesen hasta m á s 
a l l á de l sepulcro, har to caros, decimos, p a g ó esta desgraciada pr incesa 
cualesquiera e x t r a v í o s que como mujer ó como re ina hub ie ra podido tener, 
y p a r é c e n o s que l a s u m a de desventuras que e x p e r i m e n t ó en v i d a exce
d i ó á l a de sus faltas, por muchas que se qu ie ra suponerle, ó por lo menos 
no se m o s t r ó con e l la m u y ben igna l a P r o v i d e n c i a . 

¿ G o z a r o n de m á s q u i e t u d y de m á s prosper idad los d e m á s personajes 
de este drama? D o n E n r i q u e de Po r tuga l , que en su afanoso p ru r i t o de t i t u 
larse rey h a b í a comenzado por conspi rar con t ra su suegro d o n Al fonso V I , 
para c o n c l u i r siendo sucesivamente desleal a l rey de A r a g ó n , á l a r e ina 
de Cas t i l l a su c u ñ a d a , y a l p r í n c i p e de G a l i c i a su sobrino, a t izando l a 
discordia , y a f i l i ándose a l l í donde esperaba sa l i r m á s ganancioso de las 
revueltas, b a j ó con todos sus designios a l sepulcro, m u r i e n d o de u n a muer
te t an oscura que t o d a v í a n i n g u n a h i s to r i a n i n i n g ú n documento h a po
d ido aclarar. Merec ido remate de q u i e n buscaba b r i l l a r por oscuros y re
probados medios. 

D o ñ a Teresa su mujer , ambic iosa como su mar ido , in t r igan te y rastrera 
como el . pero m á s l a d i n a y astuta, amiga c a r i ñ o s a en lo exter ior de s u 
he rmana d o ñ a U r r a c a , en l o in t e r io r su m á s falsa y por lo m i s m o m á s 
pel igrosa enemiga, entregada como e l l a á l a p r i v a n z a y favor i t i smo de u n 
conde, cuyas i n t imidades i r r i t a b a n á los h ida lgos y barones portugueses, 
a l iada á su vez, y á su vez t r a idora a l h a z a ñ o s o G e l m í r e z , desleal á su 
sobrino d o n Al fonso R a i m ú n d e z , é in jus ta con su h i jo d o n Al fonso E n r í -
quez, á q u i e n t e n í a en u n vergonzoso y h u m i l l a n t e apar tamiento de los ne
gocios p ú b l i c o s , apoderado de toda l a i n f luenc ia e l amante de su madre ; 
esta pr incesa t an parec ida á su he rmana en las debi l idades de mujer y en 
los manejos de reina, d e s p u é s de u n a v i d a poco menos azarosa que l a de 
d o ñ a U r r a c a , v ióse como e l l a abandonada de los ofendidos condes, y por 
ú l t i m o p r i v a d a por su m i s m o hi jo de u n re ino que tanto ambic ionaba , 
mur i endo a l fin fug i t i va y desterrada, s i n pres t ig io n i au tor idad , y s i n 
exci ta r l a c o m p a s i ó n de nadie, como no fuera l a de su consecuente aman
te d o n Fe rnando Pe'rez. C r u e l compor tamien to e l de u n hi jo que a s í rom
p í a los lazos naturales de l amor filial, pero que l a P r o v i d e n c i a s i n d u d a 
p e r m i t í a pa ra ejemplar e x p i a c i ó n de q u i e n h a b í a t a m b i é n sacrificado á 
proyectos de a m b i c i ó n todos los afectos de l a sangre. 

P o r lo que hace a l obispo G e l m í r e z , especie de M e p h i s t ó p h e l e s sacer
do ta l , como le l l a m a u n escr i tor de nuest ro s iglo, negociador diestro y 
astuto, a l te rna t ivamente amigo y enemigo de los p r í n c i p e s y princesas 
que j u g a b a n en este compl icado drama, que á no ser obispo hub ie ra aspi
rado á ser rey, como fué arzobispo met ropol i tano , s i n dejar por eso de 
ser infat igable guerrero; este sacerdote p o l í t i c o , que p r o t e g í a u n infante 
en E s p a ñ a pa ra negociar el pa l io en Roma^ que c o n u n a mano env iaba 
remesas de oro a l P a p a mient ras c o n o t ra firmaba u n convenio h u m i 
l lante pa ra l a r e ina de C a s t i l l a ; que unas veces rescataba el hi jo á s u 
madre, y otras le ins t igaba á pelear con t ra e l l a ; a l m a de todas las negocia
ciones de esta é p o c a ca lami tosa ; dotado de asombrosa ac t i v idad y de re l i 
gioso ardor y celo con t ra los enemigos de l a fe, á quienes e s c a r m e n t ó por 
m a r y t ier ra ; t a m b i é n este ins igne pre lado sufr ió azares y borrascas en s u 
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agi tada y t u rbu len t a v ida . Esp iado á cada paso y amenazado de p r i s i ó n 
por l a re ina, encerrado u n a vez por e l la en u n cast i l lo , atacado en su pro
pio palacio episcopal por los mi smos fieles de su d ióces i s , expuesto á pe
recer entre los abrasados escombros de l a torre en que se albergaba á los 
golpes de los chuzos de l a t u m u l t u a d a muchedumbre que p e d í a su muer
te, r e c o n c i l i á n d o s e con Dios como el que e s t á en l a ú l t i m a hora de su v ida , 
debiendo su s a l v a c i ó n á l a capa de u n mendigo e l . que tantas riquezas 
h a b í a acumulado, buscando u n r i n c ó n en que sustraerse á las pesquisas 
de los asesinos e l que h a b í a h u m i l l a d o á las reinas y princesas, m u 
cho d e b i ó sufrir en t an amargos trances el prelado compostelano. Lejos 
estamos de ap laud i r las i r reverencias , los excesos y desmanes á que en 
tales casos se entretengan las turbas: c i t á m o s l o só lo en c o m p r o b a c i ó n de 
que n i u n sólo personaje de los que figuraron en p r i m e r t é r m i n o en este 
proceloso reinado de jó de probar graves infor tunios y sinsabores. G e l m í -
rez, s i n embargo, p r o s p e r ó d e s p u é s , merced á l a p r o t e c c i ó n de u n P a p a 
c u y a amis tad supo a d q u i r i r c o n l a p o l í t i c a y mantener con dones. N o 
siempre los j u i c i o s de D i o s e s t á n a l alcance de l a in te l igenc ia humana. 
Acaso a u n cuando nosotros a s í no lo comprendamos, s e r í a t an d igno y 
t an merecedor como sus panegiristas nos le d ibujan. 

L o s condes de Cas t i l l a y Ga l i c i a , e l de L a r a y e l de T r a v a , que obtu
v i e ron los favores y las confianzas de las dos hermanas U r r a c a y Teresa, 
t u v i e r o n que acabar sus d í a s fuera de los reinos en que tanto h a b í a n dado 
que m u r m u r a r , expulsados de Cas t i l l a y de P o r t u g a l por los hijos de aque
l las mi smas princesas con cuyas preferencias se h a b í a n envanecido. 

Hemos presentado á los personajes de este funesto re inado en su des
agradable desnudez, a s í por c u m p l i r con las severas leyes de l a imparc ia 
l i d a d h i s t ó r i c a , como por demostrar de q u é manera sufr ieron todos l a 
e x p i a c i ó n p rov idenc i a l de sus fiaquezas ó de sus desmanes, no dando ape
nas u n paso por e l m a l camino que no fuera seguido de l escarmiento de l 
in for tun io , y ha l lando en las m á s de las ocasiones e l castigo a l l í donde co
m e t í a n l a c u l p a : lecciones sublimes, que ar ra igan l a fe en el hombre de 
creencias; y avisos saludables, s i perdidos para algunos ind iv iduos , n u n c a 
infructuosos para l a h u m a n i d a d . 

E n t r e los elementos de a g i t a c i ó n que d i j imos haberse puesto en a c c i ó n 
y e n j u e g o en esta é p o c a tempestuosa y aciaga contamos e l elemento po
pular , que comenzaba á desarrollarse con actos de v io l enc i a y á mostrarse 
en p u g n a con los pr iv i leg ios t e o c r á t i c o s . Hemos vis to hasta q u é pun to 
l l eva ron los burgeses de Sant iago su encono y su s a ñ a con t ra su propio 
prelado y cont ra l a re ina de Cas t i l l a en aquel c é l e b r e y tumul tuoso levan
tamiento. E l que durante el m i smo p romovie ron los burgeses de S a h a g ú n 
no es menos d igno de a t e n c i ó n de parte de l h is tor iador que se propone 
examinar l a fisonomía socia l de cada é p o c a . E l abad y monasterio de Sa
h a g ú n h a b í a n obtenido de Alfonso V I pr iv i leg ios y derechos s e ñ o r i a l e s 
que por lo excesivos c o n s t i t u í a n a l pueblo en u n a especie de vasallaje y 
se rv idumbre de los monjes (1). D o ñ a U r r a c a no só lo c o n f i r m ó a l monaste-

(1) E l abad ejercía una ju r i sd icc ión casi o m n í m o d a : los moradores de la v i l l a no 
p o d í a n poseer hereditariamente dentro del coto del monasterio campo n i heredad: los 
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r io los pr iv i leg ios otorgados por su padre, sino que d io a l abad el derecho 
de ba t i r moneda, con j u r i s d i c c i ó n absoluta sobre los monederos, puestos 
y elegidos por él, y cuyo producto se h a b í a de d i v i d i r en tres partes, una 
para el abad, otra para l a re ina y o t ra para las monjas de San Pedro (1). 
L o s burgeses de S a h a g ú n , que s u f r í a n las vejaciones de t an extensos se
ñ o r í o s monacales, aprovecharon las disensiones y revueltas que agi taban 
l a Cas t i l l a para sacudi r el yugo y l a o p r e s i ó n en que g e m í a n , y j u n t á n d o s e 
tumul tua r i amente los r ú s t i c o s y labriegos, los hombres de oficio y gente 
menuda de l a plebe, y formando entre sí lo que ellos como los de Sant iago 
nombraban h e r m a n d a d , n e g á r o n s e á pagar los t r ibutos, comet ieron ex
cesos y t r o p e l í a s dentro y fuera de poblado, y u n i é n d o s e á los aragoneses 
enemigos de l a re ina l l egaron á acometer e l monasterio, v i é n d o s e en peli
gro el abad y teniendo que encerrarse los monjes « a n s i como los ratones 
en sus cuevas ,» dice C á n d i d a y senci l lamente el monje historiador, testigo 
y paciente en este t u m u l t o (2). « C a los burgeses todos, dice m á s adelante, 
entrados en e l c a p í t u l o demost raron á los monjes u n a carta, en l a cua l 
estaban escritas nuevas leyes, las cuales ellos mesmos por s í ordenaron, 
qu i tando las que el rey d o n Al fonso h a b í a establecido. E demostrando l a 
d i c h a carta, comenzaron á apremiar á los monjes que las dichas sus leyes 
firmasen c ó n sus propias manos é luego con muchos denuestos é v i t u 
perios de palabras fat igaban á los monjes fasta tanto que les fué satisfe
cho, é sal iendo de l c a p í t u l o a m e n a z á b a n l o s diciendo, que s i ellos oviesen 
v i d a que f a r í a n de manera que n i n g u n o quedase en el c l a u s t r o . » 

L a s e d i c i ó n fué apagada, s i b ien r e v i v i ó m á s adelante en el reinado de 
San Fernando. Pero las rebeliones de Sant iago y de S a h a g ú n demuest ran 
e l cambio que á p r inc ip ios de l s iglo x n c o m e n z ó á sufrir en Cas t i l l a e l 
tercer estado, que alentado con las franquicias munic ipa les y despertado 
c o n ellas e l conocimiento de su va le r y de sus reci l rsos , apelaba y a á l a 
fuerza para sacudi r l a dependencia de l clero y de los magnates, y aun para 
dictarles l a ley. Esto, que para lo sucesivo anunc iaba u n nuevo elemento 
que h a b í a de con t r i bu i r á establecer el debido equ i l ib r io entre los diver
sos poderes de l Estado, era entonces y en aquel la s i t u a c i ó n u n grave m a l 
que aumentaba l a c o n f u s i ó n y l a a n a r q u í a social , y h a c í a m á s y m á s ca
lamitoso y turbulento e l re inado de d o ñ a U r r a c a . 

III. E r a demasiado violento este estado para que dura ra mucho, s i no 
h a b í a de perecer l a m o n a r q u í a leonesa-castellana, des t inada á ser el n ú c l e o 
de l a nac iona l idad e s p a ñ o l a . De a lguna parte h a b í a de ven i r e l remedio á 
tantos males, y v i n o de qu ien h a b í a tenido l a parte m á s inocente en aquel 
laber into de in t r igas y de d e s ó r d e n e s ; d e l t ierno v á s t a g o que c r ec í a en 
medio de aque l campo azotado de furiosos y encontrados vientos; prenda 

vecinos estaban obligados á cocer el pan en el horno del monasterio: n i los mismos 
nobles p o d í a n tener casa n i h a b i t a c i ó n dentro de l a v i l l a , y n i n g ú n sayón n i minis t ro 
del rey pod ía ejercer en ella ju r i sd icc ión , debiendo ser muerto en otro caso y absuelto 
el matador. J l is t . del R e a l Monasterio de S a h a g ü n , por F r . J o s é Pérez, y continuada 
por Escalona, págs . 301 y 302. 

(1) Pr iv i leg . cit . por Sandoval. Cinco Reyes. 
(2) His t . de S a h a g ú n , pág . 325. 
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dispu tada por todos los bandos y todas las parcial idades, y preservada 
como milagrosamente de t an desatadas borrascas para ser el á n c o r a de 
s a l v a c i ó n en aquel revuel to p i é l a g o ; de l j o v e n Alfonso E a i m ú n d e z , e l hi jo 
de d o ñ a Ur raca , p roc lamado rey antes que e l supiera q u é cosa era trono, 
y rec ib ido con un ive r sa l b e n e p l á c i t o cuando l a edad y los acontecimien
tos le l l amaron á manejar por sí sólo e l cetro heredado de sus mayores. 

P ron to se conoc ió que se h a b í a sentado en el t rono de Cas t i l l a u n digno 
descendiente de Al fonso V I , heredero de su grandeza como de su nombre. 
L a s tormentas ca lman, y las negras nubes que antes c u b r í a n aquel enca
potado hor izonte v a n desapareciendo a l influjo de u n astro radiante y be
néfico. A q u e l m i smo guerrero a r a g o n é s , aquel rey de las c ien batallas y de 
las c ien v ic tor ias que tan osadamente h a b í a penetrado en otros t iempos 
en Cas t i l l a , cuando se encuentra de frente con el hi jo de su esposa se de
tiene, medi ta , oye los consejos de los que le exhor tan á l a paz, cap i tu la y 
se re t i ra á sus Estados. Porque y a no es Al fonso e l n i ñ o débi l , e l t ierno 
infante, e l h u é r f a n o de Ga l i c i a , abandonado de su madre, arrancado de 
los brazos de u n tutor ambicioso por las manos de u n rebelde atrevido: es 
Alfonso el rey de Cas t i l l a y de L e ó n , e l j oven vigoroso, l leno de ardor y de 
v i d a y ganoso de glor ia , e l monarca amado de sus pueblos, á qu ien sigue 
u n e j é r c i to entusiasmado. P ron to conocieron t a m b i é n los musulmanes que 
no era y a Toledo aquel la c i u d a d y aquel p a í s que gobernaba u n a mujer, 
que destrozaban intestinas discordias, y que ellos casi impunemente de
vas taban con sus algaras terribles: imperaba al l í u n p r í n c i p e animoso, que 
lejos de temer las incurs iones de los sarracenos se atreve é l á penetrar en 
las tierras de los infieles y tiene el arrojo de avanzar hasta e l estrecho Ga
d i tano , regresando casi indemne á Toledo. 

E l enlace de Alfonso V I I de Cas t i l l a con l a h i ja de l conde de Barce lona 
d o ñ a Berenguela le trae u n a a l ianza provechosa en po l í t i ca , u n a compa
ñ e r a dulce, u n a consejera prudente y u n objeto de amor para su pueblo. 
L a muer te de l rey Batal lador , l a e l ecc ión de u n monje para el trono ara
g o n é s , y l a d e s m e m b r a c i ó n de N a v a r r a le dan u n a super ior idad, de que 
él sabe aprovecharse bien, sobre todos los soberanos de l a E s p a ñ a cr is t ia
na; monarcas e s p a ñ o l e s y p r í n c i p e s extranjeros reconocen su s u p r e m a c í a 
y le r i n d e n homenaje, y Al fonso se hace coronar emperador; u n personaje 
á q u i e n c i ñ e l a d iadema rea l le l l e v a de l brazo en l a ceremonia solemne 
como s i fuera u n oficial de su servicio. ¡Qué t r a s f o r m a c i ó n tan grande ha 
sufrido l a m o n a r q u í a castellano-leonesa! L o que hace pocos a ñ o s apenas 
p o d í a t i tularse reino, sino campo de discordias y de ambiciones, es y a u n 
imper io c u y a d o m i n a c i ó n por lo menos m o r a l se ext iende hasta m á s a l l á 
de l P i r ineo . E l hijo ha i ndemnizado superabundantemente a l reino de los 
quebrantos que sufr ió con l a madre. P o r eso damos tanta impor tanc ia á 
las v i r tudes ó á los v ic ios de los reyes, por eso damos tanto va lor á las 
dotes personales de los jefes soberanos de los Estados. D e ellas dependen 
por lo c o m ú n las prosperidades ó los infor tunios de los pueblos. 

I V . M á s iguales los p r í n c i p e s soberanos de A r a g ó n y C a t a l u ñ a en este 
p e r í o d o , h a b í a sido t a m b i é n m á s i g u a l l a m a r c h a de su engrandecimiento. 
E n A r a g ó n , á Sancho E a m í r e z , e l conquis tador de Barbastro, h a b í a suce
d ido su hi jo Pedro I, e l conquis tador de Huesca : á é s t e su hermano A l -
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fonso I, e l conquis tador de Zaragoza. E s t a p l aza era para A r a g ó n lo que 
Toledo para Cas t i l l a (1). Conta r nomina lmen te las poblaciones y fortale
zas que este ú l t i m o monarca a r r a n c ó de poder de infieles, s e r í a t an dif íci l 
como referir nomina lmente sus batallas. M e r c e d á t an insignes p r í n c i p e s 
aquel re ino de A r a g ó n t an d i m i n u t o y ex iguo en 1035 bajo e l p r i m e r R a 
miro , era y a u n Estado grande, poderoso, respetable y fuerte en 1134 cuan
do le fué adjudicado á E a m i r o II. Pocos Estados crecen tanto en u n siglo 
á fuerza de conquistas y s in agregaciones hereditarias. 

E n C a t a l u ñ a u n conde desnatura l izado y c r i m i n a l como hermano, pero 
vigoroso como p r í n c i p e y como guerrero, comete u n f ra t r ic id io execrable 
y reconquis ta u n a an t igua m e t r ó p o l i pa ra el cr is t ianismo. Acaso u n c r i 
m e n nos v a l i ó l a impor tan te a d q u i s i c i ó n de Tarragona, pues s in e l i n t e r é s 
de desenojar á sus subditos y de guarecerse de los rayos espiri tuales de l 
jefe de l a Iglesia, t a l vez Berenguer R a m ó n el F r a t r i c i d a no hub ie ra to
mado con tanto ahinco el e m p e ñ o de rescatar de l poder mahometano 
aquel la c i udad de gloriosos recuerdos. Od iando e l c r imen , aceptamos con 
gusto los efectos muchas veces provechosos de u n remord imien to . Y s i n 
embargo, no b a s t ó aquel la g lor iosa empresa a l matador de su hermano 
para expiar su delito. N i Dios , n i los hombres p a r e c í a h a b é r s e l e perdona
do: o p r i m i é r o n l e los hombres con el peso de u n a a c u s a c i ó n formidable y 
de una sentencia infamante y bochornosa: t a l vez lograra aplacar á Dios 
y h a c é r s e l e propic io ver t iendo su sangre como s imple cruzado a l l á en l a 
Pa les t ina en c o m p e n s a c i ó n de l a sangre f ra te rna l que como p r í n c i p e am
bicioso h a b í a derramado en su pa t r ia . 

i Cosa d i g n a de especial a t e n c i ó n y reparo! E n este medio siglo que 
recorremos, a l t r a v é s de los dis turbios, de las discordias y de las agitacio
nes d o m é s t i c a s entre los p r í n c i p e s crist ianos, á pesar de l empuje que h a 
b í a ven ido á dar a l pueblo m u s l í m i c o l a i r r u p c i ó n de los A l m o r á v i d e s , 
cuatro insignes ciudades fueron rescatadas de l poder y d o m i n a c i ó n de los 
guerreros de Mahoma . E n Cas t i l l a , Toledo, l a cap i ta l de l a m o n a r q u í a 
goda, l a corte de los Recaredos y de los Wambas , l a c i udad de los conc i 
l ios : en A r a g ó n , Huesca , l a famosa c i u d a d de Sertor io , l a c u n a de las p r i 
meras letras romano-hispanas; Zaragoza, l a co lonia de A u g u s t o Cesar, y 
l a pa t r ia de los innumerables m á r t i r e s : en C a t a l u ñ a , Tarragona, l a c i u d a d 
de los Escipiones y de los Césares , l a v ie ja m e t r ó p o l i de l a E s p a ñ a Cite
rior, l a an t igua cap i ta l de l a Tarraconense pagana y de l a Tarraconense 
ec les i á s t i ca . Así Al fonso V I de Cas t i l l a , Ped ro y Alfonso I de A r a g ó n , y 
Berenguer I I de Barcelona, cada cua l p o d í a dec i r con orgu l lo : « H e reco
brado para E s p a ñ a y para e l c r i s t ian ismo u n a c i u d a d de gloriosos re
cue rdos .» 

A R a m ó n Berenguer I I I de Barce lona p o d r í a m o s denominar le el h i jo 

(1) E n a l g ú n historiador hemos leído que cuando el Batal lador se apode ró de Z a 
ragoza m a n d ó arrasar las fortificaciones moriscas, diciendo que l a capi ta l del reino no 
debía tener m á s defensa que el valor de sus habitantes: expres ión sublime, que á ser 
cierta n a c e r í a m á s de arranque genial que de p rev i s ión de aquel rudo monarca, y á l a 
cual sin embargo han venido á dar valor profét ico en tiempos posteriores las conocidas 
h a z a ñ a s de aquel pueblo de héroes . 
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de l ases inado, como nombraban los á r a b e s á A b d e r r a m á n III. Semejantes 
casi en todo las c i rcunstancias de l a edad in f an t i l de estos dos p r í n c i p e s , 
cada uno de los cuales m e r e c i ó que su pueblo le decorara con e l renombre 
de Grande, a s i m i l á r o n s e t a m b i é n en lo de haber comenzado á reinar en 
el a lbor de su j u v e n t u d con deseo y con aplauso y a c e p t a c i ó n p ú b l i c a , y 
en lo de haber s ido su p r i m e r a obra res t i tu i r á sus Estados l a u n i d a d legi
t i m a de que tanto necesitaban. L a for tuna v i n o t a m b i é n manifiestamente 
en ayuda de los merecimientos y altas prendas de l g r a n Berenguer. Todos 
esos acaecimientos cuyas causas se escapan á nuest ra c o m p r e n s i ó n , y á 
que por lo m i s m o damos el nombre de eventualidades, se c o n v e r t í a n en 
engrandecimiento y prosper idad de l Estado. Dos sucesos fortuitos, dos 
fal lecimientos s i n s u c e s i ó n trajeron a l condado de Barce lona l a incorpo
r a c i ó n de los de B e s a l ú y Cerdafia, y u n enlace afortunado d ió á R a m ó n III 
l a p o s e s i ó n de l a Provenza , r i ca p r o v i n c i a en letras, en p o b l a c i ó n y en 
armas: y hasta los elementos conspi raron en su favor, arrojando u n a tem
pestad inopinadamente á sus mismos Estados aquel la a rmada de genove-
ses y p í s a n o s que le s i rv ió para l a conquis ta de las Baleares. E l m é r i t o de l 
b a r c e l o n é s estuvo en saber aprovechar l a o c a s i ó n y los medios con que l a 
for tuna le b r indaba , y t ú v o l e grande en l a p rudenc ia y arrojo con que 
supo dar c i m a y cabo á t an glor iosa empresa. C o m i e n z a entonces á des
arrollarse y tomar incremento y fama el poder m a r í t i m o de C a t a l u ñ a , po
der que s a b r á n emplear los soberanos barceloneses como elemento de 
fuerza para l a guerra con los infieles, como elemento de prosper idad para 
e l p a í s por medio de l t ráf ico y del comercio, y que c o n c l u y ó por dar u n a 
fisonomía especial á aquel la p o r c i ó n de l a E s p a ñ a crist iana. Berenguer e l 
Grande surca y a con respetable flota el M e d i t e r r á n e o , y recorre las c iuda
des l i torales de las r e p ú b l i c a s i talianas, l l ega á impone r t r ibuto á las naves 
de G é n o v a . y puede ofrecer u n a u x i l i o hasta de c incuen ta galeras a l p r í n 
cipe de S i c i l i a su deudo. S i en l a c ruzada cont ra Tor tosa no b a s t ó n i e l 
ardor guerrero de l g r an Berenguer, n i e l fervor rel igioso de sus obispos y 
soldados exci tado por u n a bu l a pont i f ic ia á res t i tu i r la á las armas cris t ia-

. ñ a s . l o g r ó por lo menos hacer feudatarios á los r é g u l o s de Tortosa y Lé
r i d a ; y si delante de Corbins le causaron las huestes a l m o r á v i d e s u n fatal 
descalabro, s i rv ió este m i s m o desastre para e n s e ñ a r á los soberanos de 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a l a conveniencia de aunarse cont ra el poder m u s u l m á n , 
como lo h ic ie ron en u n a entrevista que a l efecto concertaron, dejando de 
esta manera á su hijo y sucesor R a m ó n Berenguer I V preparado el camino 
para l a grande obra de l a u n i ó n de las coronas que poco m á s adelante ha
b í a de realizarse. 

E n e l espacio de tres a ñ o s dos soberanos e s p a ñ o l e s poderosos y grandes 
nos legaron á su muer te dos test imonios de las ideas religiosas que en* su 
t iempo dominaban. R a m ó n Berenguer e l Grande quiso acabar sus d í a s 
bajo el h á b i t o de hermano templar io y en l a h u m i l d e cama de u n hosp i ta l : 
Al fonso e l Ba ta l l ador d e s i g n ó por herederas de su reino á las ó r d e n e s re
ligiosas de l Templo , de l Sepulcro y de l H o s p i t a l de J e r u s a l é n . Compren
demos l a p iadosa d e v o c i ó n de l conde de Barce lona; no nos es dado exp l i 
car, n i e l e x t r a ñ o legado de l rey de A r a g ó n , n i l a idea que aquel monarca 
pudo haberse formado de lo que eran reinos y de lo que eran reyes. N i 
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pueden satisfacernos las expl icaciones que á este hecho dan algunos mo
dernos historiadores de aquel reino, a t r i b u y é n d o l e en parte á los senti
mientos religiosos de aquel monarca , en parte á haber quer ido cerrar por 
este medio l a entrada á las pretensiones que sobre aque l la herencia pu
diera abr igar el de Cas t i l l a (1): puesto que p r í n c i p e s h a b í a en E s p a ñ a que 
no eran el castellano, á quienes d ignamente hub ie ra pod ido hacer t an 
generoso legado; y s i su p iedad le impu l saba á buscar heredero en las 
ó r d e n e s religiosas, en ellas h a b í a u n e s p a ñ o l hijo de reyes como él, y her
mano suyo, que t e n í a m á s t í t u l o s á l a p o s e s i ó n de l re ino que los que mo
raban a l l á en lejanas y apartadas tierras. 

P o r for tuna el pueblo a r a g o n é s , penetrado y a en aque l t iempo de que 
el reino no era u n pa t r imon io de que pud i e r an disponer á su antojo los 
monarcas, desatiende de todo pun to y d a como por no existente l a inca
l if icable d i s p o s i c i ó n tes tamentar ia de l d i funto soberano, y v a á buscar a l 
claustro, y a que en e l siglo no le encuentra , a l m á s inmedia to pariente 
de l finado monarca para entregarle el cetro y l a corona : ejemplo notable 
de l ejercicio p r á c t i c o de l a s o b e r a n í a , y de l respeto y c o n s i d e r a c i ó n que 
q u e r í a guardar el pueblo á l a estirpe real, a s í como de su d e c i s i ó n por el 
p r inc ip io de l a s u c e s i ó n d i n á s t i c a (2). 

U n concurso de c i rcuns tancias las m á s e x t r a ñ a s y las m á s singulares 
p r e c e d i ó y condujo a l g ran suceso de l a u n i ó n de A r a g ó n con C a t a l u ñ a , 
y en las cuales, s in embargo, no vemos se h a y a n parado á med i t a r nues
tros historiadores, c o n t e n t á n d o s e por lo c o m ú n con referir s in reflexionar. 
E l cetro a r a g o n é s pasa de repente de las manos vigorosas y robustas de 
u n rey ba ta l lador á las d é b i l e s y flacas de u n monje, en o c a s i ó n en que 
l a guerra ac t iva era c o n d i c i ó n necesaria para l a existencia. N a v a r r a apro
vecha aque l la coyun tu ra para emanciparse de A r a g ó n y recobrar su na
c ional idad . E l rey de Cas t i l l a conociendo l a deb i l i dad de l rey monje, ale
gando ant iguos derechos y apoyado en u n e j é r c i t o poderoso, penetra 
hasta l a capi ta l de l re ino a r a g o n é s , poco h á tan pujante y poderoso, y hace 
feudatario suyo a l nuevo monarca . E l rey sacerdote, desconceptuado en 
su mi smo pueblo, teme a l de N a v a r r a y no puede resis t i r a l de Cas t i l l a . 
T a n desfavorables c i rcunstancias parece no pueden conduc i r sino á l a ' 
p é r d i d a de l a independencia ó á l a r u i n a de l a m o n a r q u í a . Y s i n embargo, 
el que t iene en su mano los destinos de las naciones las convier te todas 
en provecho de aquel Estado, y hace que p roduzcan uno de los sucesos 
m á s p r ó s p e r o s y felices que pud ie ran apetecerse para l a grande obra de 
l a u n i d a d e s p a ñ o l a . D o n R a m i r o ha bur lado los c á l c u l o s p ú b l i c o s teniendo 
u n a h i ja que le pueda suceder en el reino. Reconociendo que l a carga de l 

' (1) Foz , His t . de A r a g ó n , i . I , pág . 280. 
(2) Es te derecho y facultad como inna ta á los pueblos de elegir persona en quien 

depositar l a autoridad suprema, en circunstancias y casos dados, de que los mismos 
sarracenos h a b í a n hecho uso en tres dis t in tas ocasiones, fué como inst int ivamente 
reconocido en la E s p a ñ a cr is t iana desde los primeros tiempos de la r e s t au rac ión . E n 
As tur ias y León se puso muchas veces en p r á c t i c a esta prerrogativa, y los navarros 
hicieron lo mismo cuando ocurr ió l a muerte de Sancho el de P e ñ a l é n , dando por l ibre 
elección l a corona á Sancho R a m í r e z de Aragón . L a de Bermudo el Diácono en As tu r i a s 
prueba que no era esta la sola vez que se h a b í a ido á buscar un rey á l a Iglesia. 
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Estado necesita de hombros m á s robustos que los suyos, t iene l a v i r t u d 
de abdicar l a corona y volverse á l a v i d a sosegada de l claustro. D i r í a se 
que obraba como inspirado, y como qu ien h a b í a c u m p l i d o l a m i s i ó n á que 
estuvo l l amado m o m e n t á n e a m e n t e . A q u e l l a h i ja , aque l la t ierna princesa, 
n i ñ a de dos años , es el lazo de u n i ó n que refunde en u n solo y respetable 
Es tado l a m o n a r q u í a aragonesa y e l condado de Barcelona , d á n d o l a en 
mat r imonio , á pesar de l a d i s t anc ia de edades, a l conde b a r c e l o n é s , el 
ú n i c o p r í n c i p e que p o d í a hacer l a u n i ó n só l ida , perpetua, indes t ruct ib le , 
s i n menoscabo n i de los derechos de A r a g ó n n i de los de l condado de Bar
celona; e l ú n i c o que no se h a b í a mostrado hos t i l n i pretencioso hacia A r a 
g ó n ; e l m á s á p r o p ó s i t o para defender el re ino de las acometidas violentas 
de l de Nava r ra , y guarecerle de las ambiciosas pretensiones de l de Casti
l l a ; e l que gobernaba u n pueblo e l menos r i v a l , s i acaso no era e l m á s 
s i m p á t i c o , de l a r a g o n é s . 

C o n u n monarca menos d é b i l que don R a m i r o los aragoneses no hu
b ie ran pensado en l a i n c o r p o r a c i ó n : con s u c e s i ó n v a r o n i l no hubie ra t a l 
vez podido realizarse; s i n u n a r e i n a p rop ia no l a hub ie ran consentido, y 
s i n l a enemiga y hos t i l i dad de l navarro, y las a n t i p a t í a s que se conserva
ban entre A r a g ó n y Cast i l la , acaso no hubiera sido buscado don R a m ó n 
Berenguer para esposo de d o ñ a Pe t ron i l a . L a m i s m a diferencia de edades 
fué en ventaja de l a segur idad de ambos Estados re la t ivamente á sus de
rechos po l í t i co s . C o n t e n t á b a n s e los aragoneses con tener re ina propia, 
aunque no gobernase por ser n i ñ a ; c o n t e n t á b a n s e los catalanes con que 
s u conde gobernase los dos Estados aunque no fuese rey de A r a g ó n , e l 
c u a l t oma por su parte e l t í t u l o inofensivo de p r í n c i p e de A r a g ó n y con
de de Barce lona . E l fruto que nazca de este ma t r imon io p o d r á t i tularse 
y a rey de A r a g ó n y conde de Barcelona, s in que n i aragoneses n i catala
nes h a y a n v is to last imarse sus respectivos derechos, s ino refundirse y 
aunarse por lazos y t í t u l o s l e g í t i m o s . A d m i r a b l e y p rov idenc ia l combina
c i ó n pa ra estrechar de u n modo indiso luble dos Estados cristianos, é i r 
echando los c imientos de l a u n i d a d e s p a ñ o l a . 

Pros igamos ahora l a n a r r a c i ó n que estas observaciones nos obl igaron 
' á suspender. 



i 
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C A P Í T U L O V I I 

ALFONSO. VII ÉN CASTILLA.—GARCÍA RAMÍREZ EN NAVARRA; RAMÓN BEREN- . 
GUER IV EN ARAGÓN Y CATALUÑA 

Z)e 1137 á 1157 

Al i anza entre Garc ía de Nava r ra j Alfonso E n r í q u e z de Portugal contra el emperador. 
—Algunos triunfos de los portugueses en Gal ic ia .—Acude el emperador.-—Paz y 
tratado de T u y : desventajosas condiciones á que se some t ió el p o r t u g u é s . — A t r e v i d a 
i r rupc ión del emperador en Anda luc ía . .—Conqu i s t a l a gran fortalezá de A u r e l i a 
(Oreja).—Oportuna embajada de d o ñ a Berenguela á los moros, y ga l an t e r í a de és tos 
con l a emperatriz.—Tratado de Ca r r ión entre el rey de Cast i l la y el conde de Bar
celona, en que acuerdan repartirse e l reino de Navarra .—Paz de Calahorra enti'e el 
navarro y el leonés : bodas que se c o n c e r t a r o n . — C a t a l u ñ a y A r a g ó n : cesión que 
hacen las ó rdenes del Sepulcro y Hosp i t a l de J e r u s a l é n de l a herencia que les dejó 
en su testamento el Batal lador: establecimiento de los Templarios en Aragón .— 
Conquis ta de Cor ia : episodio del famoso c a p i t á n Nufto Alfonso.—Casa el rey de 
Nava r ra con d o ñ a U r r a c a l a As tu r i ana .—Gran revoluc ión entre los sarracenos: 
A l m o r á v i d e s : Almohades : sangrienta guerra c i v i l entre los infieles; a n a r q u í a . — 
J ú n t a n s e todos los p r í n c i p e s cristianos para l a conquista de A l m e r í a : l a toman.— 
Kecobra, e l conde de Barcelona á Tortosa, L é r i d a y Fraga.—Tratados entre el nava
rro y el a r agonés , y entre és te y el emperador: e x t r a ñ a s y singulares condiciones de 
estos pactos.—Muerte de l a emperatriz d o ñ a Berenguela: bodas entre p r ínc ipes : 
casa el emperador con una hija del rey de Polonia, el r e y L u i s de F ranc ia con una 
hi ja del de Cast i l la .—Otros enlaces de p r í n c i p e s . — N u e v o tratado e n t r é el empera
dor y el conde de B a r c e l o n a . — P i é r d e s e otra vez A l m e r í a . — E l i i l t imo triunfo del 
emperador.—Su muerte.—Justo elogio de este gran monarca. 

Coronado emperador de E s p a ñ a e l s é p t i m o Al fonso de Cas t i l la , todos 
los p r í n c i p e s de l a E s p a ñ a cr i s t iana , y aun los condes y s e ñ o r e s de los Es
tados franceses situados de l a parte a c á de l R ó d a n o , acataban a l poderoso 
monarca castel lano, y m á s ó menos i m p l í c i t a ó abiertamente le t r ibuta
b a ó vasallaje, ó s u m i s i ó n , ó dependencia. Sólo en u n estrecho r i n c ó n 
de l a P e n í n s u l a h a b í a u n p e q u e ñ o p r í n c i p e y u n p e q u e ñ o pueblo que no 
m u y encubier tamente se negaban á obedecer a l emperadpr y m a n t e n í a n 
enarbolado u n p e n d ó n de independencia . Este r i n c ó n , este pueblo y este 
p r í n c i p e eran P o r t u g a l y su conde Alfonso E n r í q u e z , que apoyado en los 
al t ivos hidalgos portugueses p r o s e g u í a el pensamiento y p l a n de l a eman
c i p a c i ó n con no menos e n e r g í a y perseverancia que le h a b í a n comenzado 
don E n r i q u e y d o ñ a Teresa sus padres. N o le h a b í a n desalentado n i los 
descalabros que y a en sus anteriores tentat ivas le h a b í a ocasionado su 
p r imo el de L e ó n , n i l a p é r d i d a de l cas t i l lo de Celmes que é s t e le tomara, 
y en que quedaron prisioneras m u l t i t u d de famil ias nobles de Por tuga l . 
E l emperador h a b í a dejado a l g ú n t iempo t ranqui lo á Alfonso E n r í q u e z , 
no creyendo s in d u d a que tan d é b i l l l a m a pud ie ra p roduc i r n u n c a tan 
grande incend io como l e v a n t ó d e s p u é s . . • 

Pero e l j o v e n y ac t ivo rey de Navarra , que deseaba y a sacudir e l yugo 
del emperador á que antes se h a b í a sometido, c o m p r e n d i ó de c u á n t o pro-
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vecho p o d í a serle para su intento l a a l ianza y amis tad con u n p r í n c i p e 
tan resuelto y belicoso como Alfonso E n r í q u e z , y con u n pueblo tan amante 
de s>u independencia como e l p o r t u g u é s . A l i á r o n s e , pues, e l p o r t u g u é s y 
el navarro cont ra el emperador. Dos desleales y turbulentos condes galle
gos, G ó m e z Ñ u ñ o y E o d r i g o P é r e z Ve l loso , . que gobernaban por e l de 
Cas t i l l a e l terr i tor io de T u y , b r i n d a r o n opor tuna o c a s i ó n a l de P o r t u g a l 
para apoderarse de T u y y de los cast i l los y tierras de aquel distr i to, que 
los dos rebeldes condes le fueron cediendo (1137), mient ras el rey G a r c í a 
de Navar ra , rompiendo abiertamente con e l emperador, le m o v í a guerra 
por l a parte de Oriente. V e n c i d o por e l de P o r t u g a l Fernando Joannes, 
que quiso oponerse vigorosamente á l a i n v a s i ó n defendiendo como bueno 
e l cast i l lo de A l l a r i z que por el emperador t e n í a ; derrotados d e s p u é s en 
Cerneja sus siempre enemigos los condes R o d r i g ó V e l a y Fernando P é 
rez (1), quedaba Alfonso E n r í q u e z e n s e ñ o r e a n d o los dis t r i tos meridionales 
de G a l i c i a . Mas habiendo tenido que acud i r á Po r tuga l , donde los sarra

cenos se apoderaron de l cas t i l lo de L e i r i a , de
gol lando toda su g u a r n i c i ó n , y desbaratando 
seguidamente u n cuerpo de m i l i c i a portuguesa 
en Thomar , v ióse aquel p r í n c i p e en u n a situa
c ión compromet ida y angustiosa, y abatieron á 
los barones de P o r t u g a l aquellos reveses tanto 
como antes los h a b í a n alentado los triunfos de 
A l l a r i z y de Cerneja. 

H a b í a estado en este t iempo ocupado el emperador en l a guerra con 
el navarro, sobre el cua l h a b í a logrado ventajas considerables: y como á 
su regreso á Cas t i l l a le informasen en Zamora de lo ocur r ido en G a l i c i a y 
Por tuga l , p a r t i ó apresuradamente y en derechura á estos distri tos, y l og ró 
entrar en T u y s in resistencia que le obl igara á pelear. Desde a l l í av i só á 
sus condes y caudi l los , inc luso el arzobispo compostelano Ge lmí rez , para 
que se preparasen á i n c o r p o r á r s e l e y hacer con é l u n a i n v a s i ó n en Po r tu 
gal . Innecesaria fué l a r e u n i ó n de aquellas fuerzas, puesto que de repente 
a p a r e c i ó ajustada u n a paz entre e l emperador y Alfonso E n r í q u e z , cuyas 
condiciones , todas desfavorables a l p o r t u g u é s , manif ies tan c u á n popo 
h a l a g ü e ñ a , d e b í a ser l a s i t u a c i ó n de é s t e para acomodarse á aquel pacto, 
que probablemente so l ic i tó él mismo. O b l i g á b a s e á ser amigo lea l de l em
perador, y á defenderle cont ra cua lquiera que intentase hacerle d a ñ o : 
p r o m e t í a respetar los terr i torios del imper io , y s i a lguno de sus barones 
los invadiera , é l m i smo le a y u d a r í a á tomar venganza y á recuperarlos 
como si fuesen suyos propios; c o m p r o m e t í a s e á socorrerle en caso de i n 
vas ión , fuese contra musulmanes ó cont ra cr is t ianos; y los honores que e l 
emperador le daba, los h a b í a de res t i tu i r á é l ó á su sucesor, s in tergiver
s a c i ó n n i e n g a ñ o en cua lquier t iempo que le fuesen pedidos. Este pacto, 
celebrado en T u y á 4 de j u l i o de 1137, fué j u rado por el infante de Por tu 
ga l con ciento c incuenta de sus hombres buenos, á presencia de l arzobispo 

GARCÍA III DE NAVARRA 

(1) Este ú l t i m o era el antiguo privado y amante de su madre d o ñ a Teresa, que 
expulsado del reino por el hijo seguía las banderas del emperador, y era el m á s cons
tante y duro adversario del infante p o r t u g u é s . 
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de B r a g a y de los obispos de Por to , T u y , Orense y Segovia (1). Las est ipu
laciones de este tratado, desventajosas como eran á A l f o n s o E n r í q u e z , 
prueban no obstante que é l conservaba domin ios como vasallo de l de 
Cast i l la , a l propio t iempo que demuest ran c u á n t o faltaba t o d a v í a para 
que P o r t u g a l y su p r í n c i p e pud ie ran l lamarse independientes. Y aunque 
en real idad, atendido e l genio "del portugue's, aquel concierto no p o d í a 
considerarse como u n a paz verdadera y sól ida , sino como una t regua á 
que le h a b í a n forzado las c i rcunstancias y que se h a b r í a de romper m á s 
ó menos tarde, s e p a r á r o n s e los dos pr imos para emplear sus armas cada 
c u a l por su parte cont ra los enemigos de l a fe, y las fronteras de G a l i c i a 
y P o r t u g a l reposaron a l g ú n t iempo de tan largas y cont inuas turba
ciones. 

L i b r e por entonces e l emperador de las inquietudes, que le h a b í a n cau
sado los portugueses, y s in dejar de tener en respeto a l navarro por medio 
de sus capitanes, vo lv ió las armas cont ra los infieles de l M e d i o d í a , y c o n 
las mi l i c i a s de Segovia, Ávi la , Osma, Salamanca, Z a m o r a y C iudad-Rodr i 
go p e n e t r ó en A n d a l u c í a sentando sus reales á or i l las de l G u a d a l q u i v i r . 
D i v i d i é r o n s e sus tropas en cuerpos volantes que se der ramaron por Jaca , 
Baeza, Ü b e d a y A n d ú j a r , l levando por aquellas comarcas e l saqueo, e l i n 
cendio, l a d e v a s t a c i ó n y l a muerte; que estaban entonces para poco los 
A l m o r á v i d e s ele A n d a l u c í a , aborrecidos é inquietados por los mismos an
daluces de raza á r a b e , y teniendo que atender p r inc ipa lmente á l a guer ra 
que en A f r i c a les h a c í a n los A l m o h a d e s / d e que hablaremos d e s p u é s . U n i n 
cidente desgraciado a c i b a r ó á Al fonso l a g lo r i a de esta e x p e d i c i ó n . U n 
cuerpo de e x t r e m e ñ o s v a d e ó el r í o y se i n t e r n ó en tierras musu lmanas 
l levado de l al iciente de l saqueo. L a noche que h a b í a n de regresar a l cam
po cris t iano c a y ó t an copiosa l l u v i a que el r í o se puso in t ransi table y 
ellos quedaron cortados por las aguas, s in que a l emperador le fuese posi 
ble enviarles socorro. Aque l lo s infelices pagaron b ien cara su temer idad y 
su codicia , siendo degollados todos por los infieles, á l a v i s ta de l e j é r c i t o 
cr is t iano, que de este lado de l r í o presenciaba con e s t é r i l do lor el sacr i 
ficio. T a n t a fué l a amargura de l emperador que d e t e r m i n ó dar l a v u e l t a 
para Toledo (1138); E n aquel m i s m o a ñ o puso s i t io á Cor i a , que aunque 
ba t ida con las m á q u i n a s é ingenios que entonces c o n o c í a e l arte de l a 
guerra,, se d e f e n d i ó heroicamente y no pudo ser tomada, perdiendo l a v i d a 
en e l cerco e l i n t r é p i d o conde don Rodr igo M a r t í n e z , de u n a saeta que 
l anzada de l adarve le p e n e t r ó y a t r a v e s ó l a a rmadura . N u e v o y profundo 
disgusto para e l emperador, que amaba á sus buenos caballeros y valero
sos capitanes, y era uno de ellos el conde d o n Rodr igo . 

Como c o m p e n s a c i ó n a l m a l é x i t o de l a ten ta t iva sobre Cor ia , p r e p a r ó 
Alfonso para l a p r imavera de l a ñ o s iguiente l a conquis ta del famoso cas
t i l lo de A u r e l i a (Oreja, á ocho leguas de Toledo), g ran fortaleza de los 
africanos en aquel la frontera, y uno de los m á s terribles padrastros pa ra 
los cristianos. L a r g o fué el s i t io, que c o m e n z ó en abr i l (1139), y v igorosa 
l a defensa que h izo el alcaide sarraceno. Pero enflaquecida y menguada l a 

(1) H i s t . Compostel. , 1. I I I . — H i s t . d e l Monast. de S a h a g ü n , A p é n d i c e I I I . — C h r o n . 
Adcf. Imperat. 
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gnarn ic ion , hubo de pedi r u n armis t ic io mientras de África le enviaba so
corros el emperador de Marruecos Tachf in que h a b í a sucedido á su padre 
Alí , Conced ióse l e Alfonso , y á pesar de lo m a l parados que andaban y a 
en África los A l m o r á v i d e s , t o d a v í a a c u d i ó de a l l í u n a respetable hueste, 
que u n i d a á l a de A b e n G a n i a de Valenc ia , formaba u n e jé rc i to de t re in ta 
m i l hombres. D i r i g ió se esta muchedumbre á Toledo, donde se hal laba l a 
emperat r iz d o ñ a Berenguela, y c o m e n z ó á expugnar sus torres y muros. 
O c u r r i ó con este mot ivo u n suceso que merece ser referido, s iquiera por 
lo q u é consuela encontrar u n rasgo de g a l a n t e r í a en medio de tantas es
cenas de sangre. E n v i ó l a emperatr iz á los caudi l los musulmanes u n em
bajador que en su nombre les di jo: «¿No veis que es mengua de caballeros 
y de capitanes generosos guerrear cont ra u n a mujer, cuando tan cerca os 
espera el emperador? S i q u e r é i s pelear, i d á A u r e l i a , y a l l í es donde d e b é i s 
acredi tar que sois valientes y hombres de h o n o r . » O y é r o n l o los jefes 
sarracenos, y como a l propio t iempo di r ig iesen l a v i s t a a l a lcázar , y dis
t inguiesen á l a emperatr iz de los crist ianos adornada con las vest iduras 
imperia les , c i r cundada de damas y doncellas que a l son de c í t a r a s y sal
terios cantaban (1), m a r a v i l l á r o n s e de aquel e s p e c t á c u l o , a v e r g o n z á r o n s e , 

' KAMÓN ,BE BENGÜER IV 

y haciendo u n respetuoso acatamiento á t an g r an seño ra , vo lv ie ron l a 
espalda y se re t i raron y regresaron á su t ierra, dice el cronista, «s in honor 
y s in v ic to r i a .» Apurados entretanto los de l cast i l lo, r i n d i é r o n s e a l empe
rador Al fonso á c o n d i c i ó n de que los dejara en l ibe r t ad de retirarse á Ca-
la t rava (octubre de 1139). C u m p l i ó l o a s í e l monarca castellano, y aun los 
agasa jó cumpl idamente , como qu ien s a b í a corresponder a l caballeroso 
compor tamiento que con su esposa h a b í a n tenido los que c o m b a t í a n á 
Toledo. 

Tales h a b í a n s ido las operaciones mi l i ta res de Alfonso V I I de Cas t i l l a , 
desde l a i n c o r p o r a c i ó n de los Estados aragoneses y catalanes. Veamos 
c u á l e s eran sus relaciones con los otros p r í n c i p e s de l a E s p a ñ a cr is t iana. 

Penetrado el conde de Barce lona y y a p r í n c i p e de A r a g ó n de c u á n t o 
le era necesaria l a hab i l i dad y destreza para acrecer y aun para conservar 
el cercenado reino a r a g o n é s que h a b í a heredado, d e d i c ó s e á u t i l i z a r las 
relaciones de af inidad que le l igaban con el de Cas t i l l a , y h a l l á n d o s e é s t e 
en C a r r i ó n en febrero de 1139, v i n o á verle el conde d o n R a m ó n Beren-
guer I V con m u y luc ido cortejo de caballeros y nobles catalanes y ara
goneses. C o n d ú j o s e tan diestramente 'el b a r c e l o n é s en estas vistas, que 
firmaron los dos u n convenio contra el rey d o n G a r c í a R a m í r e z de Navar ra . 
C o n c e r t á r o n s e , pues, y se l i ga ron para conquis tar los dominios de d o n 

(1) Cantantes i n tympanis, et cytharis, et cymhalis, et psalteriis. Chron. Adef. n . 69. 
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Garc ía , y lo que es m á s . procedieron á r e p a r t í r s e l o s ant ic ipadamente para 
cuando se hiciese l a conquista . A p l i c á b a s e a l mona rca castellano l a parte 
de E i o j a y todo lo que de este lado de l E b r o h a b í a p o s e í d o su abuelo don 
Alfonso. Quedaba de l b a r c e l o n é s toda l a t ie r ra de l re ino de A r a g ó n t a l 
como l a h a b í a n p o s e í d o don Sancho y d o n Pedro en sus t iempos. D e l te
r r i to r io de Pamplona , por el c u a l los dichos reyes de A r a g ó n h a b í a n hecho 
homenaje a l de Cas t i l l a , o b t e n d r í a el emperador l a tercera parte y las 
otras dos el conde de Barcelona. D e estas dos partes r e c o n o c í a s e ñ o r í o a l 
castellano, como los reyes don Sancho, y don Pedro le h a b í a n reconocido 
á Alfonso V I . E n l a parte adjudicada a l de Cas t i l l a entraba Este l la , en l a 
de l b a r c e l o n é s se c o m p r e n d í a Pamplona . Igua l d i v i s i ó n h a b í a de hacerse 
de lo que jun tos ó separados adquir iesen en lo sucesivo, y o b l i g á b a n 
se á no hacer treguas con el de N a v a r r a s in m u t u o consent imiento y 
acuerdo (1). 

E n consecuencia de este pacto los confederados en C a r r i ó n acometie
r o n por dos dis t intos puntos l a N a v a r r a . Pero era d o n G a r c í a p r í n c i p e 
animoso y bravo, y apercibido como estaba siempre para l a pelea b a t i ó y 
d e r r o t ó e l e j é r c i t o de don K a m ó n de Barcelona. Mas como á aquel la s a z ó n 
asomase u n p e q u e ñ o cuerpo de castellanos, y entendiese d o n G a r c í a que 
era todo .el e j é r c i to de l emperador, r e cog ió se á Pamplona , siendo los de 
Cas t i l l a los que se aprovecharon de los despojos de u n a ba ta l la en que no 
h a b í a n tenido parte. M e d i t a b a el emperador o t ra nueva y m á s seria cam
p a ñ a cont ra e l navarro, y h a l l á b a s e en N á j e r a en 1140 preparado á em
prender la a l frente de los castellanas y leoneses, cuando por i n t e r v e n c i ó n 
de su p r i m o d o n Al fonso J o r d á n de Tolosa , que v e n í a en p e r e g r i n a c i ó n á 
Compostela , y de varios otros condes, magnates .y prelados, se a c o r d ó que 
los dos monarcas se v iesen y tratasen, como lo h ic ieron , h a l l á n d o s e pre
sente l a emperatr iz , á las m á r g e n e s de l E b r o entre Calahor ra y Al fa ro . E l 
resul tado de esta entrevis ta fué quedar conver t idos los proyectos de gue
r ra en u n tratado de paz y amistad, para c u y a m a y o r firmeza se ajusta
r o n los desposorios de l a infanta d o ñ a Blanca , h i j a mayor de l rey d o n 
Garc ía , con el infante don Sancho, p r i m o g é n i t o de l emperador, quedando 
l a princesa, por ser de poca edad, en poder de é s t e hasta que estuviese en 
ap t i t ud de poder efectuarse el m a t r i m o n i o (25 de octubre de 1140). As í 
q u e d ó frustrado el tratado de C a r r i ó n , y ambos monarcas se despidieron 
en amistosa concordia , vo lv iendo cada c u a l á sus tierras (2). 

Quien p e r d i ó en este concierto fué e l conde de Barce lona y p r í n c i p e 
de A r a g ó n , que qyedaba solo para sostener sus diferencias c o n el de N a 
varra . Pero el disgusto que pudo ocasionarle el pacto de l Ebro , le v ió por 
otra parte compensado con l a r enunc ia que aquel m i s m o a ñ o le d i r ig ie ron 
los grandes maestres de las m i l i c i a s del Sepulcro y H o s p i t a l de J e r u s a l é n , 
de l a herencia que en su famoso testamento les h a b í a dejado el Bata l la 
dor. Ocas ión h a b í a n tenido aquellos prelados de conocer que n i aragone
ses, n i catalanes, n i castellanos estaban de h u m o r de consentir , en l a 

(1) A r c h i v o de Barcelona, pergamino n . 96. Hec est convenientia et concordia quam 
fecerunt, etc. 

