
UNAHIPOTESIS GERMANISTA EN LOS ORIGENES
DE ARAGON

Para con el profesor Tomas y Valiente -Pacotomas, para quienes le conoci-
mos en Salamanca por intennedio de alguna «conexi6n valenciana>>- personal-
mente tengo una deuda, que dificilmente podria saldar con unas cuantas lineas
eruditas . Tome un primer contacto con 6l en el ano 1971, abnendo de par en par
las puertas de su bien surtido seminario salmantino para quien trataba, como yo
entonces, de iniciarse en temas de Derecho ptiblico vistgodo . Amablemente
Pacotomas me invit6 a que leyera, por si me servfa de mtroducci6n, sus breves,
pero densas, notas que no hacia mucho habfa escrito para la traducci6n espanola
del manual de J. Ellul I . Sin duda que me sirvieron, aunque menos que su amis-
tad. Entre otras cosas esta dltima me posibilit6 entrar en contacto con don Alfon-
so Garcia Gallo; y que, sin duda por su interces16n, 6ste dectdtera publtcar con
prontttud un amplio estudio mfo sobre la «Administraci6n del Reino Visigodo de
Toledo» que habfa constituido en to esenctal la segunda parte de mi tesis de doc-
torado z. Me aventuro a suponer que fue tambien la amistad de Pacotomas la que
ayud6 a que desde entonces don Alfonso me demostrara un aprecio que siempre
considers un honor.

Asociado, aunque extra ordinem, al prestigioso gremio de los historiadores
del Derecho por intermedio de tales padrinos es natural que mostrara una clara
tendencia romanista, maxims cuando esta estaba mas de moda y provenia yo del
campo de la Filologia Clasica y la Historia Antigua. Perfil romanista que ni

J . ELLUL, Historta de las /nstuuceones de la Anteguedad (trad . del franc6s por F. TomAs v
VALIENTE, Agudar), Madrid, 1970, 511-515 .

2 L . A. GARCIA MORENO, oEstudlos sobre la organlzacl6n admmlstratlva del Remo vlsigo-
do de Toledo», Anuar:o de Historia del Derecho Espanol, 44, 1974, 5-144.
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siquiera en aquello anos juveniles se me quit6 con el descubrimiento, al menos
para mi to fue, de la Neue Lehre tudesca. Pero hanpasado muchos anos ; y, si mis
conocimientos no to hacen tanto, mis cabellos ya blancos si que bnllan con el
esplendor ostrogodo de los Amalos. En defmitiva, y snnplificando, puede decirse
que mi romanismo se ha ido contaminando de germamsmo a la hora de historiar
a los visigodos, cuando menos a sus nobles linajes 3. Fruto de estas anosas inquie-
tudes son las lineas que siguen, aunque desgraciadamente ya no podran ser valo-
radas por Pacotomas como aquellas anteriores romanistas .
Aprimera vista podrfa parecer excesivo, sino descabellado, pensar que algtin

noble linaje de remotos origenes g6ticos, muy antenores a la entrada de los visi-
godos en la penfnsula iberica, pueda haber sido fundamental elemento cataliza-
dor en el proceso de etnogenesis navarra y en el establecimiento de entidades
polfticas independientes en el area vascopirenaica tras la invasi6n agarena de
principios del siglo viii . Sin duda es muy posible que ambos procesos se hubie-
ran ya iniciado con anteriondad, pero indudablemente se precipitaron con oca-
si6n de la atenazadora y confluyente expansi6n de los poderes carolingio y mar-
wanf, por el norte y el sur respectivamente.