(2) Zur i t a , A n a l . , l ib . II , cap. m.—Sandoval , Cinco Reyes. 
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parte que á cada cua l le tocaba, en una m a n d a tan cont ra r ia á los dere
chos de los reinos, y c u y a n u l i d a d d e f e n d í a n con e l argumento poderoso 
de las armas. P e r s u a d i é r o n s e , pues, de l a conveniencia de ceder e s p o n t á 
neamente lo que de modo a lguno hub ie ran podido obtener (1). A l g o m á s 
remisos los de l a orden de l Templo , v i é r o n s e compromet idos á ejecutar lo 
mi smo por el tacto y destreza con que supo manejarse e l p r í n c i p e de A r a 
gón , a l l a n á n d o l e s el camino á u n a d i s imu lada y honrosa renuncia , esta
bleciendo m á s adelante l a orden de c a b a l l e r í a de l Templo en A r a g ó n , y 
dando á los caballeros templar ios los cast i l los de M o n z ó n , Moncayo , Cala-
mera , B a r b e r á , R e m o l í n s y Corbins , con otras rentas y derechos para que 
pud ie ran mantenerse (2). Esto v e n í a á ser como l i n a i n d e m n i z a c i ó n de lo 
que por herencia hubie ra tocado á los templarios, y a u n cuando l a por
c i ó n no fuera equivalente, l a orden a d m i t i ó u n a d o n a c i ó n segura, aunque 
menos p i n g ü e , con preferencia á m á s vastos dominios fundados en dere
chos n i reconocidos n i realizables. L a i n s t i t u c i ó n fué aprobada en l a 
asamblea ó conci l io de Gerona, y habiendo enviado e l G r a n Maestre de 
J e r u s a l é n los diez freires que el p r í n c i p e de A r a g ó n le h a b í a pedido, que
d ó ins ta lada en este reino l a famosa m i l i c i a que t an imponente y tan po
derosa h a b í a de hacerse con e l t iempo, 

Con t inuaba en las fronteras de Cas t i l l a l a guerra con los musulmanes . 
Frecuentes y r e c í p r o c a s eran las invasiones, muchos los hechos de armas, 
diar ios los choques, y a l ternat ivamente p r ó s p e r o s y adversos los resulta
dos de las algaras que los unos, y de las cabalgadas y c o r r e r í a s que los 
otros desde sus respectivas fortalezas y castil los h a c í a n . D i s t i n g u i ó s e de 
estos sucesos comunes l a conquis ta de Cor i a que a l fin h izo e l empera
dor (1142), d e s p u é s de haber los sitiados esperado en vano, pov espacie de 
u n mes que Alfonso les c o n c e d i ó , los socorros que h a b í a n pedido as í a l 
emperador de Marruecos como á los reyes ó emires de C ó r d o b a y Sev i l l a . 
Y entre los episodios notables de estas parciales c a m p a ñ a s merecen men
cionarse los hechos de l castellano Ñ u ñ o Alfonso, á qu ien uno de nuestros 
cronistas en su entusiasmo religioso compara á Judas Macabeo (3). Este 
Ñ u ñ o Al fonso por i m p r e c a u c i ó n ó descuido h a b í a dejado á los infieles 
apoderarse de l cast i l lo de M o r a que estaba á su cuidado. C o n s i d e r á b a s e 
e l pundonoroso castellano como afrentado y deshonrado, y no se a t r e v í a 
á comparecer á l a presencia de l emperador, mientras no reparara su fama 
y su honra á fuerza de h a z a ñ a s y de proezas. E m p r e n d i ó , pues, con sus 
amigos una guerra ac t iva y s in t regua cont ra los moros de las comarcas 
castellanas, é h í zo lo con tan venturosa suerte que su solo nombre aterraba 
y a á los mahometanos. Bastante acreditado y a para que el emperador le 
nombra ra segundo alcaide de Toledo, a t r e v i ó s e á penetrar con una cor ta 
hueste casi hasta los muros de C ó r d o b a . Cargaron sobre él las fuerzas 
reunidas de C ó r d o b a y Sev i l l a mandadas por sus respectivos emires. A 
pesar de l a excesiva super ior idad n u m é r i c a de los enemigos m a n e j ó s e e l 
c a p i t á n toledano con t a l destreza y b ravura que no sólo deshizo l a hueste 

(1) A r c h i v o de la Corona de Aragón , pergam. n. 116, 
(2) 27 de noviembre de 1143.—Ibid., pergam. n. 159. 
(3) E l obispo Sandoval, Cron . de don Alfonso V I L 
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musulmana,, s ino que ambos r é g u l o s pe rd ie ron l a v ida , y Ñ u ñ o Al fonso 
r e g r e s ó á Toledo, donde fué recibido en t r iunfo, l l evando y ostentando en 
las puntas de las lanzas las cabezas de A b e n Ze ta de S e v i l l a y de A b é n 
A z u e l de Córdoba , con abundancia de r icos despojos y muchedumbre de 
cautivos. As í 'entraron en l a catedral , donde los esperaba l a emperatr iz 
ves t ida de ga la y rodeada de las damas de su corte, j un t amen te con el 
arzobispo y e l clero, y c a n t ó s e e l Tedeum con l a m a y o r solemnidad. 
D e s p a c h á r o n s e correos a l emperador que se ha l l aba en Segov ia , y cuando 
v ino á Toledo sa l ió á recibir le d o ñ a Berenguela con Ñ u ñ o Alfonso , l le 
vando los pendones reales, j un t amen te cgn las cabezas de los dos reyes 
moros, y todo el aparato de banderas, armas y caut ivos con que Ñ u ñ o 
h a b í a hecho su p r imera entrada en l a c iudad. Excusado es decir que Ñ u ñ o 
Alfonso r e c o b r ó completamente con este hecha l a grac ia de l soberano, e l 
cua l m a n d ó c lavar las cabezas de los reyes musu lmanes en lo m á s al to 
de l a l c á z a r . Mas á los pocos d í a s dispuso l a emperat r iz que se bajasen 
aquellos sangrientos trofeos, y que envuel tos en r icas telas de seda fue
sen enviados á las .viudas de los dos desgraciados emires. 

Bajo l a i m p r e s i ó n de l horror referiremos el suceso que a l a ñ o s iguien
te (1143) p e r m i t i ó l a P rov idenc ia , como s i quisiese signif icar de u n modo 
ostensible que tales actos de r u d a y b á r b a r a crudeza , aun ejecutados con 
enemigos de l a fe, no quedaban s i n u n a terr ib le e x p i a c i ó n , como contra
rios á las leyes de l c r i s t i an ismo y repugnantes á las de l a h u m a n i d a d . 
H a b í a mandado el emperador á M a r t í n F e r n á n d e z y Ñ u ñ o Alfonso que 
pasasen a l cast i l lo de Piedra-negra á i m p e d i r las fortificaciones del de M o r a 
que estaba en frente. Sal ió cont ra ellos e l a lcaide de Ca la t rava nombrado 
Farax , á q u i e n nuestras c r ó n i c a s l l a m a n e l A d a l i d . V i n i e r o n unos y otros 
á las manos; e m p e ñ ó s e u n r e ñ i d í s i m o combate, en que M a r t í n F e r n á n d e z 
sa l ió herido, pud iendo a l fin salvarse en l a fortaleza: r e t i r ó s e Ñ u ñ o A l f o n 
so á u n col lado nombrado P e ñ a de l Ciervo , y a l l í d e s p u é s de defenderse 
heroicamente p e r d i ó l a v i d a á saetazos, c o n cuantos le rodeaban. Cogió 
Fa rax el c a d á v e r de Ñ u ñ o Alfonso, y no contento aquel b á r b a r o c o n cor
tarle l a cabeza, le m u t i l ó el brazo y p i e rna derecha cuyos miembros h i zo 
colgar en l a m á s a l ta torre de Cala t rava , y á los pocos d í a s e n v i ó l o s á las 
v iudas de A b é n A z u e l de C ó r d o b a y de A b é n Zeta de Sevi l la , para que 
tuviesen e l horr ib le placer de contemplar los sangrientos despojos de los 
matadores de sus maridos, y de a l l í fueron trasportados á Marruecos para 
presentarlos a l emperador Tachfin . Repugnantes cuadros de que aparta
r í a m o s de buena gana l a vis ta , s i como historiadores no t u v i é r a m o s el 
triste deber de dar á conocer las rudas costumbres que l a guer ra h a b í a 
engendrado en aquellos t o d a v í a harto desdichados t iempos. A q u e l desas
tre c a u s ó a l emperador Alfonso, que se ha l l aba en Talavera , t an profunda 
i m p r e s i ó n , que m a n d ó suspender l a guerra por aquel año , aperc ibiendo 
no obstante á los caudi l los para que estuviesen prontos y aparejados a l 
s iguiente en Toledo con sus respectivos contingentes y banderas. 

Como enviado para distraer aque l la t r is teza y pesadumbre de l empe
rador, y como para a l i v i a r nuestro e s p í r i t u del peso y disgusto de las t r á 
gicas escenas que nos vemos precisados á relatar, v i n o pronto u n aconte
c imiento tan h a l a g ü e ñ o y p r ó s p e r o como lo h a b í a s ido infausto y ter r ib le 
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el que acabamos de referir. P o r resultado de l a concord ia asentada á las 
m á r g e n e s de l Ebro entre e l monarca de Cas t i l l a y el rey de Navar ra , ha
b í a s e concertado t a m b i é n e l m a t r i m o n i o de don Garc í a , v i u d o y a de su 
p r imera esposa d o ñ a Marge l ina , con la. h i j a bastarda de l emperador, d o ñ a 
Ur raca , aquel la que d i j imos en otro lugar h a b í a tenido de u n a s e ñ o r a de 
As tu r ias nombrada d o ñ a Gont roda . V i n o , pues, e l monarca navarro á 
Cas t i l l a con todo el cortejo, aparato y o s t e n t a c i ó n q u é el objeto y.caso 
r e q u e r í a n . C e l e b r á r o n s e las bodas en L e ó n ( ju l io de 1144) con l a mayor 
so lemnidad y regocijo, y con asistencia de l a emperatr iz , de l a re ina d o ñ a 
Sancha, he rmana del emperador, y de todos los duques, condes y magna
tes de L e ó n y de Cas t i l l a . H i c i é r o n s e p ú b l i c o s festejos: á l a puerta de l pa
lacio real se l e v a n t ó u n m a g n í f i c o tablado, r icamente decorado por l a 
mano m i s m a de d o ñ a Sancha: el emperador y e l rey de N a v a r r a se senta
r o n en lo alto, y alrededor de l t rono se colocaron los obispos, abades, 
p r ó c e r e s y ricos-hombres. Mancebos y doncellas de las m á s nobles famil ias 
rodeaban e l t á l a m o : c o m p a ñ í a s de farsantes e n t r e t e n í a n l a b r i l l an te corte; 
coros de mujeres cantaban a c o m p a ñ a d o s de ó r g a n o s , c í t a r a s y flautas, 
mientras los caballeros pr incipales l u c í a n su hab i l i dad y destreza corriendo 
c a ñ a s , l i d i ando toros y e j e r c i t á n d o s e en otros juegos de placer (1). Con
c lu idas las ceremonias nupciales, y habiendo hecho e l emperador á su 
h i ja y yerno r icos presentes y regalos de oro y p la ta y de caballos, sober
biamente enjaezados, y h é c h o l e s no menos preciosos dones l a infanta d o ñ a 
Sancha, p a r t i ó e l rey d o n G a r c í a con su esposa y grande a c o m p a ñ a m i e n t o 
de caballeros leoneses para sus Estados, de donde regresaron a q u é l l o s 
colmados á su vez de obsequios. 

U n a terr ible r e v o l u c i ó n comenzaba por este t iempo á agitar y conmo
ver l a E s p a ñ a m u s u l m a n a . L o s descendientes de los antiguos á r a b e s , que 
siempre h a b í a n l levado de m a l grado el yugo de los A l m o r á v i d e s , que 
v e í a n á sus dominadores apropiarse, explotar, chuparse todo el j ugo y l a 
sustancia de l pueblo , usurpar las haciendas y t i ran izar las famil ias ; que 
por o t ra parte se v e í a n acosados por l a ^ huestes crist ianas que no les da
ban momento de reposo, g a n á n d o l e s cada d í a poblaciones y fortalezas, 
caut ivando sus guerreros y sacrificando sus mejores caudi l los , s in que de 
Áfr ica les v in iesen los socorros que tantas veces y con tanto apremio soli
ci taban, de te rminaron alzarse cont ra l a raza morabi ta , y sacudir su depen
dencia, hasta lanzar la , s i p o d í a n , de E s p a ñ a . L a i n s u r r e c c i ó n , que c o m e n z ó 
por el A lga rbe con l a toma de M é r t o l a , se p r o p a g ó pronto á M é r i d a , y 
c u n d i ó brevemente á A n d a l u c í a . E l general de los A l m o r á v i d e s A b e n C a 
nia , que gobernaba á C ó r d o b a , sa l ió á combat i r á los insurrectos; mas 
como durante su ausencia estallase u n a s u b l e v a c i ó n en l a m i s m a Cór
doba, proc lamando emi r a l jefe de los sediciosos A b u Giafar H a m d a i n , 

(1) B e las expresiones del cronista lat ino de Alfonso V I I se infiere que los juegos 
de c a ñ a s y las fiestas de toros c o n s t i t u í a n ya una parte de las costumbres e spaño la s : 
j u x t a morem patrice, dice el autor de la crónica. H a b l a a d e m á s de otro juego que con
s i s t í a en herir á u n j a b a l í con los ojos vendados, y dice que muchas veces por herir a l 
an ima l se last imaban unos á otros, lo cual p roduc ía grande h i la r idad en los espectado
res: et vólentes por cuín occidere, sese a d invicem scepius Icesenmt, et i n r i sum omnes cir-
cumstantes i ré coegerunt. Chron . Adef. Imperat. n ú m . 37. 
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fuéle forzoso á A b e n G a n i a acud i r á apagar aquel fuego. E n el camino 
supo que se h a b í a revolucionado t a m b i é n f a l e n c i a , y que M u r c i a , A l m e 
r í a y M á l a g a s e g u í a n su ejemplo. L o s de C ó r d o b a se cansaran pronto de l 
mando de H a m d a i n , d e p u s i é r o n l e á los quince d í a s , y l l a m a r o n á Safad-
Dola . aquel al iado de Alfonso V I I que h a b í a sido e l ú l t i m o emir de los 
B e n i - H u d de Zaragoza T a m b i é n de é s t e se cansaron pronto los incons
tantes cordobeses, y p roc lamaron segunda vez á H a m d a i n : en cambio los 
de V a l e n c i a y M u r c i a conv ida ron á Safad-Dola con e l emirato de sus pro
vincias . Como Safad-Dola era vasal lo de l emperador Alfonso y sus tropas 
eran cristianas, las conquistas de Baeza, Ü b e d a . y J a é n que con ellas h izo 
e q u i v a l í a n á otros tantos feudos que agregaba á los que t e n í a del monar
ca de Cast i l la . Mas como a l verse d u e ñ o de l a E s p a ñ a or ienta l se conside
rase bastante poderoso por s í m i smo y despidiese á sus crist ianos aux i l i a 
res, aunque con m i l protestas de respeto, a l emperador, i r r i t á r o n s e los 
Castellanos, fueron á poner si t io á J á t i v a , y encontrando á Safad-Dola con 
sus gentes cerca de Albacete , e m p e ñ ó s e una encarnizada l u c h a en que los 
castellanos quedaron vencedores y en que p e r e c i ó el m i smo Safad-Dola. 
H o l g ó s e m u c h o el emperador con l a v i c to r i a de los suyos, pero entriste
cióle l a muer te de su ant iguo al iado. 

A l t iempo que de esta manera se devoraban entre sí los sectarios de l 
I s l am en l a p e n í n s u l a e s p a ñ o l a , A b d e l m u m é n , jefe de los" Almohades de 
A f r i c a , e x t e n d í a sus conquistas en Marruecos y consol idaba su imper io 
con l a r e n d i c i ó n de Fez. M u r i ó e l emperador de los A l m o r á v i d e s Tachf in , 
y s u c e d i ó l e su hjjo I b r a h í m A b u Ishak, que fué pronto asesinado á las 
puertas de su palacio de Marruecos . Ishak fué e l ú l t i m o rey de los A l m o 
r á v i d e s . E l jefe de los insurrectos de l A lga rbe e s p a ñ o l , A h m e d ben Cosai, 
i n v i t ó á A b d e l m u m é n á que pasase á E s p a ñ a , promet iendo faci l i tar le su 
conquis ta como en otro t iempo los emires de A n d a l u c í a y Alga rbe h a b í a n 
br indado á Yussuf, jefe de los A l m o r á v i d e s , á que viniese á l a P e n í n s u l a . 
A u n q u e a l pronto no v i n o en persona A b d e l m u m é n , ocupado t o d a v í a en 
asegurar en Áfr ica su poder, e n v i ó u n respetable e j é rc i to de i n f a n t e r í a y 
c a b a l l e r í a a l mando de A b u A n r a c h M u z a ben Said , que desembarcando 
cerca de Algec i ras . fué tomando sucesivamente á Tarifa, Jerez, Sev i l l a y 
otras poblaciones que ó se s o m e t í a n con poca resistencia, ó a b r í a n ellas 
mismas sus puertas á los Almohades . A b e n Gania , e l jefe y ú l t i m o s o s t é n 
de los A l m o r á v i d e s , reconociendo que no p o d í a resist ir solo á los insurrec
tos de l p a í s y á los nuevos invasores , a cog ióse á l a p r o t e c c i ó n de l empe
rador Alfonso de Cas t i l la , con cuyo a u x i l i o r e c o b r ó á Baeza y fué á p o n e r 
si t io á C ó r d o b a , donde imperaba e l rebelde H a m d a i n , que estrechado en 
C ó r d o b a se re fug ió á A n d ú j a r , desde donde i m p l o r ó á su vez e l aux i l i o de l < 
monarca cristiano. Apurados los cordobeses, hub ie ron de rendirse a l ejér
ci to combinado de A b é n G a n i a y de l emperador, y entrando los castella
nos en l a an t igua capi ta l de l califato conv i r t i e ron en cabal ler iza e l patio 
de l a grande aljama, y g o z á r o n s e en profanar l a m á s preciosa re l iqu ia de 
los musulmanes , e l ejemplar de l C o r á n escrito d é l a propia mano de l ca
l i fa O t h m á n y t r a í d o de Oriente por A b d e r r a m á n I , como en desquite de 
las profanaciones ejecutadas en otros t iempos por los soldados de A l m a n -
zor en l a g ran bas í l i ca compostelana. Permanecieron al l í m u y poco por 
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temor á los Almohades que v e n í a n avanzando desde Sevi l la , y el pueblo 
de C ó r d o b a los f avo rec í a en secreto. 

E n c r u d e c í a s e y se e n s a ñ a b a l a guer ra entre los sectarios de M a h o m a , 
agarenos, a l m o r á v i d e s y almohades, a s í en A lga rbe como en A n d a l u c í a y 
V a l e n c i a . H a l l á b a s e l a E s p a ñ a m u s l í m i c a en comple ta d e s c o m p o s i c i ó n , y 
fáci l era pronost icar las consecuencias de t a l a n a r q u í a ; d i s o l u c i ó n de l 
imper io a lmoravide, y tr iunfos y ventajas para Al fonso V I L Así lo com
p r e n d i ó t a m b i é n e l monarca castellano, acometiendo á favor de aquellas 
revueltas u n a empresa que h a b í a de cons t i tu i r u n a de sus mayores glo
rias, l a conquis ta de A l m e r í a . 

E r a A l m e r í a l a c i u d a d m á s opulenta que p o s e í a n los musulmanes en 
l a costa de l M e d i t e r r á n e o . A su abrigo los piratas sarracenos inquie taban 
las ciudades l i torales de C a t a l u ñ a y de I t a l i a , apresaban las naves de los 
cruzados que i ban á combat i r en l a T i e r r a Santa, y no h a b í a seguridad en 
e l m a r con aquellos atrevidos corsarios. Genova y P i sa , P rovenza y Cata
l u ñ a s u f r í a n los insul tos y los estragos de los infieles, y E o m a t e n í a el 
mayor i n t e r é s en que desapareciese aquel la madr iguera de piratas. Apro 
v e c h ó Alfonso estas disposiciones, l a paz en que entonces v i v í a con los 
d e m á s p r í n c i p e s cr is t ianos, y las turbaciones en que andaban revueltos 
los sarracenos, para exci ta r á que concurr iesen á esta grande empresa, as í 
las r e p ú b l i c a s 'de Genova y Pisa , como los condes de Barcelona, P rovenza 
y U r g e l , j u n t o con e l rey de N a v a r r a y en u n i ó n con las fuerzas de Cast i
l l a , León , G a l i c i a y Astur ias . C o n c e r t á r o n s e todos, y a c t i v ó cada c u a l sus 
aprestos. Las escuadras i ta l ianas , unidas á l a de C a t a l u ñ a a l mando de l 
conde de Barce lona y p r í n c i p e de A r a g ó n don R a m ó n Berenguer, cercaron 
por m a r l a p laza de t a l modo, « q u e sólo las á g u i l a s p o d í a n entrar en ella,» 
d icen los á r a b e s . A s e d i á r o n l a por t ier ra los d e m á s p r í n c i p e s , conduciendo 
d o n G a r c í a de N a v a r r a y A r m e n g o l de U r g e l sus respectivas gentes. A c a u 
d i l l a b a á los gallegos don Fernando, s e ñ o r de L i m i a , á los asturianos don 
Pedro Alfonso, á los leoneses don R a m i r o F l ó r e z de G u z m á n , á los extre
m e ñ o s el conde don Ponce , á los toledanos d o n A l v a r o R o d r í g u e z , á los 
de Cas t i l l a don Gut ie r re F e r n á n d e z de Castro: todos bajo el mando supe
r io r de l emperador (1). L o s historiadores á r a b e s ponderan l a muchedum
bre de este e j é rc i to expedic ionar io dic iendo, « q u e c u b r í a montes y l lanos, 
que las fuentes y r í o s no daban bastante agua , n i las hierbas y plantas 
bastante manten imien to para tanta gente, y que temblaban y re tumbaban 
los montes debajo de sus pies .» Fal tos los si t iados de v í v e r e s , y no espe
rando socorro de parte a lguna , d e s p u é s de tres meses de cerco se r indie
r o n bajo e l seguro de sus vidas a l emperador (17 de octubre, 1147), 

Q u e d ó , pues, l a opulenta A l m e r í a en poder de Al fonso V I I de Cast i
l l a (2). D i v i d i ó s e e l b o t í n entre los p r í n c i p e s confederados. C u é n t a s e que 

(1) Solamente no concurrió á esta empresa don Alfonso Enríquezde Portugal. Era 
entonces cuando él tenía más interés en demostrar que ya no alcanzaban á los dominios 
portugueses las órdenes del emperador, j que Portugal obedecía solamente á su rey 
Alfonso I. Mas este príncipe estaba haciendo también por su parte conquistas impor
tantes, como veremos en otro lugar. 

(2) El autor de la Crónica latina del emperador Alfonso refiere la conquista de 
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los genoveses no quis ieron para sí o t ra par te de lo ganado en aquel la con
quis ta que u n plato de esmeralda, que l l e v a r o n y conservaron como u n 
glorioso trofeo (1); y que el conde d o n - R a m ó n se l l evó á Barce lona las 
puertas de A l m e r í a , las cuales co locó en e l a n t i g u o por t a l de Santa E u l a 
l i a , como los blasones m á s preciosos de su t r iunfo (2). 

Regresado que hubo á sus domin ios e l conde de Barce lona , fuerte y a 
con u n a m a r i n a p rop ia , robustecido con l a a l i anza y amis tad de los ge-
noveses, y etí v i r t u d de u n t ratado que c o n é s t o s h a b í a hecho antes de 
l a conquis ta de A l m e r í a , quiso dar c i m a á l a empresa que h a b í a sido, e l 
objeto preferente y constante de los pensamientos 'de su padre y abuelo, 
á saber, e l recobro de l a impor tan te p l aza de Tortosa . H a b í a s e provis to 
t a m b i é n ant ic ipadamente de u n a b u l a de l p a p a E u g e n i o III, en que otor
gaba .los honores, gracias y p r iv i l eg ios de C r u z a d a á los que concurr iesen 
ó coadyuvasen á aquel la santa e x p e d i c i ó n . A s í fué que a d e m á s de las 
naves y galeras de G é n o v a , de los caballeros y barones i tal ianos, catalanes 
y provenzales que acudieron á prestar a y u d a a l soberano de C a t a l u ñ a y 
A r a g ó n , hasta los prelados de Tar ragona y Barce lona quis ie ron jus t i f icar 
con su presencia el t í t u l o de sagrada que l l e v a b a esta guerra, y los tem
plar ios no quis ie ron tampoco ser los ú l t i m o s en con t r ibu i r á arrancar 
aquel terr ible baluar te de poder de los infieles. 

C i r c u n v a l a d a Tor tosa por tanta y t an buena gente, comba t ida con todo 
g é n e r o de ingenios por m a r y t i e r ra , l a he ro ica y obst inada defensa que 
h ic i e ron los si t iados y l a t regua de cua ren ta d í a s que p id i e ron con l a v a n a 
esperanza de rec ib i r socorros de V a l e n c i a no s i rv ió sino para demorar 
a l g ú n t iempo m á s l a r e n d i c i ó n , que a l fin h u b i e r o n de hacer a l conde bar
ce lonés (diciembre, 1148), que con este t r iunfo a ñ a d i ó á sus t í t u l o s e l de 

t m a r q u é s de Tortosa- y l a e n s e ñ a de l c r i s t i an i smo enarbolada en lo alto de 
l a Z u d a av i só á los sarracenos de las plazas l i m í t r o f e s que acababa su do
m i n a c i ó n en aquel la parte de l a E s p a ñ a or iental . D ióse u n tercio de l a 
c iudad á los genoveses, en conformidad á l o an te r io rmente est ipulado, y 
otro tercio a l esforzado d o n Griiillén R a m ó n de Moneada , senescal de Ca
t a l u ñ a , en r e m u n e r a c i ó n de sus impor tan tes servicios. A s í s o l í a n repar
tirse las ciudades conquistadas (3). 

D e seguida y s in dejar que se en t ib ia ra e l a rdor de l a v i c t o r i a condujo 
el b a r c e l o n é s sus huestes á los dos ant iguos baluar tes de l a mor isma, Lé
r i d a y Fraga , ante cuyos muros tantas veces se h a b í a n detenido las ban
deras de l a fe. A c o m p a ñ a b a n a l p r í n c i p e los condes de U r g e l , de P a l l á r s , 
de A m p u r i a s , de Bearne, de Cardona , e l i n t r é p i d o R a m ó n de Moneada y 
los templarios. Comenzaron los ataques y se r ep i t i e ron , pero l a c a í d a de 
Tortosa t e n í a desalentados á los infieles, y e l aba t imiento les h a c í a y a 

A l m e r í a en verso, a d removendum (dice) variatione carminis tcedium.—Conde, parte I I I , 
cap í tu lo XLI. 

(1) « E l l o s tomaron el escodilla antes que el haber, que era muy grande, é tov ié -
ronse por pagados con ella...» H i s t . ant igua ms. ci tada por Sandoval. 

(2) Pujades, Crón. , l i b . X V I I I , cap. x v i . • 
(3) E n el . A r c h i v o de Barcelona, perg. n . 209, se ha l la l a cap i tu l ac ión otorgada por 

don R a m ó n Berenguer á los moros de Tortosa; documento notable por el lenguaje, y 
que nos sirve para conocer l a a l t e r ac ión que estaba entonces sufriendo el id ioma. 
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tanto d a ñ o como las fuerzas cr is t ianas. Sucumbieron , pues, L é r i d a y Fraga , 
y pudo decirse que h a b í a recobrado su indepe'ndencia el terr i tor io cata
l á n . D a t a n de e^te t iempo las cartas-pueblas que el conde don R a m ó n dio 
á Le ' r ida y Tor tosa (1149). R i n d i é r o n s e t a m b i é n a las armas d é l a fe Me-
qu inenza y otras plazas. 

Sentimos tener que mencionar u n hecho con que en medio de l a ca
r rera de sus glorias t uv i e ron l a flaqueza de manchar su buena fama dos 
insignes p r í n c i p e s , G a r c í a R a m í r e z de Nava r r a y R a m ó n Bei*enguer I V de 
Barcelona. E l navarro h a b í a i nvad ido los Estados aragoneses mientras el 
b a r c e l o n é s se ocupaba en las conquistas de Tortosa, L é r i d a y Fraga. A c a 
so el buen deseo de conjurar á t an temible y porfiado enemigo hizo á don 
R a m ó n acceder á las instancias que como c o n d i c i ó n de paz le h a c í a el de 
N a v a r r a para que diese su m a n o de esposo á su h i ja d o ñ a Blanca . S i n re
parar el navarro en que su h i ja estuviese solemnemente p romet ida a l i n 
fante d o n Sancho de Cas t i l la , s in reparar el b a r c e l o n é s ^ e n que estaba des
posado con d o ñ a Pe t ron i l a de A r a g ó n , firmaron los dos soberanos en 1.° de 
j u l i o de 1149 u n tratado de paz y amis tad perpetua en que se i n c l u í a n 
los c a p í t u l o s mat r imonia les de d o n R a m ó n de Barce lona con l a h i ja de l 
de N a v a r r a (1). L a buena fe con que se h ic ie ra este solemne contrato, á 
pesar de l a r e p e t i c i ó n de las palabras y protestas s ine dolo et f r aude , 
o m n i dolo et f r a u d e r emot i s , lo demostraron b ien pronto los sucesos. 
Apenas e l b a r c e l o n é s se v ió l ibre de los cuidados de aquel la guerra co r r ió 
á unirse a l pie de los altares con su ant igua desposada d o ñ a Pe t ron i l a de 
A r a g ó n , que rayaba entonces en los quince a ñ o s , como qu ien h a c í a alarde 
de bu r l a r as í las pretensiones del navarro, y de despreciar el enojo que de 
el lo hubiera : « ú n i c o acto de falsedad, dice u n escri tor c a t a l á n , que en l a 
v i d a de este conde se m e n c i o n a . » As í acabaron de unirse indisolublemente 
los dos Estados d é A r a g ó n y C a t a l u ñ a que antes lo estaban por u n a so
lemne promesa. 

P r o s e g u í a n los musulmanes h a c i é n d o s e en e l M e d i o d í a guerra imp la 
cable y encarnizada. Los A lmohades se h a b í a n apoderado de C ó r d o b a , 
donde h a l l a r o ñ t o d a v í a aquel venerable ejemplar de l C o r á n , escrito por 
l a mano del tercer sucesor de M a h o m a (2). E n t a l confl icto el jefe de los 
A l m o r á v i d e s A b é n C a n i a i m p l o r ó de nuevo e l socorro de su amigo el em
perador de Cas t i l la , que d e s p u é s de l a conquis ta de A l m e r í a le e n v i ó u n 
refuerzo de c a b a l l e r í a mandado por e l conde M a n r i q u e de L a r a . C o n este 
a u x i l i o pe l eó a l g ú n t iempo A b é n C a n i a en lo de J a é n con va r ia fortuna, 
hasta que d u e ñ o s los A lmohades de Carmena , reunieron sus fuerzas y 
penetraron en l a vega de Granada . P a r e c i ó l e entonces á A b é n C a n i a que 
d e b í a aventurar e l é x i t o de l a guerra á u n a ba ta l l a campal , y se fué á 
buscar á los Almohades . E l resul tado fué para él e l m á s desastroso posible. 
E l an t iguo vencedor de Fraga , e l que en aquel famoso combate p r i v ó a l pue
blo a r a g o n é s de l m á s esforzado de sus reyes Al fonso el Batal lador , c a y ó en 

(1) A r c h i v o de l a Corona de A r a g ó n , perg. n. 214. 
(2) E s t a célebre copia del Corán , que conservaron d e s p u é s A b d e l m u m ó n y sus 

sucesores, la hicieron forrar con planchas de oro guarnecidas de diamantes, y cuando 
iban a l a guerra, un camello soberbiamente enjaezado marchaba delante con el santo 
l ibro guardado en una cajita cubierta con tela de oro. . . 
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los campos de Granada acr ib i l lado de heridas por las lanzas almohades 
C o n lá muer te del ú l t i m o caud i l lo de los A l m o r á v i d e s fácil era y a á losre-
cie'n venidos africanos c o n s u m a r l a conquis ta de l a E s p a ñ a m u s u l m a n a (1). 

Fe l i zmen te para los , sarracenos, cuando e l rey de Cas t i l l a y de L e ó n 
hubie ra podido despue's de l t r iunfo de A l m e r í a acabar de enflaquecer sus 
d iv id idas fuerzas, t u v i é r o n l e en u n a especie de i n a c c i ó n mi l i t a r , y a e l 
arreglo de asuntos ec l e s i á s t i cos q u e ^ n o t i v ó el conc i l io de F a l e n c i a (1148), 
y a e l sensible fa l lecimiento de l a emperatr iz d o ñ a Berenguela (febrero 
de 1149), que l l enó de amargura e l c o r a z ó n de l monarca y c u b r i ó de tris
teza y lu to todo el reino. Y aunque y a antes de esta é p o c a s o l í a n sus dos 
hijos firmar como reyes las cartas y escrituras p ú b l i c a s , d e c l a r ó l e s enton
ces el emperador con m á s so lemnidad á Sancho rey de Cas t i l la , y á Fer
nando de León , d iv id i endo de esta manera otra vez las dos coronas, y 
s iguiendo las fatales huellas de sus abuelos d o n Sancho el M a y o r de N a 
va r r a y don Fe rnando el M a g n o . D i s t r á j o l e t a m b i é n y l l a m ó su a t e n c i ó n 
á otros asuntos l a muer te s ú b i t a de l mona rca navarro don G a r c í a E a m í -
rez (en 1150), que h a b í a merecido se le l l amara el Restaurador de N a v a 
rra , y á qu ien heredaba y s u c e d í a su hi jo don Sancho, nombrado e l Sabio. 
A u n no .se h a b í a n enfriado los mortales restos de don G a r c í a cuando y a 
se ha l l a ron reunidos e l emperador y el conde de Barce lona en T u d e l a de 
Navar ra , con el fin de repartirse aquellos Estados, como si de ellos fuesen 
l e g í t i m o s herederos. R e n o v ó s e , pues, e l t ratado de amis tad y de r e p a r t i c i ó n 
de l reino de N a v a r r a celebrado once a ñ o s h a c í a en C a r r i ó n ; y no conten
tos ahora con esto, d i s t r i b u y é r o n s e hasta las provinc ias a u n no conquis
tadas de- los moros. E l de Cas t i l l a daba a l de A r a g ó n todas las tierras de 
V a l e n c i a y M u r c i a , á c o n d i c i ó n de reconocerle pleito-homenaje por ellas 
a l modo que Sancho y Pedro de A r a g ó n le h a b í a n reconocido por N a v a r r a 
á Alfonso su abuelo. D o n Sancho e l hi jo de l emperador que se ha l laba 
presente p r o m e t i ó ayudar á don R a m ó n Berenguer á l a conquis ta de N a 
varra , y é s t e por su parte p r o m e t i ó a l infante de Cas t i l l a que en e l caso 
de m o r i r su padre le h a r í a reconocimiento de cuantas tierras pose ía , y 
por muer te de ambos le h a r í a t a m b i é n á su hermano d o n Fernando (2). 

E s t i p u l ó s e en este convenio u n a c o n d i c i ó n tan s ingular , que d u d a r í a 
mos de su certeza si no t u v i é s e m o s á l a v i s ta el documento en que q u e d ó 
consignada. P r o m e t i ó el emperador a l b a r c e l o n é s que desde e l d í a de San 
M i g u e l en adelante su hi jo d o n Sancho t e n d r í a consigo á l a h i ja de l rey 
de Navar ra , pero que d e s p u é s l a d e j a r í a cuando a l conde de Barce lona 
b i en le estuviese y fuese su v o l u n t a d , y le requiriese sobre ello, y se apar
t a r í a de e l la perpetuamente para no vo lve r j a m á s á tomarla: ' todo lo cua l 
se ofreció á c u m p l i r e l m i s m o don Sancho (3). 

Rea l i zóse , no ' obstante, á pesar de l a inc ie r t a suerte en que p a r e c í a co-

(1) Los largos pormenores y variados incidentes de esta guerra entre A lmoráv ide s 
y Almohades pueden verse en Conde, part. I I I , cap. x x x m a l XL. Dombay e s t á do-
acuerdo con Conde en todos los puntos m á s importantes. 

(2) A r c h i v o de la Corona de Aragón , pergam. n. 1, fol. 16. 
(3) JZt ego imperator t ib i comiti convenio quod oh hac p r i m a festivitate Sanc t i M i -

chaelis i n antea... predictus filius meus S a n c i v ^ f i l i a m Garsie tenehit. Deinde vero quan-
documque vohieris, etc. 
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locar á aquel la pr incesa los tratados de los monarcas, e l enlace de l a i n 
fanta d o ñ a B lanca de N a v a r r a con e l p r í n c i p e d o n Sancho de Cas t i l l a 
en 1151 en Calahorra, asistiendo á l a so lemnidad de l a entrega los tres 
soberanos de Cas t i l la . N a v a r r a y A r a g ó n . D o ñ a U r r a c a , l a v i u d a de l rey 
d o n Garc í a , p a s ó t a m b i é n á Cas t i l l a , donde fué b ien rec ib ida por el empe
rador su padre, e l cua l le s e ñ a l ó e l gobierno de As tu r i a s para que pudiese 
v i v i r con e l decoro correspondiente H su a l ta clase, y por esto y por ser 
na tu ra l de aquel p a í s fué conocida con e l nombre de d o ñ a U r r a c a l a A s 
tur iana . É p o c a de enlaces fué esta. E n aquel m i smo a ñ o se concertaron 
t a m b i é n las bodas 'del emperador v i u d o con d o ñ a R i c a , h i ja de Ladis lao 
rey de P o l o n i a y de I n é s de A u s t r i a , que tan lejos se e x t e n d í a n y a las re
laciones de. nuestros p r í n c i p e s ; l a cua l h izo a l a ñ o siguiente (1152) su en
t rada en Cas t i l l a , r e c i b i é n d o l a el emperador en V a l l a d o l i d con grandes y 
p ú b l i c o s festejos, que tuv ie ron m á s so lemnidad con l a ceremonia de ar
marse caballero e r p r i m ó g e n i t o de l emperador, don Sancho el Deseado (1). 
C o n c e r t á r o n s e igua lmente otros dos mat r imonios , e l de l nuevo rey d o n 
Sancho de N a v a r r a con d o ñ a Sancha, h i ja de l emperador y de d o ñ a Beren-
guela, que hal lamos real izado en 1153; y el de l a otra h i ja de l emperador, 
d o ñ a Constanza, efectuado, con corta diferencia de t iempo, con el rey 
L u i s V i l (el Joven) de Franc ia , que acababa de divorciarse de su inf ie l 
esposa Leonor de C u i e n a . 

Produjo este ma t r imon io m á s adelante l a ven ida de l monarca f r ancés 
á E s p a ñ a . H a b í a n s e esparcido de l otro lado de l P i r ineo rumores desfavo-
bles acerca de l a l eg i t imidad de l a pr incesa castellana, y l a maledicencia 
h a b í a representado al emperador su padre como u n hombre falto de gran
deza y de gloria . Quiso e l rey L u i s informarse por s í m i smo de l a certeza 
ó falsedad de estas voces, y con pretexto 'de i r en r o m e r í a á Santiago de 
G a l i c i a v í n o s e á E s p a ñ a . A c o m p a ñ ó l e el emperador desde L e ó n hasta 
Composte la (1155). Y como á don Alfonso no se le ocultase el verdadero 
objeto de l viaje de su yerno, dispuso todo lo conveniente para darle u n 
tes t imonio b r i l l an te y solemne de lo infundado de los rumores que á esta 
t ier ra le h a b í a n t r a í d o . A l regreso de Composte la á Toledo, h a l l á b a n s e y a 
en esta c iudad el conde de Barce lona y p r í n c i p e de A r a g ó n , los p r í n c i p e s 
musulmanes t r ibutar ios de l castellano, los prelados, nobles y ricos-hom
bres de L e ó n y de Cas t i l la , todos vestidos de gala con luc ido y numeroso 
cortejo, ostentando su destreza y g a l l a r d í a en los juegos de lanzas y caba
llos, y formando u n a corte majestuosa y e s p l é n d i d a . Poco acostumbrado 
e l monarca f r ancés á tales pompas, e x c l a m ó : « ¡ P o r Dios v ivo , que no he 
vis to j a m á s u n a corte t an br i l lante , y dudo que exis ta otra i g u a l en e l 
m u n d o ! » Cerciorado a d e m á s e l f r ancés de ser su esposa h i ja l e g í t i m a de l 
emperador y de d o ñ a Berenguela, p a r t i ó para su reino satisfecho y admi
rado, d e s p u é s de haber rec ib ido suntuosos regalos de l emperador, acom
p a ñ á n d o l e hasta Jaca los dos hermanos de l a re ina su esposa con varios 
nobles y caballeros de Cast i l la . 

A u n no pararon a q u í los mat r imonios entre p r í n c i p e s verificados en 

(1) Diósele este sobrenombre por lo mucho que se deseaba el nacimiento de u n 
p r ínc ipe , y haber tardado cinco años en tener sucesión su madre d o ñ a Berenguela. 
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esta época . Veamos los antecedentes que prepararon el que d e s p u é s se 
ce l eb ró entre los hijos de los soberanos de A r a g ó n y Cas t i l l a . A l a ñ o si
guiente de haberse í i n i d o el conde de Barce lona d o n R a m ó n Berenguer I V 
con d o ñ a Pe t ron i l a de A r a g ó n , s i n t i ó s e l a j o v e n re ina p r ó x i m a á ser madre. 
E n e l estado c r í t i co que precede á l a matern idad , cuando l a acosaban y a 
los dolores de l parto, h izo aque l la s e ñ o r a u n testamento notable por Jas 
c ircunstancias y notable por su objeto. D a b a en é l a l infante que l l evaba 
en su seno, caso de ser v a r ó n , todo el re ino de A r a g ó n , t a l como le h a b í a 
p o s e í d o su t í o e l rey d o n Alfonso I, pero dejando e l usufructo y adminis 
t r a c i ó n de él a l conde su mar ido mient ras viviese. S i e l padre s o b r e v i v í a 
a l hijo, quedaba a q u é l d u e ñ o l ibre y absoluto de l reino en toda su inte
gr idad ; mas s i lo q u é naciera fuese hi ja , sólo recomendaba a l padre que 
procurara casarla y dotar la honor í f i ca y convenientemente: d i s p o s i c i ó n 
e x t r a ñ a , en que se ve l a e x c l u s i ó n que h a c í a de las hembras para l a suce
s ión de los reinos l a m i s m a que siendo hembra los h a b í a heredado (1). 
D e s p u é s de esto d ió á l u z u n hijo, que se l l a m ó t a m b i é n R a m ó n todo e l 
t iempo que v iv ió su padre, y que m á s adelante, trocado el nombre en el 
de Alfonso, h a b í a de heredar ambas coronas. 

O c u p ó s e seguidamente de esto e l conde d o n R a m ó n en recobrar de los 
moros l a v i l l a de C i u r a n a y otras fortalezas y lugares que los infieles con
servaban t o d a v í a en las asperezas y riscos de C a t a l u ñ a , acabando de l i m 
p ia r de sarracenos aque l terr i tor io y p o b l á n d o l e de cristianos. A t e n d i ó 
luego á l o de Bearne y de P r o venza, donde r e c i b i ó engrandecimiento y 
triunfos, hasta que con no t i c i a de haber i nvad ido el nuevo rey d^ N a v a r r a 
feus Estados hubo de regresar prec ip i tadamente á C a t a l u ñ a , p o n i é n d o s e 
sobre Lé r ida . E l navarro, que p a r e c í a haber heredado de su padre, no sólo 
las pretensiones, sino t a m b i é n l a m a l a v o l u n t a d a l b a r c e l o n é s , h a b í a apro
vechado l a ocas ión de ver á d o n R a m ó n embarazado con las turbaciones 
de l a Provenza . M a s ' e l emperador, que estaba á todo y no d e s a t e n d í a 
nada, p a r t i ó t a m b i é n para L é r i d a , como qu ien i b a á hacer de med iador 
e n t r é los dos contendientes. S i n embargo, si é s t e fué e l objeto aparente, 
el verdadero q u e d ó demostrado por el pacto que en aquel la c i udad h izo 
(mayo de 1156) con el conde de Barce lona y p r í n c i p e de A r a g ó n , renovando 
y rat if icando e l que seis a ñ o s antes h a b í a n celebrado los dos en Tude l a 
sobre l a y a famosa r e p a r t i c i ó n de l reino de Nava r ra . Y entonces fué cuan
do se ajustaron los desposorios de l infante don R a m ó n , hijo de l conde, con 
l a infanta d o ñ a Sancha, h i j a de l emperador d o n Alfonso y de l a empera
t r iz d o ñ a R ica . T e n í a entonces e l p r í n c i p e a r a g o n é s escasos cuatro a ñ o s 
de edad, t a l vez dos no cumpl idos l a pr incesa castel lana: que tanto era 
en aque l t iempo el a f á n de hacer ma t r imon ios y t an ant ic ipadamente se 
concertaban. E l a fán decimos, puesto que no eran l a m á s segura prenda 
de al ianza, como se v ió en los reyes de N a v a r r a G a r c í a y Sancho, á quie
nes el emperador daba sus hijas s i n que esto fuera o b s t á c u l o para quitar
les e l re ino ó pactar r e p a r t í r s e l e con otro. 

(1) A r c h i v o de l a Corona de Aragón , pergam. n. 250 .—El testamento es de fecha 
de 4 de abr i l de 1152.—El señor Piferrer, en los Recuerdos y bellezas de E s p a ñ a , le pone 
equivocadamente en 1151. 
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D i s t r a í d a de esta manera l a a t e n c i ó n de los monarcas cristianos, y* 
entretenidos as í en ajustar y celebrar bodas, h í z o s e en estos a ñ o s con m u 
cha flojedad l a guerra á los sarracenos, y no es m a r a v i l l a que los A l m o h a 
des se fueran entretanto posesionando de las pr incipales ciudades y 
plazas de l M e d i o d í a y Oriente de E s p a ñ a . D e l emperador, su m á s formi
dable y su m á s p r ó x i m o enemigo, no sabemos que h ic iera en este t iempo 
sino dos expediciones á A n d a l u c í a , u n a en 1151, en que t o m ó y s a q u e ó 
á J a é n v o l v i é n d o s e á Toledo s in haber podido recuperar de los Almohades 
á C ó r d o b a , otra en 1155, en que se a p o d e r ó de Pedroche, A n d ú j a r y Santa 
Eufemia , de l a cua l r e g r e s ó para recibi r á su yerno e l rey L u i s e l J o v e n 
de Franc ia , de cuyo viaje á E s p a ñ a dimos, cuenta m á s arriba. Marchando 
m á s derechamente á su objeto los Almohades , h a b í a n s e propuesto resca
tar á A l m e r í a de l poder de los cristianos. E r a l a p r i n c i p a l m i s i ó n que 
h a b í a t r a í d o de Áfr ica C id -Abu-Sa id , hi jo de l emi r A l m u m e n í n ó empera
dor de Marruecos D e nuevo, pues, se v ió A l m e r í a c i r cundada y apretada 
por m a r y t ierra, no menos ahora por los musu lmanes que antes lo h a b í a 
estado por los crist ianos; y mientras é s t o s r e c i b í a n algunos refuerzos que 
no bastaban á contrapesar las fuerzas de C id -Abu-Sa id , a q u é l l o s se ense
ñ o r e a b a n de Granada , lanzados de esta c i y d a d ó fugados los A l m o r á v i d e s . 
Ocupado se ha l l aba Alfonso V I I de Cas t i l l a en celebrar el tratado de 
L é r i d a y en arreglar las condiciones de l ma t r imon io futuro de su t ierna 
h i ja , cuando supo que A b d e l m u m é n h a b í a enviado de Áfr ica numerosas 
huestes para apretar §1 si t io de A l m e r í a . A g u i j ó n fué este que le d e t e r m i n ó 
á acud i r vo lando á A n d a l u c í a con su hijo don Sancho y muchos magnates 
y prelados de su reino. Es ta fué su postrera e x p e d i c i ó n . 

N o le. detuvo saber que los r e c i é n l legados africanos, incorporados y a 
á los musu lmanes e s p a ñ o l e s , formaban u n e j é r c i t o formidable. A l contra
r io, informado de que v e n í a n en su busca, quiso ahorrarles l a moles t ia 
s a l i é n d o l e s a l encuentro. T r a b ó s e u n a pelea de las m á s bravas y r e ñ i d a s : 
los A lmohades perd ieron en e l l a l a flor de sus huestes: huyeron desorde
nados y abandonaron a l vencedor el campo de ba ta l la : m á s laureles que 
despojos r e c o g i ó aquel d í a el monarca castellano, pero no pudo evi tar que 
A l m e r í a se r i nd ie ra al fin á C id -Abu-Sa id (1157), á los diez a ñ o s de haber 
sido conquis tada por los p r í n c i p e s cristianos. D e seguro hubiera t o d a v í a 
atajado l a c a í d a de aquel la ins igne c iudad , s i u n a fiebre v io len ta ñ o hu
biera venido á cor tar el h i l o de aquel la v i d a que por tan largos a ñ o s y en 
tantas l ides h a b í a n respetado las c imi tar ras agarenas y las lanzas africa
nas. T a n aguda fué l a enfermedad que a c o m e t i ó a l v ic tor ioso emperador, 
que queriendo vo lve r á Cas t i l l a , no pudo pasar y a de u n si t io l l amado 
Fresneda, cerca de l puerto de M u r a d a l ; e r i g i é r o n l e a l l í u n p a b e l l ó n debajo 
de u n a encina, y d e s p u é s de haber rec ib ido con edificante p iedad y devo
c ión los sacramentos de l a Iglesia de mano de l arzobispo don J u a n de 
Toledo, al l í e n t r e g ó su a l m a a l Cr iador á 21 de agosto de 1157 entre las 
l á g r i m a s y sollozos de sus hijos y de todo su e jé rc i to , á los 51 a ñ o s de 
edad. As í m u r i ó el grande Alfonso V I I rey de L e ó n y de Cas t i l l a y empe
rador de E s p a ñ a . • 

«Pose í a Al fonso en alto grado, d ice u n ju ic ioso his tor iador extranjero 
de nuestro siglo, las cual idades de u n gran rey. Sabio y prudente, g o b e r n ó 
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sus subditos con d u l z u r a y con bondad : c o n s a g r ó sus cuidados y v ig i l i a s 
á l a e x a l t a c i ó n de l a r e l i g i ó n cr i s t iana Bajo su re inado fué severamente 
castigado el v i c io (1): sus enemigos cedieron á su valor ; N a v a r r a y A r a g ó n 
tuv ie ron á honor rendi r le homenaje, como l a m a y o r parte de los p r í n c i p e s 
m a h o m e t a n o s . » «Bajo cua lqu ie r pun to de vis ta , d ice otro moderno histo
riador, que se mire l a v i d a de Al fonso V I I , por todos lados aparece gran
de, act iva , gloriosa. V e r d a d es que se encuent ran en e l l a a lgunos lunares . 
N o contento con engrandecerse á expensas de los moros , t a m b i é n p r o b ó 
hacerlo algunas veces á costa de los reyes sus vecinos: mas como en los 
ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a comprendiese los deberes que le i m p o n í a su t í t u l o 
de emperador , p r o c u r ó s in descanso reconci l ia r todos aquellos p r í n c i p e s 
r ivales, y r eun i r las fuerzas de l a c r i s t i andad cont ra sus eternos enemigos. 
Pocos reyes se han mostrado m á s dignos de l t rono el nombre de E m 
p e r a d o r no fué para él u n objeto de a m b i c i ó n vu lgar ; á falta de l a u n i d a d 
m o n á r q u i c a , para l a cua l no estaba t o d a v í a en s a z ó n l a E s p a ñ a , le d ió por 
lo menos l a u n i d a d feuda l .» 

C o n r a z ó n , pues, l l o ra ron su muer te todos sus s ú b d i t o s . L a no t i c i a de l 
fa l lecimiento a p a r t ó á su hijo d o n Sancho de las fronteras de los moros, 
as í para dar honrosa sepul tura a l c a d á v e r de su padre, que fué l levado á 
Toledo, como para encargarse de l gobierno de Cast i l la . S u hermano don 
Fernando estaba declarado y a t a m b i é n rey de L e ó n . 

C A P Í T U L O V I I I 

LOS ALMOHADES 

S u origen y pr inc ip io .—Doctr ina j predicaciones de Mohammed A b u Abda l l ah .—Toma 
el t í t u l o de Mahedi.—Persecuciones, progresos y aventuras de este nuevo após to l 
m a h o m e t a n o . — A b d e l m u m é n : sus cualidades: asociase a l profeta.—Triunfos mate
riales y morales de estos reformadores en Af r i ca .—Toman sus sectarios el nombre 
de Almohades : conquistas de é s t o s . — M u e r t e del Mahed i y p roc lamac ión de A b d e l 
m u m é n . — V i c t o r i a s del nuevo emir de los Almohades .—Muere el emperador de los 
A l m o r á v i d e s Al í ben Yussuf , y le sucede su hijo Tachf in .—Los Almohades conquis
tan á O r á n , T r e m e c é n , Fez y Mequinez .—Muerte desgraciada del emperador Tach
fin.—Eevolución en E s p a ñ a á favor de los Almohades .—Conquis ta A b d e l m u m é n á 
Marruecos: hambre y mortandad horrorosa: I b r a h í m , ú l t i m o emperador de los A l 
m o r á v i d e s : muere asesinado por A b d e l m u m é n . — F i n del imperio Almorav ide en 
Af r i ca y E s p a ñ a . — D o m i n a n al lá y a c á los Almohades . 

Otra nueva raza africana h a invad ido l a p e n í n s u l a e s p a ñ o l a , y echado 
en e l la los c imientos de u n a nueva d o m i n a c i ó n . ¿ Q u i é n era y c ó m o se 
formó, y c ó m o v i n o á E s p a ñ a este pueblo , enemigo t a m b i é n de l nombre 

(1) A p ropós i t o de esto cuenta Sandoval el siguiente ejemplo de jus t ic ia y de Se
veridad. U n labrador de Ga l i c i a vino á quejarse a l emperador de fuerzas y agravios que 
le h a b í a hecho un caballero infanzón su vecino, l lamado don Hernando. M a n d ó el mo
narca a l ofensor que satisfaciese a l agraviado, y juntamente escr ibió a l merino del reino 
para que le hiciese just ic ia . N i don Hernando c u m p l i ó loque el emperador le mandaba, 
n i el merino fué parte para compelerle á ello. E l labrador rep i t ió su queja; s in t ió tanto 
el emperador su desacato, « q u e á l a hora, dice el cronista, p a r t i ó de -Toledo, tomando 
el camino.de Gal ic ia , s in decir á nadie su viaje, yendo disimulado p á r á no ser sentido. 
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crist iano, pero no menos enemigo de l nombre a lmoravide , que ha venido 
á destruir , á arrojar de l suelo e s p a ñ o l á otro pueblo mahometano como 
él, y africano como él , y á fundar sobre las ru inas del imper io a lmoravide 
otro imper io y otro trono? 

A pr inc ip ios de l siglo V i l , siendo Al í ben Y u s s u f emperador de M a 
rruecos y rey de los A l m o r á v i d e s de E s p a ñ a , u n ta l M o h a m m e d A b u 
A b d a l l a h , cuyo padre d icen que t e n í a el cargo de encender las l á m p a r a s 
de l a grande al jama de C ó r d o b a , con el deseo de ins t ruirse en las cosas de 
su fe, d e s p u é s de haber estudiado en C ó r d o b a , p a s ó á Oriente, y l legando 
á Bagdad e n t r ó en l a escuela en que daba sus lecciones el filósofo A b u 
H a m e d Algaza l í , que se d i s t i n g u í a por sus doctr inas contrarias á l a fe or
todoxa de los musulmanes . F i jóse e l doctor en aquel hombre, y a l ver su 
e x t r a ñ o traje le p r e g u n t ó : — E x t r a n j e r o , ¿de q u é p a í s sois?—Soy, r e s p o n d i ó , 
de a l -Aksah en las t ierras de O c c i d e n t e . — ¿ H a b é i s estado en C ó r d o b a , l a 
escuela m á s c é l e b r e de l mundo?—Como M o h a m m e d contestase que sí, le 
p r e g u n t ó Algaza l í :—¿Conocé i s m i obra D e l r e n a c i m i e n t o de las c i enc ias 
y de l a l e y ? — L a conozco, le r e s p o n d i ó . — ¿ Y q u é se d i c e d e e l la en Córdo
ba?—Suspenso y embarazado se q u e d ó e l extranjero; mas instado por 
A l g a z a l í á que se explicase con franqueza, «Doc tor , le di jo , vuestro l i b ro 
h a sido condenado a l fuego por l a academia de C ó r d o b a , como contrar io 
á l a fe pu ra de l Is lam, y esta sentencia ha sido confi rmada por Al í , e l cua l 
h a mandado quemar todos los ejemplares de vues t ra obra, no sólo en Cór
doba, sino en Marruecos, en Fez , en C a i r w á n y en todas las academias de 
Occ iden t e . » Algaza l í , l evantando los brazos a l cielo y p á l i d o de i ra , excla
m ó . c o n temblorosa voz : « ¡ D e s t r u y e , A l l a h , y a n i q u i l a e l imper io de ese 
hombre, como él h a des t ruido m i l i b r o ! — Y que sea yo, o h i lustre i m á n , 
a ñ a d i ó entonces A b u A b d a l l a h , que sea yo el ejecutor de vuestros votos! 
— A s í sea, e x c l a m ó A l g a z a l í : Señor , c ú m p l a s e m i deseo por las manos de 
este h o m b r e ! » 

Desde entonces conc ib ió A b u A b d a l l a h e l pensamiento de acabar con 
e l imper io de los A l m o r á v i d e s , y vo lv iendo á su pa t r ia en África c o m e n z ó 
á predicar con fervoroso celo de c iudad en c i u d a d l a doc t r ina de Algaza l í , 
como encargado de u n a m i s i ó n d iv ina , declamando cont ra l a r e l a j a c i ó n 
de los musulmanes , y procurando atraerse l a a d m i r a c i ó n y el respeto por 
l a severa auster idad de sus costumbres, y no ostentando otro haber que 
u n b a s t ó n y u n vaso de cuero. D ióse e l nombre de M M a h e d i (el conduc
tor). N o t a r d ó e l nuevo a p ó s t o l en hacer algunos p r o s é l i t o s : l a suerte le 
d e p a r ó entre los pr imeros á u n j o v e n de noble raza y de be l l a y arrogante 
figura, l l amado A b d e l m u m é n (el servidor de Dios) , Desde luego p e n e t r ó 
E l M a h e d i las grandes disposiciones naturales de aquel joven, y le h izo su 
c o m p a ñ e r o . Jun tos se d i r ig i e ron los dos socios á Marruecos, res idencia 
de l emperador Alí. L a c o r r u p c i ó n de l a capi ta l les ofreció abundante ma-

Llegó as í s in que don Hernando lo supiese, y haciendo pesquisas de l a verdad, esperó 
que don Hernendo estuviese en su casa y cercóle, y p rend ió le en ella, y s in m á s di lación 
m a n d ó poner una horca á las puertas de las mismas casas de don Hernando, y que 
luego le pusiesen en ella, y a l labrador volvió y en t r egó todo lo que se le h a b í a tomado... 
Hecho esto volvióse para Toledo.» 



m i ' ' . 
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te r ia para sus predicaciones cont ra l a d e s m o r a l i z a c i ó n de los musulmanes . 
U n d ía , cuando el pueblo se ha l laba reunido en l a g ran mezqui ta , e n t r ó 
A b u A b d a l l a h , y con a d m i r a c i ó n de todos se s e n t ó en l a t r i buna de l E m i r . 
A d v i r t i ó s e l o u n minis t ro , y le r e s p o n d i ó con severa gravedad: « L o s tem
plos sólo pertenecen á Dios.» A u n q u e e n t r ó el emir, A b d a l l a h p e r m a n e c i ó 
en su puesto s i n inmutarse : l eyó u n c a p í t u l o entero de l C o r á n , y conc lu i 
da l a o rac ión , s a l u d ó a l sal i r a l soberano, y le di jo: « P o n remedio á los 
males de t u pueblo y á los abusos de t u gobierno, porque Dios te p e d i r á 
cuenta de l poder que te h a conf iado.» A s o m b r a d o Alí , no supo q u é res
ponderle, y aquel la a t rev ida a m o n e s t a c i ó n de jó u n a i m p r e s i ó n profunda 
en l a muchedumbre . C o n esto l a o s a d í a de E l M a h e d i fué creciendo, y 
como u n d í a encontrase á l a he rmana de l emi r paseando á cabal lo con el 
rostro descubierto, contra las leyes de l C o r á n , no contento con repren
der la agriamente, puso las manos en su cuerpo con ta l rudeza que l a h izo 
caer de l caballo: l a desgraciada pr incesa ref ir ió l lo rando su in ju r i a a l em
perador su hermano, pero el sufrido y paciente Al í no hizo sino desterrar 
de Marruecos a l audaz ofensor, t e n i é n d o l e m á s por insensato que por 
dogmat izador peligroso y temible. 

N o se a le jó m u c h o el nuevo misionero. E n u n cementerio cercano á l a 
c iudad c o n s t r u y ó u n a c a b a ñ a ó e rmi ta para s í y para su fiel A b d e l m u -
m é n . desde donde comenzaron á declamar con m á s v io lenc ia cont ra l a 
i m p i e d a d de los A l m o r á v i d e s ; y como é s t o s no t e n í a n m u y en su favor a l 
pueblo n i en Áfr ica n i en E s p a ñ a , pronto a c u d i ó l a m u l t i t u d á escuchar 
gustosa los atrevidos y acalorados discursos que de entre las tumbas de l 
cementerio se lanzaban cont ra sus dominadores. Y a esto puso en cuidado 
á Al í y d ió orden para que se prendiese a l per turbador; pero él, avisado 
de l pel igro, se h u y ó á T i n m a l seguido de u n a turba *de p r o s é l i t o s ; exten
d ióse su fama por e l At las , y a l l egóse le u n prodigioso n ú m e r o de disc í 
pulos . 

A n u n c i á b a l e s a l l í en sus sermones l a ven ida de l g ran M a h e d i (el M e 
sías) , que h a b í a de traer á l a t ierra l a paz y l a bienaventuranza. U n d í a , 
con arreglo á u n p l a n de antemano concertado, cuando é l estaba hacien
do l a d e s c r i p c i ó n de las v i r tudes del g ran M a h e d i y de l modo c ó m o h a b í a 
de reformar y hacer feliz e l mundo , se . levantaron A b d e l m u m é n y nueve 
m á s y exc lamaron: «¡Oh M o h a m m e d ! t ú nos anuncias u n Mahed i , y l a 
d e s c r i p c i ó n que de él haces sólo te cuadra á t í ; sé pues nuestro Mahed i , 
y todos te o b e d e c e r e m o s . » L e v a n t á r o n s e en seguida los d e m á s d i s c í p u l o s 
y j u r a r o n todos obedecerle hasta l a muerte. De jóse proclamar A b u A b d a 
l lah , y c o n s t i t u y é n d o s e en fundador de u n pueblo nuevo, p r o c e d i ó á or-
ganizarle, haciendo su p r imer min i s t ro á A b d e l m u m é n , á qu ien asoc ió 
nueve m á s , que eran como sus decemviros. D i s t r i b u y ó á los d e m á s en 
otras nueve clases, entre las cuales se contaban otros dos consejos, uno de 
c incuenta ind iv iduos , y otro de setenta, y a d e m á s l a clase de al imes ó sa
bios, l a de hafizes ó i n t é r p r e t e s de las tradiciones, etc. Al l í j u n t ó y a u n 
e jé rc i to de diez m i l de á caballo y muchos m á s de á pie, y con é l se enca
m i n ó á A g m a t , en ocas ión que e l emperador Alí vo lv ió de E s p a ñ a á M a 
rruecos (1121). 

F u é y a preciso que el wa l í de Sus n i i i rchara cont ra los rebeldes; mas 
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no a t r e v i é n d o s e á acometerlos, p i d i ó socorros á Marruecos , y sa l ió Ibra-
h í m , hermano del emperador, con g ran refuerzo de gente. E n c o n t r á r o n s e 
con los Almohades , que este fué el nombre que tomaron los secuaces de l 
M a h e d i (I). T u v i e r o n é s t o s l a for tuna de sa l i r vencedores, y este p r imer 
t r iunfo les d i ó u n prest igio á que a y u d ó m u c h o l a s u p e r s t i c i ó n de aque
llos pueblos. J u n t ó otro e j é r c i t o e l emperador, y d e s p u é s de u n porfiado 
combate tuvo t a m b i é n l a desgracia de ser derrotado, cosa que no dejaba 
el M a h e d i de a t r ibu i r en sus proclamas á p r o t e c c i ó n v is ib le del cielo So
bresaltado y a e l emperador, l l a m ó de E s p a ñ a á su hermano T e m i m , que 
h a b í a adqui r ido g ran r e p u t a c i ó n de guerrero; T e m i m fué cont ra los rebel
des, los cuales se h a b í a n a t r incherado en las al turas de las sierras de l 
At las . L o s A l m o r á v i d e s t reparon con va lor para desalojar á los enemigos 
de aquellas cumbres; pero de repente e n t r ó l a confus ión y el desorden en 
las filas delanteras, y cayendo unos sobre otros rodaron m u l t i t u d de sol
dados por los d e s p e ñ a d e r o s , á cuyo t iempo sal ieron los A l m o h a d e s de entre 
las b r e ñ a s , y por tercera vez derrotaron á las tropas de Al í . 

Q u e r í a e l M a h e d i tener u n a c i u d a d fuerte, en l a cua l pud ie ra con se
g u r i d a d hacer sus preparat ivos para las grandes conquistas que y a medi 
tada. For t i f icóse , pues, en T i n m a l , s i tuada en l a c i m a de u n p e ñ a s c o inex
pugnable , rodeada de espantosos desfiladeros y precipicios, y á l a cua l se 
s u b í a por escalones cortados en l a m i s m a piedra. Desde a l l í h a c í a n los 
Almohades cont inuas i r rupciones en e l l lano. A l cabo de tres a ñ o s cre
y é r o n s e bastante fuertes para dar u n golpe á l a m i s m a capi ta l de Marrue
cos, y bajando de T i n m a l en n ú m e r o de t re in ta m i l marcharon en dere
chura sobre l a corte de los A l m o r á v i d e s . J u n t ó e l emperador A l í para 
oponer á los A lmohades u n e j é r c i t o de c ien m i l hombres, con los cuales 
les sa l ió a l encuentro: pero vencidos otra vez los A l m o r á v i d e s , Marruecos 
v ió acercarse hasta sus muros las entusiasmadas huestes de l M a h e d i . S i n 
embargo, m á s bravos los Almohades en l a pelea que diestros en tomar 
plazas, se dejaron sorprender u n a noche, y fueron l a mayor parte pasados 
á cuch i l lo . Cuando l a no t ic ia de este desastre l l egó á T i n m a l , e l M a h e d i , 
que se h a b í a quedado a l l í enfermo, p r e g u n t ó s i se h a b í a salvado A b d e l -
m u m é n , y como le dijesen que sí , e x c l a m ó : « P u e s entonces nuestro imper io 
no e s t á p e r d i d o . » Necesi taban, no obstante, los A lmohades a l g ú n t iempo 
para reponerse de aque l la desgracia (1125). 

E l estado de l a E s p a ñ a les favorec ía m u c h o . E r a cuando Alfonso de 
A r a g ó n e l Batal lador , d e s p u é s de tomada Zaragoza, h a b í a hecho aque l la 
a t revida i r r u p c i ó n en A n d a l u c í a , en que v e n c i ó á tantos r é g u l o s musu l 
manes, y estuvo á p ique de apoderarse de l a m i s m a C ó r d o b a , y cuando 
los m o z á r a b e s de las sierras de G r a n a d a y J a é n se incorporaron á las ban
deras de l rey de A r a g ó n : mo t ivo por el cua l adoptaron desde entonces 
los A l m o r á v i d e s e l par t ido y sis tema de trasportar á Áfr ica cuantos cris
tianos e s p a ñ o l e s cog ían , pa ra hacerlos servi r a l l í en l a guerra contra los 
Almohades . 

(1) S e g ú n Abulfeda j Dombay Almohades quiere decir Unitarios, creyentes en un 
solo Dios, por con t rapos ic ión á los idó l a t r a s y á los cristianos, á quienes l lamaban 
moshrikun (pol i te í s tas ) , porque c re ían y adoraban la Tr in idad . 
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Cuando el M a h e d i se c r e y ó bastante reparado de su pasada p é r d i d a , 
d ispuso emprender de nuevo l a c a m p a ñ a ; mas como su sa lud no se hu 
biese mejorado, e n c o m e n d ó el mando de las tropas a l hombre de su con
fianza, á A b d e l m u m é n ; el c u a l sa l ió con t re in ta m i l j inetes y g ran n ú m e r o 
de gente de á pie, resuelto á l ava r l a m a n c h a que en l a anterior derrota 
h a b í a c a í d o sobre los Almohades . Grandemente lo c o n s i g u i ó A b d e l m u m é n 
desbaratando á los morabi tas y p e r s i g u i é n d o l o s otra vez hasta las puertas 
de Marruecos ; pero ahora no se a t r e v i ó á s i t iar l a c iudad , y se vo lv ió á 
T i n m a l . 

L a sa lud de l profeta h a b í a seguido e m p e o r á n d o s e ; y s i n t i é n d o s e y a 
cercano á l a muerte, c o n g r e g ó l a t ropa y el pueblo, les e x h o r t ó á perseve
rar en l a doc t r ina que les h a b í a e n s e ñ a d o , e n t r e g ó á su predi lecto d i s c í p u l o 
A b d e l m u m é n el l ib ro de su fe, que él h a b í a rec ib ido de manos del mis
m o Algaza l í , y cuatro d í a s d e s p u é s m u r i ó en l a l u n a de M o h a r r á n de l 
a ñ o 524 (diciembre de 1129). D e s p u é s de su muer te los pr incipales caudi 
llos reconocieron por cal ifa ó E m i r A l m u m e n í n a l va l iente general y dis
c í p u l o de su profeta, A b d e l m u m é n , que t a l h a b í a sido l a ú l t i m a v o l u n t a d 
de e l M a h e d i (1). 

Este i n t r é p i d o guerrero l l egó en tres a ñ o s á r educ i r á m u y estrechos 
l í m i t e s e l imper io de los A l m o r á v i d e s en África, h a b i é n d o s e hecho d u e ñ o 
de todas las tierras que e s t á n entre las m o n t a ñ a s de D a r a h y Sa lé (1132). 
Ate r rado Al í con tan repetidas derrotas, y a l ver l a pujanza que i b a n 
tomando los Almohades , no sabiendo y a q u é par t ido tomar cont ra t an 
poderoso enemigo, a d o p t ó , s iguiendo e l d ic tamen de sus consejeros, e l de 
asociar a l imper io á su hijo Tachfin , que se ha l l aba en E s p a ñ a , donde se 
h a b í a granjeado g ran r e p u t a c i ó n de guerrero esforzado y valiente. Pero 
los negocios de E s p a ñ a tampoco marchaban en prosper idad para los A l 
m o r á v i d e s : porque si durante las turbulencias de l reinado de d o ñ a U r r a 
ca h a b í a n ganado algo por l a parte de Cas t i l l a y P o r t u g a l , t e n í a n que 

(1) E l autor del l ibro de los P r ínc ipe s ( K i t a b el M o l u k ) cuenta haberse hecho l a 
elección y nombramiento de A b d e l m u m é n de la siguiente d r a m á t i c a manera. L a muerte 
del Mahedi estuvo a lgún tiempo oculta, y A b d e l m u m é n gobernaba en su nombre como 
s i viviese. Entretanto A b d e l m u m é n a c o s t u m b r ó á u n leoncillo que criaba á hacerle 
caricias, y enseñó á un pá ja ro á pronunciar en á r a b e y en berberisco estas palabras: 
« A b d e l m u m é n es el defensor y el apoyo del E s t a d o . » Llegado e l d ía en que y a fué pre
ciso publicar l a muerte del Mahed i y proceder á l a elección de nuevo emir, congregó 
A b d e l m u m é n á los jueces y caudillos en una sala bien preparada de antemano para su 
proyecto. P r o n u n c i ó A b d e l m u m é n una arenga, manifestado el objeto de la r eun ión y l a 
necesidad de nombrar un califa que gobernara y sostuviera el imperio. E n un momento 
de silencio que g u a r d ó l a asamblea se oyó una voz que dijo: «Vic to r ia y poder á nuestro 
Señor , el califa A b d e l m u m é n , emir de los creyentes, amparo y sos tén del imper io .» E r a 
el pájaro que estaba oculto en l a parte superior de una columna del salón. A l propio 
tiempo se ab r ió una puerta, de donde salió u n león, cuya presencia a t e r r ó á todos los 
circunstantes: sólo A b d e l m u m é n se dir igió con mucha calma á la fiera, l a cual, movien
do su larga cola, comenzó á hacerle caricias y á lamerle suavemente las manos. No 
p o d í a n darse señales m á s claras y evidentes de l a voluntad de Dios en favor de A b d e l 
m u m é n : ac l amáron l e todos á una voz, y le juraron obediencia y fidelidad. E l león le 
seguía y a c o m p a ñ a b a á todas partes, y e l poeta A b i A l y A n á s celebró esta elección en 
elearantes versos. 
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h a b é r s e l a s ahora con su hijo Al fonso V i l e l emperador, que no era menos 
terrible contrar io que el otro Alfonso a r a g o n é s . F u é no obstante necesario 
que Tachf in pasase á África, puesto que a l l í era el asiento p r inc ipa l de l 
imper io de los lamtunas , y as í lo hizo, l l e v á n d o s e consigo cuantos crist ia
nos e s p a ñ o l e s pudo, y a por sistema, y a en venganza de l a e j e c u c i ó n hecha 
en los musulmanes por las tropas de Alfonso V I I en e l s i t io de C o r i a . C o n 
l a ausencia de Tachf in de E s p a ñ a e m p e o r ó a c á l a s i t u a c i ó n de los A l m o 
r á v i d e s y no g a n ó m u c h o en l a M a u r i t a n i a . R e b e l á r o n s e los agarenos de 
A lga rbe y A n d a l u c í a , y v i n i e r o n las sangrientas escenas que hemos des
cri to entre andaluces y africanos, mientras en Áfr ica el formidable A b d e l -
m u m é n con t inuaba ganando v ic tor ias y poniendo cada vez en s i t u a c i ó n 
m á s apurada e l soberbio imper io de los A l m o r á v i d e s . 

M u r i ó el emperador Al í agobiado de disgustos (1143), y s u c e d i ó l e su 
hijo Tachf in , e l c u a l t r a t ó de dar nuevo y m a y o r impu l so á l a guerra para 
ver de sostener el vac i lan te imper io . F a v o r e c i ó l e l a for tuna en los pr ime
ros combates; pero fué luego otra vez venc ido por A b d e l m u m é n , que le 
p e r s i g u i ó hasta encerrarle en T r e m e c é n , y a u n d ió á l a c i udad varios asal
tos. D e s p u é s , dejando bastante n ú m e r o de tropas para que con t inua ran 
el asedio, m a r c h ó cont ra O r á n . Encer rado e l emperador a lmoravide en 
T r e m e c é n , h izo y a aparejar sus naves pa ra refugiarse en E s p a ñ a en el caso 
de ver perderse el Áfr ica enteramente. M a s como tuviese sus tesoros en 
O r á n , y por otra parte no pudiese resist ir y a m á s t iempo en T r e m e c é n , 
a c u d i ó á aquel la c i u d a d por s i p o d í a sa lvar la y salvar sus riquezas, l le
gando á punto que estaba y a para ven i r á c a p i t u l a c i ó n . A u n q u e a l pronto 
su presencia a l e n t ó á los sit iados, conoc ió , no obstante, que no le quedaba 
otro recurso que pasar á E s p a ñ a , y con e l deseo y p r o p ó s i t o de ganar otra 
vez e l puer to en que t e n í a sus naves, sa l ió u n a noche de O r á n : e l cabal lo 
se e s p a n t ó y c a y ó d e s p e ñ a d o en u n prec ip ic io ; á l a m a ñ a n a fué ha l lado el 
caballo muer to y j u n t o á é l e l cad i íve r de l rey Tachf in magul lado . A d d e l -
m u m é n le h izo cor tar l a cabeza, que e n v i ó á T i n m a l , y el cuerpo fué cla
vado en u n sauce. O r á n c a p i t u l ó , y A b d e l m u m é n e n t r ó en e l la t r iunfante 
en l a h é g i r a 540 ( junio de 1145). 

L a s ciudades que aun quedaban sujetas a l imper io de los A l m o r á v i d e s 
reconocieron por sucesor de Tachf in á su hi jo I b r a h í m A b u Ishak. Poco 
t iempo d u r ó a l nuevo emi r su casi y a n o m i n a l imper io . E l act ivo A b d e l 
m u m é n , d e s p u é s de haber tomado varias ciudades, r e v o l v i ó otra vez sobre 
T r e m e c é n ; l a obst inada defensa que h ic ie ron los si t iados sólo s i rv ió para 
hacer m á s las t imosa su suerte, pues t o m á n d o l a A b d e l m u m é n por asalto, 
p a s ó á c u c h i l l o á cuantos se pus ie ron delante de sus enfurecidas huestes. 
D e t ú v o s e a l l í a l g ú n t iempo, no s i n enviar a l s i t io de Fez á sus caudi l los , 
los cuales de paso tomaron por c a p i t u l a c i ó n á Mequinez . T a m b i é n Fez se 
de fend ió vigorosamente; y v iendo A b d e l m u m é n que se d i la taba el cerco, 
p a s ó a l lá , y dispuso para rend i r l a c i udad u n a estratagema que le d i ó m á s 
prontos y eficaces resultados que todas las m á q u i n a s con que l a com
ba t í a . 

H a y u n r í o que atraviesa l a c iudad y cuyo cauce es estrecho y pro
fundo. A b d e l m u m é n h izo atajar l a corriente de este r ío con u n m u r a l l ó n 
const ru ido de troncos y ramas de á r b o l e s : fo rmóse pronto u n inmenso 



308 HISTORIA DE ESPAÑA 

pantano que asemejaba u n mar; y cuando las aguas empezaban y a á re
bosar por los campos hizo romper el d ique de aquel g ran depós i t o , que 
c o n í m p e t u terr ible y estruendo espantoso fué á azotar los muros de l a 
c iudad : casas, templos, puentes, cayeron derruidos a l impulso de aquel la 
gigantesca mole de agua, y hasta u n l ienzo de l a m u r a l l a se d e s p l o m ó 
arrancados sus c imientos . T o d a v í a , s in embargo, defendieron los sitiados 
con heroico esfuerzo los boquetes abiertos por el torrente impetuoso, y 
t o d a v í a hub ie ran dado mucho que hacer á los Almohades , s i los crist ia
nos andaluces que dentro h a b í a no hub ie ran concertado con A b d e l m u -
m é n l a entrega de l a c iudad. E n t r ó , pues, A b d e l m u m é n en Fez, y fué 
proclamado rey de los Almohades . P ron to se le entregaron Agmat , M e k i -
nez. Salé , q u e d á n d o l e sólo Marruecos, l a corte de l y a expirante imper io de 
los Lamtunas . 

E r a por este t iempo cuando en el M e d i o d í a de E s p a ñ a se h a b í a n levan
tado las ciudades cont ra el poder de estos dominadores, y los sublevados 
de l A lga rbe e s p a ñ o l , d i r ig idos por A b é n Cosai , h a b í a n reclamado y a el 
apoyo de los A lmohades de África. Entonces fué cuando A b d e l m u m é n , 
acabadas las conquistas de A lmagreb , y h a l l á n d o s e en el mi smo caso que 
en otro t iempo Y u s s u f rey de los A l m o r á v i d e s , dispuso que su caud i l lo 
A b u A m r a m franquease el estrecho y pasase á E s p a ñ a con diez m i l caba
l los y doble n ú m e r o de i n f a n t e r í a , á proteger l a bandera almohade levan
tada en l a P e n í n s u l a y á afirmar en e l la su imper io como le iba afianzan
do en Af r i ca , de l a m i s m a manera que Y u s s u f lo h a b í a hecho sesenta 
a ñ o s antes. Algeci ras , Gibra l tar , Jerez, Sevi l la , C ó r d o b a , M á l a g a , fueron 
sucesivamente recibiendo en su seno á los nuevos africanos, y enarbo-
lando en sus a l c á z a r e s l a bandera b lanca de los Almohades , y abatiendo 
e l negro estandarte de los A l m o r á v i d e s , mientras A b d e l m u m é n se ocupa
ba en Áfr ica en rend i r á Marruecos, ú l t i m a c iudad en que I b r a h í m A b u 
Ishak m a n t e n í a u n a sombra de poder. N o referiremos los ardides de gue
r r a que e m p l e ó A b d e l m u m é n para apoderarse de l a populosa corte de los 
A l m o r á v i d e s ; sólo diremos que escarmentados los si t iados en diferentes 
reencuentros, y no a t r e v i é n d o s e y a á hacer nuevas salidas, v i é r o n s e redu
cidos á u n hambre tan horrorosa, que pasaban de doscientos m i l los cadá 
veres de los que mur i e ron de i n a n i c i ó n ; á los que s o b r e v i v í a n f a l t á b a n l e s 
fuerzas para sostener las armas; u n si lencio pavoroso re inaba en una c iu 
dad que poco antes h e r v í a de gente: t an horrenda ca lamidad a c o m p a ñ ó 
l a c a í d a del imper io de los A l m o r á v i d e s . E n t a l estado poco p o d í a prolon
garse l a resistencia. E n el p r imer asalto general entraron los sitiadores 
« c o m o rabiosos lobos en r ed i l de t í m i d a s ovejas ,» usando de l a e x p r e s i ó n 
de u n a c r ó n i c a a r á b i g a í 1). 

I b r a h í m y los jeques que aun quedaban v ivos fueron e x t r a í d o s del al
c á z a r y l levados delante del conquistador. A l ver é s t e á I b r a h í m en l a fior 
de su edad, conmovido de su desgracia, que h a c í a m á s interesante su ga
l l a rda presencia, m a n i f e s t ó su i n t e n c i ó n de perdonarle l a v i d a y el vencido 
emperador se p o s t r ó á sus pies r o g á n d o l e t a m b i é n que se l a perdonase. 
Este acto de h u m i l l a c i ó n i r r i t ó de t a l modo á u n jeque Almorav ide , que 

(1) Conde, part, III, cap, Xh. 
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escupiendo á su mi smo i m á n en l a cara : « M i s e r a b l e , le dijo, ¿p iensas que 
diriges esos ruegos á u n padre amoroso y compasivo que se a p i a d a r á de 
tí? Sufre como hombre, que esta fiera n i se aplaca con l á g r i m a s n i se 
harta de s a n g r e . » Estas al t ivas palabras enojaron de t a l modo á A b d e l m u -
m é n , que en el ardor de su có le ra m a n d ó cortar l a cabeza, no sólo al rey 
I b r a h í m A b u Ishak, sino á todos los jeques y caudi l los , s in hacer grac ia á 
n inguno de ellos. E l ejemplo de A b d e l m u m é n fué seguido por sus solda
dos, y por espacio de tres d í a s hubo u n a matanza t a n horrorosa, que a l 
decir de A b e n Iza m u r i e r o n en aque l la miserable c iudad m á s de setenta 
m i l personas. T a n horr ib le y espantoso remate tuvo el imper io de los A l 
m o r á v i d e s . Otros tres d í a s estuvo l a c i udad cerrada y como desierta. L u e g o 
se pur i f i có s e g ú n l a doc t r ina del M a h e d i , d e r r i b á r o n s e sus mezqui tas , y 
m a n d ó A b d e l m u m é n const ru i r otras nuevas. Marruecos fué de nuevo 
reedificada y embel lec ida con m a g n í f i c o s edificios. E l conquis tador t o m ó 
el t í t u l o or ien ta l de E m i r A l m u m e n í n , ó jefe de los creyentes. 

L o que durante estos memorables sucesos de Áfr ica y algunos a ñ o s 
d e s p u é s a c o n t e c i ó en nuestra E s p a ñ a , lo dejamos referido en e l c a p í t u l o 
precedente. Los fuertes de Oreja, Co r i a , M o r a y Ca la t rava c a í a n en poder 
del emperador Alfonso V I L L a impor tan te p laza de A l m e r í a era ar rancada 
de las manos de los A l m o r á v i d e s ; S a n t a r é n y L i s b o a entraban en los do
min ios de l rey cr is t iano de P o r t u g a l Alfonso E n r í q u e z ; Tortosa, L é r i d a y 
Fraga se r e n d í a n á las armas catalanas y aragonesas conducidas por R a m ó n 
Berenguer I V . L o s A l m o r á v i d e s h a c í a n los postreros esfuerzos por conser
var u n a d o m i n a c i ó n que se les escapaba de las manos. A b é n Gan ia , su ú l 
t imo caudi l lo , h a b í a apelado á l a p r o t e c c i ó n de l rey de Cas t i l l a Al fonso V I I 
como en otro t iempo E b n A b e d h a b í a buscado e l a u x i l i o de Al fonso V I . 
A h o r a como entonces no eran sino vanas y desesperadas tentat ivas de u n a 
d o m i n a c i ó n n i o r i b u n d a sentenciada á ser reemplazada por otra. A b é n 
Gan ia m u r i ó peleando en los campos de Granada , y Granada l e v a n t ó 
p e n d ó n por los Almohades . Pasaron algunos años , en que los monarcas y 
p r í n c i p e s e s p a ñ o l e s apenas h i c i e ron otra cosa, como hemos visto, que en
tretenerse en concertar y real izar ma t r imon ios , ó confederarse entre sí 
para repartirse a l g ú n reino cris t iano. D i e r o n con esto lugar á que los A l 
mohades se fueran e n s e ñ o r e a n d o de todo e l M e d i o d í a de E s p a ñ a , y cuando 
en 1157 a c u d i ó e l emperador á atajar sus progresos, los laureles de l a v ic 
toria y los cantos de t r iunfo de sus soldados casi se confundieron con las 
l á g r i m a s y suspiros de los e s p a ñ o l e s que l l o r aban l a p é r d i d a de l monarca 
vencedor. Y c o n l a muer te de Al fonso V I I quedaron los A lmohades due
ños de l a E s p a ñ a m u s u l m a n a ; pasando el imper io de Y u s s u f a l domin io 

' de A b d e l m u m é n (1). 
L a suerte de las poblaciones á r a b e s en nada m e j o r ó con este cambio 

de d o m i n a c i ó n . Sujetas como antes á u n a raza berberisca, a u n fué m á s 
humi l lan te e l yugo que tuv ie ron que sufrir con esta segunda conquista . A l 
fin los A l m o r á v i d e s no h a b í a n podido o lv ida r que sus mayores eran or ig i 
narios del Y e m e n , y a u n conservaban con los á r a b e s algunas atenciones, 

(1) H á l l a n s e larga y minuciosamente referidas estas guerras entre A l m o r á v i d e s y 
Almohades en los á r abes de Conde, part. III , cap. desde el 26 al 44. 
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b ien que los tratasen como á u n pueblo vencido. L o s Almohades , africa
nos puros, h a c í a n de l or igen á r a b e u n t í t u l o de p r o s c r i p c i ó n . As í poco á 
poco fué desapareciendo l a an t igua raza, y pronto l a p o b l a c i ó n m u s l í m i c a 
de E s p a ñ a q u e d ó reduc ida á moros africanos. 

C A P I T U L O I X 

PORTUGAL 

Origen y principio de este r e i n o . — C u á n d o empezó á sonar en l a historia e l distr i to 
Portucalense.—Primer conde de Portugal Enr ique de Borgoña . S u ambic ión ; sus 
planes; inut i l idad de sus esfuerzos por apropiarse una parte de León y de Cast i l la . 
— S u esposa d o ñ a Teresa.—Proyectos ambiciosos de l a condesa viuda.—Tratos , 
alianzas, guerras y negociaciones durante el reinado de su hermana d o ñ a Ur r aca 
de Cast i l la .—Tendencia de los portugueses á l a e m a n c i p a c i ó n . — P a c t o s y guerras 
de d o ñ a Teresa de Portugal con Alfonso V I I de Cas t i l l a .—Revoluc ión en Portugal . 
—Sus causas.—Es expulsada d o ñ a Teresa y proclamado su hijo Alfonso E n r í q u e z . 
—Guerras y negociaciones del p r ínc ipe de Portugal con el monarca castellano.— 
Tratado de Tuy .—Famosa batalla de Ourique.—Fundamento de l a m o n a r q u í a por
tuguesa.—Tregua de Valdevez.—Conferencia y tratado de Zamora .—Es reconocido 
Alfonso E n r í q u e z pr imer rey de P o r t u g a l . — C u e s t i ó n de independencia.—Recurre A l 
fonso de Portugal á l a Santa Sede para legi t imarla .—Carta del emperador a l papa. 
—Contestaciones de los pont í f ices .—Separac ión definitiva de Portugal . 

Cuando el feliz acaecimiento de l a u n i ó n de A r a g ó n y C a t a l u ñ a pare
c ía impu l sa r l a E s p a ñ a hac ia l a apetecida un idad , otra parte integrante 
de l terr i tor io e s p a ñ o l se iba poco á poco desmembrando de l a corona de 
Cas t i l l a hasta erigirse en reino independiente, s e g r e g á n d o s e as í dos Esta
dos que l a natura leza parece h a b í a formado para const i tu i r dos bellas 
porciones de u n vasto imper io , de l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , ,que con ellas 
se r í a u n a de las m á s ricas y poderosas naciones de Europa . Veamos por 
q u é pasos l legó P o r t u g a l á separarse de Cas t i l l a y á alcanzar su indepen
dencia . 

L a an t igua L u s i t a n i a h a b í a corr ido en todas las é p o c a s y dominacio
nes l a m i s m a suerte que todos los d e m á s dis tr i tos de l a P e n í n s u l a . Otro 
tanto s u c e d i ó en los pr imeros siglos de l a r e s t a u r a c i ó n . H a c i a e l s iglo x , 
c o m e n z ó y a á nombrarse e l dis t r i to de Fo r t uc a l e ó T e r r a P o r t u c a l e n s i s ; 
porque as í como C o i m b r a era l a p o b l a c i ó n m á s impor tan te sobre el M o n -
dego, Por tuca le era á su vez l a m á s notable sobre e l Duero (1). Cuando 
e l rey de Cas t i l l a y de L e ó n Fernando el M a g n o r i n d i ó á Coimbra , enco
m e n d ó e l gobierno de l terr i tor io comprend ido entre e l Mondego y e l 
Duero, en que estaba l a t ierra portucalense, a l m o z á r a b e Sisnando, que 
h a b í a sido vazz i r de l rey á r a b e de Sev i l l a (2), e l cua l le g o b e r n ó con pru-

(1) Cale, Portucale, Portugal.—Sobre el origen de Cale y su s i tuac ión á la margen 
izquierda del Duero en tiempo de los romanos, véase á Flórez , España Sagrada, t. X X I , 
p á g i n a 1 y sig.—De Portucale en el siglo v , habla l a Crón ica de I d a c i o . — M e n c i ó n a s e 
en el sigjo i x en l a de Sampiro, y en el x en el L i b r o Preto da Sé de Coimbra.—Sobre 
la formación del distr i to Portucalense y Portugal puede verse l a not. 1 a l l ibro I de la 
H i s t . de Herculano. 

(2) Part . I I , l ib . I , cap. x x n de nuestra His to r i a . 
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dencia y s i rv ió fielmente á todos los p r í n c i p e s hasta que m u r i ó en 1091. 
A los ú l t i m o s de l siglo x i , comenzaba y a á sonar como p r o v i n c i a d i s t in ta , 
y en l a d i s t r i b u c i ó n de reinos que h izo Fe rnando e l M a g n o tocó le á su 
hijo G a r c í a l a G a l i c i a con P o r t u g a l (1). P a s ó luego sucesivamente a l do
m i n i o de Sancho II de Cas t i l l a y d ó Alfonso I V de Cas t i l l a y de L e ó n , 
siempre como una parte de Ga l i c i a , y a fuese e'sta considerada como reino, 
y a como p r o v i n c i a regida por condes dependientes de los monarcas de 
L e ó n y Cas t i l l a . Pero aque l la p r o v i n c i a y sus dis tr i tos , con las agrega
ciones que fué recibiendo de los terr i tor ios de Alga rbe conquistados á los 
musulmanes, formaba y a u n vasto Estado bastante apartado de l centro 
de l a m o n a r q u í a leonesa, y los condes de sus distr i tos, sujetos unas veces 
á u n conde superior de G a l i c i a , otras bajo l a au tor idad inmed ia t a de l mo
narca, par t ic ipaban de las ideas de independencia de aquel t iempo, á las 
cuales f avo rec í a l a d is tancia á que se ha l l aban de l a acc ión de l rey. 

Contamos entre los errores del g ran monarca Alfonso V I l a desmedida 
p r o t e c c i ó n que d i s p e n s ó á los condes franceses R a m ó n y E n r i q u e de Bor-
g o ñ a , que h a b í a n venido á E s p a ñ a á guerrear cont ra los infieles y á bus
car fortuna, y á los cuales no se c o n t e n t ó con darles en ma t r imon io sus 
dos hijas U r r a c a y Teresa, l e g í t i m a l a u n a y bastarda l a otra, sino que les 
a d j u d i c ó por v í a de dote y con u n a especie de s o b e r a n í a e l condado de 
G a l i c i a a l pr imero, e l de P o r t u g a l ó de l d i s t r i to Por tugalense a l segun
do (2). Desde esta é p o c a se ve a l conde Enr ique , unas veces en su dis t r i to 
de P o r t u g a l , otras en l a corte de Alfonso V I a u x i l i a n d o a l rey su suegro 
en las guerras cont ra los á r a b e s , y a u n se menc iona u n a bata l la que E n r i 
que les d i ó en 1100, á las inmediaciones de Ciudad-Rea l (3): hasta que 
en 1101 á consecuencia de u n a nueva c ruzada p u b l i c a d a por Pascua l I I , 
el conde E n r i q u e de P o r t u g a l fué de los que l levados de l e s p í r i t u aventu
rero cayeron en l a t e n t a c i ó n de i r á buscar ó m á s g lo r i a ó m á s for tuna en 
la T ie r r a Santa, dejando de combat i r á los infieles de casa para i r á gue
rrear con los de luengas tierras. M a s en 1106 estaba y a otra vez en Espa
ñ a y en l a corte de Alfonso V I . E n su ausencia gobernaba d o ñ a Teresa su 
esposa el condado de Por tuga l . 

H a c i a este t iempo comenzaron y a los dos condes extranjeros, e l de 
Por tuga l y e l de Ga l i c i a , á most rar hasta d ó n d e rayaba su a m b i c i ó n , y 
c ó m o pensaban corresponder á las excesivas preferencias con que los ha
bía favorecido su suegro e l monarca de Cas t i l l a . Bajo l a i n s p i r a c i ó n y d i 
r ecc ión de l viejo abad de C l u n i su compat r ic io y pariente, y con arreglo 
á las ins t rucciones enviadas por conducto de l monje Dalmac io , j u raban 
los dos pr imos u n pacto secreto para repart irse entre sí e l reino, anulando 
la s u c e s i ó n l e g í t i m a de l infante d o n Sancho, hi jo de l rey (4). T ra s luc i é -

(1) Dedit D. Garseano totam Qalloeciam una cum toto Portucale, dice Pelayo de 
Oviedo en su Crónica . 

(2) Part . I I , l i b . I I , cap. n i de nuestra Hi s to r i a . 
(3) Qayangos, trad. de A l - M a k a r i , vol . I I , A p . A — A n a l . Toledanos en l a Esp. Sagi'., 

tomo X X I I I . , p á g . 403. 
(4) Las condiciones de este cé lebre tratado, publicado por D 'Acchery en su Speci-

legium, erern: que á l a muerte del monarca, En r ique so s t end r í a fielmente e l dominio de 
R a m ó n , como su señor único, a y u d á n d o l e á adquir i r todos los Estados del rey contra 
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rase ó no el pacto, y cayeran m á s ó menos los dos yernos de l a grac ia d e l 
monarca , l a muer te de l conde R a m ó n de G a l i c i a y l a de l p r í n c i p e San
cho, ú n i c o hi jo v a r ó n de Alfonso, m u d a r o n totalmente l a faz de las cosas, 
s in que por eso abandonara e l de P o r t u g a l e l pensamiento de quedar 
d u e ñ o de algunos Estados de l monarca á su d e f u n c i ó n . E l fal lecimiento 
de Alfonso V I (en 1109), dejando por sucesora de l reino á su h i ja d o ñ a 
Ur raca , l a condesa v i u d a de Ga l i c i a , y el ma t r imon io de d o ñ a U r r a c a con 
don Alfonso de A r a g ó n , y las excisiones, turbulencias y guerras que se 
siguieron, pus i e ron á E n r i q u e de P o r t u g a l en e l caso de tomar nuevo 
giro para l levar adelante las ambiciosas pretensiones á que no renun
ciaba de manera a lguna, y por tantos caminos y combinaciones contra
riadas. 

De a q u í l a conducta incier ta , inconstante y vo lub le de l conde por tu
g u é s durante las famosas revueltas de l reinado de d o ñ a U r r a c a ; sus al ian
zas, confederaciones y tratos, a l ternat ivamente con el rey de A r a g ó n , c o n 
l a re ina de Cas t i l l a ó con los condes gallegos, a r r i m á n d o s e a l par t ido so
bre el c u a l ca lcu laba que p o d r í a levantar mejor l a m á q u i n a de sus ambi
ciosos planes, y l a poca lea l tad en los manejos con los p r í n c i p e s y s e ñ o r e s 
de su t iempo, que tampoco se d i s t i n g u í a n por l a s incer idad de sus tratos. 
M u r i ó a l fin el conde E n r i q u e de B o r g o ñ a , d e s p u é s de tantas al ternativas 
de alianzas, guerras, aventuras y vicis i tudes , s in poder dar c i m a á sus 
designios, y s i n lograr otra cosa que u n a promesa de d o ñ a U r r a c a de 
darle algunas plazas y distr i tos de L e ó n y Cas t i l la , promesa que l a re ina 
e m p e ñ ó s in á n i m o de c u m p l i r y r e h u y ó de ejecutar. Pero quedaba, muer
to Enr ique , su v i u d a Teresa, que no c e d í a en a m b i c i ó n á su mar ido, y 
que á falta de u n brazo robusto y v a r o n i l para manejar como él l a espada, 
s o b r á b a n l e astucia, e n e r g í a y tenacidad. Conociendo l a h i ja de Alfonso V I 
y de J i m e n a M u ñ i z las pocas fuerzas c o n que t o d a v í a contaba para aspi
rar á las claras á formarse u n re ino independiente, y a u n para obl igar á 
l a re ina su he rmana á entregarle los terr i torios prometidos, s igu ió fingién
dose amiga de d o ñ a Ur raca , y unidas a p a r e c í a n a ú n en u n a asamblea de 
obispos, nobles y plebeyos celebrada en Oviedo en 1115 (1), en que sus
cr ib ie ron jun tas las dos hermanas. Mas ro ta luego aquel la aparente armo
n í a , v ióse á l a condesa de P o r t u g a l tomar u n a parte ac t iva en todas las 
intr igas , en todos los sucesos, en todas las negociaciones y revueltas de 
aquel proceloso reinado, y con una p o l í t i c a m á s sagaz y no menos tor
tuosa que l a de su mar ido aliarse ó guerrear a l ternat ivamente con l a rei
n a de Cas t i l la , con su sobrino e l p r í n c i p e Al fonso R a i m ú n d e z , con el obis
po G e l m í r e z , con los condes de Trava , apoderarse de cast i l los y terri torios 

cualquiera que se los disputase; que si ca í an en sus manos los tesoros de Toledo, se 
q u e d a r í a él con l a tercera parte y ceder ía las otras dos á R a m ó n : que és te d a r í a á E n 
rique Toledo j su distr i to, á condic ión de reconocerle avasallaje, tomando para sí las 
tierras de León j de Cas t i l l a ; que si alguno se les opusiese le h a r í a n l a guerra juntos; 
que en el caso de no poder dar l a ciudad de Toledo á Enr ique , le d a r í a l a Gal ic ia , com
p r o m e t i é n d o s e Enr ique á ayudarle á posesionarse de León y Cas t i l la . Tales eran en 
sustancia las condiciones de este curioso pacto, en que cada cual se aplicaba de futuro 
l a porción que á su pos ic ión respectiva conven ía m á s . 

(1) Agui r re , Collect. Concil., t. I I I .—Sandoval , Cinco Reyes. 
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en Ga l i c i a , asediarse mutuamente en fortalezas de L e ó n ó de Por tuga l las 
dos hermanas, y figurar, en fin, en todos los acaecimientos de aquel acia
go p e r í o d o , de l modo que en nuestra h i s to r ia dejamos referido (1), y pug
nando siempre por ensanchar e l ter r i tor io p o r t u g u é s y hacer de aquel 
condado u n reino independiente. 

Á este pensamiento de e m a n c i p a c i ó n cooperaban con gusto todos los 
hidalgos y caballeros portugueses, y en este pun to marchaban de acuerdo 
las tendencias de l pueblo p o r t u g u é s y los designios ambiciosos as í de l d i 
funto d o n E n r i q u e como de su v i u d a d o ñ a Teresa, L o s dictados de infan
ta, y á veces de reina, con que ape l l idaban á l a h i ja de Alfonso, p rueban 
b ien c u á l era e l e s p í r i t u p ú b l i c o de aquel p a í s , é i nd icaban y a lo que h a b í a 
de ser. C a r a c t e r i z á b a s e y a u n ins t in to y u n deseo de nac iona l idad , que se 
fué arraigando durante los catorce a ñ o s de l gobierno de d o ñ a Teresa, c u y a 
p o l í t i c a c o n t r i b u y ó á desarrol lar aque l sent imiento de i n d i v i d u a l i d a d , que 
como observa ju ic iosamente u n erudi to h is tor iador de aquel reino, «cons
t i tuye barreras entre pueblo y pueblo m á s s ó l i d a s y duraderas que los 
l í m i t e s geográ f i cos de dos naciones v e c i n a s . » 

De las revueltas de l reinado de d o ñ a U r r a c a sal ieron gananciosos los 
portugueses, pues á l a muer te de aque l la re ina en 1126 se encontraba e l 
d is t r i to de P o r t u g a l considerablemente acrecido por l a parte de G a l i c i a , 
y por las modernas provinc ias de Be i r a y Tras-os-Montes. R e s t á b a l e á d o ñ a 
Teresa poderlo conservar, dominando y a en toda Cas t i l l a e l hi jo de d o ñ a 
U r r a c a Al fonso V I I , que no p o d í a ver impas ib le l a especie de independen
c ia en que se i b a const i tuyendo aquel p a í s . S i n embargo, como en l a en
t revis ta que en Z a m o r a tuv ie ron l a t í a y el sobrino no se decidiera nada 
respecto á las relaciones entre P o r t u g a l y L e ó n , d o ñ a Teresa c o n t i n u ó 
fortif icando los casti l los que h a b í a tomado en ter r i tor io gal lego, y fuéle 
preciso a l monarca castellano pasar á G a l i c i a y usar de l a fuerza para 
obl igar á Ta infanta su t í a á reconocer l a super ior idad de l a m o n a r q u í a 
leonesa. 

E n esto u n a r e v o l u c i ó n in te r ior v i n o á cambiar l a s i t u a c i ó n de Po r tu 
ga l . T iempo h a c í a que t r a í a n disgustados á los barones é hidalgos por tu
gueses las in t imidades de d o ñ a Teresa con el j o v e n conde gallego d o n 
Fernando P é r e z , hi jo de l de T r a v a , que á favor de las amorosas preferen
cias h a b í a l legado á ejercer u n a au to r idad casi i g u a l á l a de l a re ina (que 
este nombre le daban ya), y a d e m á s de l a i nmed ia t a a d m i n i s t r a c i ó n de 
los dis tr i tos de Por to y de C o i m b r a e j e r c í a en todos los negocios u n a i n -
fiuencia i l i m i t a d a . E l disgusto que h a b í a ido fermentando lentamente 
es ta l ló en r e b e l i ó n abierta, á c u y a cabeza pus ie ron a l j o v e n p r í n c i p e hijo 
de d o ñ a Teresa. Al fonso E n r í q u e z , á qu i en e l la h a b í a tenido en u n aparta
mien to y oscur idad ignominiosa . L l egado e l caso de combatirse en formal 
ba ta l la los par t idar ios de l a madre y los de l hi jo , l a suerte de las armas 
favorec ió á los parciales de Al fonso (1129). y en los campos de San M a m e d , 
cerca de Guimaranes , se d e c i d i ó l a c u e s t i ó n quedando desbaratadas las 
tropas de d o ñ a Teresa, l a c u a l tuvo que sa l i r expulsada de Por tuga l , j u n t o 
con el conde su va l ido , objeto de sus pr ivanzas y de l odio de los por tu-

(1) C a p í t u l o I V del citado l ibro : reinado de d o ñ a Ur raca . 
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gueses. Todo e l p a í s se fué adhi r iendo á l a causa del vencedor. H a b í a s e 
dado á l a r e v o l u c i ó n el t inte y c a r á c t e r de nacional , lo cua l e n v o l v í a una 
d e c l a r a c i ó n i m p l í c i t a y v i r t u a l de independencia , y el p r í n c i p e Alfonso 
E n r í q u e z , aunque joven , era á p r o p ó s i t o para fomentar la , por su genio 
belicoso, por su audac ia y su amor á l a g lor ia , y hasta por u n a a m b i c i ó n 
tanto m á s desarrol lada cuanto m á s r ep r imida h a b í a estado en sus pr ime-
j o s años . De a q u í las atrevidas invasiones en ter r i tor io de G a l i c i a perte
neciente á l a corona de L e ó n , y las guerras de 1130 á 1137 con Alfonso V I I 
de Cas t i l l a , que en otro l uga r dejamos referidas (1), 

D i s t r a í d o el de Cas t i l l a en otras atenciones, d e s c u i d ó apagar l a hoguera 
que en Po r tuga l a r d í a , ó por lo menos c o m b a t i ó flojamente el fuego de l a 
i n s u r r e c c i ó n . E l mi smo tratado de T u y (1137), s i b ien humi l l an t e para el 
p r í n c i p e p o r t u g u é s , estuvo lejos de corresponder á lo que p o d í a esperarse 
de l a severidad de u n emperador vic tor ioso que dic taba l a ley de l vence
dor á u n subdito que se h a b í a alzado en armas cont ra su soberano, y le 
negaba ó esquivaba l a obediencia. 

N o eran las v i r tudes de Alfonso E n r í q u e z n i l a r e s i g n a c i ó n con su 
suerte n i el amor a l reposo, y mientras el monarca castellano le dejaba 
t ranqui lo , é l empleaba l a s imulada i n a c c i ó n en que q u e d ó d e s p u é s de l 
a rmis t ic io de T u y en prepararse á empresas m á s gloriosas. L a s i t u a c i ó n 
de los musulmanes y las turbulencias que agi taban e l suelo anda luz le 
depararon ocas ión opor tuna para ello, y en j u l i o de 1139 p a s ó audazmente 
el Tajo con u n e jé rc i to p o r t u g u é s devastando los campos sarracenos. 
U n i é r o n s e los caudi l los musulmanes del p a í s para atajar l a i r r u p c i ó n de l 
que ellos l l amaban e l terr ible A b é n E r r i k (el hi jo de Enrique) . H a l l á b a s e 
é s t e en las alturas que se ex t ienden a l Sur de Beja; cuando v in i e ron á su 
encuentro los alcaides y wa l íes del Algarbe . E n u n a de las eminencias que 
med ian entre los campos de Beja y las á s p e r a s sierras de Monch ique asen
t á b a s e el cast i l lo nombrado por los á r a b e s Or ik , ahora por los portugueses 
Our ique . E n c o n t r á r o n s e a l l í sarracenos y cristianos, a q u é l l o s mandados 
por Ismar, é s to s por Alfonso E n r í q u e z , y a q u í fué donde se e m p e ñ ó el 
combate t an famoso en l a h is tor ia portuguesa, y en que, s e g ú n l a c r ó n i c a 
lus i t ana (2). hasta las mujeres de los A l m o r á v i d e s (costumbre pecul iar de 
los lamtunas) e m p u ñ a r o n las armas y v i n i e r o n á pelear a l lado de sus ma
ridos y hermanos en defensa de u n a t ierra que m i r a b a n y a como su p a í s 
propio, como u n a nueva patr ia . Las c i rcunstancias de esta bata l la h a n 
quedado m á s oscurecidas de lo que era de esperar de u n hecho que tanto 
in f luyó en l a suerte de l pueblo p o r t u g u é s . S á b e s e que Alfonso E n r í q u e z 
d e s b a r a t ó á los sarracenos, dejando el campo cubierto de c a d á v e r e s m u 
sulmanes, entre ellos muchas mujeres, y que se suponen derrotados en 
esta cé l eb re ba ta l la de Our ique c inco reyes ó caudi l los moros (22 de j u l i o 
de 1139). L o s soldados, ebrios de gozo, ac lamaron con e l t í t u l o de rey a l 
jefe que los h a b í a c o ñ d u c i d o á l a v ic tor ia , y l a ba ta l la de Our ique fué, va
l i é n d o n o s de l a e x p r e s i ó n de uno de sus m á s d is t inguidos historiadores, 
l a p iedra angular de l a m o n a r q u í a portuguesa. Mas con respecto á Cas-

(1) Cap í tu lo V I I de este l ibro. 
(2) Chron . G o t h . eu la M o n . L u s i t . 1, l ib . X , o. m . 
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t i l l a , aun s u b s i s t í a e l tratado de T u y , y estaba lejos de ser reconocido e l 
P o r t u g a l como u n reino independiente. 

L o que h izo el vencedor de Our ique fué atreverse á romper de nuevo 
por el terr i tor io de G a l i c i a s in respetar el j u r a m e n t o de T u y , hecho á pre
sencia de c inco obispos y confirmado por ciento c incuen ta hidalgos por
tugueses. Es ta vez, s in embargo, fué en diversos reencuentros escarmentado 
por el val iente alcaide de A l l a r i z F e r n a n d o Joannes (que otros d i cen Yá-
ñez ) , que gobernaba por el emperador el d is t r i to de L i m i a , y en uno de 
ellos sa l ió her ido de l anza el m i smo infante de Por tuga l , quedando por 
a l g ú n t iempo impos ib i l i t ado de ajustarse l a a rmadura y de d i r i g i r perso
nalmente l a guerra (1140). C reyóse otra vez e l soberano de Cas t i l l a en e l 
deber y l a necesidad de castigar por sí m i smo el rompimien to de l a t regua 
y l a i n f r acc ión de l tratado, y otra vez se e n c a m i n ó con sus leoneses á Por
tuga l destruyendo poblaciones y tomando casti l los. P e n e t r ó e l emperador 
en P o r t u g a l por las á s p e r a s cimas de las sierras que desde G a l i c i a se i n 
ternan en l a p r o v i n c i a de Tras-os-Montes, y descendiendo de aquellas 
agrestes cumbres y d i r i g i é n d o s e á las m á r g e n e s de l L i m a , a s e n t ó sus rea
les frente a l cast i l lo de P e ñ a de l a Ee ina . E l conde Ramiro , que tuvo l a 
imprudenc i a de adelantarse s e p a r á n d o s e de l cuerpo de l e jérc i to , fué ata
cado y hecho pr is ionero por los portugueses. T o m á r o n l o é s to s por buen 
a g ü e r o y no vac i l a ron en avanzar á Va ldevez , o f r ec i éndose á los ojos de l 
emperador coronada de lanzas portuguesas l a cord i l l e ra de cerros que se 
prolongaban dando frente á su campamento. E n l a vega in te rmedia ejer
c i t á r o n s e algunos d í a s los caballeros de ambas huestes en combates per
sonales, como s i fuese u n g ran torneo en que se p o n í a á prueba, s e g ú n las 
leyes de l a caba l l e r í a , c u á l de las p rov inc ias e s p a ñ o l a s aventajaba á l a 
otra en guerreros vigorosos, y de robusto y diestro brazo en e l manejo de 
las armas. Parece que en estas parciales l ides fueron vencidos, entre otros 
caballeros castellanos y leoneses, Fernando Hur t ado , hermano de l empe
rador, y Be rmudo Pé rez , hermano de Fe rnando Pé rez , y c u ñ a d o de A l 
fonso E n r í q u e z , E n m e m o r i a de estos tr iunfos l l a m ó s e pr imeramente aquel 
campo Juego de l Bofordo ( l ) , y m á s adelante los portugueses con su na
tu ra l tendencia á lo h i p e r b ó l i c o le nombra ron Fega de l a M a t a n z a : «b i en 
que l a h is tor ia no nos d iga ( a ñ a d e u n i lus t rado his tor iador de aquel la 
n a c i ó n ) que muriese en el combate n i uno solo de aquellos nobles conten
dientes (2).» 

E n g a ñ á r o n s e los que esperaban que estos solemnes preparat ivos s e r í a n 
pre ludio de u n a gran batal la . E n lugar de u n a l u c h a sangr ien ta encon
t r á r o n s e ambos e jé rc i tos sorprendidos con u n tratado de paz entre los dos 
pr imos, que unos suponen sol ic i tado por el emperador, otros por Alfonso 
E n r í q u e z (3), celebrado por i n t e r v e n c i ó n de l arzobispo de Braga, y de l c u a l 
quedaban por fiadores los pr inc ipales capitanes de uno y otro e jé rc i to , 

(1) L l a m á b a s e á estos juegos hofordos, ó bohordos; bohordar, ejercitarse en torneos 
ó c a ñ a s . 

(2) Herculano, H i s t . , l i b I I , p á g . 333. 
(3) L a Crón ica la t ina de Toledo indica lo pr imero; l a de los Godos da á entender 

lo segundo. 
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hasta que se asentaran las bases de u n a paz defini t iva. Era , pues, m á s 
propiamente una s u s p e n s i ó n de hosti l idades; mas y a no con las condic io
nes de l a de T a y , t an desventajosas para el p o r t u g u é s , sino igua l para los 
dos y con m u t u o canje y entrega de prisioneros y castil los. Este tratado 
por lo menos manifiesta cuan respetable se h a b í a hecho y a para e l m i smo 
emperador el p o d e r í o del p r í n c i p e y del pueblo portugue's. 

Mas ¿cuá l era l a r e l a c i ó n en que quedaba P o r t u g a l re la t ivamente á 
Cas t i l l a con e l tratado de V a l d e v e z ? N o es fáci l def inir la t o d a v í a con exac
t i t ud . S i b ien aquel la concord ia no pasaba de u n a tregua, y el t ratado de 
T u y no se h a b í a revocado, s i por parte de l emperador no h a b í a reconoci
mien to a lguno de independencia , e'sta por lo menos era p r o b l e m á t i c a , y 
l a s e p a r a c i ó n de hecho h a b í a dado u n gran paso. Es lo cierto que Alfonso 
E n r í q u e z , que hasta entonces no se h a b í a a t revido á aceptar el t í t u l o de 
rey que le daba su pueblo, c o n t e n t á n d o s e con el de p r í n c i p e ó infante, y 
a lguna vez con el de dominador de Por tuga l , se reso lv ió y a á tomarle y 
usarle en los d ip lomas desde l a paz de Va ldevez (1). Vemos y a por otra 
parte á los portugueses obrar solos ó por su cuenta en las guerras con los 
musulmanes, no unirse sus pendones á los de Cas t i l la , no asist ir á las 
asambleas de l reino castellano, n i acud i r con tr ibutos, n i presentarse su 
p r í n c i p e en l a corte de l imperio , demostrando en todo l a s e p a r a c i ó n mate
r i a l en que de hecho se consideraba aquel la impor tan te p o r c i ó n de l a mo
n a r q u í a leonesa. L a c u e s t i ó n s in embargo quedaba indecisa, y h a b í a de 
tardarse en resolverse algunos años . 

Mien t ras e l emperador, d e s p u é s de dar l a vue l t a á Cast i l la , se ocupaba 
en los asuntos de N a v a r r a y de A r a g ó n , e l de P o r t u g a l c o m b a t í a á los sa
rracenos de l Algarbe , siendo unas veces vencedor y otras vencido, pero 
mostrando siempre aquel genio i n t r é p i d o y belicoso que le a c r e d i t ó de es
forzado y animoso guerrero. Como supiese d e s p u é s que u n a a rmada fran
cesa de setenta velas que navegaba para l a T i e r r a Santa surcaba por j u n t o 
a l puerto de Gaia , y empujada t a l vez por los temporales h a b í a fondeado 
dentro de l r ío , p a r e c i ó l e opor tuna o c a s i ó n para dar u n golpe á los sarra
cenos de l d is t r i to de S a n t a r é n , é invi tados á esta empresa los capitanes 
de l a i lo ta y convenidos con Alfonso, l evaron anclas y fueron costeando 
hasta entrar en l a b a h í a de l Tajo, mientras u n e j é rc i to marchando por 
t ier ra se ap rox imaba á Lisboa . Las fuerzas portuguesas unidas á las de los 
cruzados no bastaron á apoderarse de l a p laza : tan fuerte era é s t a y b ien 
defendida; y hubie ron de contentarse con vo lve r cargados de despojos co
gidos en sus alrededores. Dec id ió se luego e l hi jo de E n r i q u e á fortificar 
sus fronteras; r e c o n s t r u y ó el dos veces des t ruido cast i l lo de L e i r i a , l l ave 
de todo el p a í s por aquel la parte; e r ig ió el fuerte de Cermane l lo . y en es
tos preparat ivos l l egó el a ñ o 1143. 

Cuando e l monarca castellano m a n d ó suspender las c a m p a ñ a s cont ra 
los musu lmanes á causa de l a sent ida muerte de l famoso c a p i t á n de Tole
do Ñ u ñ o Alfonso, s e g ú n en su lugar expusimos, a p r o v e c h ó el emperador 
aquel la ca lma para arreglar los negocios de Por tuga l , y establecer defini
t ivamente las relaciones entre los dos p a í s e s aplazadas en l a t regua de 

(1) L íbe r fidei, fol . 129, v . - N o t . X V I I I , a l t. I de Hercnlano. 
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Valdevez . C i t á r o n s e , pues, los dos p r í n c i p e s pa ra celebrar p l á t i c a s en Za
mora, á las cuales fué l l amado el cardenal G u i d o , que como legado de l 
pon t í f i ce Inocencio I I h a b í a presidido u n conc i l i o p r o v i n c i a l en Va l l ado-
l i d , en que se acordaron algunas providencias para el gobierno de l a 
Iglesia de E s p a ñ a y se pub l i ca ron las resoluciones de l conc i l io general de 
L e t r á n . E l resultado de aquellas vistas parece fué reconocer el emperador 
el t í t u l o de rey que su p r i m o se daba c e d i é n d o l e el s e ñ o r í o de As to rga á 
t í t u l o de feudo, y como para que constara l a especie de vasallaje y depen
dencia p o l í t i c a en que quedaba el de Por tuga l . C o n esto se separaron los 
dos p r í n c i p e s , satisfechos a l parecer de haber dejado asegurada l a paz de 
los dos pueblos Alfonso E n r í q u e z puso por gobernador de As to rga á su 
a l férez Fernando Cap t ivo (1). 

¿ Q u e d a b a def in i t iva y legalmente segregado P o r t u g a l de l a m o n a r q u í a 
leonesa con el tratado de Zamora? ¿Qué s i g n i f i c á b a n l o s dos t í t u l o s de rey 
de Por tuga l y vasal lo de L e ó n acumulados en l a persona de Alfonso E n 
r í q u e z ? L a s e p a r a c i ó n p a r e c í a ser u n hecho consumado y consent ido: l a 
dependencia en que quedaba de la" corona leonesa, ó no era menos clara, 
ó por lo menos no p o d í a lo contrar io just i f icarse. S i acaso aquel acto en
v o l v í a i m p l í c i t a m e n t e l a independenc ia de P o r t u g a l no era fácil evi tar 
las disputas y cuestiones que sobre l a l e g i t i m i d a d de l a e m a n c i p a c i ó n pu
d ieran en lo sucesivo suscitarse. B i e n i o c o n o c í a s in d u d a el hijo del conde 
de B o r g o ñ a y de d o ñ a Teresa, y por lo tanto se d i s c u r r i ó apelar á u n a doc
t r i n a que desde el t iempo de l papa Gregor io V I I andaba en boga en E u 
ropa y en E s p a ñ a , á saber, que l a l e g i t i m i d a d d é l o s poderes temporales y 
de los derechos ele los p r í n c i p e s der ivaba de l papa, á qu i en se m i r a b a como 
s e ñ o r de reyes y d i s t r ibu idor de reinos. A esta especie de suprema y u n i 
versal d i c t adura r e c u r r i ó el astuto p r í n c i p e p o r t u g u é s , y en u n a carta que 
esc r ib ió á Inocencio I I le h izo homenaje de su reino, o f r ec i éndose á pagar 
á l a Iglesia romana u n censo anual de cuatro onzas de oro. A ñ a d í a en e l la 
que Sus sucesores c o n t r i b u i r í a n siempre con igua l suma, no reconociendo 
domin io a lguno eminente, n i ec les i á s t i co n i secular, sino el de R o m a en 
l a persona de su legado, en cambio d é l o cua l se p r o m e t í a ha l l a r a u x i l i o y 
amparo en la Santa Sede en todo lo que tocase á l a honra ó á l a d i g n i d a d 
de su p a í s (2). S i el papa aceptaba este homenaje, c r e í a el p o r t u g u é s tener 
apoyado su reino en u n derecho que se q u e r í a hacer super ior á todos los 
derechos po l í t i cos , á saber, e l t eoc rá t i co . 

Mas no pudo responder á su car ta Inocencio I I por haber muerto. P a s ó 
t a m b i é n e l breve pontif icado de Celest ino II s i n obtener c o n t e s t a c i ó n 
Acaso r e p i t i ó su ofrecimiento á L u c i o II, que o c u p ó l a c á t e d r a de San 
Pedro en marzo de 1144. Porque este p o n t í f i c e c o n t e s t ó por medio del ar
zobispo de Braga, absolviendo á Alfonso E n r í q u e z de no haberse personado 
en l a capi ta l de l orbe ca tó l i co s e g ú n costumbre de aquel t iempo para tales 
casos, y e l o g i á n d o l e m u c h o por el homenaje que h a c í a á l a Sede a p o s t ó 
l ica . Pero con toda l a cautela p rop ia de l a c u r i a romana e l u d í a l a c u e s t i ó n 

(1) Chron . Adef . Imperat. 2 .—Flórez , Esp. Sagr., t. X V I , pág . 206. 
(2) Brandaon, Moni. L u s i t . , p. 111, l ib . X , cap. x .—Agui r re , t. V . — B a l l u c . Misce l l , 

vol . I I , pág . 220. 

T o n o I I I 21 
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de rey y reino, nombrando á Alfonso solamente d u x p o r t u c a l l e n s i s y de
s ignando con el nombre g e n é r i c o de t i e r r a s á sus dominios . Con . lo c u a l 
quedaba i lusorio, ó dudoso cuando menos, el derecho de l lamarse rey que 
iba buscando en l a corte pont i f ic ia . De manera que el p r í n c i p e de Por tuga l 
era rey por consent imiento de l emperador de E s p a ñ a , y el p a í s estaba 
separado de l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a por consent imiento de l a corte de 
Roma, y con todo eso l a c u e s t i ó n de reino independiente quedaba en pie, 
porque no h a b í a u n reconocimiento completo n i de R o m a n i de E s p a ñ a . 

Estas gestiones de Alfonso, aunque hechas con m u c h o sigi lo y reserva, 
l legaron por fin á no t i c i a de l emperador, e l c u a l e sc r ib ió a l papa Euge
nio III (que h a b í a sucedido á L u c i o II en 1145), q u e j á n d o s e de dos cosas, ó 
sea exponiendo dos agravios; pr imero, que el arzobispo de Braga, en Por
tugal , no quisiese reconocer l a p r i m a c í a de l de Toledo establecida por e l 
papa U r b a n o II; en c u y a c u e s t i ó n , aunque a l parecer ec les iás t ica , iba en
vue l t a l a c u e s t i ó n po l í t i c a : y segundo, que el pon t í f i ce tratase de d i s m i n u i r 
ó las t imar los derechos de l a m o n a r q u í a leonesa con las concesiones que 
h a c í a a l de Por tuga l . Es t a car ta parece haber sido escri ta en 1147, ó p r in 
cipios de 1148. Y l a r e c l a m a c i ó n i n d i c a b i en que s i e l emperador h a b í a 
reconocido el t í t u l o de rey a l p r í n c i p e de Por tuga l , i n s i s t í a en su derecho 
de considerar aquel p a í s ó sea reino, como u n a dependencia de su corona. 
L a respuesta de l papa abrazaba t a m b i é n los dos puntos . E n cuanto á l a 
c u e s t i ó n ec l e s i á s t i ca estaba e x p l í c i t o y preciso: m a n d ó que los arzobispos 
de Braga obedeciesen a l p r imado de Toledo, y a u n á consecuencia de re
c l a m a c i ó n de l metropol i tano bracarense fué d e s p u é s a ú n m á s a l l á en su 
d e c l a r a c i ó n , mandando que todos los arzobispos y obispos de E s p a ñ a 
reconociesen l a p r i m a c í a de l de Toledo. Mas en cuanto á l a c u e s t i ó n pol í 
t ica , casi e l u d i é n d o l a totalmente, c o n t e n t á b a s e el pon t í f i ce con negar de 
u n modo oscuro y ambiguo l a p r o t e c c i ó n que se s u p o n í a dispensar a l de 
Por tuga l , envolviendo su vaga negat iva en u n a m u l t i t u d de expresiones 
l lenas de c a r i ñ o y afecto a l emperador (1), 

As í las cosas, y en ese estado inc ier to é indef inible , parece que no 
v o l v i ó el monarca l e o n é s á reproduci r sus tentat ivas ó reclamaciones so
bre el Por tuga l , ó al menos no exis ten de ello documentos que nosotros 
conozcamos. Tampoco se hab la de que Alfonso E n r í q u e z conservara m á s 
e l s e ñ o r í o de Astorga. Se ve só lo el re ino de Po r tuga l seguir desmembrado 
de l a corona de Cas t i l la , y obrar cada uno de su cuenta, obedeciendo los 
portugueses á Alfonso E n r í q u e z como á su rey propio, y los castellanos á 
Alfonso VII su monarca l e g í t i m o , y pasando, como veremos d e s p u é s , e l 
t í t u l o de cada Estado á sus respectivos sucesores. S i n embargo, hasta 
Ale j andro III no pudo obtener e l de P o r t u g a l de l a Santa Sede el t í t u l o 
e x p l í c i t o de rey. 

D e esta manera lenta, insensible, indef inida, se fué const i tuyendo el 
re ino de Po r tuga l . Dec imos de él ló que en su lugar di j imos acerca de l 
condado independiente de Cas t i l l a . Es impos ib le fijar una data c ier ta en 
que se pud ie ra decir con segur idad: «El P o r t u g a l es desde hoy u n reino 
i n d e p e n d i e n t e . » Y el e m p e ñ o de muchos historiadores en querer c i rcuns-

(1) Mansi. Eps. 74 j 75 de Eugenio IIL—HercuL Not. XIX y XX al t. I. 
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c r ib i r á u n pun to ú n i c o y l imi t ado de t iempo hechos por su natura leza 
complexos y sucesivos, es lo que ha dado margen á disputas c r o n o l ó g i c a s 
in terminables , y á equivocaciones é inexac t i tudes que confunden l a his
toria. Decimos de Alfonso I de P o r t u g a l lo que d i j imos de F e r n á n G o n 
zá lez de Cas t i l l a (1).— Volvamos y a l a v i s t a hac ia los d e m á s Estados cris
tianos de E s p a ñ a y prosigamos l a n a r r a c i ó n de los sucesos. 

C A P I T U L O X 

ALFONSO VIII EN CASTILLA.—FERNANDO II EN LEÓ»—ALFONSO II EN ARAGÓN 

De 1157 á 1188 

Breve reinado y temprana muerte de Sancho I I I de C a s t i l l a . — I n s t i t u c i ó n de la orden 
de caba l le r ía de Calatrava.—Disturbios en Cas t i l l a durante la menor edad de A l 
fonso V I I I . — B a n d o s de los Castres y los Laras.—Pretensiones de Fernando I I de 
León á l a tutela de su sobrino el de Casti l la .—Invasiones y guerras.—Orden mi l i t a r 
de Sant iago.—Aventuras de Alfonso V I I I en su in fanc i a .—Ard id con que fué i n 
troducido en Toledo .—Toma el gobierno del Estado.—Cortes de Burgos y casa
miento de Alfonso con Leonor de I n g l a t e r r a . — C o n f e d é r a s e con Alfonso I I de A r a 
gón contra Sancho de Nava r ra : guerras.—Conquista de Cuenca por Alfonso V I I I . 
—Alzase á A r a g ó n el feudo de Cast i l la .—Someten el castellano y el navarro sus 
diferencias a l fallo arb i t ra l del rey de Inglaterra: sentencia de éste.—LEÓN : Fer
nando I I .—Pueb la á Ciudad-Rodrigo.—Guerras con su suegro el rey de Portugal .— 
Háce le prisionero en Badajoz.—Noble y generoso comportamiento de Fernando.— 
Socorre a l de Portugal en el sit io de Santarén.—ARAGÓN : Muerte y testamento de 
R a m ó n Berenguer I V . — A b d i c a c i ó n de d o ñ a P e t r o n i l a . — P r o c l a m a c i ó n de Alfonso I I . 
— S i t u a c i ó n de la m o n a r q u í a aragonesa á l a muerte de Fernando I I de L e ó n . 

Ot ra vez d i v i d i d a l a m o n a r q u í a castellano-leonesa, error fatal en que 
con a d m i r a c i ó n nuestra hemos vis to i n c u r r i r á los m á s grandes p r í n c i p e s 
que c i ñ e r o n aquel la doble corona, quedaron re inando á l a muerte de l 
emperador (1157) sus dos hijos Sancho I I I y Fe rnando II, a q u é l en Cast i 
l l a , en L e ó n és te , dispuestos a l parecer los dos hermanos á mantener en
tre sí l a buena a r m o n í a , y s in que é s t a se tu rba ra s ino con u n amago de 
d is idencia que fel izmente t e r m i n ó con u n abrazo fraternal en S a h a g ú n . 

Breve y e f í m e r o fué el re inado de Sancho I I I de Cas t i l l a , l l amado el 
Deseado: t an deseado, dice u n cronista, por lo m u c h o que t a r d ó en nacer, 
como por lo poco que t a r d ó en mor i r . Sólo tuvo t iempo para descubrir las 
altas prendas que h ic ie ron lamentar su t emprana muer te (2). 

(1) • E n este cap í tu lo , s in dejar de tener á l a v is ta las Crón icas lusi tana y toledana, 
la H i s to r i a Compostelana, las de Sandoval, F lórez y Risco, de Escolano. de Brandaon, 
las colecciones de Balucio y Aguir re , las Cartas de los papas, y otras muchas h i s tó r i cas 
que tratan de esta época, hemos seguido en lo general a l juicioso y erudito Herculano, 
que en su excelente Historia de Portugal muestra haber estudiado profundamente este 
per íodo, é i lu s t r ádo le en sus notas con interesantes documentos sacados de las iglesias 
y archivos de aquel reino. N o nos ha sido posible comprender por Mar iana el modo 
cómo se fué segregando y haciendo independiente el Por tugal . 

(2) E l arzobispo don Rodrigo hace un grande elogio de este p r í n c i p e . De Reb . 
H i s p , l i b . V I L 
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C o n l a fal ta del emperador y l a re t i rada de los cr is t ianos de l a fron
tera de A n d a l u c í a h a b í a crecido el a t revimiento de los Almohades , que 
no contentos con recobrar á A n d ú j a r y Baeza, amenazaban i n v a d i r las 
t ierras de Toledo con intento de recuperar t a m b i é n las plazas que al l í l a 
terr ible espada de Alfonso V I I h a b í a arrancado á los musulmanes . E r a l a 
de Cala t rava una de las que codic iaban m á s los infieles, y los caballeros 
templarios á quienes se h a b í a dado con el cargo de defenderla contra los 
moros no creyeron poder resist ir á una acometida de l a gente africana, y 
l a devolv ie ron a l rey. Entonces Rancho hizo pregonar u n edicto decla
rando que daba aquel la , p laza con todos sus honores y dependencias á 
cua lquier caballero ó r ico-hombre que quis iera encargarse de defenderla 
cont ra los sarracenos. H a l l á b a s e á l a s a z ó n en Toledo San E a i m u n d o , 
abad del monaster io de F i t e ro en Navar ra , con otro monje de su orden 
l l amado F r . Diego V e l á z q u e z , que en e l siglo h a b í a profesado l a m i l i c i a . 
V i e n d o V e l á z q u e z que no se presentaba caballero n i comun idad que qu i -

SANCHO III 

siese tomar á su cargo l a defensa de Cala t rava . e x c i t ó á su supei'ior á que 
l a pidiese a l rey. P a r e c i ó l e á E a i m u n d o temeraria l a p ropos i c ión , mas i n 
sist iendo el monje, y a s e g u r á n d o l e que t e n í a en su mano los medios de 
rea l izar y sostener l a empresa que tan difícil le p a r e c í a , r eso lv ióse el pre
lado á ped i r l a a l monarca , y é s t e se l a o to rgó . E n su v i r t u d d ióse el santo 
abad á predicar con ta l celo, que á consecuencia de sus fervorosas exhor
taciones l l egó á j u n t a r al a ñ o siguiente m á s de veinte m i l hombres arma
dos, resueltos á defender á Ca la t rava de los ataques de los moros. Agre 
g á r o n s e t a m b i é n muchos monjes de su monasterio, con abundanc ia de 
ganados y de todo g é n e r o de provisiones; d iscurr iendo entonces el abad 
que de n i n g ú n modo se m a n t e n d r í a mejor e l buen e s p í r i t u de aquellas 
gentes que u n i é n d o l a s con u n voto solemne de re l ig ión , i n s t i t u y ó u n a 
orden m i l i t a r que se l l a m ó de Calat rava, d á n d o l e l a regla de su orden (1). 

(1) Eoder. Tolet . ub i s u p . — Y a en el a ñ o anterior (1156) se h a b í a inst i tuido l a 
orden mi l i t a r de A l c á n t a r a , en su pr incipio l lamada de San J u l i á n del Pereiro. U n 
caballero de Salamanca l lamado don Suero, deseoso de i lustrar su nombre y de servir á 
l a causa cr is t iana peleando contra los moros y t o m á n d o l e s a lgún lugar fuerte de la 
comarca, convocó y exci tó á otros ricos-hombres de ( 'ast i l la á que le ayudaran en su 
empresa. Encontraron un d í a estos celosos adalides á un e r m i t a ñ o nombrado Amando , 
el cual les seña ló un lugar fuerte á p ropós i t o para su objeto, que era donde él t e n í a su 
ermita . A s e n t á r o n s e ellos al l í , y acudiendo otros soldados, eligieron por su c a p i t á n a l 
mismo Suero de Salamanca. A pe r suas ión del e r m i t a ñ o pidieron a l obispo de aquella 
c iudad que les diese una forma regular, y él les dió el ins t i tuto de l a orden del Cister 
que profesaba él mismo. Habiendo muerto don Suero en batalla, le sucedió en l a dig
nidad su c o m p a ñ e r o don Gómez . E l rey don Fernando II de León les hizo muchas dona-
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E l rey de Nava r ra , d e s p u é s de l a muer te de l emperador, se h a b í a en
trado por l a Rioja , s iempre alegando a ñ e j o s derechos. D o n Sancho de Cas
t i l l a e n v i ó contra é l á don Ponce de M i n e r v a , que c o n u n a derrota que le 
c a u s ó le contuvo en los l í m i t e s de su reino. Deseaba, no obstante, e l de 
Cas t i l l a v i v i r en paz con todos los reyes cristianos, parientes suyos todos, 
á fin de poder atender á los A l m o h a d e s que con incurs iones cont inuas 
host igaban su reino. Y así en 1158 se v ió con su c u ñ a d o el de N a v a r r a en 
A l m a z á n , y a s e n t ó con él paces, y con su t í o don R a m ó n de A r a g ó n 
en N a x a m a (acaso Osma) donde concer taron que todo lo que c a í a á l a 
margen derecha del Ebro fuese de l a r a g o n é s , pero reconociendo por el lo 
homenaje a l de Cas t i l l a , con o b l i g a c i ó n de asist i r los reyes de A r a g ó n á 
l a c o r o n a c i ó n de los de C a s t i l l a y de tener e l estoque real desnudo du 
rante l a ceremonia (I). C o n esto dispuso y a que los de A v i l a y E x t r e m a 
d u r a fuesen á contener á los Almohades que acaudi l lados por el hi jo de 
A b d e l m u m é n estaban devastando las comarcas de Sev i l l a D ióse a l l í u n a 
terr ible ba ta l la en que m u r i e r o n dos generales mahometanos, y vo lv ie 
ronse los de Cast i l la , con p é r d i d a t a m b i é n considerable, aunque no t an t a 
como l a de l enemigo. 

Todos los pensamientos de d o n Sancho y todas las esperanzas de su 
pueblo v i n o á cortarlas su muerte, que le s o r p r e n d i ó en l a flor de su edad 
(31 de agosto de 1158.) A t r i b ú y e n l a algunos á l a pena que le h a b í a pro
duc ido l a de su esposa d o ñ a B l a n c a de Nava r ra , pero no es de creer fuese 
esta l a causa habiendo fallecido aque l la s e ñ o r a m á s de dos a ñ o s antes (2). 
Dejaba este monarca u n hi jo de escasos tres a ñ o s l l amado Alfonso , que 
fué proc lamado su sucesor, y c u y a la rga m e n o r í a trajo tantas inqu ie tu 
des y turbulencias , cuales acaso no ofrece l a de otro n i n g ú n p r í n c i p e de 
menor edad, y eso que suelen ser siempre har to agitadas y funestas las 
m e n o r í a s de los reyes. 

Es e l caso que a l m o r i r d o n Sancho d e j ó por ayo y tu tor de l rey n i ñ o 
á don Gut ie r re F e r n á n d e z de Castro, m a n d á n d o l e , s i n embargo, que no 
despojase á nadie de sus tenencias y honores hasta l a m a y o r í a de Alfonso. 
E s t a d i s p o s i c i ó n produjo u n a serie de lamentables turbaciones en Cas t i l l a 

ciones, entre ellas el castillo de A l c á n t a r a , de donde t o m ó nueva d e n o m i n a c i ó n aquella 
mi l i c i a . D e s p u é s se un ió á la de Cala t rava que t e n í a e l mismo inst i tuto cisterciense. 
—Manr ique , A n a l . 2, folio 2 8 0 . — N ú ñ e z de Castro, Crón. de don Sancho el Deseado, 
c a p í t u l o x v i n . 

(1) A r c h i v o de l a Corona de A r a g ó n , K e g . 1, fol. 18. 
(2) H e a q u í el epitafio que pusieron en N á j e r a á aquglla vir tuosa reina: 

AQÜI YACE LA REINA DOÑA BLANCA, 
BLANCA EN EL NOMBRE, BLANCA Y HERMOSA EN EL CUERPO, 

PURA Y CANDIDA EN EL ESPÍRITU, 
AGRACIADA EN EL ROSTRO, 

Y AGRADABLE EN LA CONDICION; 
HONRA Y ESPEJO DE LAS MUJERES: 

FUÉ SU MARIDO DON SANCHO, 
HIJO DEL EMPERADOR, 

Y ELLA DIGNA DE TAL ESPOSO: 
PARIÓ UN HIJO Y MURIÓ DE PARTO. 
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por las envidias y animosidades que l a fami l i a de L a r a abrigaba cont ra 
los Castres, y m á s por l a i l i m i t a d a a m b i c i ó n de d o n M a n r i q u e de L a r a 
que no p o d í a sufrir tuviese l a regencia otro que no fuese él . S u b l e v ó , pues, 
á toda su fami l i a cont ra su r i v a l , y Cas t i l l a se d i v i d i ó en dos enconados 
bandos, e l de los Castres y e l de los Laras . Las cosas l legaron á t a l punto , 
que don Gut ierre , hombre prudente y desinteresado, á fin de evi tar los 
males que con ta l d i scord ia amenazaban, h izo e s p o n t á n e a m e n t e ces ión de 
l a tu te la y e n t r e g ó el rey n i ñ o á don G a r c í a de A z a , hermano de madre 
de los Laras . e hijo de aquel G a r c í a de Cabra que m u r i ó en l a ba ta l la de 
U c l é s con el infante d o n Sancho. A z a era u n hombre de bien, pero senci
l l o en d e m a s í a , y as í se de jó f á c i l m e n t e persuadi r de l ambicioso don M a n 
r ique á que le encomendase l a e d u c a c i ó n y tu te la de l rey. Orgullosos los 
Laras con haberse apoderado de l a regencia, e n s a ñ á r o n s e en su persecu
c i ó n cont ra los Castres, y q u i t á r o n l e s todos sus empleos y honores. Pero 
quedaron los sobrinos de d o n Gut ierre , capitaneados por d o n Fernando 

FERNANDO II 

R u i z de Castro, para sostener l a r i v a l i d a d de f ami l i a contra los Laras . So
l i c i t a ron a q u é l l o s el apoyo de l rey de L e ó n , y el monarca l eonés , a l ver 
las calamidades que af l ig ían a l reino de su sobrino, e n t r ó en Cas t i l l a para 
obl igar á los Laras á que le entregaran á Alfonso . R e t i r á r o n s e é s tos á So
r i a con e l rey, ofreciendo entregarle a l de L e ó n bajo l a c o n d i c i ó n y ga
r a n t í a de que cuando saliese de l a menor edad le s e r í a n devueltos todos 
sus dominios , c u y a a d m i n i s t r a c i ó n t e n d r í a entretanto don Manr ique . 

P a s ó el rey d o n Fernando á Sor ia para t ratar a l l í e l negocio con los 
Laras ; mas cuando l l egó e l caso de presentar el rey n i ñ o a l monarca leo
n é s su t ío , como el t ierno h u é r f a n o comenzase á l lo ra r en brazos de su 
tutor, so pretexto de acal lar lo v o l v i é r o n l e á su palacio , de donde u n h i 
dalgo l l amado don Pedro N ú ñ e z de F u e n t e - A l m e x i r le sacó ocul tamente 
debajo de su capa y le t r a s p o r t ó á San Es teban de Gormaz, y de a l l í á 
A t i e n z a , y luego á A v i l a . I n d i g n ó s e el rey de L e ó n cuando lo supo, al 
verse de aquel la manera bur lado, y como retase de t ra idor y perjuro a l 
conde d o n Manr ique , cuentan que le r e s p o n d i ó é s t e : H a b r é s ido aleve, 
m a s l i b r é a l r ey m i s e ñ o r : lo c u a l demuestra que l a d e s a p a r i c i ó n de l 
t ierno p r í n c i p e h a b í a s ido u n rapto medi tado y concertado con el jefe de 
los Laras (1160). V e n g ó s e e l l e o n é s con apoderarse de las mejores y m á s 
importantes plazas de Cas t i l l a , mientras Sancho de N a v a r r a , aprove
chando aquellos disturbios, se entraba por l a Rioja , y tomaba y fortifica
ba poblaciones, s i b ien l a poca a d h e s i ó n que le most raban los naturales, 
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c o n g ran recato y sigi lo le in t rodujo aquel la m i s m a noche en l a c iudad y 
en l a torre de San E o m á n que t e n í a preparada (1166), y cuando m á s des
prevenidos estaban todos e n a r b o l ó en el la l a bandera de l rey, y co
m e n z ó á gr i tar : /Toledo, Toledo p o r el r ey de C a s t i l l a / Estos gri tos y l a 
v i s t a de los estandartes castellanos que ondeaban en l a torre de l a ig les ia 
sobrecogieron á F e r n á n R u i z de Castro, que d e s p u é s de u n a corta é i n ú t i l 
t en ta t iva para apoderarse de l a torre, se a p r e s u r ó á sal i r de Toledo y á 
buscar u n asilo entre los moros; recurso en aquel t iempo m u y usado (1). 
Golpe fué este que r e so lv ió el t r iunfo de los Laras , y d e s c o n c e r t ó cuales
quiera planes que sobre Cas t i l l a pud ie ra tener el rey de L e ó n . Costó les , no 
obstante, á los parciales y defensores de l t ierno p r í n c i p e no poca fatiga y 
esfuerzo e l apoderarse de l cast i l lo de Z o r i t a sobre el Tajo, que á nombre 
de los Castres gobernaba don Lope de Arenas , y a u n d e b i é r o n l o á l a ale
v o s í a de u n cr iado de és te , que de concierto con los de L a r a a s e s i n ó á su 
amo dentro de su propio cast i l lo (2). 

Desde l a ent rada de Toledo se ve a l j o v e n rey Alfonso V I I I obrar y a 
m á s como monarca que como pupi lo , aunque t o d a v í a no alcanzase l a 
mayor edad M a s como se fuese y a ap rox imando á el la , y urgiese poner el 
cetro en sus manos, c o n v o c á r o n s e cortes en Burgos (1169), que se cele
b ra ron a l a ñ o s iguiente (1170), con el doble objeto de encomendarle y a el 
regimiento de l reino y de darle u n a esposa, que se a c o r d ó fuese l a prince
sa d o ñ a Leonor , h i j a de l rey E n r i q u e II de Inglaterra, s i n d u d a con l a 
esperanza de que por este medio viniese á él e l condado de G a s c u ñ a que 
p o s e í a el monarca bri tano, y que confinaba con los domin ios del de Cast i 
l l a por l a parte de G u i p ú z c o a . Concertadas que fueron las bodas, y habien
do resuelto el j o v e n Al fonso i r á A r a g ó n á esperar á su fu tura esposa, e n v i ó 
á l l a m a r a l monarca a r a g o n é s (que lo era y a Alfonso II, hi jo de don Ra 
m ó n Berenguer y de d o ñ a Pe t ron i la ) para ajustar con él las discordias y 
contiendas que sobre l í m i t e s de terr i tor io entre s í t e n í a n . J u n t á r o n s e en 
S a h a g ú n los dos p r í n c i p e s , y acordaron al l í u n tratado de a l ianza y amis
tad, cambiando para segur idad m u t u a algunas fortalezas entre castella
nos y aragoneses: d e s p u é s de lo c u a l los dos monarcas e s p a ñ o l e s marcha
r o n unidos á Zaragoza. L legado que hubo l a pr incesa Leonor á E s p a ñ a , 
c e l e b r á r o n s e las bodas en Tarazona (setiembre de 1170), con asistencia 
de l rey de A r a g ó n , de l arzobispo de Toledo, de d o n Ñ u ñ o de Lara , que 
h a b í a ido á buscar á l a princesa, y de muchos condes, caballeros y ricos-
hombres de A r a g ó n y de Cas t i l l a (3). Terminadas las fiestas, v i n i é r o n s e 
los castellanos á Burgos, y Alfonso V I I I e n t r ó de l leno en el ejercicio de 
l a au to r idad suprema d e s p u é s de u n a agi tada y tu rbu len ta m e n o r í a . 
Sobre quince a ñ o s t e n d r í a entonces Al fonso : no era de m á s edad l a p r in -

(1) D o n Kodr igo de To ledo .—Ana l . Toled . primeros, ub i s u p . — N ú ñ e z de Castro, 
Crónica, cap. v i .—M o n d e j a r , Mein. Históricas, cap. xv.—Colmenares , Historia de Se-
govia, cap. x v n . — N ú u e z de Castro pone la batal la de Huete d e s p u é s de l a toma de 
Toledo: rect i f ícale Mondejar, 

(2) Hades de Andrada , en su Crónica de Calatrava, cuenta este suceso con todos 
sus pormenores. Refierenle t a m b i é n N ú ñ e z de Castro y Mondejar en sus Crónicas de 
Alfonso VIH. 

(3) Zur i t a , A n a l . l i b . II, cap. x x v m . — L o s Cronistas de Alfonso V I I I . 
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cesa Leonor , y de este temprano y fel iz m a t r i m o n i o n a c i ó y a en 1171 l a 
in fan ta Berenguela que tan j u s t a ce lebr idad l l egó á adqu i r i r en l a his
toria, y á qu i en su padre se a p r e s u r ó á hacer reconocer como heredera de l 
trono (1). 

N o h a b í a o lv idado Al fonso de Cas t i l l a las usurpaciones que en l a R io j a 
le h a b í a hecho el de N a v a r r a en t iempo de su menor edad, y uno de sus 
pr imeros cuidados d e s p u é s de encargarse de l gobierno de l reino fué hacer 
servir l a amistosa a l i anza en que estaba con Al fonso de A r a g ó n para recu
perar aque l l s posesiones. Pac taron , pues, los dos Alfonsos, e l a r a g o n é s y 
el castellano, hacer j un tos l a guer ra á Sancho de Navar ra , y s i m u l t á n e a 
mente i nvad ie ron su re ino , el uno por T u d e l a t o m á n d o l e á Arguedas , e l 
otro por L o g r o ñ o l legando hasta Pamplona , pero s i n u l te r ior resultado, 
merced á lo prevenidas que el navarro t e n í a sus plazas. H a b í a otro mot i 
vo m á s para que los dos Alfonsos m i r a r a n como enemigo a l navarro. Po
se ía e l s e ñ o r í o de A l b a r r a c í n , por d o n a c i ó n que le h a b í a hecho el rey moro 
de M u r c i a , u n caballero cr is t iano l l amado d o n Pedro R u i z de Azagra , que 
l a h izo pobla r de cr is t ianos y c o n s i g u i ó que su iglesia de Santa M a r í a 
fuese e r ig ida por e l cardenal Jac in to , legado de l a Santa Sede en E s p a ñ a , 
en s i l l a episcopal . A z a g r a v i v í a a l l í como u n reyezuelo, s i n reconocer de
pendencia n i de l de Cas t i l l a n i de l de A r a g ó n , y h a l l á b a s e apoyado por 
el rey de N a v a r r a A s í l a c o n f e d e r a c i ó n de los Alfonsos se e x t e n d i ó cont ra 
Azag ra , declarando á A l b a r r a c í n comprend ido en l a conquis ta de l de A r a 
gón , los otros lugares de su s e ñ o r í o en l a de Cas t i l l a . C a m b i á r o n s e para 
g a r a n t í a de esta concord ia tres cast i l los de cada parte, encomendados á 
otros tantos ricos-hombres de cada reino, con c o n d i c i ó n de hacer por ellos 
pleito-homenaje, los de Cas t i l l a a l de A r a g ó n , y r e c í p r o c a m e n t e los de 
A r a g ó n a l de Cas t i l la , s in poder entregarlos á su respectivo monarca en 
tres a ñ o s (1172). M a s como a l a ñ o siguiente se quebrantase el compromi 
so por parte de l castellano á qu ien e n t r e g ó Ñ u ñ o S á n c h e z l a p l aza de 
A r i z a , l a m á s impor tan te de las tres que garant izaban l a segur idad d e l 
pacto, p i cóse de ello e l a r a g o n é s , v in i endo á pagar a l pronto los efectos de 
su enojo y m a l h u m o r qu i en menos c u l p a de el lo t e n í a , á saber, l a p r i n 
cesa d o ñ a Sancha de Cas t i l la , con qu i en tanto t iempo h a c í a estaba trata
do el ma t r imon io de l a r a g o n é s , e l c u a l en despique e n v i ó á pedi r por es
posa nada menos que á l a hi ja de l emperador de Cons tan t inop la M a n u e l . 
F r u s t r á r o n s e a l fin las negociaciones de este segundo 'proyec to de enlace 
de l a manera que di remos en otro lugar , y arregladas las dis idencias entre 
los dos monarcas, con t inua ron su guer ra cont ra el navarro, recobrando 
el de Cas t i l l a muchos lugares, y apretando de ta l manera á don Sancho 
su t ío , que t e n i é n d o l e cercado en el cas t i l lo de L e g u i n le hubie ra hecho 

(1) E s y a incuestionable y consta por documentos a u t é n t i c o s que d o ñ a Berenguela 
fué la hi ja p r i m o g é n i t a de Alfonso V I I I ; por consecuencia no hay y a quien sostenga 
el error de Gar ibay, Mar i ana , Z u r i t a y otros, que supusieron mayor á d o ñ a Blanca , 
que casó con el rey L u i s de F r a n c i a , de que quisieron algunos d e i u c i r el derecho de 
F ranc ia á l a corona de Cast i l la . —Omit imos por fabulosos los supuestos y celebrados 
amores de Alfonso V I H con l a hermosa j u d í a de Toledo. Véase para esto á F lórez , 
Reinas Católicas, t. L — N ú i i e z de Castro, cap. xv i .—Mondeja r , cap. x x m . 
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pris ionero si á favor de l a noche no hubiera logrado fugarse el de N a 
v a r r a (1). 

C e l e b r á r o n s e al fin en Zaragoza las bodas de Alfonso I I de A r a g ó n con 
l a p r incesa Sancha de Cas t i l l a , t í a de Al fonso V I I I , á que as i s t ió este mo
narca (1174), y unidos de nuevo los dos reyes pros iguieron su comenzada 
guerra con el navarro, t o m á n d o l e s iempre algunas plazas, y concluyendo 
por recuperar el de Cas t i l l a las que a q u é l le h a b í a usurpado (1176). 

N a t u r a l era que no desaprovechasen los moros l a ocas ión de ver á los 
monarcas crist ianos gastando sus fuerzas en estas guerras y entretenidos 
en estas discordias de famil ia , y no eran los de Cuenca los que se descui

daban en estragar las comarcas l imí t ro fe s 
de aquel la c iudad, fuerte por su na tura l po-

; / \ ^ ^ ^ ^ \ s ic ión , y fuerte por los muchos sarracenos 

11 J l ^ ^ v AII "wi l) ^116 en e^a se a^"§"a^an- F u é por lo tanto 
yW^Wi ^ ^ / ^ Í M w su con(Iuista el objeto preferente de A l f o n 

so V I I I de Cas t i l l a á su regreso de Navar ra . 
N i l a fortaleza de l lugar , n i e l n ú m e r o de 
sus defensores, n i l a crudeza de l inv ie rno 

en aquel r iguroso c l i m a , nada detuvo a l j o v e n y animoso castellano para 
poner apretado cerco y redoblar todo g é n e r o de ataques cont ra aquel for
midab le presidio . Nueve meses de asedio no bastaron á desanimarle ; e l 

ALFONSO VIII 

ALFONSO VIII 

socorro que el jefe de los A lmohades v ino á dar á los sit iados no fué parte 
á hacerle desistir de l a empresa, que a l l í estaba t a m b i é n su amigo el de 
A r a g ó n para frustrar aquel a u x i l i o ; a l fin los cercados no pud ie ron resist ir 
y a m á s . y las puertas de Cuenca se abrieron a l rey de Cas t i l l a el 21 de se
t iembre de 1177. L a r e n d i c i ó n y conquis ta de Cuenca tuvo u n a impor t anc ia 
á l a vez mi l i t a r , e c l e s i á s t i c a y po l í t i ca . D á b a l e l a p r imera su m i s m a situa
c ión geográf ica , a d e m á s de los altos muros que l a c i r c u í a n ; d ióse la en lo 

(1) Zur i t a , A n a l , l ib . I I .—More t , A n a l . , l i b . X I X . 
Z a r a , t. I , l i b J I I 

-Salazar y Castro, Casa de 
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ec l e s i á s t i co e l haberse conver t ido su m e z q u i t a m a y o r en templo cr is t iano, 
y e l e v á d o l e Alfonso á iglesia catedral , que i l u s t r a r o n d e s p u é s tantos y t an 
insignes varones: y t ú v o l a mayor en lo po l í t i co , en r a z o n a que agradecido 
el monarca castellano á l a eficaz a y u d a que pa ra su conquis ta le h a b í a 
prestado el aragone's, le a l zó al l í l a o b l i g a c i ó n de l feudo y homenaje que 
desde el t iempo del emperador r e c o n o c í a n los reyes de A r a g ó n á los de 
Cas t i l l a , quedando desde a l l í en adelante los dos monarcas poseedores de 
sus respectivas ciudades y cast i l los para sí y sus sucesores, i n t e rv in i endo 
y autor izando esta concord ia los prelados y ricos-hombres de A r a g ó n , 
C a t a l u ñ a y Cas t i l l a (1). R e n d i d a Cuenca, no pud ie ron y a resistir e l impe

rar ceZojm 
Aragón 

ALFONSO II DE ARAGÓN Y I DE BARCELONA 

t u de las armas castellanas A l a r c ó n , Inhies ta y otras fortalezas que en 
aquel ter r i tor io t e n í a n levantadas y d e f e n d í a n los infieles. 

N o se resignaba d o n Sancho de N a v a r r a con l a estrechez á que el de 
Cas t i l l a h a b í a ido reduciendo su reino: las cuestiones sobre los siempre 
disputados pueblos de R i o j a h a b í a n renacido, y cansados y a uno y otro 
p r í n c i p e de t an proli jas y cont inuadas guerras, aconsejados t a m b i é n por 
los prelados y ricos-hombres amantes de l a paz, acordaron someter sus 
diferencias á l a d e c i s i ó n a rb i t ra l de l rey E n r i q u e I I de Inglaterra, suegro 
de l de Cas t i l l a , o b l i g á n d o s e á respetar su fallo, d á n d o s e mutuamente en 
fieldad, que se dec ía , cuatro casti l los de l a pertenencia de cada uno para 
segur idad de l c u m p l i m i e n t o de aquel convenio, y estableciendo bajo su 
fe y pa labra treguas por siete a ñ o s . C a d a c u a l e n v i ó sus embajadores y 
representantes a l rey de Ingla ter ra para que abogaran y defendieran ante 
él su respect iva causa. Rec ib ió lo s aquel mona rc a en Westminster , y con
gregada u n a asamblea de obispos, condes y barones, y l e í d a s á presencia 
de l rey las correspondientes quejas, demandas y peticiones de l de Cas t i l l a 
y de l de Navar ra , como n inguno de los alegantes contradi jera lo expues
to por sus adversarios n i negara las v iolencias que cada soberano r ec íp ro 
camente h a b í a cometido, fué le fáci l a l á r b i t r o mo n a r ca pronunc ia r l a sen
tencia, r educ ida á que cada uno de los contendientes restituyese a l otro 
las v i l l as , t ierras y cast i l los de que in jus ta y violentamente le h a b í a des
pojado, que eran las mismas pertenencias que ellos en sus alegatos p e d í a n 
y nombraban; a ñ a d i e n d o que por el b ien de l a paz el de Cas t i l l a d a r í a 
durante diez a ñ o s a l de N a v a r r a diez m i l m a r a v e d í s , en cada uno, paga
dos en Burgos en tres plazos. C o m u n i c a d a la sentencia arb i t ra l á los dos 

(1) Z u r i t a , A n a l . , l ibro II, cap. x x x v . — R i z o , ITist. de Cuenca, part. I, cap. v n r . 
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soberanos contendientes por sus embajadores, r e u n i é r o n s e a q u é l l o s en l a 
a b a d í a de Fi te ro , donde d e s p u é s de expresada su conformidad acordaron 
y j u r a r o n u n a t regua y concord ia de diez a ñ o s , que se obl igaron á guar
dar fielmente «s in e n g a ñ o n i f r aude .» y á tener a l que l a quebrantara por 
alevoso y perjuro (1). 

Tales y t an solemnes c l á u s u l a s parece d e b e r í a n haber hecho def in i t iva 
y só l ida l a paz y amis tad es t ipulada; y s in embargo de este pacto y de 
aquel la sentencia, hal lamos a l a ñ o siguiente (117^) a l castellano y a l ara
g o n é s renovando sus antiguas confederaciones cont ra el navarro, en c u y a 
v i r t u d r o m p i ó otra vez Alfonso V I I I l a guerra, hasta que a l fin, habiendo 
convenido los dos p r í n c i p e s en verse entre L o g r o ñ o y N á j e r a (1179), acor
daron los dos solos y s i n i n t e r v e n c i ó n de e x t r a ñ o s l a manera de arreglar 
sus diferencias, que fué reconociendo en e l de C a s t i l l a e l domin io de 
L o g r o ñ o , Ent rena , Navarre te y otros lugares de l a Rio ja , pero r e t e n i é n d o 
los como en d e p ó s i t o y p renda de su a l i a » z a y amis tad por diez a ñ o s l a 
persona que el de N a v a r r a s e ñ a l a s e . As í t e rmina ron por entonces las 
tenaces y enfadosas disputas de los dos monarcas sobre l í m i t e s de sus 
reinos (2). 

L i b r e de l cu idado de estas guerras pudo dedicarse Alfonso V I I I de 
Cas t i l l a á las cosas de l gobierno in te r ior de su reino, que b ien lo ' h a b í a 
menester d e s p u é s de tantas turbulencias , trastornos y agitaciones. C o n 
l a m o v i l i d a d p rop ia de los reyes de aquel la é p o c a r e c o r r i ó y v i s i t ó las d i 
versas comarcas de sus dominios , mostrando su piedad, y a con las dona
ciones y mercedes que h a c í a á las iglesias y monasterios, y a f u n d á n d o l o s 
de nuevo ó r eed i f i c ándo los , pudiendo contarse entre sus m á s pr inc ipa les 
fundaciones l a de l a c i u d a d y catedral de P lasenc ia (1186), y l a de l cé le
bre monaster io de las Huelgas de Burgos (1187), famoso por su s ingula r 
j u r i s d i c c i ó n a s í secular como ec l e s i á s t i c a (3). C o n ó c e s e que el clero era 
objeto preferente de su a t e n c i ó n y de sus l iberal idades, puesto que as í l o 
c o n s i g n ó en u n solemne documento en que e x i m i ó á los ec les iás t i cos , fue
sen obispos, abades ó simples c lé r igos , de todo servicio , pecho ó t r ibu to 
que se pagase a l rey (4): s i n que por eso dejara de otorgar t a m b i é n fueros 
c iv i les á algunas ciudades, entre los cuales fué uno de los m á s s e ñ a l a d o s 
e l que d io á los vecinos de Santander, c i udad que é l r e p o b l ó y ce rcó de 
muros, cast i l los y muel les , con u n suntuoso palacio pa ra su h a b i t a c i ó n . 
A u n cuando en estos a ñ o s no fué l a v i d a i nqu ie t a y zozobrosa de l a cam-

(1) Brompton y Hoveden, citado por M o n d é j a r . — M a t t . Vaxis,Historiamaj. Angl, 
—Pulgar , Hist. de Falencia, t. I , part . H . — Z u r i t a , A n a l . — M o n d é j a r , en sus Memorias 
históricas de don Alfonso el Noble, inserta á l a letra el pacto de los dos reyes, las alega
ciones de los embajadores en l a asamblea ó parlamento de Inglaterra, l a sentencia 
arbi t ra l del rey Enrique, y el convenio jurado de los dos monarcas españo les en Fi tero , 
donde puede verse las plazas y los castillos que nomina t im se m a n d ó devolver y resti
tu i r á cada uno de los soberanos. 

(2) Escr i t . c i t . por Moret , Anal, de Navarra, t. I I , l i b . X I X . 
(3) E o d . Tolet . de Reb. Hispan . , l ib . VII.—Hist. de Plasencia, l ib . I .—Salazar , 

Casa de Z a r a , t . I , L 3.—Manrique, A n a l . C i s t e r c , t. I I I , p á g 201. 
(4) Pr iv i legio inserto por Colmenares en l a Hist. de Segovia, cap. x v m , sacado del 

archivo de aquella catedral. Fecho en Toledo á 19 de diciembre de 1180. 
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p a ñ a l a que hizo el mona rca de Cas t i l l a , no es tuvieron de todo punto 
ociosas sus armas, y con ellas r e c o b r ó las tierras que con el nombre de 
Infantazgo de L e ó n le h a b í a tenido ocupadas su t í o d o n Fernando. Des
afortunado Alfonso en pun to á s u c e s i ó n v a r o n i l , pues h a b í a tenido e l do
lo r de perder apenas nacidos a l m u n d o dos t iernos p r í n c i p e s , Fe rnando y 
Sancho, o c u p á b a s e en 1188 en concertar el m a t r i m o n i o de su p r i m o g é n i t a 
l a infanta d o ñ a Berenguela , cuando l a muer te del rey d o n Fernando 11 de 
L e ó n su t ío v ino á al terar l a s i t u a c i ó n y relaciones de los dos reinos de 
L e ó n y Cas t i l l a . M u é v e n o s esto á referir lo que h a b í a acontecido con el 
re ino l e o n é s hasta esta é p o c a . 

Desde que el de Cas t i l l a , menor t o d a v í a de edad, se h a b í a por arte y 
a rd id de los Laras posesionado de Toledo (1166), parece haber desistido 
don Fe rnando de L e ó n de las pretensiones sobre l a tu te la de su sobrino y 
s i c o n s e r v ó algunas posesiones de Cas t i l l a , no fué y a á esta r e g i ó n á donde 
d i r i g i ó los esfuerzos de su ac t iv idad . H a c i a o t ra parte le l l a m a r o n l a aten
c ión los sucesos. 

E l rey Alfonso E n r í q u e z de Por tuga l , monarca y a poderoso con las 
conquistas de S a n t a r é n , C i n t r a y L i s b o a que h a b í a arrancado á los musu l 
manes, d u e ñ o de u n vasto Estado cuyos l í m i t e s h a b í a ido ensanchando con 
l a p u n t a de su espada, ayudado de sus valerosos y leales portugueses, re
celando ta l vez que su yerno e l de L e ó n hub ie ra repoblado y fortificado á 
C iudad-Rodr igo para molestar desde aque l la p laza e l terr i tor io p o r t u g u é s , 
e n v i ó cont ra e l la u n a e x p e d i c i ó n a l mando de l j o v e n p r í n c i p e Sancho su 
hi jo : a c u d i ó el l e o n é s á proteger l a p o b l a c i ó n amenazada, d e r r o t ó las tro
pas de su inexper to c u ñ a d o , que tuvo que salvarse por l a fuga, hizo mu
chos portugueses prisioneros, y les d ió generosamente l iber tad, acaso con 
á n i m o de templar a s í el enojo y ablandar el impetuoso genio del padre de 
su esposa. N o lo l o g r ó por cier to, s i t a l i n t e n c i ó n tuvo, puesto que i r r i t a 
do con aquel descalabro el monarca p o r t u g u é s , r o m p i ó luego a c o m p a ñ a d o 
de su hijo por las fronteras de Ga l i c i a , se a p o d e r ó de T u y , s o m e t i ó los dis
tr i tos de T o r o ñ o y de L i m i a , y dejando guarnecidos aquellos casti l los, sa
tisfecho con haber vengado el desastre de Ciudad-Rodr igo , vo lv ióse á Por
tuga l para con t inuar l a guerra cont ra los sarracenos de las fronteras 
meridionales . E n l a p r imavera de 1169 a c o m e t i ó el i n t r é p i d o p o r t u g u é s l a 
impor tan te p l aza de Badajoz, s in detenerle l a c o n s i d e r a c i ó n de que aquel la 
an t igua cap i ta l de l A l g a r b e d e b í a por varios t í t u l o s y pactos ser incorpo
rada en el caso de conquis ta á l a m o n a r q u í a leonesa, y s i n respetar los 
v í n c u l o s de sangre que con el de L e ó n le u n í a n . H a b í a l legado y a Alfonso 
E n r í q u e z á domina r los dos tercios de l a p o b l a c i ó n , reducidos los sarrace
nos á u n estrecho recinto, cuando se v ió l legar el e j é rc i to l eonés conducido 
por Fe rnando II H a l l á r o n s e , pues, los portugueses cercados por fuera por 
los de L e ó n , y host i l izados dentro por los musulmanes . Penet raron los 
leoneses en las calles de Badajoz haciendo destrozos y estragos en los de 
Por tuga l . E l rey Alfonso E n r í q u e z , corr iendo á todo escape para ganar una 
de las puertas de l a c iudad , c h o c ó v io lentamente en e l la y rec ib ió u n gol
pe que le f r a c t u r ó u n a p ie rna cont ra e l hierro de su p rop ia armadura , 
c a y ó s i n sentido de l cabal lo, y fué hecho pris ionero por l a c a b a l l e r í a de l 
de L e ó n . 
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C o n d ú j o s e en esta o c a s i ó n e l l e o n é s con admirable nobleza y generosi
dad, b ien que estai? vir tudes, a l deci r de los m á s acreditados historiadores, 
eran naturales a l segundo Fernando . D e s p u é s de haber hecho curar con e l 
m a y o r esmero y so l i c i tud á aquel pris ionero, que s in mi ramien to n i á los 
pactos po l í t i co s n i á los lazos de l a sangre le causaba tantos disgustos y 
le in tentaba tantos d a ñ o s , c o n t e n t ó s e con dec i r l e : « R e s t i t ú y e m e lo que 
me has usurpado, y v é l ib re á cu ida r de t u re ino .» Y aquel Alfonso E n r í -
quez^ el terror de los moros de l Algarbe , e l que h a b í a obl igado a l p r imer 
emperador de E s p a ñ a á aceptar con r e s i g n a c i ó n l a independencia de l a 
m o n a r q u í a portuguesa que h a b í a sabido crear para sí, a d m i t i ó l a generosa 
p r o p o s i c i ó n de Fernando 11, y d e v o l v i é n d o l e los ve in t i c inco casti l los que 
le h a b í a tomado en G a l i c i a , d e s p i d i ó s e de su yerno h a c i é n d o l e u n presen
te de veinte caballos de batal la , y se vo lv ió l ibre á sus Estados, b ien que 
l a fractura de l a p ie rna no le p e r m i t i ó y a en adelante d i r i g i r l a guerra 
personalmente. Fe rnando I I q u e d ó d u e ñ o de Badajoz (1). 

Rec ib ie ron poco m á s adelante de este t iempo los A l m o h a d e s gran re
fuerzo con l a ven ida á E s p a ñ a de l emi r Y u s s u f A b u Yacob , t rayendo con
sigo poderosa hueste de africanos de los cuales u n respetable cuerpo se 
d i r i g i ó ' á -Portugal. Bat idos al l í los moros por las val ientes tropas de 
Alfonso E n r í q u e z , e n d e r e z á r o n s e hac ia los Estados de l de L e ó n con intento 
de apoderarse de Ciudad-Rodr igo . A l l e g ó don Fe rnando l a gente que pudo 
de Zamora , L e ó n y Ga l i c i a , y aunque el n ú m e r o de los musu lmanes exce
d í a en m u c h o a l de los cristianos, l o g r ó e l l e o n é s u n s e ñ a l a d o y completo 
t r iunfo sobre los infieles, merced, d i cen nuestras ant iguas c r ó n i c a s , á l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a p ó s t o l Santiago, anunciado ant ic ipadamente á u n vene
rable c a n ó n i g o de L e ó n á qu i en se le a p a r e c i ó e l glorioso doctor de las 
E s p a ñ a s S a n Isidoro (1173). E n t r e los caut ivos que se h ic i e ron á los sarra
cenos lo fué aquel F e r n á n R u i z de Castro que en l a entrada de A l f o n 
so V I H en Toledo sa l ió huyendo de l a c iudad y se fué á acoger á los es
tandartes musulmanes . E l monarca l e o n é s no p o d í a o lv ida r los antiguos 
servicios prestados á su causa por el vencedor de los Laras en Huete, y 
desde aquel momento q u e d ó otra vez el fugi t ivo de Toledo incorporado en 
las banderas leonesas. A l e g r ó s e é l mi smo de este suceso, e l cua l le propor
c ionó o c a s i ó n de vengarse de los Laras á quienes conservaba perpetua 
enemiga, como lo h izo en u n a encarnizada refriega que con ellos tuvo en 
T ie r r a de Campos, y en que fueron sacrificados muchos personajes i lus
tres de ambas parcial idades (1174). En t r e los que m u r i e r o n lo fué el conde 
Osorio, e l padre de l a esposa de F e r n á n R u i z , que á pesar de l parentesco 
m i l i t a b a en el par t ido de los Laras , y tanto fué e l enojo que de ello reci
b ió e l de Castro que b a s t ó esto solo para que repudiara á su hi ja . E n cam
bio el rey de L e ó n favorec ió á F e r n á n R u i z hasta e l pun to de casarle con 
su he rmana bastarda d o ñ a Es t e fan ía , h i j a de l emperador. E n tan g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n t e n í a n los reyes á estas dos poderosas y r ivales familias. 
O t r a prueba de ello m i smo se ofreció b ien pronto. 

(1) I b n Sahid , en Gayangos, t. I I . — C h r o n . Conimbrices .—Roder . Tolet . , l ib . V i l . 
c ap í t u l o x x n i . — L u c . T u d . , p á g . 107.—Florez, Esp. Sagr., t. X X I I . — S a l a z a r , Casa de 
Lara. t. I I I . 
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H a c í a diez a ñ o s cumpl idos que e l rey de L e ó n v i v í a en perfecta con
cordia con su esposa d o ñ a U r r a c a , l a h i j a de Al fonso I de P o r t u g a l , y de 
e l la t e n í a u n hijo, nacido en 1171, l l amado tambie'n Alfonso como su 
abuelo paterno, cuando informado el papa de l parentesco en tercer grado 
que entre los dos consortes mediaba, como nietos que eran de las dos her
manas hijas de Alfonso V I d o ñ a U r r a c a y d o ñ a Teresa, los ob l igó á sepa
rarse, c o n m i n á n d o l o s con las censuras e c l e s i á s t i c a s , con har ta pena y sen
t imiento de l monarca l e o n é s (1175). P a s ó , no obstante, d o n Fe rnando á 
segundas nupcias con d o ñ a Teresa, h i j a de l conde don Ñ u ñ o de L a r a , 
v in iendo as í ambas casas, l a de L a r a y l a de Castro, á enlazarse con los 
hijos de l emperador. Hab iendo fal lecido esta re ina en 1180 s in dejar n i 
haber tenido s u c e s i ó n , t o d a v í a contrajo el monarca l e o n é s a l a ñ o siguiente 
terceras nupcias con d o ñ a U r r a c a L ó p e z , h i j a de l conde d o n Lope Díaz , 
s e ñ o r de V i z c a y a ; N á j e r a y Haro , mujer l l ena de a m b i c i ó n y de envid ia , 
que d i ó a l rey dos hijos, d o n Sancho y don Garc í a , y no pocas pesadum
bres con l a p r e t e n s i ó n de anteponer sus hijos en los derechos á l a s u c e s i ó n 
de l a corona a l que el rey t e n í a de su p r i m e r ma t r imon io , so pretexto de 
l a d i s o l u c i ó n ordenada por e l pon t í f i ce (1). 

S i n guerras por este t iempo e l rey de L e ó n , en paz con el de C a s t i l l a , y 
no hos t i l izado y a por el de Por tuga l , exper imentaba e l re ino las du lzuras 
de su c o r a z ó n benéf ico , l i be ra l y piadoso. U n acontec imiento cé l eb re v i n o 
en 1184 á hacerle e m p u ñ a r de nuevo las armas, y á poner el sello á su 
fama de valeroso c a p i t á n y de amigo generoso y noble. E l terrible empe
rador de Marruecos Y u s s u f A b u Y a c u b h a b í a desembarcado en Algec i ras 
con numerosas bandas africanas, en que v e n í a n hasta 37 wa l íes (que nues
tras c r ó n i c a s l l a m a n siempre reyes), y marchando hac ia occidente y atra
vesando e l p a í s de P o r t u g a l conocido hoy c o n el nombre de Alentejo , 
a c a m p ó con su innumerab le m o r i s m a j u n t o á S a n t a r é n , u n a de las m á s 
gloriosas conquistas de Al fonso E n r í q u e z . Comba t ida l a p laza de d í a y de 
noche, rotos los muros y dentro y a de l a c i udad los Almohades , v e í a n s e 
en e l m a y o r aprieto los portugueses, que hub ie ran sucumbido s i n l a opor
tuna l legada de l p r í n c i p e Sancho y del obispo de Por to con buen socorro 
de gente, q ü e h ic i e ron no poco d a ñ o á los enemigos y causaron l a muer te 
á uno de los pr incipales caudi l los sarracenos. A c u d i ó igua lmente e l arzo
bispo de Santiago con tropas de Ga l i c i a , que t a m b i é n h ic ie ron no poco 
estrago en los musulmanes. M a s eran é s t o s en tanto n ú m e r o que aque
llas parciales ventajas no bastaban á l iber tar á S a n t a r é n n i á sus apu
rados y estrechados defensores: por e l contrar io , s in dejar de o p r i m i r l a 
p laza d e s t a c ó s e u n cuerpo de sarracenos con in tento a l parecer de distraer 
á los cr is t ianos hac ia l a parte de Alcobaza , y en aquel la m a r c h a devasta
dora d i cen nuestras c r ó n i c a s que t uv i e ron los africanos l a b á r b a r a cruel
dad de degol lar hasta diez m i l mujeres y n i ñ o s que h a b í a n caut ivado en 
S a l t a r é n , como en venganza de las p é r d i d a s que les causaran las tropas 
del p r í n c i p e Sancho y de los dos obispos. E l cas t i l lo de A l c o b a z a r e s i s t i ó 
vigorosamente, y en sus infructuosos ataques perd ieron los infieles tres de 
sus wa l í e s con no poca soldadesca. Ent re tan to e l cerco de S a n t a r é n cont i -

Cl) Florez , Reinas Católicas, t. I. 
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m i a b a i m mes h a c í a : en esto que l l egó a l campamento m n s i i l m á n (24 de 
j u l i o de 1184) l a nueva de que el valeroso rey de L e ó n se encaminaba a l l í 
y retaba á combate singular, a l m i s m o emperador de los Almohades . Te
m i ó por el contrar io Alfonso E n r í q u e z que el leones no o lv idado de ant i
guos agravios, fuese con á n i m o de emplear con t ra él sus armas, y e n v i ó l e 
á decir que esperaba desistiese de aque l la guerra. T r a n q u i l i z ó l e a l pun to 
d o n Fernando , respondiendo al padre de su p r i m e r a esposa, que su objeto 
era ayudar le cont ra los sarracenos. A l aproximarse los leoneses, d i s p ú s o s e 
e l emperador de los A lmohades para l a batal la. Vióse á Y u s s u f en el acto 
de querer mon ta r á caballo, pero v ióse le t a m b i é n caer s i n sentido, y no 
vo lve r á levantarse m á s ; aun no se sabe si acometido por a l g ú n repentino 
accidente, s i atravesado de a lguna ballesta l anzada desde el adarve. L a sú
b i t a muer te de l emperador d i f u n d i ó u n terror p á n i c o en todo e l e j é rc i to 
m u s u l m á n , que h u y ó á l a desbandada, acosado por las lanzas leonesas y 
portuguesas. T a l fué el remate del famoso si t io de S a n t a r é n (1). Agradec ido 
q u e d ó Al fonso E n r í q u e z a l noble y generoso compor tamiento de l de León . 

A poco t iempo de este "suceso, cargado de a ñ o s y de glorias, fa l leció 
el i lus t re fundador de l a m o n a r q u í a portuguesa Alfonso E n r í q u e z (6 de 
d ic iembre de 1185), d e s p u é s de haber gobernado el p a í s por espacio de 
doce a ñ o s con los t í t u l o s de infante y de p r í n c i p e , cuarenta y c inco con 
e l de rey. Consolaba á los portugueses el que le s u c e d í a su hijo Sancho, 
conocido y a por su va lor y arrojo en las guerras cont ra los Almohades . 

Tocaba y a t a m b i é n el de L e ó n a l t é r m i n o de su carrera, cuyo ú l t i m o 
p e r í o d o a c i b a r ó su tercera mujer d o ñ a U r r a c a con su ins is tencia en l a 
p r e t e n s i ó n de que fuesen declarados herederos del t rono sus dos hijos con 
perjuicio de l p r i m o g é n i t o Al fonso , e l hi jo de l a p r imera esposa de Fer
nando d o ñ a U r r a c a de P o r t u g a l . L o s disgustos de l a madras t ra h a b í a n 
obl igado y a á este p r í n c i p e á abandonar l a corte de L e ó n : camino iba de 
P o r t u g a l en busca de u n pací f ico asilo, cuando a c a e c i ó l a muerte de su 
padre en Benavente (21 de enero de 118f<), á los :Í1 a ñ o s de su reinado. 
L o s esfuerzos de d o ñ a U r r a c a L ó p e z por ent ronizar á sus hijos se estrella
r o n cont ra l a v o l u n t a d u n á n i m e y dec id ida de los magnates leoneses, que 
se apresuraron á p roc lamar a l p r i m o g é n i t o Alfonso, e l cua l r e g r e s ó de su 
destierro á tomar p o s e s i ó n de l a corona leonesa con g ran b e n e p l á c i t o de 
todo el reino, teniendo que retirarse d o ñ a U r r a c a á Ná je ra , donde v iv ió 
en la rga v iudedad devorada por una a m b i c i ó n e s t é r i l (2). 

Envue l tos y compl icados en esta época , como hemos visto, los sucesos 
del re ino un ido de A r a g ó n y C a t a l u ñ a con los de Cas t i l l a , fuerza es cono
cer l a m a r c h a que aquel Estado h a b í a ido l l evando durante este pe r íodo . 

Conocemos las ú l t i m a s confederaciones y tratos que don R a m ó n Ee-
renguer I V , conde de Barce lona y p r í n c i p e de A r a g ó n , h a b í a celebrado 
con el emperador y rey de Cas t i l la , Al fonso V I I , las mismas que c o n s e r v ó 

(1) Ee lac ión de Radulfo de Dice to , escritor casi c o n t e m p o r á n e o , que t rasc r ib ió 
t a m b i é n Mateo P a r í s . Herculano la ha tomado del primero, Romey del segundo. Pue
den verse t a m b i é n Ibn K h a l d u n y A l - M a k a r i en Gayangos, t . I I . 

(2) Roder . Tolet . de Reb. H i s p . , 1. c .—Flórez , Reinas Católicas, i . I .—Risco , His
toria de León, t. I . 
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c o n su h i jo d o n Sancho III , e l Deseado. L a g r an cont ienda que aque l 
p r í n c i p e t r a í a con Navar ra , « t a n funesta (dice c o n r a z ó n u n escri tor cata
l á n ) á entrambas coronas como escandalosa pa r a l a c r i s t i a n d a d , » t e r m i n ó 
en 1158 por m e d i a c i ó n de personas respetables y autor izadas de u n a y 
o t ra parte, quedando as í e l b a r c e l o n é s desembarazado para atender á los 
negocios de l a P rovenza , de con t inuo agi tada por l a f ami l i a de los B a u -
cios. A l i a d o de l rey de Inglaterra , con cuyo hi jo R i c a r d o c o n c e r t ó el ma
t r imon io de u n a de sus hijas^ a y u d ó pr imero á aque l m o n a r c a en l a em
presa de conquis tar á Tolosa, que alegaba pertenecerle por su esposa d o ñ a 
Leonor. F rus t r ada aque l la ten ta t iva á causa de los socorros que e l conde 
de Tolosa r e c i b i ó de l rey de F ranc i a , p a r t i ó el p r í n c i p e de A r a g ó n y Bar
celona á l a Provenza , t o m ó á los rebeldes Baucios m á s de t re in ta cast i
l los , é h izo famosa l a r e n d i c i ó n de l de Trenca taya por l a c é l e b r e m á q u i n a 
de madera que cont ra él e m p l e ó , de t an ex t raord ina r ia grandeza y d i 
mensiones, que se encerraron en e l la m á s de doscientos guerreros. H a b í a 
hecho conduc i r aquel la g r an mole por las aguas de l R ó d a n o : i n t i m i d á 
ronse á su aspecto los de l cast i l lo y se le r ind ie ron , y el conde, pa ra me
mor i a de l a fidelidad quebrantada de los Baucios , h izo demoler hasta los 
c imientos aquel la ins igne fortaleza. T r a b ó entonces el b a r c e l o n é s amis tad 
y a l ianza con e l emperador de A l e m a n i a Fede r i co B a r b a r r o j a , que andaba 
á l a s a z ó n agi tando l a I t a l i a con e l c i sma de l an t ipapa V í c t o r . L a manera 
de relacionarse con el jefe de t an apartado i m p e r i o fué negociando e l 
m a t r i m o n i o de l a emperatr iz v i u d a de Cas t i l l a d o ñ a R i c a ( á qu i en el de 
Barce lona h a b í a l levado á sus Estados), par iente de l emperador Feder ico 
como h i j a de l rey Lad i s l ao de Po lon ia , con su sobrino el conde de Pro-
venza. V i n o en ello e l emperador, y a l ajustarse este m a t r i m o n i o se h i zo 
u n tratado de i n f e u d a c i ó n de l a P rovenza a l imper io , a c o r d á n d o s e tam
b i é n que en e l inmedia to agosto p a s a r í a n los dos condes de Barce lona y 
Provenza , t í o y sobrino, á I t a l i a para l a r a t i f i cac ión de l t ratado (1). 

Via je fatal fué este para C a t a l u ñ a , y m á s para su p r í n c i p e . C o n g ran 
s é q u i t o de barones y magnates marchaban los dos condes: h a b í a n pasado 
y a de G é n o v a y se encaminaban á T u r í n , cuando en el burgo de San D a l -
macio a t a c ó a l conde de Barce lona y p r í n c i p e de A r a g ó n tan aguda enfer
medad, que en tres d í a s , y s i n t iempo sino para otorgar de palabra su 
testamento, le l l evó a l sepulcro (7 de agosto de 1161). As í m u r i ó e l escla
recido conde de Barce lona d o n R a m ó n Berenguer I V , á q u i e n los escrito
res catalanes h o n r a n con el sobrenombre de el S a n t o , « d e b i d o , dice uno 
de ellos, á sus costumbres, á su j u s t i c i a , á su celo por l a r e l ig ión , á su 
obediencia á l a Iglesia, á su lea l tad tan acendrada, á su grande amor á 
parientes y s o m e t i d o s . » Dejaba en su testamento á su p r i m o g é n i t o R a m ó n 
los domin ios í n t e g r o s de A r a g ó n y Barcelona , y todos los d e m á s , á excep
ción de los condados y s e ñ o r í o s de C e r d a ñ a , Carcasona y N a r b o n a que 
legaba á su segundo hijo, Pedro, c o n o b l i g a c i ó n de reconocer por ellos 
homenaje á su hermano, y c o n l a c l á u s u l a de que el mayor los poseyese 
hasta que Pedro l legara á l a edad de armarse caballero. S u s t i t u í a entre sí 
á los tres hijos varones, R a m ó n , Pedro y Sancho: s e ñ a l a b a á su esposa las 

(1) Z u r i t a , A n a l . , l i b . II, cap. XVIÍL 
TOMO III 22 



334 HISTORIA DE ESPAÑA 

vi l l a s de Besa lú y Kibas , y por ú l t i m o , p o n í a todos sus hijos y Estados 
bajo l a tu te la y amparo de su amigo el rey de Ingla te r ra (1). 

L u e g o que el conde de P rovenza vo lv ió á C a t a l u ñ a , l a re ina v i u d a d o ñ a 
Pe t ron i l a c o n v o c ó á cortes generales en Huesca á todos los prelados, ricos-
hombres , caballeros y procuradores de las ciudades y v i l l a s , y dado en 
ellas conocimiento de l a ú l t i m a v o l u n t a d de l di funto don R a m ó n Beren-
guer, su esposo, a p r o b ó y con f i rmó su d i s p o s i c i ó n en t e s t a m e n t a r í a , t o m ó 
mano en el gobierno de l reino, e n c o m e n d ó el de C a t a l u ñ a a l conde R a m ó n 
Berenguer de Provenza , durante l a menor edad de su hijo R a m ó n , y quiso 
que é s t e de a l l í adelante fuese l l amado Alfonso (1162). T a n lejos estuvo 
aquel la s e ñ o r a de mostrarse sent ida de l a e x c l u s i ó n en que l a dejaba el 
testamento de su esposo siendo e l la l a re ina propie tar ia de A r a g ó n , que 
l l evando a l m á s alto pun to posible su a b n e g a c i ó n y su desprendimiento, 
h a l l á n d o s e poco m á s adelante en Barce lona (1164) h izo ces ión solemne de 
todos los dominios aragoneses en su hijo p r i m o g é n i t o , antes R a m ó n , ahora 
y a Alfonso, rat if icando e l testamento de su mar ido en todas sus partes y 
s i n retener para sí « n i voz n i d o m i n a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o (2).» 

A d m i r a b l e medio de consol idar l a u n i ó n de los dos Estados, y de pre
ven i r cualesquiera embarazos y cuestiones que hub ie ran podido mover 
los catalanes, en c u y a l eg i s l ac ión p o l í t i c a no se r e c o n o c í a l a s u c e s i ó n de 
las hembras. 

Inmedia tamente p a s ó Alfonso II, rey y a de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , á Za
ragoza, donde en cortes celebradas con asistencia de todos los prelados, 
ricos-hombres, mesnaderos é infanzones de l re ino, y de los procuradores 
de Huesca, Jaca , Tarazona. Ca l a t ayud y Daroca, j u r ó que de a l l í adelante 
hasta el d í a que fuese armado caballero (contaba entonces Al fonso sola
mente doce a ñ o s de edad), e c h a r í a de l re ino á cua lquier persona de cual
quier d i g n i d a d que no diese y entregase las tenencias y casti l los de l a 
corona, y le q u i t a r í a todo lo que tuviese en heredad y por merced de 
honor; lo cua l j u r a r o n á su vez todos los ricos-hombres y procuradores 
hacer guardar y cumpl i r . 

Afor tunado Alfonso II, como su abuelo paterno R a m ó n Berenguer I I I , 
en las adquisiciones y heredamientos eventuales, ha l l ó se con l a impor tan te 
a g r e g a c i ó n de l a P rovenza por muer te s in s u c e s i ó n de l conde su p r i m o 
R a m ó n Berenguer (1166): herencia que se c o n s o l i d ó con l a r enunc ia que 
m á s adelante h izo e l conde R a m ó n de Tolbsa (1176) de los derechos con 
que p r e t e n d í a l a p o s e s i ó n de aquel r ico condado. A ñ a d i ó , pues, Al fonso I I 
á sus t í t u l o s e l de m a r q u é s de l a Provenza , de l m i smo modo que lo h a b í a 
hecho y a su padre cuando acaec ió l a d e f u n c i ó n de su hermano. L a v izcon
desa de Bearne le h izo reconocimiento de feudo y vasallaje por los Esta
dos de Bearne y de G a s c u ñ a (1170); y su hijo e l v izconde G a s t ó n ra t i f icó 
d e s p u é s el j u ramen to de homenaje á Alfonso por aquellos mismos seño 
r ío s (1187). P o r for tuna suya m u r i ó t a m b i é n s i n hijos e l conde Gerardo 

(1) A r c h i v o general de A r a g ó n , perg. n ú m . 1 de Alfonso 1.—Es notable en este 
testamento l a circunstancia de no haber hecho menc ión de las hijas 

(2) Ib id . , Reg. I , fol. 10. Fecha 18 de jun io de 1164.—Ratificó d o ñ a Pet roni la 
esta cesión en su testamento, hecho en octubre de 1173. 
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do l Rose l lón , y otro r ico Estado v ino impensadamente á acrecer las pose
siones y a vastas de l a corona aragonesa. Al fonso p a s ó á P e r p i ñ á n á pose
sionarse de l nuevo condado, y con esto se i n t i t u l ó rey de A r a g ó n , conde 
de Barce lona y de Rose l lón , y m a r q u é s de l a P r o v e n z a (1177). C o n lo c u a l 
y con haber reducido á l a obediencia á los v izcondes de N i m e s y de Car-
casona, A t h ó n y Roger, que se m a n t e n í a n en r e b e l d í a , y f o r z á n d o l o s á 
hacer pleito-homenaje por aquellas ciudades y s e ñ o r í o s (1181), h a l l ó s e el 
hijo de don R a m ó n y d o ñ a Pe t ron i l a poseedor de u n vasto reino dentro y 
fuera de los l í m i t e s naturales de E s p a ñ a (1). 

E n l a parte de Cas t i l l a d imos y a cuenta de las alianzas y tratos entre 
el soberano de aquel reino y Al fonso I I de A r a g ó n en S a h a g ú n (1169), as í 
como de l viaje de ambos p r í n c i p e s á Zaragoza y de su despedida y sepa
r a c i ó n d e s p u é s de celebrar reunidos en Tarazona las bodas de l de Cas t i l l a 
c o n Leonor de Ingla terra (1170). Va l ió le aquel la entrevis ta a l a r a g o n é s el 
e m p e ñ o .que sobre sí t o m ó el castellano para hacer que e l rey moro A b e n 
L o p de M u r c i a le pagara e l t r ibu to que estaba obl igado á satisfacer en 
reconocimiento de feudo y homenaje á su padre don R a m ó n Berenguer, 
y que desde l a ú l t i m a e x p e d i c i ó n de é s t e á l a P rovenza h a b í a dejado de 
cumpl i r . A l t iempo que los castellanos d e s p u é s de l a c e l e b r a c i ó n de estas 
bodas regresaban á Burgos, e l de A r a g ó n se e n c a m i n ó á las riberas de A l -
hambra y de Guadalaviar , donde so juzgó á los moros que poblaban aque
llas comarcas y cast i l los , y revolv iendo luego á las m o n t a ñ a s de Prados, 
y lanzando de al l í algunos sarracenos que se h a b í a n rebelado, redujo otra 
vez aquellos lugares y los s o m e t i ó á su seño r ío . E ra , no obstante, e l pen
samiento p r i n c i p a l de l monarca a r a g o n é s l a r e d u c c i ó n de los moros de 
Valenc ia , á cuyo objeto y como u n fuerte avanzado para sus ulteriores con
quistas, .pobló y fortificó á Te rue l , que d ió en feudo á uno de los m á s 
cé l eb re s ricos-hombres de A r a g ó n , l l amado don Berenguer de Entenza , y 
á i m i t a c i ó n de los condes soberanos de Cas t i l l a o t o r g ó á los moradores de 
l a nueva p o b l a c i ó n el ant iguo fuero de S e p ú l v e d a . 

L a muer te de A b e n L o p de M u r c i a (2) le a l e n t ó á avanzar hasta los 
muros mismos de Va lenc i a , ta lando su fér t i l vega y r i c a c a m p i ñ a . I n t i m i 
dado el emi r de aquel la populosa c iudad , tuvo por b ien poder conjurar l a 
tormenta que v e í a a m e n a z a r á sus tierras, o f r e c i é n d o s e á ayudar á Alfonso 
contra el nuevo rey de M u r c i a hasta forzarle á pagar a l monarca cr is t iano 
dobles parias de las que su antecesor le sa t i s fac ía . C o n esto p e n e t r ó el 
a r a g o n é s hasta J á t i v a (1172), pero d i s t r á j o l e de aque l la guerra l a no t ic ia 
de u n a i n v a s i ó n que Sancho el de N a v a r r a h a b í a hecho en sus Estados 
Nava r r a p a g ó los d a ñ o s que hub ie ra podido hacer Alfonso en los moros 
de Valenc ia . 

Conocemos y a estas guerras. V i m o s t a m b i é n c ó m o desavenido y eno
jado el a r a g o n é s con Alfonso V I I I de Cas t i l l a por l a i n f r acc ión de u n con
venio, h a b í a sol ici tado enlazarse con l a h i ja de l emperador de Oriente , 
d e s e n t e n d i é n d o s e de l compromiso que desde l a infancia h a b í a c o n t r a í d o 
con l a pr incesa d o ñ a Sancha de Cas t i l l a . L a p r e t e n s i ó n de l a r a g o n é s fué 

(1) Zu r i t a , A n a l . , l i b . I I , cap. x x i v a l X L i n . 
(2) E l conocido en las c rón icas cristianas por el Rey Lobo. 
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gustosamente aceptada por el emperador M a i m e l ; tanto que no t a r d ó en 
enviar á su h i j a E u d o x i a , a c o m p a ñ a d a de u n prelado y varios personajes 
griegos, con m á s el obispo y los ricos-hombres que de parte del de A r a g ó n 
h a b í a n ido á sol ic i ta r su mano Mas a l l legar l a c o m i t i v a i m p e r i a l á M o m -
peller, h a l l á r o n s e con l a e x t r a ñ a y sorprendente n u e v a de que A l f o n s o , 
arregladas en aquel in te rmedio sus dis idencias con el de Cas t i l l a , h a b í a 
l levado y a á complemento su ma t r imon io con l a pr incesa cas te l lana (1174). 
Pesada bur la : en verdad , para l a j o v e n h i j a de l emperador, y no m u y 
l igera para su padre y para los embajadores de ambas partes que l a t r a í a n . 
S u for tuna fué que a l l í m i smo e l conde don G u i l l e n de M o m p e l l e r p i d i ó 
para s í á l a pr incesa, y aunque con poco b e n e p l á c i t o de los enviados de l 
emperador, se a j u s t ó y r ea l i zó el mat r imonio , j u r ando antes el conde que 
los hijos ó hijas que tuviesen le h e r e d a r í a n en el s e ñ o r í o de Mompe l l e r (1). 

E n consecuencia de esta nueva concordia hemos vis to t a m b i é n á A l 
fonso de A r a g ó n prestar poderoso a u x i l i o a l de Cas t i l l a para l a conquis ta 
de Cuenca (1177), y merecer por ello l iber tar def ini t ivamente á su re ino 
del feudo que sus predecesores r e c o n o c í a n á l a m o n a r q u í a castellana. 
Desde este t iempo hasta 1188, p e r í o d o que abarcamos en este cap í tu lo , , 
o c u p ó s e a l ternat ivamente el a r a g o n é s , y a en parciales guerras con los 
moros de V a l e n c i a y M u r c i a , y a en negociaciones y tratos con los condes 
de Tolosa, de N i m e s , de P o i t i é r s y de Bearne que dejamos ind icados , ya 
en las concordias y desavenencias, confederaciones y rompimientos con 
los reyes de N a v a r r a y de Cas t i l l a de que t a m b i é n hemos dado cuenta; 
t r á f a g o fatal de negociaciones precarias, insubsistentes y es t é r i l e s en re
sultados decisivos, que as í fatigan a l lector que desea conocer las relacio
nes p o l í t i c a s de los diferentes Estados en cada época , como a l h is tor iador 
que tiene el triste deber de no omit i r las , s i ha de presentar l a verdadera 
fisonomía de l a E s p a ñ a en estos malhadados y revueltos p e r í o d o s , y mos
trar c u á n l en ta y perezosamente marchaba l a E s p a ñ a á l a f o r m a c i ó n de 
una m o n a r q u í a general . 

T a l era e l estado po l í t i co de los cuatro reinos cr is t ianos á l a muerte de 
Fernando I I de L e ó n . 

(1) De este consorcio, con tan e x t r a ñ a s circunstancias celebrado, nac ió una hija 
que casó d e s p u é s con el rey don Pedro de Aragón , y fué madre del famoso don Ja ime 
e l Conquistador. 
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C A P Í T U L O X I 

ALFONSO VIII EN CASTILLA.—ALFONSO IX EN LEÓN. (1) PEDRO II EN ARAGÓN 

De 1188 á 1212 

Alfonso I X de León es armado caballero por su pr imo Alfonso V I I I de Cas t i l l a .—Con-
fedéranse los reyes de Portugal , Aragón , Navar ra y León : casa este ú l t i m o con d o ñ a 
Teresa de Portugal .—Aislamiento en que quedó e l cas te l lano.—Atrevida i r rupc ión 
de Alfonso V I I I en A n d a l u c í a . — T e m e r a r i o reto que di r ig ió a l emperador de M a 
rruecos: con tes t ac ión del m u s u l m á n . — V e n i d a de A b e n Y u s s u f á E s p a ñ a con grande 
e j é r c i t o . — F u n e s t a derrota de los castellanos en A la rcos .—Guer ra entre los reyes 
de León y de Cas t i l l a .—Disué lvese el matr imonio de Alfonso de León con la p r i n 
cesa de Portugal , y se casa con d o ñ a Berenguela de Cas t i l l a : r econc i l i ac ión é n t r e l o s 
dos monarcas.—Muerte de Alfonso I I de A r a g ó n : su testamento: p roc l amac ión de 
Pedro I I I . — M a n d a el papa disolver el matr imonio de don Alfonso y d o ñ a Beren
guela: resistencia de los dos p r í n c i p e s : fu lmina e x c o m u n i ó n contra ellos: se separan. 
— E s excomulgado t a m b i é n el rey Sancho el Fuerte de Nava r r a : va el navarro á 
Marruecos: pierde entretanto la Gu ipúzcoa y A l a v a . — M a t r i m o n i o de d o ñ a Blanca 
de Cas t i l l a con el p r í n c i p e L u i s de F ranc i a : de d o ñ a Ur r aca su hermana con el 
p r í nc ipe Alfonso de Por tugal .—Vuelve el navarro: c r í t i ca s i tuac ión en que se ve: 
hace paces con el de Cas t i l l a .—Funda Alfonso V I I I la universidad de Fa lenc ia .— 
Rompe l a tregua contra los moros: venida de un grande ejérci to sarraceno: apodé
rase de Salvat ierra; p r e p á r a s e Alfonso para una gran campaña.—ARAGÓN : Reinado 
de Pedro I I . — V a á coronarse á R o m a por mano del papa: hace su reino tr ibutario 
de l a Santa Sede. Opónense los aragoneses, y se l igan á l a voz de Unión para soste
ner los derechos del re ino .—Matr imonio de don Pedro con d o ñ a M a r í a de Mompe-
11er.—Ruidosas consecuencias de este enlace: i n t e r v e n c i ó n del pon t í f i ce .—Guer ra 
de los albigenses en F ranc ia : parte que toma en el la el a r a g o n é s : el papa Inocen
cio I I I : pr incipio de la I nqu i s i c i ón . 

P roc lamado que fué Alfonso I X rey de L e ó n , j o v e n entonces de diez y 
siete a ñ o s , ó por ganar l a v o l u n t a d de su p r i m e el de Cas t i l l a , ó porque 
é s t e le requiriese á ello, ó por tener qu i en le amparase cont ra e l de Po r tu 
gal , p r e s e n t ó s e en las cortes que aquel a ñ o (1188) celebraba Al fonso V I I I 
en Ca r r ión , y besó respetuosamente l a mano de l de Cas t i l l a , y r e c i b i ó de 
él l a espada y el c i n t u r ó n de caballero, lo c u a l tradujo el castel lano por 
u n acto de reconocimiento de homenaje, de que hubo de pesarle d e s p u é s 
a l de L e ó n , y fué causa de ul teriores desavenencias entre los dos p r imos . 

E n aquellas mismas cortes y casi a l p ropio t iempo que el l eonés , fué 
t a m b i é n armado caballero por mano de l de Cas t i l l a el p r í n c i p e Conrado 
de Suabia, h i jo del emperador de A l e m a n i a Feder ico Barbarroja, que h a b í a 
venido á celebrar sus desposorios con l a infanta d o ñ a Berenguela, p r imo
g é n i t a de Al fonso V I H . L a s capi tulaciones mat r imonia les de estos dos 
p r í n c i p e s h a b í a n sido ajustadas en A l e m a n i a y solemnemente ju radas por 

(1) A u n cuando en el orden cronológico le tocaba á este Alfonso ser el VIT de 
León, como reinaba ya un Alfonso V I I I en Cas t i l l a , y los dos reinos vinieron á unirse 
d e s p u é s en una misma casa real, como y a lo h a b í a n estado antes, los autores adoptaron 
el n ú m e r o de unos reyes para l a serie de los otros, haciendo de todos ellos una m i s m a 
n u m e r a c i ó n cronológica . 
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los representantes de los dos soberanos sus padres (1). E n su v i r t u d se 
c e l e b r ó el ma t r imon io de l p r í n c i p e a l e m á n con l a pr incesa castellana; mas 
como d o ñ a Berenguela manifestase haberse hecho esta u n i ó n s in su con
sent imiento y m u y cont ra su v o l u n t a d , y resistiese consumar su mat r i 
monio , h í z o s e valer para el pon t í f i ce el parentesco, aunque remoto, pues 
lo era en qu in to grado, que entre los dos j ó v e n e s desposados mediaba, y 
u n a sentencia de n u l i d a d que de jó á los dos esposos l ibres v i n o , como 
providencia lmente , á imped i r que fuera l l evada á e x t r a ñ a s tierras l a i lus
tre pr incesa que reservaba e l cielo para dar lustre y g lo r ia á Cast i l la . V o l 
v ióse Conrado á A l e m a n i a , y disuelto e l m a t r i m o n i o por el arzobispo de 
Toledo y el legado de l a Santa Sede, d o ñ a Berenguela q u e d ó como i n -
n u p t a , que, es l a e x p r e s i ó n ' d e l his toriador arzobispo. 

ALFONSO IX 

L a for tuna con que e l castellano h a b í a ido engrandeciendo su poder 
e x c i t ó los celos de los soberanos sus vecinos, los cuales por otra parte no 
estaban satisfechos de l a escrupulosidad del de Cas t i l l a en l a observancia 
de las alianzas y pactos. U n a c o n f e d e r a c i ó n de p r í n c i p e s cristianos, todos 
parientes entre sí, c o m e n z ó á formarse contra él. D i ó el p r imer paso S a r 
d i o e l de Por tuga l proponiendo su a l ianza á Alfonso I I de A r a g ó n , en 
o c a s i ó n de hallarse e'ste celebrando cortes en Huesca (1188). A c e p t ó l a el 
aragone's, exci tando a l de Po r tuga l á que comprendiera en el la a l de L e ó n . 
C o n esta respuesta y con e l ind icado fin se propuso e l a r a g o n é s hacer 
entrar en l a l i ga a l de Nava r ra , á qu ien no fal taban n u n c a agravios, ó fun
dados ó supuestos, que vengar de l castellano, y se reconc i l ió con él en 
Borja, c a n j e á n d o s e para m u t u a seguridad, s e g ú n costumbre de aquellos 
tiempos, u n determinado n ú m e r o de casti l los (1189). A d m i t i d o e l l e o n é s 
á l a proyectada a l ianza , quiso estrechar sus relaciones con el de P o r t u g a l 
e n l a z á n d o s e con su h i j a mayor d o ñ a Teresa, j o v e n hermosa, dice el histo
r iador de las Reinas Ca tó l i cas , « q u e arrebataba l a a t e n c i ó n de cuantos l a 
miraban , y que á sus gracias naturales u n í a u n j u i c i o y una d i s c r ec ión 

(1) Mondé j a r trae el texto ín teg ro de estas capitulaciones en el cap. LVI de sus 
Mem. Histor. de don Alfonso el Noble. 
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superiores á su edad, con unas dotes y prendas sobrenaturales en el a l m a 
que l a h a c í a n parecer u n a imagen p in t ada por mano del soberano a r t í í i c e 
para tener en e l la sus delicias (1).» Las bodas de Alfohso I X de L e ó n con 
l a pr incesa de P o r t u g a l se celebraron á fines de 1190. C o n esto los tres 
soberanos de A r a g ó n , P o r t u g a l y L e ó n procedieron á real izar u n tratado 
de paz y amistad (1191), en que acordaron no hacer guerra, paz n i t regua 
sino de c o m ú n consent imiento y con a p r o b a c i ó n de todos tres monar
cas (2). Q u e d ó de esta manera aislado y solo el de Cas t i l l a , que s i n embar
go tuvo á n i m o y r e s o l u c i ó n para hacer atrevidas i r rupciones por las t ierras 
de A n d a l u c í a , causando no pocos estragos á los moros de Ü b e d a , Jae'n y 
A n d ú j a r , y a en persona, y a c o m p a ñ a d o de los caballeros de Calat rava, y a 
e j e c u t á n d o l a s de orden suya e l arzobispo de Toledo don M a r t í n de P i -
suerga, que se hizo c é l e b r e capitaneando u n a de estas expediciones; que 
d e b í a ser este prelado m á s dado á los activos afanes de l guerrero que á las 
ocupaciones t ranqui las del a p ó s t o l . 

Aprovechando Alfonso V I I I l a ocas ión de hallarse ausente de E s p a ñ a 
el emperador de los A lmohades Y a c u b ben Yussuf , a v a n z ó arrojadamente 
en 1194 por enmedio de los dominios musu lmanes hasta las playas de 
Algeci ras , como en otro t iempo Al fonso e l Bata l lador h a b í a l legado á las 
de M á l a g a , y desde a l l í e sc r ib ió a l g ran emperador de Marruecos l a si
guiente arrogante carta: « E n e l nombre de Dios clemente y miser icordioso: 
e l rey de los cr is t ianos a l rey de los musl imes . Puesto que s e g ú n parece 
no puedes ven i r contra m í n i enviar tus gentes, e n v í a m e barcos, que yo 
p a s a r é con mi s crist ianos donde t ú es t á s , y p e l e a r é cont igo en t u m i s m a 
tierra, con esta c o n d i c i ó n , que s i me vencieres s e r é t u caut ivo y t e n d r á s 
grandes despojos, y t ú s e r á s qu ien d é l a ley; mas s i yo salgo vencedor, 
entonces todo s e r á m í o y se ré yo qu ien se l a d é a l I s lam (3).» 

Enfurec ido A b é n Y u s s u f con este atrevido reto, h izo leer l a car ta á to
das sus kabi las , almohades, a l á r a b e s , zenetes y mazamudes, y todos como 
él centel learon de i r a p id iendo venganza con t ra e l audaz crist iano, y 
l l amando á su hijo C i d Mohamed , su futuro sucesor, le m a n d ó escribir a l 
respaldo de l a carta de Alfonso lo s iguiente: «Dijo A l á Todo Poderoso: 
R e v o l v e r é cont ra ellos y los h a r é polvo de podredumbre con e jé rc i tos que 
no han vis to y de los cuales no p o d r á n escapar, y los s u m i r é en profundi
dad y los d e s h a r é . » E n t r e g ó A b é h Y u s s u f l a carta á u n mensajero para 
que l a llevase, m a n d ó sacar l a espada grande y e l p a b e l l ó n rojo, e sc r ib ió 
á todas las provinc ias de A l m a g r e b para que acudiesen a l a lg ihed ó gue
r ra santa: v in ie ron , d icen sus c r ó n i c a s , los moradores de los altos montes 
y de los val les profundos de todas las regiones, o r d e n ó sus taifas, y salien
do de Marruecos e l 18 de G i u m a d a p r i m e r a de 501 (1195), se e m b a r c ó 
aquel la in f in i t a muchedumbre para Algec i r a s , donde se detuvieron só lo 
u n d ía , no queriendo el emperador dar luga r á que se enfriase el fervor 

(1) F lórez , Reinas Católicas, t. L 
(2) Zu r i t a , A n a l . , l i b . I I , caps, XLIII y LXIV.—Garibay, Comp. h is tór ico , l i b . X I I . 

— M o n d é j a r , Crónica de Alfonso VIII, cap. LX.—Sousa, Brandaon, Br i to , Hcrcu lano 
en las H i s t . de Por tugal . 

(3) Conde, p. I I I , cap. LI. 
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de que v e n í a n p o s e í d o s los soldados para l a santa guerra. E l rey de Cas
t i l l a se h a b í a ret i rado á Toledo, y con no t i c i a de las inmensas fuerzas ene
migas que v e n í a n sobre é l (1), p i d i ó apresuradamente a u x i l i o á los de 
León , Navar ra , A r a g ó n y Po r tuga l , e x p o n i é n d o l e s que en el lo iba l a c o m ú n 
l iber tad , y que l a causa de l a r e l i g i ó n d e b í a sobreponerse á todas sus an
teriores discordias. P r o m e t i é r o n l e aquellos p r í n c i p e s que le a u x i l i a r í a n 
con todas sus fuerzas, y que ellos mismos i r í a n á r e u n í r s e l e en Toledo, 
P o r for tuna suya acababa de m o r i r Sancho V el de N a v a r r a l l amado el 
Sabio, y de ocupar el t rono su hijo don Sancho nombrado el Fuerte , con 
qu ien no h a b í a mediado t o d a v í a choque n i d i s e n s i ó n alguna. 

A v a n z a b a entretanto l a inmensa m o r i s m a conduc ida por A b é n Y u s -
suf, á qu i en h a b í a n puesto el sobrenombre de A l m a n z o r . V i e n d o el de 
Cas t i l l a que los d e m á s p r í n c i p e s tardaban en l legar con sus respectivas 
huestes, no tuvo pac iencia para esperarlos, y a d e l a n t á n d o s e á observar l a 
m a r c h a de los A l m o h a d e s se e n c o n t r ó con el grande e jé rc i to m u s u l m á n 
á l a v i s t a de Alarcos . A l a i m p r u d e n c i a de sa l i r solo de Toledo a ñ a d i ó l a 
de desatender las razones de los que le aconsejaban que no entrase en ba
ta l l a hasta que llegase l a gente de N a v a r r a y de L e ó n . O le p a r e c i ó que no 
d e b í a most rar c o b a r d í a r e t i r á n d o s e , siendo e l p r imero que h a b í a desafiado 
a l mahometano, ó no quiso que tuv ie ra otro parte en l a g lo r ia si sa l í a v ic to
rioso. E l l o es que se d e t e r m i n ó á aceptar l a batal la , siendo sus fuerzas t an 
inferiores en n ú m e r o á las de l enemigo. Fuese p r e s u n c i ó n , i m p r u d e n c i a ó 
excesiva a m b i c i ó n de g lor ia , b i en cara cos tó su temer idad á l o s cristianos. 

«Las haces de ambos e jé rc i tos estaban ordenadas para e l combate 
cuando a l u m b r ó los campos de Cas t i l l a e l sol ardiente de l 19 de j u l i o . L o s 
musu lmanes ocupaban l a l l anu ra ; los crist ianos u n altozano inmedia to á 
l a fortaleza de Alarcos . De a l l í se d e s t a c ó u n a c o l u m n a de siete á ocho 
m i l caballos cubiertos de h ier ro , armados los j inetes de escamadas lorigas, 
y de acerados y lucientes cascos, los cuales, cruj iendo sus armas, acome
t ieron con ta l fur ia y denuedo l a hueste de los mus l imes que las lanzas 
musu lmanas apenas pud ie ron resis t i r e l i m p u l s o de los pechos de los 
aferrados caballos: re trocedieron u n poco y vo lv i e ron á l a carga, y otra 
vez fueron rechazados. D i s p o n í a n s e los musu lmanes á rec ib i r l a tercera 
embest ida cuando e l jefe de los á r a b e s B e n Senan id g r i t ó : «Ea, mus l imes , 
á n i m o y constancia ; A l á a f i r m a r á vuestros pies cont ra esta a c o m e t i d a . » 
Pero arremet ieron los cr is t ianos con t a l coraje y pujanza a l centro en que 
iba Y a h i a , creyendo que estaba a l l í e l emi r A l m u m e n í n , que rompie ron y 
desbarataron el e s c u a d r ó n de los valientes musl imes , y el m i smo caud i l lo 
Y a h i a m u r i ó peleando por su ley . Los cris t ianos h a c í a n atroz ma tanza en 
los de l a t r i b u de Hou te t a y Motavah , á quienes A l l a h a n t i c i p ó aquel d í a 
las del ic ias de l mar t i r io , dice el h is tor iador á r a b e (2).» «Oscurec ióse , a ñ a -

(1) «L lenó (dice e l arzobispo don Eodrigo) los campos de varias lenguas, pues se 
formaba su ejérci to de parthos, á r abes , africanos, Almohades . . . Su ejercito era innume
rable, j como l a arena del mar l a m u c h e d u m b r e . . . » L i b . V I I , cap x x i x . — « J u n t ó A b é n 
Jacob (dice L u i s de M á r m o l ) cien m i l de á caballo j trescientos m i l peones, y pasando 
con ellos á E s p a ñ a fué á Córdoba . , e t c .» Ilist. de Africa, l ibro I I . 

(2) E b n A b d e l h a l i m , 1. c. 
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de, e l d í a con l a polvareda de los que peleaban. A c u d i e r o n á este t iempo 
las kabi las de voluntar ios a l á r a b e s , algazares y ballesteros, y rodearon 
con su muchedumbre á los crist ianos y los e n v o l v i e r o n por todas partes 
Senanid con sus andaluces, zenetes, mazamudes , gomares y otros^ a v a n z ó 
a l col lado en que estaba Alfonso, y a l l í r o m p i ó y deshizo sus tropas inf i 
nitas, que eran m á s de trescientos m i l entre c a b a l l e r í a y peones (1). Al l í 
fué m u y sangrienta l a pelea, y los q'ue sufr ieron m á s terr ib le ma tanza 
fueron unos diez m i l caballeros escogidos que l l evaban e l estandarte de 
Al fonso (2). E n lo m á s recio y e m p e ñ a d o de l combate, los cristianos, vie'n-
dose y a perdidos, t ra taron de acogerse a l col lado en que estaba Al fonso 
como buscando su amparo, y a l l í encont raron á los mus l imes que les ha
b í a n cortado l a retirada.. . A l g u n o s á r a b e s corr ieron á l a t ienda encarnada 
d e l M i r a m a m o l í n y le d i jeron: «Ya d e r r o t ó Dios á los infieles.» 

»A esto sa l ió A b e n Y u s s u f A l m a n z o r con sus Almohades , y m e t i ó s e 
rompiendo por entre los cr is t ianos, donde t o d a v í a peleaba Alfonso, soste
n iendo con heroica constancia l a horrorosa l i d . Cuando é s t e s i n t i ó el ru ido 
de los atambores á su derecha, y v ió l a bandera b lanca de los Almohades , 
p r e g u n t ó : «¿Qué es es to?» y le respondieron: «¿Qué ha de ser, enemigo 
de Dios? E l emi r de los infieles que te h a v e n c i d o . » 

» A p o d e r ó s e el terror de los cr is t ianos, y v o l v i e r o n l a espalda s i g u i é n 
doles los mus l imes a l alcance y h a c i é n d o l e s apurar hasta las heces l a copa 
de l a muerte. Cercaron é s t o s l a fortaleza de Ala rcos creyendo que Alfonso 
estaba dentro, pero h a b í a entrado por u n a puer ta y sal ido por otra. L o s 
vencedores penetraron, quemadas las puertas, con los alfanjes desnudos, 
matando inf in i to n ú m e r o de enemigos, cau t ivando mujeres y n i ñ o s , y 
a p o d e r á n d o s e de las armas, caballos, manten imien tos y r iquezas que a l l í 
h a b í a . D i ó l ibe r tad A b é n Y u s s u f á veinte m i l caut ivos, cosa que d e s a g r a d ó 
m u c h o á los Almohades , y m i r á r o n l o todos como u n a de las extravagan
cias caballerescas de sus reyes, dice E b n A b d e l h a l i m . F u é esta ins igne 
y gloriosa v ic tor ia , a ñ a d e , m i é r c o l e s 9 de X a b a n de l a ñ o 591 (19 de j u l i o 
de 1195). H a b í a n mediado entre é s t a y l a famosa ba ta l la y matanza de 
Za laca 112 años .» 

L a d e s c r i p c i ó n que de l a ba ta l la de Ala rcos hacen las c r ó n i c a s cr is t ia
nas es casi l a misma, aparte de algunos incidentes . E l l a s confiesan haber 
muer to m á s de veinte m i l cr is t ianos: e log ian los prodigios de va lo r que 
h ic ie ron las ó r d e n e s mil i tares , y por esto m i s m o perd ie ron casi todos sus 
caballeros. L a desastrosa j o r n a d a de Ala rcos es u n a de las p á g i n a s tristes 
de l a h i s tor ia e s p a ñ o l a (3). 

Al fonso de Cas t i l la , con las re l iquias de su destrozada hueste, se r e t i r ó 
á Toledo, donde e n c o n t r ó y a a l rey de L e ó n con su gente. Las contesta
ciones que med ia ron entre ambos monarcas debieron ser algo á s p e r a s y 

(1) En t re todos los e jérc i tos cristianos no hubiera podido reunirse este n ú m e r o , 
cuanto m á s siendo solos los castellanos los que dieron este combate. A no dudar, a s í 
los cronistas cristianos como los historiadores á r abes han exagerado la cifra de los que 
peleaban en las filas enemigas. 

(2) S i n duda los nobles de Cas t i l l a y los caballeros de las ó rdenes mil i tares . 
(3) Chron C o i m b r i c . — I d . Compos t .—Ana l . Toledan.—Don Rodrigo, loe. cit. 
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desabridas, y acaso se h ic ie ron r e c í p r o c o s cargos, e l uno por no haberle 
acudido á t iempo, el otro por no haberle esperado. Es lo cierto que las 
disposiciones de unos y otros p r í n c i p e s cr is t ianos entre s í no d e b í a n ser 
m u y b e n é v o l a s y amistosas, puesto que á m u y poco de l a desventurada 
ba ta l l a de Ala rcos vemos á los dos monarcas de L e ó n y de N a v a r r a rom
per abiertamente con el de Cas t i l l a , i n v a d i é n d o l e s i m u l t á n e a m e n t e y por 
dist intos puntos su reino, a l castellano entrarse á su vez por las tierras 
de l de León , tomarse mutuamente poblaciones, devastar sus respectivos 
dominios , y enredarse por espacio de tres a ñ o s , especialmente los dos 
pr imos de Cas t i l l a y León , en u n a l u c h a miserable y funesta, que á m á s 
de los naturales estragos d ió o c a s i ó n y lugar á que por dos veces el terri
ble emi r de los Almohades v i n i e r a de África á E s p a ñ a , y ta lara en l a u n a 
las comarcas de Toledo, A l c a l á , M a d r i d , Cuenca y Uc lé s , y asolara en l a 
otra los terr i tor ios de Maqueda , Talavera , Santa Ola l l a , P lasenc ia y T r u -
j i l l o , v o l v i é n d o s e soberbio y envanecido con unos tr iunfos que d e b í a sólo 
á las miserables discordias de los cristianos. N o nos detendremos en dar 
cuenta, por pasajeras é insubsistentes, de las alianzas y treguas que en 
este in te rmedio celebraron unos y otros, y a entre sí , y a con e l mi smo 
p r í n c i p e de los infieles, tratos que e l i n t e r é s de l momento á cada uno 
dic taba; y diremos sólo, que a l cabo de estos tres a ñ o s de porfiadas y fa
tales luchas, los dos Alfonsos de Cas t i l l a y de L e ó n , que eran los que m á s 
encarnizadamente se c o m b a t í a n , oyeron a l fin m á s sanos y prudentes 
consejos, y por m e d i a c i ó n de los s e ñ o r e s y prelados de ambos reinos v i 
n ie ron á t é r m i n o s de ajustar las bases de u n a r e c o n c i l i a c i ó n y de estable
cer l a paz de que tanto necesitaban ambos Estados. 

P a r e c i ó e l mejor medio para asegurarla el ma t r imon io del rey de L e ó n 
(disuelto como estaba y a su p r i m e r enlace con d o ñ a Teresa de P o r t u g a l 
por b u l a pontif icia) con l a infanta d o ñ a Berenguela , l a h i ja de l de Cast i 
l l a , l a desposada en otro t iempo con e l p r í n c i p e Conrado de A l e m a n i a . 
V i n o en ello gustoso e l l eonés , no as í e l de Cas t i l l a , y a fuese por enojo 
que conservara a l de León , y a por miramiento , como d i cen las c rón icas , 
a l parentesco en grado proh ib ido entre los dos p r í n c i p e s . M a s l a re ina 
d o ñ a Leonor de Cas t i l la , menos escrupulosa en este pun to que su esposo, 
y m á s previsora y sagaz, comprendiendo que era e l ú n i c o camino para 
restablecer l a paz entre los dos pueblos, t o m ó de su cuenta real izar este 
enlace, y habiendo escrito a l l e o n é s que le esperaba en V a l l a d o l i d para 
desposarle con s u hija, l l egóse é s t e y se verif icó e l consorcio (diciembre 
de 1197), t e rminando por este nuevo v í n c u l o entre los dos p r í n c i p e s e l 
r igor de* las armas que tan last imosamente turbados t r a í a ambos rei
nos (1). 

Es te feliz suceso nos mueve á dar cuenta de c ó m o y por q u é medios 
se h a b í a disuel to el anter ior m a t r i m o n i o de d o n Al fonso I X de L e ó n con 
d o ñ a Teresa de Por tuga l . E r a n , como y a hemos observado, inexorables 
en aquellos t iempos los pon t í f i ces en punto á los impedimentos de con-

(1) Sobre l a época de este matr imonio, tan debatida entre los historiadores, véase 
á Flórez , Reinas Católicas, t. I, y á Mondéjar , Crónica de Alfonso VIII, caps, LIX, LX 
y LXI, y los documentos que ci tan. 
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sangu in idad para los mat r imonios , y t an pronto como el papa Clemen
te I I I supo el que mediaba entre e l rey de L e ó n y l a h i j a de Sancho I de 
Po r tuga l como hijos que eran de hermanos, o r d e n ó á su legado que de
clarase l a n u l i d a d de l m a t r i m o n i o y le disolviese, d e s i s t i é r o n l o e l rey y 
l a reina, alegando que se t rataba de u n impedimento , ó que no d e b í a ex
tenderse á las personas reales, ó de que ellos mismos se p o d í a n dispensar. 
H ízo l e s conmina r el p o n t í f i c e por medio de l cardenal Jac in to s i i n s i s t í a n 
en su desobediencia. M a s como falleciese á este t i empo el papa Clemente 
y ocupase l a s i l l a pont i f ic ia e l m i s m o cardenal J ac in to bajo el nombre de 
Celestino III , e l nuevo papa c o m i s i o n ó a l propio objeto á E s p a ñ a a l car
denal Gregor io de Sant-Angelo, e l c u a l a m e n a z ó con e x c o m u n i ó n y entre
dicho á los reyes y reinos de P o r t u g a l y L e ó n , igua lmente que á los obispos 
leoneses que les f avo rec í an , s i no se separaban los regios consortes. L a 
ins is tencia 'de é s to s atrajo sobre ellos l a e x c o m u n i ó n , y sobre ambos rei
nos el entredicho. E l r igor y los efectos de las censuras e c l e s i á s t i c a s i n 
t rodujeron l a i n q u i e t u d en las conciencias y en los á n i m o s de los mora
dores de ambos pueblos. P o r ú l t i m o , d e s p u é s de m u c h a t u r b a c i ó n y de 
muchas contestaciones r e s o l v i é r o n s e los reyes, en obsequio á l a paz y á 
l a t r anqu i l idad , y para no arrostrar los rigores de las penas espirituales, á 
hacer el sacrificio de l a s e p a r a c i ó n , que sacrificio era para ellos, y m á s para 
el rey de L e ó n que amaba á su esposa tanto como e l la lo m e r e c í a , a s í por 
las gracias y l a bel leza de su cuerpo como por las excelentes y extraordina
rias prendas de su e s p í r i t u . C o n lo cua l q u e d ó d i sue l ta (1196) aquel la u n i ó n 
en que por cerca de seis a ñ o s h a b í a n v i v i d o fel izmente c ó m o consortes (1). 

E n este t iempo h a b í a fal lecido y a e l rey don Alfonso I I de A r a g ó n de 
una dolencia que le a c o m e t i ó en P e r p i ñ á n , y puso t é r m i n o á su glor iosa 
carrera (25 de ab r i l de 1196) con no poco sent imiento y dolor de sus pue
blos. Sus restos mortales fueron conducidos a l monaster io de Poblet , que 
h a b í a elegido para su sepul tura l e g á n d o l e su real corona y l a domin ica -
tu ra de V i n a r o z , desde c u y a é p o c a fué dedicado aquel monasterio para 
las sepulturas de los reyes de A r a g ó n , como antes lo h a b í a sido el de San 
J u a n de l a P e ñ a . E n su d i s p o s i c i ó n tes tamentar ia n o m b r ó Al fonso I I he
redero un ive r sa l de A r a g ó n , C a t a l u ñ a , Kose l lón , P a l l á s y d e m á s Estados 
desde Bi t ier res hasta el puerto de Aspe, á su hi jo p r i m o g é n i t o don Pedro ; 
l egó al segundo, don Alfonso, los condados de Provenza , A m i l i á , G a v a l d á 
y E e d ó n ó E o d a , y ciertos derechos en el s e ñ o r í o de Mompel l e r , y d e s t i n ó 
á don Fernando, que era e l menor, para monje de Poblet , sus t i tuyendo 
u n hi jo á otro por orden de p r imogen i tu ra , y á sus hijas, que no nombra , 
é n falta de varones, p rev in iendo que s i l l egaba á verificarse l a s u c e s i ó n 
de sus hijas se casasen con v o l u n t a d y consejos de sus albaceas y magna
tes del re ino, y de jó finalmente á sus hijos bajo l a tu te la de su esposa 
d o ñ a Sancha, á don Pedro hasta l a edad de 20 a ñ o s , y á don Al fonso 
hasta los 16 (2). L e g ó a d e m á s este p r í n c i p e grandes rentas á los monas-

(1) E p i s t . de Inocencio I I I en Baluc io .—Flórez , Reinas Católicas, 1 .1 .—Mondéjar , 
c ap í tu lo LXX. y A p é n d i c e . — H a b í a habido tres hijos de este matr imonio, Fernando, 
que m u r i ó en l a infancia, y Sancha y Dulce que sobrevivieron. 

(2) A r c h i v o de la Corona de A r a g ó n , n ú m . 70 moderno, colee, de pergaminos de 



344 HISTORIA DE ESPAÑA 

terios, y p r inc ipa lmente á los caballeros de l Templo y de San J u a n . F u é 
tan honesto en sus costumbres, que m e r e c i ó e l sobrenombre de Casto. 

E n 16 de mayo siguiente se celebraron en Zaragoza las honras y exe
quias de l rey difunto, y en e l mi smo d í a c o n f i r m ó e l infante don Pedro 
los fueros, usos, costumbres y pr iv i l eg ios de l reino de A r a g ó n : y para el 
mes de setiembre fueron l lamados á cortes en l a v i l l a de Daroca los pre
lados y ricos-hombres, mesnacleros, caballeros y procuradores de las c iu 
dades y vi l las . C o n c u r r i ó á ellas l a re ina d o ñ a Sancha con d o n Pedro su 
hi jo , y de v o l u n t a d y de consent imiento de l a re ina y de l a corte t o m ó e l 
infante p o s e s i ó n del reino, y se i n t i t u l ó rey, y v o l v i ó á confirmar, as í a l 
reino en general como á los part iculares de él, sus fueros, pr iv i leg ios y 

costumbres. T o m ó entonces á su mano 
todos los honores y feudos de las c iuda
des y v i l l a s de l a corona que t e n í a n los 
ricos-hombres para confirmarlos y repar
t i r los s e g ú n le pareciese. Hecho lo cua l , 
o r d e n ó sus gentes de armas para socorrer 
a l rey de Cas t i l l a , cuyos Estados anda
ban acometidos a l propio t iempo por el 
de L e ó n y por el emperador de Marruecos 
A b e n Yussuf, s e g ú n dejamos y a referido. 

Kestablec ida l a paz en los reinos de Cas t i l l a y de L e ó n por el feliz ma
t r imonio de Alfonso I X con l a princesa Berenguela , Cas t i l l a quedaba sose
gada por esta parte, y t a m b i é n lo q u e d ó a l g ú n t iempo por l a de Navar ra , 

Barce lona 

Aragón 

B . 

PEDRO 11 DE ARAGÓN Y I 
BARCELONA 

PEDRO II DE ARAGÓN Y I DE BARCELONA 

merced á l a i n t e r v e n c i ó n de los papas Celestino I I I é Inocencio III , que 
por medio de sus legados los cardenales Gregorio y Rayner io i n t i m a r o n 
bajo las penas de e x c o m u n i ó n y entredicho a l rey don Sancho de Nava 
rra, que se apartara de l a a l ianza y amis tad que t e n í a con el p r í n c i p e de 
los infieles y emperador de los Almohades para guerrear cont ra e l rey y 
cont ra e l reino castellano. L a m i s i ó n de los legados de l a Santa Sede hu
biera sido á todas luces plausible, s i se hubiera limitadov á separar a l na
varro de u n a amis tad injustif icable y desdorosa para l a cr is t iandad, y á 
poner en paz dos monarcas y dos pueblos que d e b e r í a n mirarse como 
hermanos. Pero e l de Inocencio I I I t r a í a a l propio t iempo otra m i s i ó n , l a 
de anular y disolver e l reciente ma t r imon io de l monarca l eonés con l a 
princesa castellana. Desgraciado era Alfonso I X en sus enlaces. L o s rayos 

don Alfonso I.-
cap í tu lo X L V i i . 

-Bofarull , Condes de Barcelona, t. II, p á g . 216.—Zuri ta , A n a l . , l i b . II , 
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de l Va t i cano comenzaron pronto á turbar su fe l ic idad y su reposo por las 
mismas causas que h a b í a n acibarado su u n i ó n con d o ñ a Teresa de Por tu 
gal , por el parentesco en grado p roh ib ido con su esposa. M a s si renitente 
h a b í a estado el l eonés para separarse de l a n ie ta de Al fonso E n r í q u e z , no 
estuvo m á s dóc i l para obedecer l a sentencia de s e p a r a c i ó n de l a h i ja de 
Alfonso V I I I , y a por dif icultades y razones de Estado, y a por el amor y 
c a r i ñ o que h a b í a tomado á su nueva esposa, que era t a m b i é n d o ñ a Beren-
guela s e ñ o r a de g ran capacidad y talento, y a d o r n á b a n l a otras sobresa
lientes dotes y v i r tudes . E l cardenal legado, hombre prudente y que 
t e m í a comprometer acaso l a au to r idad de l papa s i empleaba demasiado 
rigor, a c c e d i ó á que los monarcas so l ic i ta ran de l pon t í f i ce l a necesaria 
dispensa, suspendiendo entretanto las censuras. I n ú t i l fué exponer a l 
papa que de l a va l idez y c o n f i r m a c i ó n de aquel ma t r imon io p e n d í a l a paz 
de ambos reinos y t a l vez l a d e s t r u c c i ó n de los mahometanos en E s p a ñ a . 
L o s prelados de Toledo y Fa l enc i a que h a b í a n ido á R o m a por parte de l 
rey de Cas t i l l a , y el obispo de Z a m o r a que fué por e l de León , n i aun si
quiera fueron admi t idos á audiencia . Tropezaban precisamente con el papa 
m á s celoso y m á s avaro de autor idad, que acaso se a l e g r ó de tener aquel la 
ocas ión de ostentar l a super ior idad de l poder pont i f ic io . L o ú n i c o que á 
fuerza de instancias y ruegos pud ie ron alcanzar los prelados e s p a ñ o l e s 
fué que se levantara e l entredicho que pesaba sobre el reino de L e ó n , no 
l a censura fu lminada cont ra los p r í n c i p e s . E r a t a l su severidad en este 
punto, que p a r e c i é n d o l e que el de Cas t i l l a , á qu ien t e n í a m á s considera
c ión por haber repugnado antes e l ma t r imon io , no le ayudaba con calor 
á procurar l a s e p a r a c i ó n , le c o n m i n ó t a m b i é n , lo m i s m o que á l a re ina su 
esposa y á todo el reino, con las propias penas que los de L e ó n p a d e c í a n . 

A c c e d i ó a l fin por segunda vez el mona rca l e o n é s á u n a s e p a r a c i ó n 
que no le era menos sensible y dolorosa que l a p r imera , y los obispos de 
Toledo, Santiago, Fa l enc i a y Zamora , absolv ieron por c o m i s i ó n de l papa 
á los regios esposos (1204). Y para que los bienes y lugares que por r a z ó n 
de arras se hubiesen dado no s i rv iesen de o b s t á c u l o á l a sentencia, expi 
d ió u n breve mandando que se los rest i tuyesen r e c í p r o c a m e n t e hasta que 
por fallo de jueces á r b i t r o s , ó de l m i smo pont í f i ce , se resolviese á q u i é n 
p e r t e n e c í a n (1). E n los seis a ñ o s que permanecieron un idos h a b í a n tenido 
cinco hijos, entre ellos el p r í n c i p e Fernando, que l a F r o v i d e n c i a des t inaba 
para h é r o e y para santo, y para dar g lo r i a á L e ó n , lus t re y honra á toda 
E s p a ñ a . 

E n este in te rmedio otro p r í n c i p e e s p a ñ o l que por causa b i en diversa 
h a b í a probado t a m b i é n el r igo r de las penas ec l e s i á s t i c a s , lejos de apar
tarse de l m a l camino y de l a to rc ida senda que h a b í a comenzado á seguir, 
e m p e ñ á b a s e y se in ternaba cada vez m á s en el la . D o n Sancho de Navar ra , 
que es e l p r í n c i p e á qu ien a ludimos , en vez de desistir de los amistosos 
tratos c o n el g ran emi r de los A lmohades que le h a b í a n a t r a í d o el ju s to 
enojo de R o m a , t o m ó l a arrojada r e s o l u c i ó n de pasar á África á entenderse 
derechamente con el emperador Y a c u b ben Y u s s u f (1199), halagado acaso 

(1) GestaInocent i i I I I . — B a i l a r . — A l c á n t a r a , sub an. 1203.—Privi legium Astoricae, 
inter Regal . nota 64.—Florez y Mondé ja r . loe. cit . 
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con los ofrecimientos que le h a b r í a hecho el m u s u l m á n , y esperando ta l 
vez de atraerle consigo á E s p a ñ a para que le ayudara en las guerras que 
t e n í a con el de A r a g ó n y el de Cas t i l l a (1), E n m a l hora se d e c i d i ó el na
varro á dar aquel paso atrevido, que lo fué de e s c á n d a l o para toda Espa
ñ a , pues cuando l legó acababa de m o r i r el emperador Y a c u b ben Y u s s u f 
dejando por heredero de l imper io á su hijo M o h a m m e d ben Yacub , e l cua l 
supo m u y b ien entretener a l monarca cr is t iano en Áfr ica y hacerle tomar 
parte en las guerras que a l l í t r a í a , y en que d i ó Sancho no pocas pruebas 
de aquel arrojo que le va l i ó el sobrenombre de el Fuerte . Mas no b ien su
pieron los de A r a g ó n y Cas t i l l a l a especie de orfandad en que con aquel 
malhadado viaje h a b í a quedado el reino de Navar ra , encontraron oportu
n a ocas ión para real izar ant iguas pretensiones y vengar antiguos agra
vios, y reuniendo cada c u a l su e jé rc i to , a p o d e r ó s e el de A r a g ó n de A y b a r 
y lo que formaba l a an t igua Rucon ia , e l de Cas t i l l a r e i n c o r p o r ó á su coro
n a G u i p ú z c o a , « q u e por muchos respectos lo deseaba, dice u n historiador, 
por desafueros que aquellas gentes h a b í a n los a ñ o s pasados recibido de 
los reyes de Navar ra , en c u y a u n i ó n h a b í a andado los setenta y siete a ñ o s 
pasados (2).» P ú s o s e luego el de Cas t i l l a sobre V i t o r i a , cuyo cerco a p r e t ó 
de t a l manera que á pesar de l a obst inada resistencia de los sitiados v ié-
ronse é s t o s en l a necesidad de pedi r á don Alfonso les diese u n plazo para 
saber l a vo lun t ad de don Sancho su señor . C o n c e d i ó s e l e el castellano, y 
en su v i r t u d el obispo de Pamplona , á qu ien h a b í a quedado encomendado 
e l gobierno de l reino, p a s ó á A f r i c a á informar a l rey de l a s i t u a c i ó n de l a 
c iudad. D o n Sancho d ió orden para que se entregara á don Alfonso de 
Cas t i l l a , y as í se r ea l i zó apenas r e g r e s ó el prelado (1200). A l a r e n d i c i ó n 
de V i t o r i a s i g u i ó l a de todo lo de Á l a v a y G u i p ú z c o a ; y quedaron estas 
provinc ias incorporadas á l a corona de Cas t i l l a , j u r a n d o el rey guardar 
sus leyes y fueros á todos sus moradores (3), 

T e r m i n ó este siglo con u n suceso tan interesante por sus c i rcuns tan
cias como de trascendencia para l a suerte de los grandes reinos vecinos, 
l a Ingla ter ra y l a F ranc ia . E l rey d o n Alfonso de Cas t i l l a t e n í a a ú n dos 
hijas doncellas, d o ñ a U r r a c a y d o ñ a Blanca , ambas agraciadas y bellas, 
dice l a c rón ica , s i b ien d o ñ a U r r a c a aventajaba en hermosura á d o ñ a 
B l a n c a su hermana menor. H a l l á b a n s e en aquel t iempo en guerra e l rey 
Fe l ipe A u g u s t o de F r a n c i a y el monarca i n g l é s J u a n Sin-Tierra , y como 
vin iesen á tratos de paz, entre las condiciones de l a e s t i p u l a c i ó n fué u n a 
que e l de l f ín de F r a n c i a (el que d e s p u é s h a b í a de ser L u i s V I H ) se casase 
con u n a de las hijas de Al fonso de Cas t i l l a , como sobrinas que eran de l 
rey J u a n de Ingla terra y nietas de l a r e ina v i u d a d o ñ a Leonor. E n su 
v i r t u d y obtenido el consent imiento de Alfonso, p a s ó d o ñ a Leonor á Cas-

(1) Este es el objeto verdadero que le atribuye el i lustrado Mondé ja r , el cual refuta 
con razones de gran peso el de los amores de Sancho con l a hi ja del emperador musul
m á n que supone Moret en sus Anales . E n efecto, l a a n é c d o t a de los amores del monarca 
navarro con l a princesa africana nos parece llena de circunstancias n i probables n i ve
ros ími les . 

(2) Gar ibay, l ib . X X I V , cap. XVII. 
(3) Don Rodrigo de Toledo, l ibro V I I , cap. x x x n . — M o r e t , Anales, l i b . X X , ca

p í t u l o n i . 
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t i l l a , y tomada l a infanta d o ñ a B l a n c a que fué l a elegida, r e g r e s ó l l e v á n 
do la en su c o m p a ñ í a . En t regada a l rey de Ing la te r ra y reunidos aquellos 
dos monarcas, e j e c u t á r o n s e las condic iones de l a paz devolv iendo el de 
F r a n c i a a l de Ingla terra l a c i u d a d de E v r e u x con todas las tierras de 
N o r m a n d í a de que se h a b í a apoderado durante l a guerra : e l rey J u a n las 
dio todas a l p r í n c i p e L u i s de F r a n c i a con su sobr ina en mat r imonio , reci
biendo por ellas homenaje de l m i smo L u i s , conc lu ido lo cual , ver i f icóse 
e l enlace de l a pr incesa d o ñ a B l a n c a de C a s t i l l a con e l p r í n c i p e L u i s de 
F r a n c i a por mano de l arzobispo de Burdeos en l a m i s m a N o r m a n d í a (1). 
D e esta manera p a s ó á l a casa de F r a n c i a l a h i j a menor de Alfonso V I I I 
de Cast i l la , madre que fué d e s p u é s de San L u i s , B lanca de nombre, «b lan 
ca de c o r a z ó n y de rostro, dice G u i l l e r m o el Breve , nombre que expresa 
lo que era in ter ior y exter iormente; de l inaje real por su padre y por su 
madre, e x c e d í a por l a nobleza de su a l m a á l a nobleza de su o r igen .» 

S i n embargo, esta n e g o c i a c i ó n m a t r i m o n i a l que p a r e c í a deber estre
char las relaciones de Alfonso de Cas t i l l a con e l rey de Ingla ter ra su cu
ñ a d o , no fué o b s t á c u l o para que a q u é l , d u e ñ o como se ha l laba de G u i p ú z 
coa y Á l a v a , dejara de i n v a d i r la G a s c u ñ a , suponemos que en r e c l a m a c i ó n 
de u n p a í s que E n r i q u e I I de Ingla te r ra h a b í a promet ido en dote á su 
h i ja d o ñ a Leonor a l t iempo de da r l a en m a t r i m o n i o a l de Cas t i l la , y 
que E n r i q u e no h a b í a cumpl ido . N o p u d o ser otra l a causa de l a guerra 
que Al fonso V I I I h izo en aquel ducado, de l c u a l l l egó á apoderarse, fuera 
de Burdeos, Bayona y algunas otras poblaciones, s i r v i é n d o l e para a ñ a d i r 
á sus t í t u l o s de rey de Cas t i l l a y de Toledo e l de s e ñ o r de G a s c u ñ a (2). 

H a b í a t e rminado y a por este t iempo l a c u e s t i ó n que tan sobresaltados 
t r a í a á castellanos y leoneses de l a d i s o l u c i ó n de l ma t r imon io de A l f o n 
so I X y d o ñ a Berenguela, en l a forma que antes hemos referido. E l papa, 
que tan inexorable h a b í a estado en pun to á l a c o h a b i t a c i ó n de los regios 
consortes, m o s t r ó s e m á s indu lgen te en lo re la t ivo á la l e g i t i m a c i ó n de 
los hijos, hab ida .acaso c o n s i d e r a c i ó n de l a buena fe de los contrayentes, 
ó por lo menos as í se supuso, siendo en consecuencia j u r ado y reconocido 
e l p r í n c i p e Fernando en las cortes de L e ó n sucesor y heredero l e g í t i m o 
de l a corona leonesa. E n cuanto á l a d e v o l u c i ó n de las plazas y casti l los 
que d o ñ a Berenguela h a b í a l levado en dote a l rey de L e ó n , y las que é s t e 
á su vez h a b í a dado en concepto de arras á su esposa, objeto fué de u n 
solemne tratado de paz que entre los dos monarcas se c e l e b r ó en Cabre
ros (1206), y en que larga y nomina lmen te se especificaron las tierras, 
lugares y casti l los que el de L e ó n entregaba á d o ñ a Berenguela, y las que 
el de Cas t i l l a t r a s f e r í a á su nieto e l p r í n c i p e d o n Fernando de L e ó n (3). 

(1) M a t t h . Pa r í s , Hist. maj. Anglor.—Juan de Bussieres, Hist. Francesa.—Juan 
Du-Ti l l e t , A n d r é s Duchesne, y otros c o n t e m p o r á n e o s . — N i dona Blanca era la primo
géni ta , como dice Mar iana , sino l a menor: n i las bodas se celebraron en Burgos, n i fué 
su padre á a c o m p a ñ a r l a á Guiena, n i hubo n inguna de las circunstancias con que M a 
riana, e n g a ñ a d o s in duda por la Crón ica general, refiere haberse hecho este matr imonio, 
en su l i b . V I , cap. x x i . 

(2) Marca , Hist. de Bearne.—Lxic. T u d . — R o d . Tolet. , l ib . V I I , cap. x x x i v . 
(3) Esc r i tu ra del archivo de l a catedral de León , inserta por Risco en la £sp. Sa.gr., 

tomo X X X V I . A p é n d i c e 6 2 , — E l tratado comienza a s í : « E s t a es l a forma de l a paz. 

http://Sa.gr
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F a l t á b a l e a l castellano para vo lve r el sosiego á su reino y robustecerle 
hacer paces con Navar ra , y l a o c a s i ó n v i n o oportunamente á b r i n d á r s e l e . 
Cuando Sancho r e g r e s ó de Áfr ica , s in esposa de l á sangre impe r i a l de 
Marruecos, s i acaso tales aspiraciones h a b í a a l imentado, y no sólo s in 
nuevos dominios , sino encontrando harto cercenados los que antes t en ía , 
h a l l ó s e desamparado de todos, y como viese e l p o d e r í o de l de Cas t i l la , 
d u e ñ o de G u i p ú z c o a y Á l a v a y de u n a g ran parte de G a s c u ñ a , emparen
tado con el rey de Franc ia , en amis tad con el a r a g o n é s y en paz con e l 
de L e ó n , t r a t ó de componerse con él , p i d i ó l e seguro y v i n o en busca suya 
hasta Guadalajara. C o n v e n í a l e a l castellano no desechar las ocasiones de 
hacer amigos, med i t ando como medi taba y a nuevas c a m p a ñ a s contra los 
moros para ver de indemnizarse de l infel iz suceso de Alarcos , y as í se 
a j u s t ó u n a tregua de c inco a ñ o s entre los dos monarcas (1207), d á n d o s e 
«en ñ e l d a d » tres fortalezas cada uno s e g ú n costumbre, y ofreciendo el de 
Cas t i l l a que t r a b a j a r í a por que el a r a g o n é s se aviniese t a m b i é n con el 
navar ro , « q u e "andaban entre ellos las cosas, dice e l anal is ta de A r a g ó n , 
en harto r o m p i m i e n t o . » C o n esto y con haber casado a l a ñ o siguiente (1208) 
su h i ja U r r a c a con e l p r í n c i p e Alfonso , p r i m o g é n i t o de Sancho I e l de 
Por tuga l , í b a n s e l e concertando las cosas en t é r m i n o s de c o n t a r ó por ami
gos ó por deudos todos los p r í n c i p e s crist ianos sus vecinos, m u y a l r e v é s 
de lo que le a c o n t e c í a antes de l infor tunio de Ala rcos , que si no eran abier
tos enemigos suyos, por lo menos estaban con é l enojados ó recelosos. 

V i é n d o s e , pues, e l noble Alfonso de Cas t i l l a en u n a paz desacostum
brada con todos los p r í n c i p e s , y mientras se preparaba á guerrear de nue
vo con los infieles, quiso dejar acreditado que no eran sólo las armas y 
las l ides las que m e r e c í a n su a t e n c i ó n y sus cuidados, sino que á t r a v é s 
de su genio belicoso s a b í a t a m b i é n apl icar su so l i c i t ud á premiar los hom
bres doctos y á fomentar y proteger las letras que iban entonces renacien
do en E s p a ñ a Y , e l hombre que cuando v a c ó l a s i l l a p r i m a d a de Toledo 
por muerte de l arzobispo bata l lador don M a r t í n de Pisuerga, tuvo el acier
to de reemplazar le con el d o c t í s i m o y piadoso v a r ó n don Rodr igo J i m é 
nez de Rada , e l i lus t re prelado historiador, cuyas luminosas obras nos 
han dado muchas veces tan c lara l u z en medio de l a oscur idad de aque
l los tiempos, y que con tanta frecuencia hemos tenido l a honra de citar; 
el p r í n c i p e que así s ab í a recompensar el m é r i t o de los hombres eruditos, 
quiso t a m b i é n crear en Cas t i l l a u n a i n s t i t u c i ó n l i t e ra r ia que h o n r a r á su 
memor i a perpetuamente; á saber, l a un ive r s idad de Fa lenc ia (1209), á 
c u y a academia h izo ven i r sabios maestros de F r a n c i a y de Italia, que en 
u n i ó n con los que en E s p a ñ a h a b í a e n s e ñ a s e n las facultades y ciencias á 
que en aquellos t iempos a lcanzaba el saber humano , a d e m á s de las ma
terias ec l e s i á s t i ca s que en su reino y en aquel la m i s m a c iudad se cu l t iva 
ban y a (1). 

que es firmada entre el rey don Alfonso de Cast i l la , y entre el rey don Alfonso de León, 
et entre el rey de León, et entre el filio daquel rey de Cas t i l l a que en pos él r egna rá .» 

(1) D o n Rodrigo de Toledo, l i b . V H , cap. x x x i v . — L u c a s de Tuy , en la España 
llustr., t I V — A l c á z a r , D i se r t ac ión chrono-h is tó r ica , en la V i d a de San J u l i á n Obispo 
de Cuenca.-—Pulgar, en l a Historia de Falencia, ant ic ipa un ano la fundación, part. I 
p á g i n a s 278 y siguiente. 
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E x p i r a b a el plazo de una t regua que Al fonso V I I I se h a b í a 
necesidad de aceptar del emperador de los Almohades , y a r d í a en 
de vengar l a c a t á s t r o f e de Alarcos . L l a m á b a l e su á n i m o á grandesvefiapre-
sas, y l a impac ienc ia de vo lver por su hon ra era mucha . O t r a vez, pues, 
fué él qu i en p r o v o c ó l a guerra, e n t r á n d o s e de concierto con los caballeros 
de Cala t rava , por las tierras de J a é n , Baeza y A n d ú j a r , entrada que hizo 
repetir a l a ñ o siguiente (1210) con m á s gente y aparato a l p r í n c i p e Fer
nando su hijo, que y a se ha l laba en edad de l l eva r las armas y acababa 
de ser armado caballero en Burgos . ISo sa l ió m a l este p r imer ensayo a l 
joven infante de Cas t i l la , y l a comarca de J a é n sufr ió no poco estrago de 
parte de l a nobleza castel lana que l l evó consigo. Mas estas c o r r e r í a s ex
c i ta ron de ta l modo l a có l e r a de l emperador africano, que lo era M o -
hammed A b é n Y a c u b , que proc lamando l a guerra santa y congregando 
sus innumerables tr ibus, e m b a r c ó s e para E s p a ñ a con muchedumbre infi
n i t a de guerreros, resuelto á tomar sa t i s f acc ión del a t revido y orgulloso 
castellano. P ron to f r a n q u e ó el grande e j é rc i to m u s u l m á n l a cord i l l e ra de 
Somosierra, y penetrando en el campo de Cala t rava a c o m e t i ó el cast i l lo 
de Salvat ier ra que d e f e n d í a l a i lus t re m i l i c i a de aquel la orden. Combat i 
da por espacio de tres meses l a fortaleza, arrasadas sus torres y heridos ó 
muertos muchos de los cercados, a p o d e r á r o n s e de ellos los sarracenos, s in 
que Alfonso se hubiese atrevido á acud i r en socorro de sus defensores. 
R e t i r á r o n s e los africanos á A n d a l u c í a con in tento de vo lver a l a ñ o siguien
te con e j é r c i t o t o d a v í a m á s poderoso, y á su vez e l monarca de Cas t i l l a 
se p r e p a r ó á tomar las medidas convenientes, no sólo para l a defensa de 
su reino, sino t a m b i é n para combat i r e l poder de los moros. H a l l á b a s e 
con este in tento en M a d r i d en c o m p a ñ í a de su quer ido hi jo Fernando, 
cuando u n a fiebre m a l i g n a a c o m e t i ó a l j o v e n p r í n c i p e con t a l v io lencia , 
que el rey de Cas t i l l a tuvo l a amargura de perder en l a p r imavera de sus 
d í a s á aquel hi jo en qu i en se mi raba como en u n espejo, dice l a c rón ica , y 
en quien cifraba el reino sus m á s dulces esperanzas (14 de octubre de 1211). 
Inmenso fué el dolor de l padre por t an irreparable p é r d i d a , pero las cir 
cunstancias eran apremiantes, grande el pel igro y l a o c a s i ó n urgente; y 
no admi t i endo e l noble padre, dice e l arzobispo cronista, otro consuelo 
que el que le restaba de las grandes empresas, hechos los m á s solemnes 
funerales á su hijo, d e d i c ó s e á hacer grandes preparat ivos para l a g ran 
c a m p a ñ a que medi taba cont ra los infieles. E l obispo de Segovia fué en
viado á R o m a á impe t ra r del papa Inocencio I I I e l favor a p o s t ó l i c o para 
aquel la guerra sagrada, favor que e l pon t í f i ce o t o r g ó f á c i l m e n t e : e l arzo
bispo de Toledo don Rodr igo J i m é n e z p a s ó á F r a n c i a á i nv i t a r á todos 
los p r í n c i p e s ca tó l i cos á que tomasen parte en l a c ruzada e s p a ñ o l a , y el 
monarca hizo u n a e x c i t a c i ó n y l l amamien to general á todos los soberanos, 
prelados y s e ñ o r e s de E s p a ñ a para que le ayuda ran en l a grande empresa 
contra los enemigos de l a fe. Todo anunc iaba prepararse uno de aquellos 
ruidosos acontecimientos que forman é p o c a y deciden de la suerte de los 
pueblos. 

Antes de dar cuenta de l g l o r i o s í s i m o suceso que fué el resultado de 
estos preparativos, y puesto que á é l hemos de ver concur r i r , entre otros 
p r í n c i p e s cristianos, a l que ocupaba por este t iempo los tronos de A r a g ó n 
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y C a t a l u ñ a reunidos, veamos lo que entretanto h a b í a acontecido en aquel 
re ino desde que le r e g í a Pedro I I como sucesor de los Ramiros y de los 
Berengueres. 

O c u p ó s e el rey don Pedro I I de A r a g ó n los pr imeros a ñ o s de su reina
do en arreglar las disensiones que entre él y su madre d o ñ a Sancha se 
movieron , y eran causa de algunos dis turbios y alteraciones en el Estado, 
v in iendo á u n a r e c o n c i l i a c i ó n y pacíf ico concierto en u n a entrevis ta que 
con e l la y con Alfonso V I I I de Cas t i l l a c e l e b r ó en A r i z a : en establecer u n a 
concordia entre el conde G u i l l e r m o de Folcarquer y el conde de l a Pro-
venza Alfonso su hermano; y en fijar con el de Cas t i l l a en el C a m p i l l o de 
Susano, entre A g r e d a y Tarazona, los l í m i t e s d iv isor ios de uno y otro 
reino, lo cua l se s o m e t i ó á sentencia a rb i t ra l de dos ricos-hombres nom
brados por cada parte, de te rminando é s t o s de conformidad que se i nc lu 
yera en A r a g ó n todo el monte de Moncayo por las vertientes de sus aguas 
hac ia aquel reino (1). 

P a r e c i ó l e a l a r a g o n é s que c o n v e n í a á su d i g n i d a d rec ib i r l a corona de 
mano de l sumo pont í f ice , como de qu ien representaba l a suprema sobe
r a n í a espir i tual y tempora l en l a t i e r r a ; y aunque n inguno de sus prede
cesores h a b í a necesitado de ta l ceremonia para entrar en el ejercicio de 
l a au tor idad real (2), de jó se l l evar de las doctr inas que desde los t iempos 
de Alfonso I I y Gregorio V i l c o r r í a n , y que el papa Inocencio III , que 
entonces ocupaba l a s i l l a pont i f ic ia , h a b í a cuidado de i ncu l ca r en dos de 
sus m á s famosas decretales, declarando en l a u n a que l a c o r r e c c i ó n y cas
t igo de los delitos ú ofensas de unos á otros p r í n c i p e s p e r t e n e c í a n a l ro
mano pont í f i ce , y en l a otra que sólo aquel era emperador l e g í t i m o á 
qu ien el papa daba l a corona de l imper io . D e t e r m i n ó , pues, e l rey de A r a 
g ó n hacer su viaje á R o m a ; mas como antes quisiese t ra tar con las r e p ú 
bl icas de G é n o v a y P i s a sobre l a empresa de l a conquis ta de M a l l o r c a y 
M e n o r c a que meditaba, d e s p a c h ó embajadores a l papa r o g á n d o l e enviase 
u n legado que in te rv in ie ra en l a concord ia con los p í s a n o s y genoveses. 
R e s p o n d i ó l e el papa que se r í a mejor fuese derecho á R o m a , donde m á s 
convenientemente p o d r í a n tratar aquel asunto. C o n esto p a r t i ó el rey 
desde Provenza con buena a rmada y gran s é q u i t o de catalanes y proven-
zales. L legado que hubo á R o m a , y recibido con g r an pompa y solemni
dad por e l pont í f ice , p r o c e d i ó s e á l a ceremonia de l a c o r o n a c i ó n , siendo 
ung ido por e l obispo Pontuense , p o n i é n d o l e el papa l a corona por su 
mano (3), y mandando le fuesen dadas las ins ignias reales (3 de noviem-

(1) Zur i t a . A n a l . , l ib . I I . , cap. XLIX y h. 
(2) Los reyes de A r a g ó n no se coronaban antes con l a pompa y solemnidad que lo 

hicieron desde Pedro I I . Con sólo armarse caballeros cuando eran de edad de 20 años , 
ó a l t iempo que se casaban, tomaban el t í t u lo de reyes y entraban á entender en e l 
regimiento del reino con consejo y parecer de los ricos-hombres de l a t ierra. 

(3) Decimos «por su m a n o , » porque según algunos cuentan valióse el rey don Pe
dro de un ingenioso ard id para que el papa le pusiese l a corona con la mano, y no con 
los pies, como dicen que acostumbraba á hacerlo con otros reyes. E l artificio fué man
dar hacer una corona de pan cenceño, que a d o r n ó con preciosas perlas, para que por 
reverencia á l a materia de que era hecha no l a pusiese con los pies, y sí con las manos. 
—Blancas , Coronaciones de los reyes de Aragón, pág. 4. 
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1 á 62, 13. Adornos de oro y perlas.-7. Cantonera de e n c u a d e m a c i ó n . - 8 á 121, 17 á 181 Bácu
los, hostmrio, relicario y adornos de altar. - 14 y 19. Incensarios. -15 d 15S Detalles de un cáli-
de oró. -16, 20 á 243. Objetos del culto. 
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bre de 1204): hasta l a espada con que fué armado caballero fué rec ib ida 
de l a mano de S u Santidad. Entonces el agradecido monarca j u r ó ser siem
pre fiel y obediente a l s e ñ o r papa Inocencio y á sus ca tó l i cos sucesores, 
ofreció su reino á l a Iglesia romana, h a c i é n d o l e perpetuamente censatario 
de ella, y o b l i g á n d o s e á pagarle doscientos y c incuen ta m a r a v e d í s de oro 
de t r ibuto en cada u n año . E n cambio el papa le o t o r g ó el p r iv i l eg io de 
que los reyes de A r a g ó n pudiesen *en lo sucesivo coronarse en Zaragoza 
por manos del metropol i tano de Tarragona, Ced ió a d e m á s el rey don Pedro 
á l a Santa Sede el derecho de patronato que t e n í a en todas las iglesias 
de l reino, y el papa á su vez le n o m b r ó Confalonier ó Alférez mayor de l a 
Iglesia, y o r d e n ó que en honra de l a casa real de A r a g ó n los colores del 
estandarte de l a Iglesia fuesen de a l l í adelante los de las armas reales, que 
eran el amar i l l o y el encarnado. Conc lu idas todas las ceremonias, el rey 
se vo lv ió con su armada á l a P rovenza . s in que de l asunto de l a conquis ta 
de las islas se sepa hubiese t ratado nada con el papa (1). 

Regresado que hubo el rey á A r a g ó n , impuso á todo el reino, s i n ex
ceptuar á los infanzones, para indemnizarse de los gastos del viaje á 
Roma , e l t r ibu to l l amado Monedaje, que c o n s i s t í a en u n tanto por cada 
moneda : cosa, d icen los escritores de A r a g ó n , n u n c a v i s t a en aquel reino. 
I n c o m o d ó á los aragoneses as í l a nueva gabela como l a renunc ia del pa
tronato, y los i r r i t ó m á s que todo e l que hubiese hecho t r ibutar io de R o m a 
u n reino que ellos con su va lor y esfuerzos, y con l a ayuda de sds reyes 
h a b í a n arrancado de l poder de los sarracenos; y bajo e l p r inc ip io de que 
el rey no era l ibre en disponer a s í de su reino, s in e l expreso consenti
mien to de sus s ú b d i t o s . l i g á r o n s e y se confederaron á l a voz de U n i ó n , 
voz que se o y ó por p r imera vez, y que h a b í a de ser d e s p u é s tan terr ible 
y tan fecunda en sucesos en l a h is tor ia de aquel reino, para resist ir é i n 
va l ida r las imprudentes disposiciones de su monarca y defender los dere
chos y libertades de l pueblo. Daba el rey por excusa que no h a b í a sido su 
i n t e n c i ó n renunc ia r los derechos de l reino, sino solamente e l suyo propio 
y personal. F u é no obstante ta l l a resistencia de los ricos-hombres y de 
las ciudades, que j a m á s cons in t ie ron se pagase el t r ibu to á l a Iglesia, n i 
que e l nuevo servicio se exigiese, a l menos con l a genera l idad con que e l 
rey le h a b í a impuesto. Q u e d ó , s in embargo, i n t roduc ido desde entonces 
e l derecho que l l amaron de c o r o n a c i ó n , que se cobraba de ciertas univer
sidades ó comunes y de los que se nombraban v i l lanos . Y como le faltase 
a l rey aquel aux i l io , y las rentas ordinar ias no bastasen á subveni r á sus 
prodigalidades, hubo de recur r i r m á s adelante á vender a l de N a v a r r a e l 
cas t i l lo y v i l l a de G a l l u r en precio de veinte m i l m a r a v e d í s de oro. L o s 
resultados de l a impremed i t ada c o n c e s i ó n de Pedro I I a l papa los vere
mos d e s p u é s , cuando el pon t í f i ce se atreva á p r i va r de su reino á otro rey 
de A r a g ó n como subdi to y vasal lo de l a Iglesia (2). 

E l ma t r imon io de don Pedro I I de A r a g ó n no fué menos ruidoso n i 
menos s e ñ a l a d o en l a h is tor ia ec l e s i á s t i ca y p o l í t i c a de l reino que el de los 

(1) Zur i t a , A n a L . l i b . cap. LL—Blancas , Coronaciones, cap. I .—Este autor copia á 
l a letra e l juramento del rey y las bulas del pontíf ice. 

(2) Los mismos y todos los historiadores de Aragón . 
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monarcas leoneses Fernando II y Al fonso I X . Como c o n d i c i ó n de una de 
las paces con el rey don Sancho de N a v a r r a se h a b í a ajustado e l enlace 
de l a r a g o n é s con una hermana de és te , pero i n t e rv ino l a au tor idad pont i 
ficia y r e q u i r i ó al navarro para que de manera a lguna se efectuase, por 
l a r a z ó n fuerte de aquellos t iempos, el parentesco de consanguinidad. C o n 
otro m á s e x t r a ñ o enlace se le c o n v i d ó d e s p u é s a l l á en lejanas tierras. 
T e n í a Pedro I I de A r a g ó n fama de animoso y esforzado y de uno de los 
mejores caballeros de su t iempo, ó por lo menos tales eran las not ic ias 
que h a b í a n l legado á J e r u s a l é n , y movidos de ellas, los caballeros que 
gobernaban aquel reino, requ i r ie ron a l de A r a g ó n para que tomase á su 
cargo su defensa contra los turcos que se h a b í a n apoderado de l a mayor 
parte de l a T i e r r a Santa, y o f rec ían le el reino jun tamente con l a mano 
de su sucesora, Mar ía , h i ja de l a re ina Isabel y de l m a r q u é s Conrado. T a n 
adelante l l evaron a q u é l l o s su p r o p ó s i t o , que M a r í a j u r ó en presencia de 
los prelados y grandes maestres que r e c i b i r í a por esposo a l de A r a g ó n 
siempre que é s t e cumpl iese lo que los embajadores le e n c o m e n d a r í a n 
como conveniente a l beneficio de l a T i e r r a Santa. Mas cuando esto se tra
taba a l l á en los Santos Lugares , y a el a r a g o n é s se h a b í a ant ic ipado á ca
sarse con M a r í a de Mompel le r , h i j a ú n i c a de l conde G u i l l e r m o y de E u -
doxia , l a h i ja del emperador M a n u e l de Cons tan t inopla , aquel la misnofa 
con qu ien h a b í a concertado desposarse su padre Alfonso I I de A r a g ó n . 
C e l e b r á r o n s e estas bodas de don Pedro en el m i smo a ñ o de su corona
c ión en E o m a ( 120 4), y el rey de A r a g ó n se i n t i t u l ó s e ñ o r de M o m p e l l e r (1). 

A u n q u e era aquel la s e ñ o r a u n a de las damas m á s recomendables, y 
u n a de las princesas m á s excelentes de su t iempo, s e p a r ó s e a l instante e l 
rey de el la , y dejando de hacer v i d a conyuga l d i s t r a í a s e no m u y recata
damente con otras damas a l l í m i smo en Mompel le r , donde l a re ina v iv ía , 
con d e s v í o manifiesto de su l e g í t i m a esposa. L o s c ó n s u l e s y pro-hombres 
de Mompe l l e r , que v e í a n con sent imiento y disgusto esta conduc ta de l 
monarca y l a falta de s u c e s i ó n de l a re ina su condesa, celosos a l propio 
t iempo de l a honra y decoro de esta s e ñ o r a , de acuerdo con u n r ico-hom
bre de A r a g ó n nombrado d o n G u i l l é n de Alca lá , d i scur r ie ron emplear u n a 
ingeniosa y e x t r a ñ a estratagema para que se realizase l a u n i ó n , s iquiera 
fuese m o m e n t á n e a , de los dos separados esposos. Cons i s t i ó a q u é l l a en 
i n t roduc i r u n a noche á oscuras en l a c á m a r a de l rey á su l e g í t i m a esposa 
en lugar de l a amiga que esperaba. Ver i f icóse as í ; descubierto por l a ma
ñ a n a el caso, y d e s e n g a ñ a d o el monarca, en luga r de sent i r lo a p l a u d i ó e l 
afectuoso a rd id de sus fieles servidores y vasallos. «Con que aquel la noche, 
dice J e r ó n i m o de Zu r i t a , fué concebido u n v a r ó n que por d i spos i c ión d i 
v i n a lo fué para propagar l a r e p ú b l i c a y r e l i g i ó n cr is t iana, como prueban 
las proezas que d e s p u é s h izo (2).» 

(1) H a b í a estado M a r í a casada con e l conde de Cominges, de quien t e n í a dos hijas. 
(2) L a s circunstancias de este suceso, a s í como las que a c o m p a ñ a r o n a l nacimiento 

del p r ínc ipe don Jaime,, que fué el fruto de l a u n i ó n artificiosa de aquella noche y que 
referiremos hiego, por e x t r a ñ a s y singu'ares que parezcan, e s t án aseguradas por todos 
los historiadores m á s juiciosos, por el mismo R a m ó n Muntaner que a lcanzó y conoció 
á don Ja ime el Conquistador, y que empieza su his tor ia diciendo: ^Comienzo m i e ró-



354 HISTORIA D E ESPAÑA 

N o des i s t i ó el rey don Pedro, á pesar de l dichoso e n g a ñ o de aquel la 
noche, de querer divorciarse de l a re ina so pretexto de su p r imer mat r i 
mon io con e l de Cominges que aun v iv ía , con cuyo m o t i v o el papa Ino
cencio III s o m e t i ó l a causa a l obispo de P a m p l o n a y á dos monjes, y por 
muer te de é s tos l a v o l v i ó á encomendar a l arzobispo de Narbona y á dos 
obispos legados apos tó l i cos . Pero en esto h a b í a l legado el a ñ o 1207, y con 
él e l t iempo de ven i r a l m u n d o el fruto de aquel la noche h i s tó r i ca . Cuen ta 
l a c r ó n i c a que queriendo l a re ina poner a l infante e l nombre de uno de 
los doce após to l e s , m a n d ó encender doce velas iguales con los nombres de 
ellos, resuelta á ponerle el de l a ve la que m á s durase, y habiendo sido é s t a 
l a de l a p ó s t o l Santiago, le puso el de Ja ime, que era y es s i n ó n i m o de San
tiago en aquel reino. N i el nac imien to de l hi jo fué bastante á que desis
tiese e l rey don Pedro de sus gestiones é instancias pa ra que se declarase 
nu lo y se disolviese e l ma t r imonio . E l ple i to fué largo, y d u r ó hasta 
e l a ñ o 1213, en que l a re ina m i s m a fué á R o m a y obtuvo de l pon t í f i ce sen
tencia favorable. O b s t i n á b a s e e l rey á pesar de todo en no acceder á l a 
u n i ó n , y en su consecuencia d ió el papa mandamien to á los obispos de 
A v i ñ ó n y Carcasona para que le compeliesen á ello con ec l e s i á s t i ca s cen
suras s i n a d m i t i r ape l ac ión . E l rey perseveraba en su por f í a , y l a re ina se 
detuvo en R o m a hasta ver lo que el pon t í f i ce determinaba, pero entretan
to fal leció e l rey, y su muer te puso t é r m i n o á u n proceso que de otro modo 
daba s e ñ a l e s de no conc lu i r s i n nuevos e s c á n d a l o s y no p e q u e ñ o d a ñ o de 
l a r e l i g i ó n y de los pueblos Hemos ant ic ipado en nues t ra n a r r a c i ó n e l 
suceso de l a muer te de l rey por dejar te rminado e l ruidoso asunto de su 
m a t r i m o n i o (1). 

M á s feliz e l papa Inocencio I I I en el arreglo de l m a t r i m o n i o de Cons
tanza, he rmana del rey de A r a g ó n y v i u d a de l de H u n g r í a , con Feder ico 
rey de S ic i l i a , e n v i ó é s t e dos embajadores á A r a g ó n con plenos poderes, y 
se celebraron los esponsales en Zaragoza. E l rey d o n Pedro l l evó á su her
m a n a á Barcelona, y desde a l l í su otro hermano don Al fonso que h a b í a 
ven ido de P rovenza con este objeto l a a c o m p a ñ ó hasta S i c i l i a con buen 
n ú m e r o de galeras. E s p e r á b a l o s e l de S i c i l i a en Pa le rmo, donde los r ec ib ió 

nica por el rey don Jaime, porque le he visto yo m i s m o ; » y por e l propio monarca en 
l a que de sí mismo escr ibió. 

H e a q u í cómo refiere Muntaner lo ocurrido en aquella noche famosa: «Con arreglo 
a l p l an combinado, cuando todo e l mundo d o r m í a en palacio, veint icuatro pro-hom
bres, abades, priores, el oficial del obispo, y varios religioáos, doce damas y otras tan
tas doncellas con cirios en l a mano fueron a l palacio real con dos notarios y llegaron 
hasta l a puerta de la c á m a r a del rey. E n t r ó la reina: los d e m á s se quedaron fuera 
arrodillados y en oración toda l a noche. E l rey cre ía tener á su lado l a dama de quien 
era servidor. Las iglesias de Mompel ler estuvieron abiertas y todo el pueblo se hal laba 
en ellas reunido y orando según lo acordado. A l amanecer, los notables, los religiosos y 
todas las damas, cada una con una antorcha en l a mano, entraron en l a real c á m a r a . 
E l rey sa l tó de l a cama asustado y echó mano á l a espada: entonces se arrodil laron 
todos, y enternecidos exclamaron: « P o r Dios, señor , mi rad con q u i é n es tá i s acostado » 
Reconoció el rey á l a reina, y le explicaron el p lan y objeto de aquel suceso. « P u e s que 
as í es, exc l amó el rey, quiera el cielo cumpl i r vuestros votos .» E n aquel mismo d í a 
m o n t ó e l rey á caballo y salió de Mompeller , e t c . » 

(1) Zur i t a , A n a l . , l i b . II, cap. LXII. 
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con toda magnif icencia. E l conde d o n Al fonso m u r i ó á los pocos d í a s de 
su arr ibo á S ic i l i a . E n este mi smo a ñ o (1208) fa l leció l a re ina v i u d a de 
A r a g ó n d o ñ a Sancha de Cas t i l la , s iendo re l ig iosa en el monaster io de Sijena 
que su mar ido h a b í a fundado. 

H a c í a por este t iempo grandes progresos en F r a n c i a , y s e ñ a l a d a m e n t e 
en el Languedoc y condado de Tolosa, l a h e r e j í a de los albigenses, r ama 
ó d e r i v a c i ó n de l a de los maniqueos. Dos i lustres e s p a ñ o l e s , d o n Pedro de 
Azebes obispo de Osma y Santo D o m i n g o de G u z m á n , l levados de su celo 
por l a pureza de l a fe or todoxa, h a b í a n trabajado en F r a n c i a de concier to 
con los legados del pon t í f i ce por l a c o n v e r s i ó n de aquellos herejes. Volv ié 
ronse a l cabo de a l g ú n t iempo á E s p a ñ a , y habiendo fallecido el prelado 
de Osma, como a l l á continuase l a he r e j í a , no pudo resist ir Santo D o m i n 
go los impulsos de su fervor rel igioso, y p a s ó otra vez solo á F r a n c i a 
en 1207 á proseguir su santa tarea, y e c h ó los c imientos d é l a d e s p u é s t an 
famosa orden de Predicadores. M a s como no bastase l a p r e d i c a c i ó n á ata
j a r los progresos de l a he re j í a , p u b l i c ó s e u n a c ruzada de orden de Inocen
cio I II ; n o m b r ó s e general de l e j é r c i to de los cruzados á S i m ó n de Montfor t , 
que asistido de l abad de l Cister, legado de l papa, e m p r e n d i ó l a guerra 
contra e l conde de Tolosa y l l a m ó n Eoger v izconde de Carcasona, que con 
otros s e ñ o r e s f a v o r e c í a n l a p r o p a g a c i ó n de l a h e r é t i c a doctr ina . Beses y 
Carcasona fueron tomadas (1209), y como eran feudatarias de l rey de 
A r a g ó n , p a s ó d o n Pedro I I a l campo de los cruzados á interceder en favor 
de l conde R a m ó n de Tolosa, su c u ñ a d o : no pudo lograr nada y se v o l v i ó 
á sus Estados. 

A l poco t iempo penetraron en C a t a l u ñ a y A r a g ó n algunos albigenses, 
lo cua l puso y a en cuidado a l rey don Pedro , y l l amando á cortes en L é r i d a 
en 1210 á los prelados y ricos-hombres de l reino, se p r o m u l g ó u n edicto 
contra los excomulgados que dentro de u n a ñ o no entrasen en el gremio 
de l a Iglesia ca tó l i ca , reconociendo l a facul tad e x c l u s i v a que el pon t í f i ce 
se h a b í a a t r ibu ido de absolverlos, y a ñ a d i e n d o a d e m á s l a i n h a b i l i t a c i ó n 
para heredar y testar y l a pena de infamia . A c o r d ó s e á m á s de esto en 
estas cortes u n a e x p e d i c i ó n cont ra los moros de Va lenc ia . 

A v i s a d o luego don Pedro por los condes de Tolosa y de F o i x de que 
c o n v e n í a su presencia en N a r b o n a para tener u n a conferencia con S i m ó n 
de Mont fo r t y los legados de l papa, p a s ó e l rey á aquel la c iudad. E x i g í a n 
los jefes de los cruzados a l conde de Tolosa que expulsara de sus domin ios 
á los herejes que los infestaban, pero nada pud ie ron recabar de él por m á s 
instancias que le h ic i e ron . E l conde de F o i x era de los excomulgados; pe-
d í a s e l e pa ra alzarle l a censura e c l e s i á s t i c a e l j u r a m e n t o de obedecer en 
todo las ó r d e n e s de l papa y de no emplear m á s sus armas contra el conde 
de Mont fo r t y los cruzados. N e g ó s e igua lmente el de F o i x á lo que se le 
demandaba. E n su v i s t a e l rey de A r a g ó n t o m ó e l par t ido de poner guar
n i c i ó n aragonesa en l a c i udad de F o i x y en todo lo que d e p e n d í a de l a 
corona de A r a g ó n , j u r ando no hos t i l izar a l e j é r c i t o ca tó l i co . Se comprome
t i ó a d e m á s por escrito á entregar e l conde de F o i x á S i m ó n de Mont fo r t 
s i dentro de u n plazo dado no v o l v í a á l a c o m u n i ó n de l a Iglesia romana. 
R e c i b i ó homenaje de S i m ó n de Mont fo r t por e l condado de Carcasona 
conquis tado por los cruzados en nombre de Inocencio III, adoptando de 
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esta manera el rey de A r a g ó n u n t é r m i n o medio , en que s in abandonar á 
sus amigos se mostraba deferente hac ia l a s i l l a apos tó l i ca , á l a que tam
poco le c o n v e n í a disgustar, pendiente como t e n í a la c u e s t i ó n y proceso de 
su mat r imonio . T o d a v í a anudaron m á s e l rey y e l de Mont for t los lazos 
de Narbona en una entrevis ta que d e s p u é s tuv ie ron en Mompel le r , pues 
en e l la se a c o r d ó y j u r ó por ambas partes que e l hi jo de l de A r a g ó n don 
Ja ime se c a s a r í a con l a hi ja de l conde, en cuyo concepto e n t r e g ó el rey a l 
de Mont for t su hijo para que cu ida ra de su e d u c a c i ó n . E l infante don J a ime 
contaba entonces dos a ñ o s de edad, y á su t iempo r e h u s ó noblemente 
c u m p l i r las condiciones de t an s ingular convenio (1). 

Cuando en ta l estado se ha l laban las cosas de A r a g ó n , l l egó l a é p o c a 
en que el rey Alfonso V I I I de Cas t i l l a h izo u n a e x c i t a c i ó n y un iversa l 
l l amamien to á todos los p r í n c i p e s crist ianos para que le ayudaran y con
curr ie ran con é l á. l a g ran c ruzada que estaba preparando cont ra los 
infieles. 

(1) A l dar cuenta de estos lamentables sucesos el juicioso Zur i t a , y a l referir cómo 
el ejérci to de la Iglesia acomet ió l a ciudad de Beses, dice: « A l a cual se enviaron por 
orden y comis ión de los legados ciertos religiosos que llevaban l i s ta de los que estaban 
infamados y convencidos de aqué l error y herejía, para que ó los echasen de la ciudad ó 
se saliesen los ca tó l icos ; y no lo queriendo cumplir , fué l a ciudad entrada por combate, 
y murieron siete m i l personas que perseveraron en su per t inacia . . . Luego se r ind ió Carca-
sona, y salieron los vecinos de el la en camisa, y l a ejecución se hizo como en ta l caso se 
quer ía , rigurosamente á fuego y á sangre.. Y en el a ñ o siguiente de M C O X se puso 
cerco á u n castillo for t ís imo, l lamado el castillo de M i n e r v a ; y d e s p u é s de diversos 
combates y de grandes fatigas que all í padecieron, fué entrado: y quemaron m á s de 
ciento y cuarenta personan que persistieron en su obs t inac ión , y no se quisieron reducir... 
E n t r ó s e por fuerza de armas un lugar y castillo muy fuerte l lamado Vauro , adonde 
fué ahorcado el c a p i t á n de la gente de guerra que en él estaba... y fueron degollados 
ochenta caballeros de los m á s principales, y f u é empozada y cubierta de piedras Geralda, 
que era señora de aquel cantillo... y fueron quemados m á s de trescientos...^—Anal, de 
A r a g ó n , l ib . I I , cap LXIII. 

E n aquellas pesquisas y en estas ejecuciones se ve el establecimiento de la Inquis i 
ción en F ranc ia por el papa Inocencio I I I , de donde d e s p u é s se t r a s m i t i ó á I ta l ia y 
E s p a ñ a . Fueron muchos las albigenses que murieron quemados, y los condados de L a n -
guedoc, G a s c u ñ a y F o i x sufrieron gran d e s p o b l a c i ó n . — H i s t o r i a dé lo s albigenses. — H i s 
torias de los pontífices. 
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C A P I T U L O X I I 

L A S N A V A S D E T O L O S A 

ALFONSO VIII Y ENRIQUE I EN CASTILLA 

De 1212 á 1217 

Preparativos para l a gran batal la de las Navas .—Rogat ivas púb l i ca s en R o m a . — G r a 
cias apos tó l icas — R e u n i ó n de los e jérc i tos cristianos en Toledo.—Extranjeros aux i 
liares.—Innumerable e jérc i to m u s u l m á n . — E m p r e n d e n los cristianos el movimiento. 
—Orden de l a e x p e d i c i ó n . — H u e s t e extranjera: hueste aragonesa: hueste castellana: 
mil ic ias j banderas de las ciudades.—Abandonan los extranjeros l a cruzada so pre
texto de los calores y se r e t i r a n . — Ú n e s e el rey de Nava r ra á los cruzados.—Llegan 
los confederados á Sierra Morena: embarazos y apuros: gu ía los un pastor: ganan l a 
cumbre.—Orden y disposic ión de ambos e jé rc i tos .—Se da l a batalla.—Proezas de 
don Diego López de Haro .—Hero ico comportamiento de los reyes de Cast i l la , de 
A r a g ó n y de N a v a r r a . — D e l arzobispo de Toledo.—Emblemas y divisas de los p r in 
cipales caballeros y paladines.—Completo y memorable triunfo de los cristianos: 
horrorosa matanza de infieles: fuga del gran M i r a m a m o l í n . Otras circunstancias de 
esta prodigiosa victoria. — Ganan los cristianos á Baeza y Ú b e d a y se re t i ran.— 
Por q u é no asistieron á l a batalla los reyes de León y Portugal : sucesos de estos 
reinos.—Otras c a m p a ñ a s de Alfonso V I H de "Castilla: su m u e r t e : — S u c é d e l e su 
hijo Enr ique I .—Muerte de Pedro I I de A r a g ó n ; sucédele su hijo Ja ime I .—Turbu
lencias en Cast i l la .—Regencia de d o ñ a Berenguela.—Regencia t i r án i ca de don A l 
varo de Lara .—Guerra c iv i l .—Muer te de Enr ique I . — D o ñ a Berenguela reina pro
p i e t a r i a — A b d i c a c i ó n de l a r e i n a . — C ó m o se ingenió para hacer coronar á su hijo. 
—Adven imien to de Fernando I I I (el Santo) a l trono de Cas t i l l a . 

Todo anunciaba , d e c í a m o s en el anter ior c a p í t u l o , que iba á realizarse 
uno de aquellos grandes acaecimientos que dec iden de l a suerte de u n 
p a í s . 

Todo e s t á en mov imien to en l a capi ta l de l m u n d o cr is t iano. D e s p u é s 
de haber ayunado toda l a p o b l a c i ó n de R o m a á p a n y a g u a por espacio de 
tres d í a s , hendiendo los aires e l t a ñ i d o de las campanas de todos los tem
plos, se ve á las mujeres caminar descalzas y de lu to hac ia l a ig les ia de 
Santa M a r í a l a M a y o r ; delante v a n las re l ig iosas^de l a ig les ia de Santa 
M a r í a m a r c h a n por San B a r t o l o m é á l a p l aza de San J u a n de L e t r á n . Es 
el m i é r c o l e s s iguiente á l a pascua de l a T r i n i d a d (23 de mayo de 1212) 
E n d i r e c c i ó n de l a m i s m a p laza se encaminan por e l arco de Constant ino 
los monjes, los c a n ó n i g o s regulares, los p á r r o c o s y d e m á s ec les iás t i cos con 
l a c ruz de l a H e r m a n d a d : por San J u a n y San Pab lo se ve concur r i r a l 
resto de l pueblo con l a m a y o r compostura y d e v o c i ó n l levando l a c ruz de 
San Pedro. Todos se colocan en l a m i s m a p l aza y en el orden de antema
no establecido. Cuando todos se ha l l an y a congregados, e l jefe de l a Igle
sia, e l papa Inocencio III, a c o m p a ñ a d o de l colegio de cardenales, de los 
obispos y prelados y de toda l a corte pontif icia , se encaminan á l a ig les ia 
de San J u a n de L e t r á n , toma con g r an ceremonia e l L i g n u m c ruc i s , y c o n 
aquel la sagrada r e l iqu ia , venerando emblema de l a r e d e n c i ó n de l g é n e r o 
humano, se t ras lada con su b r i l l an te s é q u i t o a l palacio de l cardenal A l b a -
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n i , y p r e s e n t á n d o s e en el b a l c ó n di r ige una fervorosa p l á t i c a a l inmenso 
y devoto pueblo cr is t iano que l l ena aquel vasto recinto . 

¿Qué signif ica esta solemne y augusta ceremonia de l a capi ta l de l orbe 
ca tó l i co? Es que el pon t í f i ce Inocencio I I I ha acogido con benevolencia l a 
m i s i ó n de l enviado de l rey de Cas t i l la , h a concedido indu lgenc ia p lenar ia 
á todos los que concur ran á l a guerra de E s p a ñ a cont ra los enemigos de 
l a fe, y h a querido que el pueblo romano se preparase convenientemente á 
imp lo ra r las miser icordias de l S e ñ o r . As í lo dice en e l s e r m ó n que d i r ige 
á su pueblo congregado frente a l palacio Albanense. C o n c l u i d a l a p l á t i c a , 
las mujeres v a n á l a ba s í l i c a de Santa C r u z , donde u n cardenal celebra 
e l santo sacrificio. E l pon t í f i ce con el clero y toda su c o m i t i v a vue lve á 
San J u a n , donde se oficia otra misa solemne, y todos jun tos m a r c h a n 
d e s p u é s descalzos á Santa Cruz , donde se da fin á l a rogat iva con las ora
ciones acostumbradas. Grande d e b í a ser l a impor t anc i a que daba l a cris
t i andad á l a empresa que se iba á acometer en E s p a ñ a 

E l rey de Cas t i l l a , congregados sus prelados y ricos-hombres en Tole
do, para del iberar en general consejo l a forma en que d e b í a ejecutarse l a 
p r ó x i m a c a m p a ñ a , h a b í a designado aquel la ins igne c i u d a d como l a p laza 
de armas y el pun to de r e u n i ó n á que h a b í a n de concur r i r a s í las tropas 
de las diversas provinc ias como las extranjeras que v e n í a n á ganar las 
gracias espirituales concedieras por l a Sede Apos tó l i ca . U n edicto real pro
h i b i ó á los soldados de á pie y de á caballo presentarse con vestidos de oro 
y seda, con arreos de lujo y con ornatos superfinos que desdijeran de l 
ejercicio mi l i t a r . Y a l a voz del i lus t re arzobispo de Toledo don Rodr igo 
h a b í a logrado enardecer los corazones de los p r í n c i p e s crist ianos de E u 
ropa, y á l a fervorosa e x c i t a c i ó n del prelado á nombre de l monarca de 
Cas t i l l a m u l t i t u d de guerreros de Franc ia , de I ta l i a y de Aleman ia , h a b í a n 
tomado l a espada y l a cruz, y marchaban camino de Toledo, ansiosos de 
tomar parte en l a g ran cruzada e spaño la . S e r í a n los que v in i e ron hasta 
dos m i l caballeros con sus pajes de lanza, y hasta diez m i l soldados de á 
cabal lo y c incuenta m i l de á pie. De gran coste d e b í a ser el manten imiento 
de l a numerosa hueste a u x i l i a r extranjera para u n reino empobrecido con 
t an incesantes luchas, devastaciones y rebatos: pero el monarca castellano 
encuent ra recursos para todo, y asiste á cada j ine te de aquel la m i l i c i a con 
veinte sueldos d iar ioá , con c inco á cada infante; can t idad prodigiosa para 
aquellos tiempos. Compues ta aquel la muchedumbre de gentes y banderas 
de tantas naciones, menos d i sc ip l inada que p o s e í d a de celo rel igioso, cre
yendo acaso hacer u n a obra meri tor ia , a c o m e t i ó á los j u d í o s de Toledo que 
eran en g ran n ú m e r o , y a s e s i n ó una parte de aquellos israelitas que ha
b í a n presentado con orgul lo al conquis tador Al fonso V I u n a carta a u t é n 
t i c a de sus hermanos de J e r u s a l é n , en que constaba que ellos no h a b í a n 
tenido l a m á s p e q u e ñ a parte en l a muerte de l hi jo de J o s é y M a r í a (1). 
Poco fa l tó para que este atentado produjera u n a co l i s ión lamentable: por 
for tuna l a i n t e r v e n c i ó n de los sacerdotes de uno y otro cul to l og ró apaci
guar e l pueblo que comenzaba á amotinarse cont ra los extranjeros. Mas 
y a para evi tar conflictos, y a por haber l legado e l rey don Pedro de A r a g ó n 

(1) Documento citado por Sandoval, Cinco Reyes, pág. 71. 
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con su e j é r c i t o de aragoneses y catalanes, y no bastar e l recinto de l a c i u 
dad para albergar tan numerosas huestes, fué preciso que acamparan las 
h e t e r o g é n e a s tropas en las huertas y contornos de Toledo, cuyas frutas y 
horta l izas quedaron de todo pun to arrasadas. A c u d í a n t a m b i é n caballeros 
leoneses y portugueses l levados de l deseo de con t r i bu i r con sus armas a l 
ex te rmin io de los enemigos de l a fe, s i b i en los p r í n c i p e s de aquellos dos 
Estados por par t iculares y sensibles razones no concur r ie ron á l a guerra 
santa. 

Mient ras estos preparat iyos se h a c í a n por parte de los cr is t ianos en 
R o m a y en Toledo, e l emperador de los Almohades M o h a m m e d A b é n 
Y a c u b no p e r m a n e c í a inac t ivo . A d e m á s d e l inmenso e j é rc i to que y a h a b í a 
t r a í d o á E s p a ñ a , c o n m o v í a s e toda e l A f r i c a con exhortaciones e n é r g i c a s á 
l a guerra que ellos t a m b i é n l l a m a b a n santa, y a c u d í a n á l a e x p e d i c i ó n y 
ex te rmin io de los crist ianos los innumerables moradores de Mequinez , de 
F e z y de Marruecos , los que apacentaban sus r e b a ñ o s por las praderas de l 
Sahara, los habitantes de las or i l las de l M u l u c a , as í como los de las inmen
sas l lanuras de E t iop ia , que con los de las t r ibus a l á r a b e s , zenetas, ma-
zamudes, sanhagas, g ó m e l e s , y los vo lun ta r ios que h a b í a y a en E s p a ñ a , 
j u n t o con los Almohades de A n d a l u c í a , formaban el m a y o r e j é r c i to que 
h a b í a pisado j a m á s los campos e s p a ñ o l e s . 

N a d a b a s t ó , s in embargo, á i n t i m i d a r a l animoso rey de Cas t i l l a , y re
unidas las provisiones necesarias para el man ten imien to de l e j é rc i to cris
tiano, provisiones que s e g ú n el arzobispo cronis ta que a c o m p a ñ a b a l a 
e x p e d i c i ó n , eran trasportadas en setenta m i l carros, s e g ú n otros en otras 
tantas a c é m i l a s , e m p r e n d i ó l a hueste c r i s t i ana su m o v i m i e n t o e l 21 de 
j u n i o . G u i a b a l a vangua rd i a don Diego L ó p e z de H a r o ; c o m p o n í a n este 
cuerpo los auxi l iares extranjeros. E n t r e ellos i b a n los arzobispos de Bur 
deos y de Narbona, e l obispo de Nantes, Teobaldo Blascón , or ig inar io de 
Cas t i l l a , e l conde de Benevento, e l v izconde de T u r e n a , y otros muchos 
y m u y dis t inguidos caballeros. Constaba esta l e g i ó n de diez m i l caballos 
y cuarenta m i l infantes. S e g u í a n los reyes de A r a g ó n y de Cas t i l l a , en dos 
dis t in tos campos para no embarazarse. A c o m p a ñ a b a n a l de A r a g ó n don 
G a r c í a F r o n t í n obispo de Tarazona. don Berenguer electo de Barcelona, 
e l conde de Barcelona, e l conde de R o s e l l ó n y su hijo, don G a r c í a R o m e u , 
d o n X i m e n o Corne l , e l conde de A m p u r i a s , y otros var ios caballeros de 
su reino (1). L l e v a b a e l estandarte real d o n M i g u e l de Lues ia , E l s é q u i t o 
de l de Cas t i l l a era el m á s numeroso y br i l l an te . Iban c o n él don Rodr igo 
J i m é n e z , arzobispo de Toledo, e l h is tor iador ; los obispos de Fa lenc ia , S i -
g ü e n z a , Osma, F la senc ia y Ávi la , los caballeros de l Templo , de San Juan , 
de Ca la t rava y Santiago, conducidos por los grandes-maestres de sus res
pectivas ó r d e n e s : don Sancho F e r n á n d e z , infante de León , los tres condes 
de L a r a d o n Fernando, d o n Gonza lo y d o n A l v a r o , este ú l t i m o a l fé rez 
mayor de l r ey ; don Gonza lo R o d r í g u e z G i r ó n con sus cuatro hermanos 
que mandaban l a retaguardia, con otros muchos nobles y campeones de 

(1) Los nombres de los aragoneses que a q u í omitimos, pueden verse en Zur i t a , 
Anal. 1. II, cap. LXI: los de Cas t i l l a en N ú n e z de Castro, Crónica de don Alfonso VIH, 
c a p í t u l o l i X X . 
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Cas t i l l a que fuera prol i jo enumerar . Iban t a m b i é n muchos pr inc ipa les 
s e ñ o r e s de Por tugal , de G a l i c i a , de As tu r ias y de Cantabr ia , i lustres pro
genitores de muchas famil ias que hoy se honran con los t í t u l o s de noble
za que d ie ron á sus casas aquellos esforzados adalides. S e g u í a n l a bandera 
rea l de Cas t i l l a los concejos ó comunidades de San Es teban de Gormaz , 
de A y l l o n , de At i enza , de A l m a z á n , de Soria , de Medinace l i , de Segovia, 
de Ávi la , de Olmedo, de M e d i n a de l Campo, de A r é v a l o , as í como los de 
M a d r i d , V a l l a d o l i d , Guadalajara, Huete , Cuenca, A l a r c ó n y Toledo. L o s 
d e m á s quedaron guardando las fronteras. Todos ansiaban el momento de 
m e d i r sus espadas con las de los infieles, y por s i el ardor de a lguno se 
entibiaba, a l l í i ban los prelados y los monjes, unos con sólo l a c ruz , otros 
con l a c ruz en u n a mano y l a l anza en l a otra, para recordarles, á seme
j a n z a de Pedro el E r m i t a ñ o , que i b a n á ganar las mismas indulgencias 
a p o s t ó l i c a s combat iendo á los mahometanos de A n d a l u c í a que si pelearan 
con los infieles de l a Pales t ina . 

A l tercer d í a de marcha l legó e l e jé rc i to cruzado á M a l a g ó n . L o s ex
tranjeros atacaron impetuosamente el cast i l lo defendido por los musu lma
nes, y p a s á r o n l o s á todos a l filo de sus espadas. E r a el 23 de jun io . De a l l í 
avanzaron hac ia Calat rava, cuyo camino, a s í como el cauce de l Guad iana 
que los crist ianos t e n í a n que atravesar, h a b í a n cubier to los moros de 
puntas de hierro para que n i caballos n i infantes pud ie ran pasar s in es
tropearse los pies. Supo vencer estos o b s t á c u l o s el e j é r c i t o crist iano, y se 
puso sobre Calat rava, que d e f e n d í a el bravo A b é n Cadis con u n p u ñ a d o 
de val ientes sarracenos, que eran el terror de aquel la frontera. L a pobla
c ión , s in embargo, fué tomada po r asalto. A b é n Cadis y los suyos refugiá
ronse a l cast i l lo y env ia ron á pedi r socorro a l emperador M o h a m m e d ; 
pero el s u l t á n de los Almohades , entregado á l a inf luencia de dos favori
tos, e l v a z i r A b u - S a i d y otro hombre oscuro l l amado A b é n M u n e z a , no 
l l egó á saber e l apuro de Ca la t rava que le o c u l t ó A b u - S a i d envidioso de 
l a g lo r ia de l caud i l l o andaluz . A b é n Cadis , iviéndose s in esperanza de 
aux i l i o , ofreció rendirse por c a p i t u l a c i ó n , sal iendo l ibre é l y sus soldados. 
L o s reyes de A r a g ó n y de Cas t i l l a con los nobles y barones de uno y otro 
reino se i n c l i n a r o n á a d m i t i r l a c o n d i c i ó n . I n s i s t í a n los extranjeros obs
t inadamente en que h a b í a n de ser todos degollados. P r e v a l e c i ó l a o p i n i ó n 
de los e spaño l e s , s in otra mod i f i c ac ión que l a de que saliesen los infieles 
desarmados. T o d a v í a , s in embargo, in ten taron los extranjeros lanzarse 
sobre ellos y pasarlos á c u c h i l l o ; pero los generosos monarcas e spaño l e s , 
fieles á su palabra, l iber ta ron á los sarracenos de aquel ultraje e sco l t án 
dolos hasta ponerlos en seguro. E l rey don Alfonso de Cas t i l l a e n t r e g ó l a 
p o b l a c i ó n y cast i l lo á los caballeros de Calat rava, de quienes antes h a b í a 
sido, y r e p a r t i ó los inmensos almacenes y r iquezas que a l l í se ha l la ron 
entre los aragoneses y los extranjeros, s in reservar cosa a lguna n i para sí 
n i para los suyos. 

L o s u l t ramontanos (1), so pretexto de no poder sufrir los rigurosos 
calores de l a e s t ac ión , de te rminaron volverse á su p a í s , como y a otros ex
tranjeros lo h a b í a n hecho cuando l a conquis ta de Zaragoza por Alfonso 

(1) Los ornes de ultrapuertos, que dicen nuestras c rón icas . 
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e l Ba ta l lador . E n vano los monarcas e s p a ñ o l e s se esforzaron por detener
los : nada b a s t ó á hacerles var ia r de r e s o l u c i ó n y abandonaron l a cruzada, 
quedando sólo A r n a l d o arzobispo de Narbona , y Teobaldo B la scóú de Po i -
t i é r s , e s p a ñ o l de nacimiento . C u a n d o los franceses desertores pasaron por 
las inmediaciones de Toledo quis ie ron entrar en l a c iudad , pero los tole
danos les cerraron las puertas, y desde los muros los denostaban l l a m á n 
doles cobardes, desleales y excomulgados. E n su viaje hasta los P i r ineos 
fueron d iv id idos en pelotones devastando cuanto encontraban. G r a n dis
m i n u c i ó n p a d e c i ó con esto el e j é r c i to cr is t iano, y m u y enflaquecido que
daba. Pero no se e n t i b i ó por eso e l a rdor de los e spaño l e s , que l lenos de 
fe y de confianza en D i o s pros igu ie ron su m a r c h a hasta Alarcos , lugar de 
funestos recuerdos para e l rey don Alfonso V I I I de Cas t i l la , pero en el 
cua l e n t r ó ahora t r iunfante huyendo á su v i s t a los moros. Y no fué este 
solo e l signo de buena ven tu ra que s e ñ a l ó su entrada en Alarcos , sino que 
e l cielo p a r e c i ó querer recompensar l a v i r tuosa constancia de aquellos 
soldados de l a fe, é indemnizar les de l abandono de los extranjeros, ha
ciendo que se apareciese al l í e l rey de N a v a r r a , con qu ien no contaban 
ya, seguido de u n b r i l l an te e jé rc i to , en que i b a n los nobles d o n A l m o r a v i d 
de A g o n c i l l ó n , don Pedro M a r t í n e z de Lete , don Pedro y don G-ómez Gar
cía, y otros caballeros navarros, dispuestos todos á tomar parte en l a c ru
zada. Inexpl icab le fué e l consuelo y e l j ú b i l o que con tan poderoso é 
inesperado refuerzo r ec ib ió e l e j é rc i to cr is t iano, y jun tos y a los tres mo
narcas avanzaron á Salva t ie r ra , en cuyos contornos pasaron revis ta gene
ra l á todas sus fuerzas, quedando grandemente satisfechos y complacidos 
de l porte y cont inente de sus soldados, y de l ardor que los an imaba de 
ven i r á las manos con e l enemigo, a l cua l resolvieron i r á buscar donde
quiera que los esperase. 

Cuando e l M i r a m a m o l í n d e los Almohades , M o h a m m e d ben Yussuf, supo 
l a d e s e r c i ó n de los extranjeros de l e j é r c i t o cr is t iano, c r e y ó y a segura l a 
d e s t r u c c i ó n de todos los adoradores de l a Cruz , y á l a no t i c i a de su apro
x i m a c i ó n s e n t ó sus reales en Baeza con el p r o p ó s i t o de batirlos, enviando 
algunos escuadrones con orden de cerrarles los desfiladeros y gargantas 
de Sierra-Morena. E l caudi l lo anda luz A b é n Cadis que tan honrosa defen
sa h a b í a hecho en Ca la t rava se h a b í a presentado a l emperador, e l cua l 
por consejo de l envidioso A b u - S a i d s i n querer escucharle n i o i r sus razo
nes le m a n d ó degollar. Indignados los andaluces de sentencia tan in icua , 
q u e j á r o n s e amargamente y manifestaron á las claras su resentimiento. 
Not ic ioso de ello el emir , l l a m ó á su presencia á los pr inc ipales jefes y les 
di jo con a c r i t u d y a l t a n e r í a que h i c i e ran cuerpo aparte, que para nada 
los necesitaba. Palabras imprudentes , que con t r ibuyeron no poco á su 
p e r d i c i ó n . 

Mien t ras estas discordias o c u r r í a n en e l campo de los Almohades , e l 
e j é r c i to cr is t iano l legaba a l puerto de M u r a d a l . E r a y a el 12 de j u l i o . U n a 
fuerte avanzada de c a b a l l e r í a enemiga sa l ió á impedir les el paso. D o n 
Diego L ó p e z de H a r o con su hijo Lope D í a z y sus sobrinos M a r t í n N ú ñ e z 
y Sancho F e r n á n d e z , v isera ca lada y l anza en r is tre los a tacaron á escape 
y sostuvieron con ellos u n a vigorosa refriega, y aunque acometidos por 
otro cuerpo m u s u l m á n que guardaba una de las angosturas, los cr is t ianos 
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lograron apoderarse de l a fortaleza de Castro Fer ra l , á l a parte or iental 
de las Navas. A l anochecer l legaron los tres reyes a l pie de l a m o n t a ñ a 
con el grueso de l e j é rc i to . Quedaba, no obstante, e l formidable paso de l a 
Losa , defendido por l a muchedumbre mahometana. Colocados los moros 
entre riscos que les s e r v í a n de parapetos casi inexpugnables , encajonados 
los cristianos entre desfiladeros y angosturas que i m p e d í a n desplegar su 
caba l l e r í a , su p o s i c i ó n era c r í t i c a y apurada. T ú v o s e consejo para delibe
rar lo que c o n v e n d r í a hacer. Opinaban algunos por desalojar á los ene
migos á todo trance; otros, m á s conocedores de l a i m p o s i b i l i d a d que para 
esto of rec ían aquellas asperezas, estaban por l a ret irada. O p u s i é r o n s e á 
este ú l t i m o d i c t amen los reyes de Cas t i l l a y A r a g ó n , penetrando todo el 
m a l efecto que h a r í a en el á n i m o del soldado u n t r iunfo dado a l enemigo 
s i n combatir , y no perdiendo n u n c a l a confianza en el aux i l i o d i v i n o . 
Grande era de todos modos e l conflicto de los cristianos. 

E n t an congojosa perplej idad p r e s e n t ó s e en los reales de Alfonso u n 
pastor, manifestando que con mot ivo de haber apacentado mucho t iempo 
sus ganados por aquellas sierras, c o n o c í a m u y b ien todas las sendas, y 
s a b í a de u n camino ó vereda por donde p o d r í a sub i r el e jé rc i to s in ser 
vis to de l enemigo h a s t a l a cumbre m i s m a de l a sierra, donde h a l l a r í a u n 
si t io á p r o p ó s i t o para l a bata l la . T a n h a l a g ü e ñ a era para los crist ianos 
aquel la r eve l ac ión , que por lo mismo recelaban s i las palabras del r ú s t i c o 
e n v o l v e r í a n a lguna asechanza inven tada por e l enemigo para comprome
terlos en a lguna angostura ó paso s in salida. E r a . no obstante, t an venta
josa l a no t ic ia , si fuese cierta, que m e r e c í a b ien l a pena de correr el riesgo 
de hacer u n a e x p l o r a c i ó n de l terreno l l evando a l pastor por gu í a . Enco
m e n d ó s e , pues, l a pel igrosa empresa á don Diego L ó p e z de Haro y á don 
G a r c í a E o m e u , caballero a r a g o n é s . Estos dos i n t r é p i d o s jefes, a c o m p a ñ a 
dos de l pastor, fueron caminando por uno de los costados de la m o n t a ñ a , 
y d e s p u é s de a l g ú n rodeo h a l l á r o n s e en efecto en u n a extensa y vasta 
p lan ic ie como de diez mi l las , capaz por consiguiente de contener todo el 
e jé rc i to , va r iada con algunos collados, y como fortalecida por l a natura
leza y resguardada por el arte á modo de u n anfiteatro. Estas l lanuras 
eran las Navas de Tolosa, que h a b í a n de dar, no tardando, su nombre á 
l a ba ta l la (1). E r a por consiguiente exacto cuanto les h a b í a informado el 
pastor (2). 

Gozosos los exploradores avisaron á los reyes que p o d í a n sub i r s in 
cu idado con e l e jé rc i to , y a s í lo h ic ie ron a l s iguiente d í a s á b a d o 14 de j u 
l io . L a avanzada que ocupaba á Castro Fe r r a l le a b a n d o n ó como punto 
y a i n ú t i l , lo cua l observado por los moros lo in terpretaron como u n a re-

(1) Las Navas de Tolosa pertenecen á las llamadas poblaciones de Sierra Morena, 
part ido de l a Carolina, y l indan con el desfiladero nombrado de Despeña-per ros . 

(2) Dice alguna crónica que este pastor se l lamaba M a r t í n Hala ja ; que entre las 
s eñas que dio fué una que e n c o n t r a r í a n en el sendero una cabeza de vaca comida de 
los lobos, lo cual se verificó t a m b i é n ; y a ñ a d e n , que e n s e ñ a d o que hubo el camino no se 
volvió á v e r á semejante hombre: por lo mismo no es maravilloso que en aquellos t iem
pos se generalizara la t r ad ic ión de que aquel hombre era un ánge l bajo el traje de pas
tor. E l suceso verdaderamente, atendidas todas las circunstancias, parece tener algo de 
providencial , ya que no de milagroso. 
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n u n c i a á pasar por l a garganta de l a Losa , y de consiguiente á combatir . 
S o r p r e n d i é r o n s e m á s por lo tanto a l ver luego a l e j é r c i t o cr is t iano plantar 
sus tiendas en l a meseta de l a m o n t a ñ a ; mas aunque sorprendidos no 
dejaron por eso de prepararse a l combate, p rocurando M o h a m m e d provo
car á los crist ianos á u n a ba ta l la general en aquel m i s m o d ía , y como los 
cruzados no quis ieran aceptarla, fatigados como se ha l l aban de marcha 
tan penosa, t o m ó l o el m u s u l m á n por miedo y c o b a r d í a , y e sc r ib ió arro
gantemente á Baeza y á J a é n d ic iendo que t e n í a asediados á los tres reyes 
y sus e jé rc i tos , y que no t a r d a r í a tres d í a s en hacerlos á todos pr is ione
ros. E l emperador de los Almohades , l l amado por los nuestros e l R e y 
Verde porque v e s t í a de este color, estaba en u n a t ienda ó p a b e l l ó n de 
terciopelo c a r m e s í con flecos de oro, franjas de p ú r p u r a y bordados de 
perlas, colocado en u n cerro que dominaba l a comarca cuajada de m u s u l 
manes en valles, col inas y l lanuras . 

A l d í a s iguiente domingo 15 a l romper el d í a v o l v i é r o n s e á presentar 
los sarracenos en orden de ba ta l la como e l anter ior , y así permanecieron 
hasta m e d i o d í a esperando el momento de l ataque. Pero los crist ianos, y a 
por l a fes t ividad del d í a , y a por tomarse t iempo para reconocer b ien las 
fuerzas y l a d i s p o s i c i ó n de l e j é r c i to m u s u l m á n , y preparar conveniente
mente las suyas, persist ieron en no l i d i a r hasta el siguiente, o c u p á n d o s e 
en tanto los monarcas y caudi l los en disponer lo necesario para l a bata
l l a , los prelados y c l é r i gos en exhor tar á los soldados é inspirar les u n 
santo y rel igioso fervor. A poco m á s de m e d i a noche los heraldos hicie
r o n resonar á voz de p r e g ó n en las t iendas cr is t ianas l a o rden de prepa
rarse á l a guer ra de l S e ñ o r p o r med io de l a confes ión y de las oraciones. 
Jefes y soldados asist ieron devotamente a l sacrificio de l a m i s a ; oraron 
todos, confesaron y comulga ron muchos , a n i m á b a n s e unos á otros, y 
as í preparados con las p r á c t i c a s y ejercicios de l a fe, y rec ib ida l a bendi
c ión de los obispos, aguardaron l a hora de l alba, en que e l rey de Cas t i l l a 
d ió orden de ens i l lar los caballos y e m p u ñ a r las ballestas, lanzas y adar
gas. Resonaron las trompetas y atambores, y todo el campo se puso en 
movimien to . Todos q u e r í a n pelear en vanguard ia ; todos q u e r í a n perte
necer á las pr imeras filas: e l aguerr ido veterano D a l m a u de Crexe l , cata
l á n de l A m p u r d á n , fué el encargado de ordenar las haces. 

F o r m á r o n s e cuatro cuerpos ó legiones; una. que era l a vanguardia , a l 
mando de d o n Diego L ó p e z de Haro , que l l evaba á sus ó r d e n e s á don 
Lope y d o n Pedro sus hijos, á su p r imo d o n I ñ i g o de Mendoza , y á sus 
sobrinos d o n Sancho F e r n á n d e z y don M a r t í n N ú ñ e z ó M u ñ o z : Pedro 
A r i a s de Toledo era el p r imer portaestandarte: s e g u í a n las cuatro ó r d e 
nes mil i tares , los caballeros de San J u a n con su p r io r don Gut ie r re de 
A r m í l d e z , los templar ios con su maestre don Gonza lo R a m í r e z , los de 
Santiago con su maestre don Pedro A r i a s de Toledo, los de Cala t rava con 
el suyo don R u i z D íaz de Yanguas ; a c o m p a ñ a b a n á esta d i v i s i ó n los con
cejos de M a d r i d , A l m a z á n , A t i e n z a , A y l l ó n , San Esteban de Gormaz , 
Cuenca, Huete , A l a r c ó n y U c l é s . E l rey de Nava r r a c o n d u c í a e l segundo 
cuerpo c o n las banderas de Segovia, Á v i l a y M e d i n a de l Campo, y m u 
chos caballeros portugueses, gallegos, v i z c a í n o s y guipuzcoanos. L l e v a b a 
el estandarte real su a l fé rez m a y o r don G ó m e z Garc ía , Capitaneaba l a 
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tercera, ó sea el a la izquierda , e l rey don Pedro de A r a g ó n con los caba
l leros y prelados de su reino, t remolando el p e n d ó n de San Jorge su alfe'-
rez m a y o r don M i g u e l de Lues i a . M a n d a b a l a re taguardia y centro, y en 
cierto modo el eje'rcito entero el rey don Alfonso de Cas t i l l a , y ondeaba 
su estandarte, en que se v e í a bordada l a imagen de l a V i r g e n , e l a l férez 
d o n A l v a r N ú ñ e z de L a r a . A q u í iban el venerable e i lus t rado arzobispo 
de Toledo d o n Rodr igo J i m é n e z , con los d e m á s prelados de Cas t i l l a , e l 
conde F e r n á n N ú ñ e z de L a r a , los hermanos Girones, hijos de l conde d o n 
Rodr igo que m u r i ó alanceado en Alarcos , don Suero Tél lez , don Ñ u ñ o 
P é r e z de G u z m á n con otros caballeros castellanos, y las comunidades de 
V a l l a d o l i d , Olmedo , A r e v a l o y Toledo (1). 

E l e j é r c i t o m u s u l m á n formaba u n a med ia l u n a y estaba repart ido en 
c inco divisiones. L o s vo lunta r ios de las t r ibus de l desierto c o n s t i t u í a n l a 
vangua rd i a : los Almohades t remolaban en e l centro sus vistosos pendo
nes; y á re taguardia formaban los andaluces. Rodeaba l a t ienda de l cal i fa 
u n c í r c u l o de diez m i l negros de aspecto horr ible , cuyas largas lanzas 
clavadas en t ier ra ver t ica lmente h a c í a n como u n parapeto inexpugnable , 
y á m a y o r abundamiento resguardaba aquel cuadro u n extenso semic í r 
culo formado de gruesas cadenas de hierro, c o n m á s de tres m i l camellos 
puestos en l ínea . Dent ro de esta especie de cas t i l lo estaba e l emir M o -
h a m m e d vest ido con el man to que so l ía l l evar á las batallas su abuelo e l 
g ran A b d e l m u m é n , teniendo á sus pies u n escudo, á su lado u n caballo, 
en u n a mano l a c i m i t a r r a y en o t ra el C o r á n , cuyas oraciones y plegarias 
le ía en a l ta voz recordando l a promesa de l p a r a í s o y de l a bienaventu
ranza á los que m o r í a n en defensa de su fe. 

Cuando el sol comenzaba á dorar las altas col inas de Sierra-Morena, 
u n sordo m u r m u l l o se oyó en ambos campamentos, anunc io de que iba á 
dar p r i nc ip io l a batal la. M i r á b a n s e frente á frente los innumerables gue
rreros que s e g u í a n los pendones de las dos opuestas creencias; j a m á s en 
c inco siglos se h a b í a v is to reunido en E s p a ñ a tanto n ú m e r o de comba
t ientes; á lo menos por parte de los musulmanes , s e g ú n sus mismos his
toriadores; « n u n c a antes rey a lguno h a b í a congregado tan inmenso gen
t ío , pues i ban en aquel e j é r c i to ciento sesenta m i l voluntar ios entre 
c a b a l l e r í a y peones, y trescientos m i l soldados de excelentes tropas almo
hades, a l á r a b e s y zenetas, siendo ta l l a p r e s u n c i ó n y confianza de l emir 
en esta muchedumbre de tropas, que c r e í a no h a b í a poder entre los hom
bres para vencerle (2).» S e r í a n los cr is t ianos como l a cuar ta parte de e s t é 
n ú m e r o , y b ien era necesario que a l n ú m e r o supliese el ardor y l a fe. Sue
n a n los atabales y clarines en uno y otro campo; l a s e ñ a l de l combate e s t á 
y a dada, y moros y crist ianos se arrojan con i g u a l í m p e t u y coraje á l a 
pelea. E l val iente don Diego L ó p e z de H a r o fué e l p r imero de los nuestros 
en acometer con los caballeros de las ó r d e n e s y los concejos de Cas t i l l a ; 
de los musu lmanes lo fueron los voluntar ios en n ú m e r o de ciento sesenta 
m i l . Imposible fué á los nuestros resist ir l a p r imera acometida de los i n -

(1) Otros nombres pueden verse especificados con proli j idad en don Rodrigo, B le -
da, Zur i t a , Argote de M o l i n a , l a Crón ica de Beuter y otras varias. 

(2) Conde, parte III , cap LV. 
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fieles c o n sus largas y agudas lanzas, y se cuenta que don Sancho Fer
n á n d e z de C a ñ a m e r o que l levaba el p e n d ó n de M a d r i d con u n oso p in tado 
h u y ó con él en vergonzosa ret irada, hasta que encontrado por el rey de 
C a s t i l l a le ob l igó l anza en r is tre á vo lver otra vez el rostro a l enemigo y 
á recobrar e l honor de su bandera. Pero don Diego López , b landiendo su 
robusta l anza tantas veces t e ñ i d a en sangre enemiga, aux i l i ado de los de 
Cala t rava . y resguardado con su a rmadura de hierro, m e t í a s e por entre 
los infieles y se cebaba en matar. Envalentonados , no obstante, los moros 
c o n el e'xito de l a p r imera carga v o l v i e r o n á acometer con nuevo b r í o y 
rompie ron las filas de los navarros ; y aunque a c u d i ó con opor tun idad el 
rey don Pedro con sus aragoneses, logra ron t o d a v í a algunos audaces mo
ros penetrar hasta cerca de donde estaba e l rey de Cas t i l la , e l cua l á v i s ta 
de aquel lo , aunque s in inmutarse , n i n en l a color, n i n en l a f a b l a , n i n 
en el continente, dice l a c r ó n i c a , se d i r i g i ó a l arzobispo don Rodr igo y le 
di jo en a l ta v o z : A r z o b i s p o , yo é vos a q u i m u r a m o s ; á lo c u a l el prelado 
c o n t e s t ó : N o n q u i e r a D i o s que a q u í m u r a d e s ; antes a q u í habedes de 
t r i u n f a r de los enemigos. Entonces dijo e l r e y : Pues vayamos á p r i s a á 
aco r re r á los de l a p r i m e r a haz que e s t á n en g r a n d e af incamiento. 

E n vano F e r n á n G a r c í a se a b a l a n z ó á l a b r i d a de l cabal lo del rey para 
contenerle y evi tar que se met iera en el pel igro d i c i é n d o l e : S e ñ o r , i d p)aso, 
que á aco r r e r h a b r á n los vuestros. A l ver e l monarca castellano á u n clé
r igo que vest ido de casul la y con u n a c ruz en l a mano v e n í a desalentado 
ya , perseguido por u n p e l o t ó n de moros, que a s í se bur laban de su pusi
l a n i m i d a d como denostaban a l sagrado s igno que en su mano t r a í a , y le 
apedreaban, a p r e t ó los ijares de su caballo, y e n c o m e n d á n d o s e á Dios y á 
l a V i r g e n y b land iendo su lanza, d ió se á correr contra los atrevidos infie
les S i g u i é r o n l e todas sus tropas, inclusos los obispos y c lé r igos . D o n Do
mingo Pascual , c a n ó n i g o de Toledo, d e s p l e g ó a l aire e l p e n d ó n de l arzo
b i spo que l levaba, y m e t i é n d o s e por medio de las filas enemigas, e n t u s i a s m ó 
de ta l modo á los crist ianos, que todos arremet ieron desesperadamente, 
der r ibando cuanto se les p o n í a por delante, hac iendo perder á los sarra
cenos e l terreno que h a b í a n ganado, hasta l legar cerca de l a guard ia de 
M o h a m m e d . Entonces Abu-Sa id , que mandaba los voluntar ios , m a n d ó á 
los escuadrones andaluces avanzar en socorro de los A l m o h a d e s y africa
nos que s o s t e n í a n todo e l peso de l a ba ta l l a , y m o r í a n y a á mi l la res a l 
i m p u l s o de las lanzas castellanas. Pero a q u é l l o s , que resentidos de l a in 
j u s t a muer te de l noble caud i l lo anda luz A b é n Cad i s h a b í a n j u rado ven
garse de l emperador y su vaz i r , picados t a m b i é n de verse colocados á 
re taguardia y formando cuerpo aparte como si no perteneciesen a l e j é rc i to 
m u s u l m á n , en vez de acud i r a l l l amamien to de A b u - S a i d vo lv i e ron r ien
das, y como s i les sirviese de sa t i s f acc ión e l destrozo que los cr is t ianos 
comenzaban á hacer en sus r ivales se alejaron de l campo entregando á 
sus correl igionarios á su p rop ia suerte. 

Desde este punto el combate, hasta entonces sostenido por los A l m o 
hades con valor , se c o n v i r t i ó en u n d e g ü e l l o general de aquel la inmensa 
mor i sma . Quedaba, no obstante, í n t e g r o e l parapeto de diez m i l negros 
que c i r cundaba y d e f e n d í a l a t ienda de l M i r a m a m o l í n . M u l t i t u d de caba
l leros cr is t ianos c a r g ó con b r í o sobre aquellas mura l las de picas. Los hom-
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bres de atezados rostros, encadenados entre sí é i n m ó v i l e s como estatuas, 
esperaron á pie firme l a arremet ida de los cr is t ianos, cuyos caballos 
quedaron ensartados en las agudas puntas de sus largas y erizadas lanzas. 
P ron to e m b i s t i ó l a acerada v a l l a o t ra muchedumbre de caballeros, que 
pertrechados con b r u ñ i d a s corazas, calada l a v i se ra que c u b r í a su rostro, 
empujaban sus ferrados cuerpos con l a m i s m a confianza que s i fuesen i n 
vulnerables cont ra l a falange i n m ó v i l de los a p i ñ a d o s e t í opes , cuya negra 
faz y horr ibles gest iculaciones provocaban m á s l a rab ia de los guerreros 
cruzados. D i s t i n g u í a s e cada p a l a d í n e s p a ñ o l por los emblemas y divisas 
de sus armas y blasones, por e l color de sus cintas y penachos, muchos 
de ellos ganados en los torneos, algunos en los combates de l a T i e r r a 
Santa. S a b í a s e que el caballero de l Á g u i l a N e g r a era e l esforzado G a r c i 
R o m e u de A r a g ó n ; que el del A l a d o Gri fo era R a m ó n de Pe ra l t a ; X i m é n 
de G ó n g o r a el de los C i n c o Leones ; que los de l a Sierpe Verde eran los 
V i l l e g a s ; los M u ñ o z e s los de las Tres Fajas; los Vi l lasecas los del Fo r r ado 
B r a z o ; los de l a B a n d a Negra los Z ú ñ i g a s y los de l a Verde los Mendo-
zas (1). Y á pesar de l esfuerzo de estos y otros no menos bravos campeo
nes, los feroces negros con b á r b a r a i n m o v i l i d a d , b ien que los gri l letes los 
t e n í a n como tapiados, d e j á b a n s e degollar, pero n i in ten taban n i p o d í a n 
avanzar n i retroceder. E l baluarte necesitaba ser roto ó saltado como u n 
m u r o . Pero estaba decretado que nada h a b í a de haber inexpugnable para 
los soldados de l a C r u z en aquel la jo rnada . 

M i l gri tos de a c l a m a c i ó n levantados á u n t iempo en las filas e s p a ñ o l a s 
avisaron haber ocurr ido a lguna novedad fel iz . As í era en efecto. E n medio 
de l palenque de los b á r b a r o s mahometanos descollaba u n j inete tremo
lando el p e n d ó n de C a s t i l l a : era don A l v a r N ú ñ e z de L a r a . ¿Cómo h a b í a 
franqueado l a barrera este bravo p a l a d í n ? Obra h a b í a sido de su arrojo:y 
a y u d ó l e su fogoso y a l t í s i m o corcel , que obedeciendo a l acicate h a b í a sal
vado e l acerado parapeto de un-salto prodigioso, y corveteando en medio 
de los enemigos con orgul losa a legr ía , como si estuviese dotado de in te l i 
gencia, p a r e c í a anunc ia r y a y regocijarse de l a v ic tor ia . E l ejemplo de 
L a r a es t imula á otros caballeros, pero espantados los caballos con l a m u 
ra l l a de picas v u e l v e n las ancas hac ia las filas y coceando contra las pun
tas de las lanzas p a r e c í a significar á sus d u e ñ o s l a manera c ó m o se p o d í a 
romper aquel ba luar te ; entonces los j inetes, dando estocadas de r e v é s , 
logran abrirse paso. M a s a l penetrar en el c í r c u l o los i n t r é p i d o s j inetes 
encuent ran que los h a precedido y a el rey de Navar ra , que rompiendo l a 
cadena por otro flanco h a b í a entrado acaso antes que e l de L a r a . Siguie
r o n a l navarro varios tercios aragoneses, como a l abanderado de Cas t i l l a 
s iguieron los castellanos, y y a entonces todo fué destrozo y mor tandad en 
los obstinados negros, que c a í a n á centenares y aun á miles, pero s in ren
d i r n inguno las armas y blasfemando de los crist ianos y de su re l ig ión en 
su a l g a r a b í a grosera. E l M i r a m a m o l í n M o h a m m e d que á l a sombra de u n 
lujoso p a b e l l ó n le ía e l C o r á n durante l a pe lea , cuando o y ó los gritos 
de v i c to r i a de los cr is t ianos y v ió que faltaba poco para que l legaran á su 
t ienda, s o l t ó e l l ib ro y p i d i ó e l caballo. « M o n t a , le dijo u n á r a b e que ca-

(1) Argote de Mol ina , en su Nobleza de Andalucía, 1. I, cap XLVI. 
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balgaba en u n a yegua, mon ta , s eño r , en esta cas t iza yegua que no sabe 
dejar m a l a l que l a cabalga, y q u i z á Dios te l i b r a r á , que en t u v i d a con
siste l a segur idad de todos. Y no te descuides, a ñ a d i ó , que e l j u i c i o de 
Dios e s t á conocido, y hoy es el fin de los m u s l i m e s . » Y m o n t ó e l antes or
gul loso y ahora desatentado emir , y d i r i g i ó s e á todo escape á J a é n , acom
p a ñ á n d o l e e l á r a b e en u n caballo, «y huyeron , d i c e n sus c r ó n i c a s , envuel tos 
en el t ropel de l a gente que h u í a , miserables re l iqu ias de sus vencidas guar
d i a s . » Los cr is t ianos pers iguieron á los fugi t ivos hasta cerrada l a noche; 
e l rey de Cas t i l l a h a b í a mandado pregonar que no se hic iesen caut ivos , y 
en su v i r t u d se cebaron los cr is t ianos en l a ma t an za hasta dejar todos 
aquellos campos tan espesamente sembrados de c a d á v e r e s que con m u c h o 
trabajo p o d í a n dar u n paso por ellos los mi smos vencedores. 

E l arzobispo de Toledo v o l v i é n d o s e a l rey de C a s t i l l a : « A c o r d a o s , le 
d i jo con noble y d igno cont inente , que e l favor de Dios ha sup l ido á vues
t ra flaqueza, y que hoy os h a re levado de l oprobio que pesaba sobre vos. 
N o o l v i d é i s tampoco que a l a u x i l i o de vuestros soldados d e b é i s l a a l ta 
g l o r i a á que h a b é i s l legado en este d í a (1).» H e c h a esta v igorosa a l o c u c i ó n 
que revela e l ascendiente de l venerable prelado sobre e l monarca , e l m i s m o 
arzobispo, rodeado de los obispos castellanos Te l lo de Fa lenc ia , E o d r i g o 
de S i g ü e n z a . M e n e n d o de Osma, D o m i n g o de P la senc ia y Pedro de A v i l a , 
e n t o n ó con voz c o n m o v i d a sobre aque l vasto cementer io el T e d é u m l a u -
d a i n u s , á que r e s p o n d i ó toda l a m i l i c i a casi l lo rando de gozo. 

E l n ú m e r o de mahometanos muertos en l a memorable j o r n a d a de las 
Navas de Tolosa, que los á r a b e s l l a m a n l a ba ta l l a de A l a c a b (la colina) , 
a s c e n d i ó , s e g ú n e l a r z o b i s p o . d o n Rodr igo , á cerca de doscientos m i l ; á 
menos de v e i n t i c i n c o m i l los cr is t ianos (2). Todos r i v a l i z a r o n en constan-

(1) E l mismo arzobispo en su H i s to r i a . 
(2) Seguimos en esto l a re lac ión del mismo don Rodrigo, que fija en doscientos m i l 

poco m á s ó menos el n ú m e r o de los moros muertos; n ú m e r o , que aunque parezca exa
gerado, no debe serlo s in duda á juzgar por l a confesión de los mismos historiadores 
mahometanos. E n los á r a b e s de Conde, donde se supone que sólo los voluntarios de 
A f r i c a eran ciento sesenta m i l , se dice expresamente: «y los cristianos los envolvieron 
con sus escuadrones haciendo en ellos atroz matanza. . . y perecieron innumerables vo
luntarios: de todos dieron cabo, hasta el ú l t i m o soldado m u r i ó pe leando .» Y hablando 
m á s adelante del resto del e jérc i to dice: « S i g u i e r o n los cristianos el alcance, y d u r ó la 
matanza en los musl imes hasta l a noche .. hasta no dejar uno vivo de tantos mil lares .» 
E n cuanto a l n ú m e r o de los cristianos que perecieron, muchos de nuestros historiado
res quieren l imi ta r le a l r e d u c i d í s i m o ó incre íb le de veint icinco, y otros de cincuenta, 
a t r i b u y é n d o l o á milagro, que milagro ser ía en verdad y no p e q u e ñ o , si ta l hubiese sido 
e l resultado de tan sangrienta pelea. Creen algunos que se r í an veinticinco m i l , y que el 
error de nuestros cronistas nace de no haber entendido bien el texto del arzobispo don 
Rodrigo, pues dice el prelado historiador: « C a l c ú l a s e que de los niorgs murieron sobre 
doscientos m i l : de los nuestros apenas vein t ic inco: secundum existimationem creduntur 
circiter bis centum m i l i a interfecta: de nostris autem v i x defuere v ig in t i q u i n q u é . ^ L o 
que induce á pensar que d i r í a veint ic inco por con t r apos i c ión á los doscientos, omit ien
do el m i l , como muchas veces se acostumbra por sobrentenderse y a cuando los guaris
mos son inmediatamente correlativos. N o es inve ros ími l esta i n t e r p r e t a c i ó n . 

S i n embargo, en l a carta que el rey de Cas t i l l a d i r ig ió a l papa Inocencio dándo l e 
cuenta del resultado de l a batalla, le dice: « F u e r o n los moros, como d e s p u é s supimos 
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c i a y va lo r en aquel memorable d í a : castellanos, navarros, aragoneses, 
leoneses, v i z c a í n o s , portugueses, todos pelearon c o n heroica b ravura . « S i 
qu is ie ra contar, d ice e l arzobispo historiador, testigo y actor en aque l l a 
bata l la , si quis iera contar los altos hechos y proezas de cada uno, f a l t a r í a -
me mano para escr ibi r antes que mate r ia para c o n t a r . » D i s t i n g u i é r o n s e , 
no obstante, los tres reyes, l uchando personalmente como simples solda
dos, y l a n z á n d o s e los pr imeros a l pel igro. L a s c r ó n i c a s hacen t a m b i é n 
especial y merec ida m e n c i ó n de los briosos y esforzados caballeros D iego 
L ó p e z de Haro , X i m é n Corne l , A z n a r Pardo y G a r c í a Romeu , de l g ran 
maestre de los Templar ios , de los caballeros de Sant iago y Calat rava, a s í 
como del c a n ó n i g o don D o m i n g o Pascual , que prodigiosamente sa l ió ileso 
d e s p u é s de haberse met ido por entre las filas enemigas l levando en l a 
mano el estandarte arzobispal . Los despojos que se cogieron fueron i n 
mensos; m u l t i t u d de carros, de camel los y de bestias de carga ; v i tua l las 
in f in i tas ; lanzas, alfanjes y adargas en tanto n ú m e r o , que á pesar de no 
haberse empleado en dos d í a s enteros otra l e ñ a pa ra el fuego y para todos 
los usos de l e j é r c i t o vencedor que las astas de las lanzas y fiechas agare-
nas, apenas pudo consumirse u n a m i t a d ; inca lcu lab le fué t a m b i é n el b o t í n 
de oro y plata, de tazas y vasos preciosos, de r icos albornoces y finísimos 
p a ñ o s y telas, g r an cebo y t e n t a c i ó n de pi l la je pa ra l a soldadesca si no l a 
hub ie ra contenido l a e x c o m u n i ó n con que el p o n t í f i c e de Toledo h a b í a 
conminado á los que se en t re tuvieran en p i l l a r e l campo enemigo. Todo 
era recogido por mano de los esclavos, y e l generoso rey de Cas t i l l a lo 
d i s t r i b u y ó d e s p u é s entre los navarros y aragoneses, dejando para s í y sus 
castellanos ó ningama ó l a m á s p e q u e ñ a parte, y c o n t e n t á n d o s e con reco
ger el m á s r ico de todos los despojos, l a g lor ia . L a lujosa t i enda de seda 
y de oro de l g ran M i r a m a m o l í n fué á l a capi ta l de l orbe ca tó l i co á servir 
de trofeo en l a g r a n b a s í l i c a de San Pedro, Burgos c o n s e r v ó l a bandera 
del rey de Cas t i l l a , Toledo los pendones ganados á los infieles, y con r a z ó n 
a ñ a d i ó el rey de N a v a r r a a l escudo bermejo de sus armas cadenas de oro 
atravesadas en campo de sangre, c o n una esmeralda que g a n ó t a m b i é n 
en e l despojo, como en m e m o r i a de haber sido e l p r imero á saltar las ca
denas que c e ñ í a n el campamento enemigo. 

Excusado es deci r que s e g ú n l a fe de aquel t iempo c o n t á b a s e haberse 
v is to varios mi lagros en aquel la ba ta l la ; que u n a c ruz roja semejante á l a 
de Ca la t rava se h a b í a aparecido en el cielo durante l a pelea; que en medio 
de tanta mor t andad y c a r n i c e r í a de los agarenos no se h a b í a encontrado 
en e l campo rastro n i s e ñ a l de sangre; que los moros se h a b í a n quedado 
aterrados y s in a c c i ó n a l m i r a r e l p e n d ó n de C a s t i l l a con el retrato de l a 

por verdadera re lac ión de algunos criados de su rey, los que cogimos cautivos, ciento y 
ochenta y cinco m i l de á caballo, y s in n ú m e r o los infantes. M u r i e r o n de ellos en l a 
batal la m á s de cien m i l soldados, según el c ó m p u t o de los sarracenos que apresamos 
después . D e l e jérc i to del Señor , lo cual no se debe repetir s in dar muchas gracias á 
Dios , y sólo por ser milagro parece creíble, apenas murieron veinticinco ó t reinta cr is 
tianos de nuestro e jé rc i to .» E n Mondé ja r , Crónica , edición de 1773, pág . 3 1 6 . — Y el 
arzobispo de Narbona , testigo t a m b i é n presencial de l a batalla, dice: « Y lo que es m á s 
de admirar , juzgamos no murieron cincuenta de los nuestros ( Ib id . ) . » S i as í fué, no nos. 
admiramos nosotros menos que el monarca y los prelados historiadores. 



TRAJES Y ALHAJAS DE LOS ÁRABES Y JUDÍOS 

1 y 2. Jeques árabes. - 3 y 4. Mujeres berberiscas. - 5 á 10. Árabes de varias categorías. -11 á 15. 
Judíos de ambos sexos. -16 ¿t 43. Adornos de oro y plata, de estilo arábigo. 
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V i r g e n , y otros prodigios semejantes, s i n contar con que harto p rod ig io 
fué t an solemne y completo t r iunfo ganado cont ra el m a y o r e j é rc i to que 
h a b í a n pod ido congregar j a m á s los orgullosos sectarios de l Profeta. C o n 
fundamento, pues, se i n s t i t u y ó en toda E s p a ñ a en m e m o r i a de t an g ran 
suceso l a fiesta que t o d a v í a celebra todos los a ñ o s el 16 de j u l i o con el 
nombre de l Tr iunfo de l a C r u z ; fiesta que con pa r t i cu l a r so lemnidad se 
celebra anualmente en Toledo l l evando en p r o c e s i ó n los pendones gana
dos en l a memorable j o r n a d a de las Navas (1). 

Á los tres d í a s de l combate a p o d e r á r o n s e los cr is t ianos de los casti l los 
de Fe r ra l , Bi lches , B a ñ o s y Tolosa, que e l rey de C a s t i l l a de jó guarneci
dos, y pasaron en seguida á Baeza que los moros h a b í a n dejado desierta 
r e t i r á n d o s e á Ú b e d a : sólo encont raron á los viejos y enfermos en l a mez
qui ta , á l a cua l pus ie ron fuego con u n furor que sentaba y a m a l en cris
t ianos vencedores, pereciendo a l l í aquellos desventurados, c o n f u n d i é n d o s e 
sus cenizas con las de l incendiado templo . De a l l í pasaron -á Ú b e d a , donde 
se h a b í a n refugiado como unos cuarenta m i l moros de aquellas comarcas. 
A s a l t a r o n l a p laza los cruzados con no poca p é r d i d a de gente que los 
ob l igó á cejar, hasta que u n d í a u n i n t r é p i d o a r a g o n é s , e l bravo J u a n de 
Ma l l én , e sca ló el adarve, y á su v i s t a acobardados los si t iados se re t i ra ron 
á l a a lcazaba, desde donde ofrecieron u n m i l l ó n de escudos y perpetuo 
vasallaje a l rey s i les otorgaba l a v i d a y l a l iber tad . I n c l i n á b a n s e los mo
narcas y magnates á aceptar e l par t ido, mas los arzobispos de Toledo y 
N a r b o n a se opusieron fuertemente, recordando l a e x c o m u n i ó n lanzada 
por e l papa cont ra los que entrasen en tratos con los infieles. R e i t e r á r o n s e 
pues los ataques, y reducidos los cercados á l a mayor ex t remidad r i n d i é 
ronse á d i s c r ec ión , a d j u d i c á n d o s e muchos caut ivos á los caballeros de las 
ó r d e n e s , que los emplearon en reedificar iglesias y fortalezas. L o s solda
dos victoriosos u l t ra jaban á las infelices caut ivas , s in que á contenerlos 
bastaran las exhortaciones de los c l é r igos y obispos. 

U l t i m a m e n t e los rigores de l a c a n í c u l a produjeron enfermedades en 
el e j é rc i to , y en su v i s t a de te rminaron los reyes emprender l a re t i rada de 
A n d a l u c í a . E n Ca la t rava encont raron a l duque de A u s t r i a que v e n í a con 
g r a n s é q u i t o á tomar parte en l a guer ra santa y á ganar las indulgenc ias 
en e l l a concedidas ; mas no siendo y a necesario vo lv ióse desde al l í con el 
rey de A r a g ó n , a s í como los de N a v a r r a y Cas t i l l a se encamina ron á To
ledo, donde fueron recibidos procesionalmente por e l clero y el pueblo 
entusiasmados, d i r i g i é n d o s e todos á l a iglesia ca tedra l á dar gracias á 
Dios por l a v i c t o r i a que h a b í a concedido á las armas crist ianas. Á los 

(1) Pa ra l a re lac ión que acabamos de hacer de esta memorable batalla hemos te
nido presente la carta del mismo Alfonso de Cas t i l l a a l papa Inocencio I I I dándo le 
cuenta del suceso; l a del arzobispo de Narbona , y la H i s t o r i a de don Rodrigo de Toledo, 
todos tres testigos y actores en el combate; Lucas de T u y ; los Anales Toledanos; los 
A p é n d i c e s con que Mondó ja r en r iquec ió su Crónica de Alfonso V I I I ; l a de N ú ñ e z d é 
Castro; l a de los Moros de Bleda ; los Anales eclesiást icos de J a é n , por Gimena ; Argote 
de M o l i n a , Nobleza de A n d a l u c í a ; l a General de don Alfonso el Sabio; Hades y A n d r a -
da. Crón ica de Ca la t rava ; Brandaon, M o n . L u s i t . ; los Anales de Z u r i t a y More t ; los 
á r a b e s de Cas i r i y de Conde; A l - M a k a r i ; Ben A b d e l h a l i m , traducido por Moura , y 
todas las historias modernas. 
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pocos d í a s se d e s p i d i ó afectuosamente e l rey de N a v a r r a de l de Cas t i l l a , 
e l cua l en d e m o s t r a c i ó n de agradecimiento le d e v o l v i ó qu ince plazas de 
su reino, que hasta entonces con diversos pretextos h a b í a retenido en su 
poder. 

E n cuanto a l p r í n c i p e de los Almohades , despue's de haber desahogado 
su rab ia en Sev i l l a haciendo decapi tar á los pr inc ipa les jeques andaluces, 
á c u y a de fecc ión a t r i b u í a l a derrota de A l a c a b , p a s ó á Marruecos, donde 
en vez de pensar en resarcir sus pasadas p é r d i d a s , no h izo sino ocultarse 
en su a l c á z a r , e s f o r z á n d o s e por t emplar l a amargura que le devoraba con 
los vic ios y deleites á que se e n t r e g ó , dejando el cu idado de l gobierno á 
su hijo C i d A b u Y a c u b , á qu i en j u r a r o n obediencia los Almohades , ape
l l i d á n d o l e A l m o s t a n s i r B i l l a h . A s í v iv ió M o h a m m e d (el R e y Verde) has
ta 1213, en que u n e m p o n z o ñ a d o brebaje que le fué propinado, puso fin á 
sus impuros deleites y á sus d í a s (I) . 

¿Cómo no h a b í a n concur r ido á l a c a m p a ñ a de las Navas n i aux i l i ado 
a l monarca de Cas t i l l a sus dos yernos los reyes de P o r t u g a l y de León? 
E l animoso Sancho I de P o r t u g a l h a b í a fal lecido en 1212 y s u c e d í d o l é su 
hijo bajo e l nombre de Al fonso II . E l nuevo monarca p o r t u g u é s , p r í n c i p e 
de menos robusto temple y de menos belicoso genio que su padre, tenien
do que entender desde su adven imien to a l t rono en las g r a v í s i m a s cues
tiones ec l e s i á s t i ca s que agi taban entonces aquel reino, y ocupado su pen
samiento en e l designio y p r o p ó s i t o de despojar, a l modo de Sancho II e l 
de Cas t i l l a , á sus dos hermanas Teresa y Sancha de los casti l los que en 
herencia les h a b í a dejado su padre, c o n t e n t ó s e con enviar á l a guerra 
santa los caballeros templar ios j u n t o con otros hidalgos, capitaneando 
tropas de i n f a n t e r í a que no desmint ie ron en e l d í a de l combate l a fama 
de i n t r é p i d o s y valerosos que los portugueses h a b í a n sabido ganar pelean
do bajo las banderas de Alfonso E n r í q u e z y de Sancho I. Menos generoso 
Alfonso I X de León , no o lv idando ant iguas r ival idades , y s in considera
c ión , n i á los intereses de l a c r i s t iandad, n i á los v í n c u l o s de yerno y t ío 
que le l igaban con e l castellano, lejos de acud i r á su l l amamien to n i de 
enviar le socorros, mientras e l de Cas t i l l a se coronaba de laureles en las 
cumbres de Sierra-Morena, e l l e o n é s se aprovechaba de aque l la ausencia 
para tomar le s i n d i f icu l tad y s i n h a z a ñ a las plazas de l a dote de d o ñ a Be-
renguela, que los castellanos h a b í a n retenido, dando lugar con este com
por tamiento á sospechas de conn ivenc ia c o n los musu lmanes en cont ra 
de l de Cas t i l l a , sospechas que suponemos infundadas, pero que l legó á 
manifestar el pon t í f i c e m i s m o (2). D e s p u é s de lo cua l , como las princesas 
de Po r tuga l le hubiesen pedido a u x i l i o con t ra las v iolencias de su her
mano, y el f o r a j i d o infante d o n Pedro, como d icen los portugueses, se 
hubie ra acogido t a m b i é n á su p r o t e c c i ó n , u n e j é r c i t o l e o n é s mandado por 
e l rey en persona i n v a d i ó aquel re ino: m u l t i t u d de fortalezas cayeron en 
poder de Alfonso I X ; u n a derrota que c a u s ó á los portugueses en Va lde -
vez , en aquel m i smo si t io en que Al fonso E n r í q u e z h a b í a ganado los t r iun
fos que le a lentaron á tomar el t í t u l o de rey, h izo acaso al de L e ó n pensar 

(1) Conde, part . I I I , cap. LV. 
(2) Innocent. I I I , E p í s t . 1. 
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en re incorporar á su corona aque l la impor tan te p r o v i n c i a que e l empera
dor su abuelo h a b í a dejado perder. Cua lesquie ra que fuesen sus intentos, 
v i n o á frustrarlos as í como á salvar a l apurado mo n a r ca p o r t u g u é s , l a 
vue l t a del de Cas t i l l a t r iunfante en las Navas de Tolosa. A pesar de los 
jus tos resent imientos que el castel lano t e n í a con su an t iguo yerno e l de 
L e ó n , con u n a generosidad y u n a nobleza que a s í cuadraba a l t í t u l o de 
Al fonso el N o b l e con que le designa l a his tor ia , como contras taba con el 
desleal compor tamiento de l l e o n é s , e l m i s m o vencedor le c o n v i d ó á u n a 
paz cr is t iana , que Al fonso I X no p o d í a , aunque quis iera , dejar de acep
tar. A j u s t ó s e , pues, esta en V a l l a d o l i d (1213), y no fué él de P o r t u g a l 
qu ien sa l ió menos ganancioso, puesto que u n a de las condiciones fué que 
e l l e o n é s d e j a r í a de hacerle l a guerra y le r e s t i t u i r í a los casti l los que le 
h a b í a tomado (1). 

M a l ha l lado Al fonso V I I I con e l reposo, é infat igable en e l guerrear 
cont ra los infieles, p ú s o s e otra vez en c a m p a ñ a á los p r inc ip ios de 1213 
con las banderas de M a d r i d , Guadalajara, Huete , Cuenca y U c l é s ; apode
r ó s e luego de D u e ñ a s , á l a falda de Sierra-Morena, que d i ó á los caballeros 
de Ca la t r ava á quienes antes h a b í a per tenecido: o c u p ó varias otras p la
zas, y a v a n z ó sobre Alcañ iz , que los moros t e n í a n casi por inconquis table 
y defendieron con t e s ó n ; pero reforzado Al fonso con las tropas de Tole
do, M a q u e d a y Esca lona , hub ie ron de rendirse á las armas de Cas t i l l a 
el 22 de mayo. De v u e l t a de esta breve pero feliz e x p e d i c i ó n e n c o n t r ó s e el 
rey d o n Alfonso en Santorcaz con l a re ina d o ñ a Leonor , a c o m p a ñ a d a del 
infante don E n r i q u e y de d o ñ a Berenguela, con sus dos hijos don Fernan
do y d o n Al fonso , que su padre le h a b í a enviado desde L e ó n para su con
suelo. Pasaron a l l í j un tos l a fiesta de P e n t e c o s t é s , y tomaron d e s p u é s todos 
reunidos e l camino de Cas t i l l a . 

A ñ o memorable y fatal fué este por l a horrorosa es ter i l idad que afl igió 
las p rov inc ias castellanas. He ló , d icen los Ana le s Toledanos, en los meses 
de octubre, noviembre , dic iembre, enero y febrero: el roc ío de l cielo no 
h u m e d e c i ó l a t ie r ra n i en marzo, n i en abr i l , n i en mayo, n i en j u n i o : no 
se cog ió n i u n a espiga de grano. Las aldeas de Toledo quedaron desiertas. 
M o r í a n s e hombres y ganados: se d e v o r á b a n l o s animales m á s inmundos , y 
lo que es m á s horr ible , se robaban los n i ñ o s para comerlos (2). «No h a b í a , 
dice e l arzobispo his tor iador , qu i en diese pan á los que le p e d í a n , y se mo
r í a n en las plazas y en las esquinas de las ca l les .» S i n embargo, el rey don 
Alfonso y el m i s m o prelado que lo cuentan, h a c í a n esfuerzos por a l iv ia r con 
sus l imosnas l a miser ia p ú b l i c a , y su ejemplo m o v i ó á los d e m á s prelados, 
ricos-hombres y caballeros á par t i r su pan con los necesitados. L a ca r idad 
con que el arzobispo d o n Rodr igo r e p a r t i ó sus bienes con los pobres i m 
p u l s ó a l monarca á hacer d o n a c i ó n á l a m i t r a de Toledo hasta de veinte 
aldeas, seguro de l a l i be ra l idad y oportuno empleo que e l arzobispo h a c í a 
de sus bienes en favor de las clases menesterosas. 

E n medio de las calamidades p ú b l i c a s que t e n í a n consternado su reino, 

(1) Roder . T o l e t . — L u c . T u d . — M o n . L u s i t , t. I V , A p p . 14. 
(2) « E comieron las bestias, é los perros, é los gatos, é los mozos que podian fur-

t a r . » A n a l . Toled. pripieros, pág . 399, 
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no pudo el rey de Cas t i l l a contener su e s p í r i t u marc ia l , y renovada l a ave
nencia con el de León , conv in ie ron en hacer otra vez l a guerra á los moros 
cada uno por su lado. L l e v a n d o consigo el leone's a l valeroso y noble don 
Diego L ó p e z de H a r o que e l de Cas t i l l a le env ió , g a n ó á A l c á n t a r a , que 
d ió á los freires de Cala t rava . P a s ó á Cáce res , que no pudo tomar, y v o l 
v ióse host igado por los calores á León , donde tuvo el sen t imiento de saber 
l a muerte de su hijo el infante d o n Fernando, no e l h i jo de d o ñ a Beren-
guela, sino el de su p r imera esposa d o ñ a Teresa de P o r t u g a l . E l de Cast i 
l l a , m á s animoso y resuelto, p e n e t r ó en A n d a l u c í a y puso cerco á Baeza, 
otra vez repoblada y fort if icada por los mahometanos. L a falta absoluta 
de al imentos que se e x p e r i m e n t ó en su campo, las bajas que d iar iamente 
en las filas de sus soldados ocasionaba el hambre, le obl igaron á hacer 
treguas con los sarracenos, y levantando el s i t io vo lv ió se por Ca la t rava á 
las tierras de Cas t i l l a á p r inc ip ios de 1214. Es t a fué su ú l t i m a e x p e d i c i ó n 
bé l i ca . Deseaba el noble Al fonso celebrar u n a ent revis ta con su yerno 
Alfonso I I de P o r t u g a l , á fin de poner t é r m i n o á las diferencias que entre 
ambos reinos e x i s t í a n , é i n v i t ó a l p o r t u g u é s á que concurriese a l efecto á 
Plasencia . P ú s o s e el castellano en camino, mas a l l legar á l a a ldea l l ama
da Gut ie r re M u ñ o z , á dos leguas de A r é v a l o en l a p r o v i n c i a de Ávi la , sobre
v í n o l e u n a fiebre mal igna , que se a g r a v ó con e l disgusto de la n u e v a que 
le d ieron de que el de P o r t u g a l esquivaba ven i r á Plasencia , y d e s p u é s de 
haber rec ib ido los ú l t i m o s sacramentos de mano de l arzobispo d o n K o d r i -
go, fal leció el 6 de octubre de 1214 á los 57 a ñ o s de edad y casi 55 de rei
nado (1). A s í m u r i ó Al fonso e l Nob le de Cas t i l l a , uno de los m á s grandes 
p r í n c i p e s que ha tenido E s p a ñ a . As í como a l nombra r á Alfonso V I se 
a ñ a d e s iempre: el que g a n ó á Toledo, a s í a l nombre de Alfonso V I I I acom
p a ñ a siempre l a frase: el de las Navas , que fueron los dos grandes t r i un 
fos que dec id ieron de l a suerte de E s p a ñ a y prepararon su l ibertad. Sus 
restos mortales fueron l levados a l monaster io de las Huelgas de Burgos , 
u n a de sus m á s c é l e b r e s fundaciones. A c o m p a ñ á r o n l e en su ú l t i m a hora 
l a re ina d o ñ a Leono r y var ios de sus hijos y nietos . 

Terminados los regios funerales, fué alzado y j u rado rey de Cas t i l l a e l 
infante don E n r i q u e su hijo, j o v e n de once años , bajo l a tutela de su ma
dre l a re ina d o ñ a Leonor . Mas como esta s e ñ o r a , agobiada por e l dolor de 
l a p é r d i d a de su esposo, le sobreviviese solos 25 d í a s , q u e d ó e l rey n i ñ o 
bajo l a regencia y tu te la de d o ñ a Berenguela , su he rmana mayor , c o n 
arreglo á las disposiciones testamentarias de sus padres, y por l a vo lun t ad 
de los prelados y magnates de Cas t i l l a (2). 

(1) Roder. Tolet. , l i b . V I I I , cap. x v i . — A n a l . Toled . primeros, pág . 574.— Id . ter-
cerós, p á g . 411. 

(2) Tuvo Alfonso V I I I de Cas t i l l a de su esposa Leonor de Inglaterra los siguien
tes hijos: Berenguela, que fué reina de León y propietaria de Cas t i l l a : un Fernando, que 
m u r i ó antes de 1180: Sancho, que vivió muy poco t iempo: Enr ique , que le sucedió en 
el trono: otro Fernando, que falleció en 1211: Ur raca , que casó con el p r ínc ipe Alfonso 
de Por tugal : Blanca , que fué mujer del rey L u i s V I I I de F ranc ia : Constanza, que en
t r ó religiosa y fué abadesa de las Huelgas de Burgos, y Leonor, que fué d e s p u é s reina 
de A r a g ó n . Algunos a ñ a d e n t o d a v í a otras h i j a s . — V é a s e F ló rez : Reinas Católicas, t. I , 
y Mondé ja r , A p é n d . á las Memorias da Alfonso V I I I . 
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ENRIQUE I 

Antes de dar cuenta de l breve reinado de E n r i q u e I de Cas t i l l a , vea
mos lo que entretanto h a b í a acontecido en e l re ino de A r a g ó n . 

Diferente suerte que e l de Cas t i l l a co r r i ó entretanto e l rey d o n Pedro 
de A r a g ó n d e s p u é s de su regreso de l a gloriosa j o rnada de las Navas. L a 
guerra de los albigenses h a b í a cont inuado y p r o s e g u í a en F r a n c i a con en
carn izamiento y furor, y sus deudos los condes de Tolosa, de Bearne y de 
F o i x rec lamaron de nuevo el a u x i l i o y p r o t e c c i ó n de l monarca a r a g o n é s , 
s in el cua l eran perdidos; que tan apurados los t e ñ í a el conde S i m ó n de 
Montfor t , jefe de los cruzados. A c u d i ó a l l á e l rey don Pedro , y obtenida 
una entrevis ta con el legado de l a Santa Sede, r e c l a m ó que se devolviesen 
á los condes de Tolosa, Cominges, F o i x y Bearne las ciudades y fortalezas 
que les h a b í a n sido tomadas por e l de Montfor t , puesto que estaban pron
tos á dar c u m p l i d a sa t i s facc ión á l a Iglesia romana por las faltas y erro

res que hubiesen cometido. E n t a b l á r o n s e 
con esta ocas ión negociaciones de parte de 
unos y de otros con el pon t í f i ce Inocen
cio H I : ce l eb róse t a m b i é n u n conci l io de 
orden de l papa en L a v a u r para saber l a 
o p i n i ó n de los prelados sobre este negocio; 
y resul tando no ser cierto lo que el de 
A r a g ó n h a b í a escrito a l pon t í f i ce sobre l a 
d i spos i c ión de los condes sus amigos, pa

rientes y aliados, á renunciar á l a here j ía , s ino que cont inuaban favore
ciendo con o b s t i n a c i ó n á los herejes, c o n m i n ó el papa con los rayos 
de l Va t i cano a l rey don Pedro en caso de que se e m p e ñ a s e en seguir 
protegiendo l a causa de l conde de Tolosa y d e m á s fautores de los a lbi 
genses. Entonces d o n Pedro, que h a b í a regresado otra vez á C a t a l u ñ a , 
h izo pub l i ca r que él no p o d í a dejar de defender a l conde de Tolosa por el 
parentesco que con é l le u n í a , y á los d e m á s condes por otras razones de 
Estado. Y s in oi r m á s reflexiones n i consejos l e v a n t ó u n e jé rc i to de ara
goneses y catalanes, y m a r c h ó resueltamente sobre el condado de Tolosa. 
S e n t ó sus reales á l a v i s ta de l cast i l lo de M u r e t sobre el Carona , á poca 
d is tanc ia de aquel la c iudad . Av i só l a p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n de l cast i l lo a l 
conde de Montfor t , e l cua l a c u d i ó apresuradamente en su socorro. D e l i 
beraron los cruzados lo que c o n v e n d r í a hacer, y se r e so lv ió hacer u n a 
sa l ida sobre los enemigos l a v i g i l i a de l a e x a l t a c i ó n de l a Santa C r u z por 
c u y a g lo r ia se peleaba P r e p a r á r o n s e para esto los ca tó l i cos recibiendo 
devotamente el sacramento de l a peni tencia . E l rey de A r a g ó n sa l ió á en
contrarlos con sus escuadrones: mas a l p r imer encuentro los condes here
jes ó fautores de l a h e r e j í a vo lv i e ron vergonzosamente l a espalda; los ca
tó l icos atacaron entonces con in t repidez a l e s c u a d r ó n en que estaba e l 
monarca, é h i c i é r o n l o con ta l í m p e t u que el vencedor de las Navas de 
Tolosa p e r d i ó a l l í miserablemente l a v i d a con muchos de los valientes que 
le h a b í a n a c o m p a ñ a d o en aquel la gloriosa jo rnada . A veinte m i l hacen 
sub i r las c r ó n i c a s e l n ú m e r o de los que perecieron en el desastroso com
bate de M u r e t (13 de setiembre de 1213), inc lusos los esforzados campeo
nes A z n a r Pardo , G ó m e z de L u n a , M i g u e l de Lues ia , y otros valientes 
caballeros aragoneses. ¿Cómo tan grande e j é rc i to se de jó as í ar rol lar por 
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solos m i l peones y ochocientos j inetes que d icen eran los cruzados? A t r i 
b u y é r o n l o algunos á l a re t i rada de los condes y a l n i n g ú n concierto con 
que los ricos-hombres peleaban acometiendo cada uno por sí y aislada
mente; recur ren otros á l a p r o t e c c i ó n v is ib le de l A l t í s i m o hac ia sus servi
dores, y á castigo p rov idenc ia l de los que se h a b í a n l igado con los enemi
gos de l a Iglesia ca tó l i ca (1). 

As í p e r e c i ó e l valeroso rey don Pedro I I de A r a g ó n . Grandes alteracio
nes se levantaron en e l reino con mo t ivo de su muerte. Los dos her
manos, d o n Sancho, conde de Rose l lón , y d o n Fernando, que aunque 
monje y abad de M o n t a r a g ó n despuntaba de aficionado á las armas, pre
t e n d í a cada cua l pertenecerle l a s u c e s i ó n de l reino, s in m i r a r que v i v í a e l 
infante d o n Ja ime, y que el pon t í f i ce h a b í a declarado v á l i d o y l e g í t i m o 
e l ma t r imon io de l rey su padre con l a re ina d o ñ a M a r í a . Segu ía , no obs
tante, á cada uno de ellos su pa rc ia l idad . Mas otros pr incipales barones 
y ricos-hombres aragoneses enviaron u n a embajada a l papa sup l i c i índo le 
mandase a l conde S i m ó n de Mont for t les entregase el infante que bajo l a 
tutela de a q u é l se estaba cr iando en Carcasona, puesto que á don Ja ime 
solo era a l que r e c o n o c í a n como su rey y s e ñ o r na tu ra l (2). H ízo lo a s í e l 
pont í f ice , cometiendo este negocio a l cardenal legado Pedro de Benevento, 
y en su v i r t u d fué el infante l levado á Narbona, donde sal ieron á recibir le 
muchos nobles catalanes y los s í n d i c o s de las ciudades y v i l l a s . A c o m p a 
ñ á b a n l e el mi smo legado y e l conde de P r o venza d o n R a m ó n Berenguer 
su pr imo. L legado que hub ie ron á C a t a l u ñ a , c o n v o c á r o n s e cortes en Lé
r ida en nombre de l infante con acuerdo de los prelados y ricos-hombres. 
Concur r ie ron á ellas, a d e m á s de l legado, todos los prelados, ricos-hom
bres, barones y caballeros, y a d e m á s diez personas por cada una de las 
ciudades, v i l l a s y lugares pr inc ipales de l reino. E r a e l a ñ o 1214, y t e n í a 
entonces d o n Ja ime seis a ñ o s y cuatro meses. Al l í reunidos todos en e l 
palacio real, teniendo a l infante en sus manos Aspargo arzobispo de Ta
rragona, j u r a r o n todos que le t e n d r í a n y o b e d e c e r í a n por rey, y defende
r í a n su persona y Estado, pero t o m á n d o l e á su vez ju ramen to de que les 
c o n s e r v a r í a y g u a r d a r í a sus fueros, usos, costumbres y privi legios. 

Conclu idas las cortes, e n t e n d i ó el legado con g ran d i l igenc ia en apaci
guar las disidencias y discordias que h a b í a en e l reino, lo que c o n s i g u i ó 
no s in a lguna dif icul tad. L a guarda y e d u c a c i ó n de l a persona de l rey 
durante su menor edad fué encomendada a l maestre de l T e m p l o G u i l l e n 
de M o n r e d ó n , que lo era de aquel la orden en A r a g ó n y C a t a l u ñ a . E l rey, 
con el conde de P rovenza su p r imo , j o v e n t a m b i é n como él, fueron l leva
dos a l cast i l lo de M o n z ó n , lugar fuerte y seguro. N o m b r á r o n s e tres gober
nadores, uno para C a t a l u ñ a y dos para A r a g ó n , c o n c o r d á n d o s e que el 

(1) Zur i t a , A n a l . , l i b . I I , cap. LXIII—*Mem. del rey don Ja ime .—Mat t . P a r í s , 
His to r ia A n g l . ad ann. 1213.—Dom. V a i s s e t . — H i s t . de Languedoc.—Su cadáver fué 
enterrado a l lado del de su madre dona Sancha en el monasterio de Sijena — M u r i ó 
después l a reina d o ñ a M a r í a en R o m a (1218). E n los d í a s que pe rmanec ió en aquella 
ciudad g a n ó otro pleito que seguía sobre l a sucesión del señor ío de Mompeller contra 
Gui l le rmo su hermano, cuyo señor ío he redó t a m b i é n su hijo don Jaime. 

(2) D o n Pedro Abones h a b í a de reptar a l conde de traidor en nombre de toda l a 
tierra en el caso de que no quisiese entregar el infante .—Zuri ta , cap. LXVI. 
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uno de estos tuviese á su cargo todo el p a í s comprend ido entre el Eb ro y 
los P i r ineos ; fué é s t e d o n Pedro Abones , y que e l otro gobernase toda l a 
t ierra de esta parte de l r ío basta Cas t i l l a ; d ió se este mando á don Pedro 
F e r n á n d e z de Azagra . N o m b r ó s e a d e m á s procurador general de l re ino á 
don Sancbo, conde de Rose l lón , t í o de l rey; todo esto con consent imiento 
de los pueblos. 

E l orden y l a c l a r idad b i s t ó r i c a ex igen que dejemos para otro c a p í t u l o 
el largo y glorioso reinado de don Ja ime I de A r a g ó n , y que volvamos 
abora á lo de Cas t i l l a . 

R e p r o d u j é r e n s e bajo l a m e n o r edad de don E n r i q u e I de Cas t i l l a las 
propias turbaciones que b a b í a n agitado l a de su padre, p romovidas por 
l a m i s m a famil ia , l a de los Laras, L o s condes don Fernando, don A l v a r o 
y d o n Gonzalo , bijos de don Ñ u ñ o de L a r a , berederos de l a a m b i c i ó n y 
de los odios de sus mayores, comenzaron por d i fund i r l a especie de que 
no era conveniente n i propio que u n rey, que b a b í a de necesitar de ner
v io y v igor para regir el Estado en l a paz y en l a guerra, estuviese con
fiado á las d é b i l e s manos de u n a mujer, y que e s t a r í a m u c b o mejor en 
poder de a lguno de los grandes y s e ñ o r e s de l re ino que en e l de d o ñ a 
Berenguela. Mas no a t r e v i é n d o s e t o d a v í a á arrostrar de frente y á las 
claras l a opos i c ión que p o d r í a susci tar u n a p r e t e n s i ó n declarada á l a re
gencia, v a l i é r o n s e de l a i n t r i g a y el art if icio, ganando á u n palaciego l l a 
mado G a r c í a Lorenzo, na tura l de Fa lenc ia , que t e n í a g ran lugar en l a 
grac ia de l a be rmana de l rey. H í z o l o tan b ien el consejero áu l i co , y de 
ta l modo supo in f lu i r en el á n i m o de l a regente, que i n t i m i d a d a y teme
rosa de los males que le representaba p o d r í a n sobrevenir, a c c e d i ó a l fin 
á ceder l a regencia a l conde don A l v a r o N ú ñ e z de L a r a , si b ien b a c i é n -
dole jurar , no sólo que m i r a r í a por el reino y l a persona del rey, sino que 
c o n s e r v a r í a á las iglesias, ó r d e n e s , prelados y s e ñ o r e s todos sus bonores, 
posesiones, tenencias y derecbos;. que no i m p o n d r í a nuevas gabelas y t r i 
butos, n i c e l e b r a r í a tratados de guerra n i de paz s i n el consent imiento 
de d o ñ a Berenguela. 

Pero no era ciertamente l a v i r t u d de los Laras e l rel igioso c u m p l i 
mien to de los juramentos . Y lo que b izo e l conde d o n A l v a r o tan pronto 
como se v ió d u e ñ o de l poder fué satisfacer sus par t iculares resentimien
tos y rencores, mort i f icando de m i l maneras á todos los barones que no 
eran de su parc ia l idad , a t repel lando los m á s sagrados derechos, inc luso 
el de l a propiedad, con descarada insolencia y no disfrazada a m b i c i ó n . 
C o n pretexto de las necesidades p ú b l i c a s y de asegurar las fronteras con
t ra los moros, e c b ó mano t a m b i é n á los bienes y diezmos de las iglesias, 
c o n que a c a b ó de despechar á los prelados y a l clero, tanto que el d e á n 
de Toledo le e x c o r t m l g ó por lo que tocaba á los de su iglesia , y no le ab
so lv ió hasta hacerle j u r a r que r e s t i t u i r í a lo usurpadovy r e s p e t a r í a en ade
lante los pr iv i leg ios y bienes ec les iás t i cos . P a r a dar a lguna sa t i s f acc ión á 
estas y otras quejas y á las ins tancias que por otra parte le h a c í a n los 
grandes, v ióse e l regente en l a necesidad de convocar cortes en V a l l a d o -
l i d á nombre de l rey. Pensaba d o n A l v a r o hacer va le r en ellas el derecho 
que alegaba á los patronazgos legos de las iglesias; mas lo que a c o n t e c i ó 
fué que muchos de los grandes y ricos-hombres, entre ellos p r inc ipa l -
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mente don Lope D í a z de Haro , s e ñ o r de V i z c a y a , d o n Gonzalo E u i z G i r ó n 
y sus hermanos, d o n Á l v a r D íaz , s e ñ o r de los Cameros, y don Alfonso 
Te l lez de Meneses, con otros nobles de l reino, supl icasen á d o ñ a Beren-
guela con repetidas instancias que volviese á tomar l a tu te la del rey y 
sacase a l rey y al re ino de l caut iver io en que los t e n í a e l de L a r a . U n a 
car ta que parece esc r ib ió con este mo t ivo d o ñ a Berenguela á don A l v a r o 
r e c o r d á n d o l e su ju ramen to y e x c i t á n d o l e á que le c u m p l i e r a para l a tran
q u i l i d a d de l a m o n a r q u í a , a c a b ó de enojar a l soberbio tutor , que no con
tento con tratar m a l de pa labra á l a i lus t re princesa, se a t r e v i ó á man
dar la sa l i r desterrada de l reino. Refug ióse entonces d o ñ a Berenguela con 
s u he rmana d o ñ a Leonor á l a fortaleza de A u t i l l o , en t ie r ra de Fa lenc ia , 
que era de l s e ñ o r í o de don Gonza lo R u i z G i r ó n , adonde le s iguieron a l 
gunos nobles de los que le eran m á s leales: con lo que q u e d ó deshecha 
aquel la asamblea, y como dice u n cronista, « a c a b ó en bandos lo que em
p e z ó en g o b i e r n o . » 

N o d e s c o n o c í a d o n Enr ique , en med io de su cor ta edad, n i las dema
s í a s de su tutor, n i e l desacato con que t ra taba á su hermana, n i los c la
mores que levantaban en el pueblo las in jus t ic ias é insolencias de don 
A l v a r o . B i e n mostraba en su t r is teza y disgusto que de buena gana se 
v o l v e r í a á poner bajo l a tu te la de su hermana, pero el astuto regente cu i 
d ó de distraerle y d iver t i r l e h a b l á n d o l e de bodas, « q u e en los pocos a ñ o s , 
d ice u n cronista, es lo que m á s ru ido hace para d ive r t i r pensamientos tris
tes .» O y ó gustoso e l j o v e n rey l a p r o p o s i c i ó n , y don A l v a r o se a p r e s u r ó á 
negociar su enlace con l a infanta d o ñ a Mafalda , h i j a del rey don Sancho 
de Por tuga l . Obtenido su consent imiento , d ió se pr i sa d o n A l v a r o á traer 
l a pr incesa á Cast i l la , no imag inando ha l l a r o b s t á c u l o á su combinado 
enlace. Pero e n g a ñ ó s e en esto el de La ra , que y a el papa Inocencio III , 
adver t ido por d o ñ a Berenguela y sus leales castellanos de l parentesco 
que entre los dos p r í n c i p e s mediaba, h a b í a encargado á los obispos de 
Burgos y de Pa lenc ia que declarasen l a n u l i d a d de l ma t r imonio . T a n 
osado anduvo el de La ra , que en v is ta de este imped imen to se a t r e v i ó á 
pedi r para s í l a mano de l a que v e n í a á desposarse con el rey de Cas t i l la . 
L a pudorosa pr incesa r e c h a z ó noble y a l t ivamente tan audaz p r o p o s i c i ó n , 
y vo lv ióse á Por tuga l , donde c o n s a g r ó á Dios sus d í a s , profesando de re
l ig iosa en u n monaster io (1). 

C rec ió con esto y s u b i ó de pun to l a i r a y e l enojo de don A l v a r o , y 
e n t r e g ó s e á nuevos y mayores desafueros, p r i nc ipa lmen te contra los no
bles que f a v o r e c í a n á d o ñ a Berenguela , los cuales sufrieron todo g é n e r o 
de persecuciones y de despojos. A n d u v o con el rey por los pueblos de l a 
r ibera de l Duero haciendo exacciones, so pretexto de l a necesidad de que 
reconociese sus dominios . D e t ú v o l e a l g ú n t iempo en Maqueda , con poco 
b e n e p l á c i t o de los pobladores de l a comarca, que exper imentaron de 
cerca las terribles vejaciones de l desconsiderado regente (2). Las cosas 

(1) Roder. Tolet., l i b . I X , c. n . — N ú n e z de Castro, Coron., cap. v i l . 
(2) « S i a lgún cuaderno de las c rón icas de los siglos (dice N ú n e z de Castro con 

mucho fuego) hubiera dejado planas en blanco para escribir arrojos, desenfrenamien
tos, atrocidades de la a m b i c i ó n , no llenaran con poca a d m i r a c i ó n los blancos los suce
sos del conde don A l v a r o . » Crónica de don Enr ique el Pr imero, cap. ix. 
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fueron a g r i á n d o s e m á s cada d ía . M o v i d a d o ñ a Berenguela del i n t e r é s fra
ternal , e n v i ó secretaraep,te u n mensajero para que se in formara de l estado 
en que se ha l l aba el rey su hermano. S ú p o l o e l conde regente, p r e n d i ó a l 
enviado, y m a n d ó l e ahorcar, «so color de haberle ha l lado u n a car ta de 
d o ñ a Berenguela en que inc i t aba á los de l a corte á que diesen veneno a l 
r ey .» P o r m á s que don A l v a r o p r o c u r ó ñ n g i r l a le t ra y sello de d o ñ a Be
renguela, nadie c r e y ó en l a supuesta carta, que t e n í a aquel la pr incesa 
harto acredi tada l a bondad de su c o r a z ó n , y t ú v o s e todo por s u p e r c h e r í a 
de l regente: tanto que e x c i t ó su i n i c u o proceder t a l i r a en e l pueblo que 
tuvo que abandonarle y marcharse con su real caut ivo á Huete. Desde 
a l l í m a n d ó el rey u n emisario á su hermana para informar le de su m a l 
hadada s i t u a c i ó n ; mas como n i ñ o , no lo h izo con t a n t a cautela que no le 
sorprendiesen los e sp í a s de don A l v a r o , y cos tó le á R u y Gonzá lez , que as í 
se l l amaba e l mensajero, ser encerrado en e l cast i l lo de A l a r c ó n . 

E l encono de l de L a r a cont ra d o ñ a Berenguela y los de su par t ido era 
y a demasiado para que no estallase de u n modo violento . M a n d ó , pues, á 
sus parciales que tuv ie ran dispuesta toda su gente de armas, y t r a s l a d ó s e 
con e l rey á V a l l a d o l i d , desde donde i n t i m ó á d o ñ a Berenguela y sus adic
tos le entregasen las fortalezas que p o s e í a n . N e g á r o n s e ellos á l a deman
da, antes a p a r e j á r o n s e para sostenerlas con t e s ó n y con br ío . S igu ióse de 
esto u n a breve guerra en Cas t i l la , acometiendo don A l v a r o las plazas que 
d e f e n d í a n los Tel lez , los Girones y los Meneses,- nobles y pr incipales ca
balleros castellanos que s e g u í a n el par t ido de d o ñ a Berenguela. G a n ó l e s 
e l conde algunas, menos por l a fuerza que por i r escudado con e l rey á 
qu ien a q u é l l o s no se a t r e v í a n á hos t i l izar . U n inc idente casual v ino á poner 
inesperado t é r m i n o á l a c u e s t i ó n de l a m i n o r í a y tu te la de don Enr ique . 
E l de L a r a h a b í a ido con el rey á Fa lenc ia : a l o j á b a s e el j o v e n monarca en 
el palacio de l obispo; u n d ía , h a l l á n d o s e el rey n i ñ o en e l pat io de l pala
cio entretenido en j u g a r con otros donceles de su edad, u n a teja despren
d i d a de lo alto de u n a torre v i n o á dar en l a cabeza de l j o v e n p r í n c i p e , 
c a u s á n d o l e u n a her ida m o r t a l de que fal leció á los pocos d í a s (6 de j u n i o 
de 1217). J a m á s se v ió m á s p r á c t i c a m e n t e que las cosas m á s graves, i n 
c lusa l a suerte de los imperios , suelen depender de l m á s fortui to y a l pa
recer m á s l i v i ano incidente. A u n no t e n í a d o n E n r i q u e 14 a ñ o s , y h a b í a 
re inado tres no completos, s i re inar puede l lamarse v i v i r bajo l a guard ia 
de u n tu tor t i rano, entre revueltas y agitaciones que e l monarca n i pro
mueve n i puede evitar. 

D o ñ a Berenguela . que se ha l laba en A u t i l l o , tuvo inmedia tamente no
t i c i a de l a muer te de su hermano, por m á s que d o n A l v a r o t r a t ó de ocul 
t a r la l l evando el c a d á v e r de l rey á Tariego, y dando desde a l l í frecuentes 
avisos á los grandes de l estado de su salud. Sobre l a marcha y con l a 
p r o n t i t u d que en casos arduos y dif íc i les suele tener .en sus deliberacio
nes u n a mujer , d e s p a c h ó á don Gonza lo R u i z G i r ó n y don Lope de Ha ro , 
sus mayores confidentes, á su mar ido el rey d o n Al fonso de L e ó n (de 
qu i en como sabemos estaba h a c í a m u c h o t iempo separada), e l cua l se ha
l l aba á l a s a z ó n en Toro ignorante de l suceso, so l ic i tando le enviase su 
hi jo d o n Fernando á qu i en deseaba ver, a s e g u r á n d o l e le s e r í a pronto res
t i t u i d o . N o puso en el lo don Alfonso d i f icu l tad a lguna, y t r a í d o e l infante 
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á A u t i l l o , dispuso su madre, de acuerdo c o n los caballeros de su séqu i to , 
l l evar le a l momento á Fa lenc ia , donde fué rec ib ido con grandes aclama
ciones por el pueblo, y en solemne p r o c e s i ó n por e l obispo y clero de l a 
c iudad. D e all í de te rminaron pasar á V a l l a d o l i d , mas a l l legar á D u e ñ a s 
ce r ró les las puertas de l a p laza el gobernador, y fué les preciso tomar l a 
v i l l a por asalto. P ropus ie ron entonces algunos s e ñ o r e s á d o ñ a Berenguela 
tratase de hacer concordia c o n el de L a r a , pero habiendo tenido este hom
bre ambicioso l a audacia de poner por c o n d i c i ó n que se le e n t r é g a s e l a 
persona de d o n Fernando en los mismos t é r m i n o s que antes se le h a b í a 
entregado l a de don Enr ique , i n d i g n á r o n s e d o ñ a Berenguela y los gran
des, y s i n quererle escuchar pros igu ie ron á V a l l a d o l i d , donde fueron aco
gidos c o n las mismas aclamaciones que en Fa lenc ia . 

C o n v o c ó d o ñ a Berenguela desde esta c i u d a d á los prelados, grandes y 
s e ñ o r e s de l reino, y á los procuradores de las v i l l a s y ciudades para cele
brar cortes, d i c i é n d o l e s que y a s a b í a n como e l l a era l a heredera y suceso-
ra l e g í t i m a de l reino de Cas t i l l a por haber muer to sus hermanos, y que 
por lo m i s m o esperaba que concur r i e ran á V a l l a d o l i d para reconocerla y 
ac lamar la como tal , en lo c u a l no h a r í a n s ino c u m p l i r con u n deber de 
fidelidad (1). C o n v e n c i é r o n s e las ciudades m á s rebeldes de l a r a z ó n y de
recho de d o ñ a Berenguela, y abandonando el par t ido de d o n A l v a r o , acu
dieron á V a l l a d o l i d . F u é , pues, reconocida y j u r a d a d o ñ a Berenguela 
como re ina de Cas t i l la . M a s e l la con m a g n á n i m o desprendimiento y con 
m á s a b n e g a c i ó n t o d a v í a de l a que h a b í a most rado a l abdicar l a regencia 
y tu te la de su hermano d o n Enr ique , h izo en e l acto r enunc i a de su coro
na en su hi jo don Fernando , con a d m i r a c i ó n y con b e n e p l á c i t o de todos. 
E n su v i r t u d a lzóse u n estrado á l a puer ta m e r i d i o n a l de l a c i udad sobre 
e l campo, y colocado en él e l infante fué solemnemente proc lamado rey 
por su madre, por los prelados, por los ricos-hombres, caballeros y procu
radores de l reino (31 de agosto de 1217). 

Dejamos reconocido por rey de A r a g ó n á d o n J a i m e I l l amado d e s p u é s 
el Conquis tador ; dejamos ahora aclamado en C a s t i l l a á Fe rnando II de
nominado d e s p u é s e l Santo. Antes de referir los sucesos de los reinados 
de estos dos grandes p r í n c i p e s , c ú m p l e n o s examina r e l estado socia l de 
los diferentes reinos e s p a ñ o l e s en e l p e r í o d o que hemos abrazado en estos 
c a p í t u l o s . 

(1) Padec ió Mar i ana u n g rav í s imo error en suponer que el reino de Cast i l la , des
p u é s de l a muerte de don Enr ique , p e r t e n e c í a de derecho á d o ñ a Blanca su hermana, 
casada con L u i s V I I I de Franc ia , y atr ibuyendo l a no p roc l amac ión de d o ñ a Blanca a l 
odio de los castellanos a l gobierno extranjero. Nace este error de creer á d o ñ a Blanca 
mayor de edad que d o ñ a Berenguela, s egún en otro lugar dejarnos manifestado. E q u i 
vócase t a m b i é n en decir que fué alzado don Fernando por rey en N á j e r a debajo de un 
olmo. Tampoco es exacto en l a fecha de l a p roc l amac ión . — Don R o d . de Toledo, 
l ibro V I I I . — A n a l . Tolet. y Compost. - C r ó n . de don Enr ique L — I d . de San Fernan
d o . — C r ó n i c a general. 
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—Confedéranse los reyes de Portugal , A r a g ó n , Nava r ra y León : casa este 
ú l t i m o con d o ñ a Teresa de Por tugal .—Aislamiento en que quedó el castella
n o . — A t r e v i d a i r rupc ión de Alfonso V I I I en A n d a l u c í a . — T e m e r a r i o reto 
que dir igió a l emperador de Marruecos: con tes t ac ión del m u s u l m á n . — V e n i d a 
de A b é n Y u s s u f á E s p a ñ a con grande e j é r c i t o . — F u n e s t a derrota de los cas
tellanos en Alarcos .—Guerra entre los reyes de León y de Cas t i l l a .—Disué l 
vese e l matr imonio de Alfonso de León con l a princesa de Portugal, y se casa 
con doiia Berenguela de Cas t i l l a : reconci l iación entre los dos monarcas.— 
Muerte de Alfonso I I de A r a g ó n : su testamento: p roc lamac ión de Pedro I I I . 
— M a n d a el papa disolver el matr imonio de don Alfonso y d o ñ a Berenguela: 
resistencia de los dos p r ínc ipes : fu lmina e x c o m u n i ó n contra ellos: se separan. 
— E s excomulgado t a m b i é n el rey Sancho el Fuerte de Navar ra : va el nava
rro á Mai ruecos : pierde entretanto l a Guipúzcoa y A lava .—Mat r imon io de 
d o ñ a Blanca de Cas t i l la con el p r í n c i p e L u i s de F ranc ia : de d o ñ a Ur raca 
su hermana con el p r ínc ipe Alfonso de Portugal .—Vuelve el navarro: c r í 
t ica s i tuac ión en que se ve: hace paces con el de Cas t i l l a .—Funda A l f o n -
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so V I I I l a universidad de Falencia .—Rompe l a tregua contra los moros: ve
nida de un grande ejérci to sarraceno: apodé rase de Salvat ierra ; p r e p á r a s e 
Alfonso para una gran campaña.—ARAGÓN : Reinado de Pedro I I . — V a á 
coronarse á Roma por mano del papa: hace su reino tributario de l a Santa 
Sede. Opónense los aragoneses, y se l igan á la voz de Unión para sostener los 

• derechos del re ino .—Matr imonio de don Pedro con d o ñ a M a r í a de Mompe-
Uer.—Ruidosas consecuencias de este enlace: i n t e r v e n c i ó n del pontíf ice.— 
Guerra de los albigenses en F ranc ia : parte que toma en ella el a r agonés : el 
papa Inocencio I I I : pr incipio de la Inqu i s i c ión 337 

C A P I T U L O X H 

L A S NAVAS D E T O L O S A 

ALFONSO VIII Y ENRIQUE I EN CASTILLA 

De 1212 á 1217 

Preparativos para l a gran batalla de las Navas.—Rogativas púb l i cas en Roma. 
—Gracias apos tó l i ca s .—Reun ión de los ejérci tos cristianos en Toledo .—Ex
tranjeros auxiliares.—Innumerable ejérci to m u s u l m á n . — E m p r e n d e n los cris
tianos el movimiento.—Orden de la e x p e d i c i ó n . — H u e s t e extranjera: hueste 
aragonesa: hueste castellana: mil ic ias y banderas de las ciudades.—Abando
nan los extranjeros l a cruzada so pretexto de los calores y se retiran.—Unese 
el rey de Navar ra á los cruzados.—Llegan los confederados á Sierra Morena: 
embarazos y apuros: guía los u n pastor: ganan la cumbre.—Orden y disposi-

. c ión de ambos e jérc i tos .—Se da l a batalla.—Proezas de don Diego López de 
Haro .—Hero ico comportamiento de los reyes de Cast i l la , de Aragón y de 
Nava r r a .—Del arzobispo de Toledo.—Emblemas y divisas de los principales 
caballeros y paladines.—Completo y memorable triunfo de los cristianos: 
horrorosa matanza de infieles: fuga del gran M i r a m a m o l í n . Otras circunstan
cias de esta prodigiosa v ic tor ia .—Ganan los cristianos á Baeza y Ubeda y 
se ret i ran.—Por q u é no asistieron á la batalla los reyes de León y Portugal : 
sucesos de estos reinos.—Otras c a m p a ñ a s de Alfonso V I I I de Cas t i l l a : su 
m u e r t e . — S u c é d e l e su hijo Enr ique I .—Muerte de Pedro I I de A r a g ó n ; sucé-
dele su hijo Ja ime I .—Turbulencias en Casti l la .—Regencia de d o ñ a Beren-
guela.—Regencia t i r án i ca de don A lva ro de Lara .—Guerra c iv i l .—Muer te de 
Enr ique I . — D o ñ a Berenguela reina p rop ie t a r i a .—Abdicac ión de la reina.— 
Cómo se ingenió para hacer coronar á su hi jo .—Advenimiento de Fernan
do I I I (el. Santo) a l trono de Cas t i l l a 359 

PAUTA PARA L A C O L O C A C I Ó N DE L A S L Á M I N A S 

Minia tura-por tada de l L i b r o de los Testamentos ó Pr iv i leg ios . 48 
Copia de una p á g i n a del Cód ice l l amado V i g i l a n o 152 
A r m a s de los siglos x i y x n 156 
Cop ia de una p á g i n a de l a notable B i b l i a de l s iglo XII que se 

conserva en Á v i l a 322 
Bandera tomada á los moros en l a bata l la de las Navas. . . 368 
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