Desde luego una cosa parece clara: la identidad vascona, basada entre otras
cosas en unacomunidad linguistica euskdrica, no parece quejugara papel alguno
en tales procesos de etnogenests vascopirenaicas . Testimonio de ello seria el
desentendimiento, cuando no recelo y franca hostilidad, entre el naciente Reino
navarro y el Reino de Asturias, regido por una dinastfa que tenia una pane de sus
rafces en tierras de la actual Euskalherria, sobre la que ejercfa su dominio 4; es
mas, vascones de Gascuna lucharfan a favor de Ordono 1 (850-860) contra los
Banu Qasi y sus aliados vascones de Garcfa de Pamplona 5. Otro testimonio serfa
el ofrecido por el ultimo y fracasado intento carolingio por establecer la supre-
macfa franca en Pamplona en el 824. La expedici6n franca estuvo comandada
por los condes Eblo y Aznar (Galindo) 6, y sus fuerzas debfan componerse en
buena medida de vascones de Gascuna. Pero su derrota en la llamada segunda

Ved como muestra L . A . GARCIA MORENO, «Gothic survivals m the Visigothic Kingdoms
of Toulouse and Toledo, Francla, 21 l, 1994, 1-15 .

C . SANCHEZ ALBORNOZ, Origenes de la Nacion espanola Estudios critncos sobre la His-
torea del Relno de Asturias, III, Oviedo, 1975, 299 ss . ; id ., Mtsceldnea de estudios historicos,
Le6n, 1970, 199 .

Vid L AUZIAS, L'Aquetatne Caroknglenne, Tolosa, 1937, 266 ss y notas 59-60
Sobre los problemas de identificar a este Aznar con el Aznar Galindo de las «Genealo-

gias de Roda», vid. C. HIGOUNET, oLes Aznar. Une tentative de groupement des comt6s gascons
et pyr6neens au IXe sl&le», Annales du Midi, 61, 1948, 9 ss , y C . SANCHEz ALBORNOZ, Mesceld-
nea de estudios histdricos, 353 ss . A favor de la Identificacl6n en ml opmm6n juega la segundad
del parentesco de Aznar Galmdo canto con la familia de Inlgo Ansta (ved infra nota 11) como
con la de los Banu Qasl, parentesco doble que parecen mdlcar las fuentes carolmglas al expresar
el plural Vinculos de parentesco que nos son desconocldos en el caso de tdentlflcarle con el
Aznar Sddnchez, conde franco en Gascuna .
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batalla de Roncesvalles fue a manos de los vascones navarros de inigo Arista con
la ayuda de sus parientes muladies, los Banu Qasi . Sin embargo el trato dado por
los vencedores a los dos condes fue muy diferente. Mientras que Eblo era hecho
cautivo y enviado como presente al emir de C6rdoba, Aznar era puesto en fiber-
tad por su parentesco con inigo Arista 7. La identidad de linaje importaba; la lin-
giifstica euskenca en absoluto . Pero Lcuales podian ser los orfgenes etnicos de
este Aznar Galindo, cuyo linaje iniciaria la construcci6n de una entidad politica-
mente soberana en los altos valles del Pirineo aragones?

Referencias al linaje y a las relaciones de parentesco de este Aznar Galindo
se encuentran en las llamadas «Genealogias de Roda». Estas se denominan asf
por el nombre del c6dice en que se nos han trasmitido . Su redacci6n original se
piensa que fue en Najera, sede de la corte navarra, y hacia el 980-990. Se trata
por tanto de una obra de inspiraci6n y propaganda de la dinastfa navarra del
momento, la llamada Jimena o segunda dinastia de Navarra; de forma que su
objetivo ultimo habrfa sido el de explicar las relaciones familiares que unfan a
esta dinastfa con sus predecesores de la primera, los Arista, y con la dinastia con-
dal aragonesa fundada por Aznar Galindo 8.

En dichas genealogfas el antrop6nimo Galindo aparece de forma repetida en
tres linajes, hasta el punto que pudiera considerarse como un autentico «nombre
de familia» : los de Galindo Belascotenes (§19), Aznar Galindo (§2), y Galindo
Jimenez de Pinitano (§8) . La familia de Galindo Belascotenes s61o aparece men-
cionada de pasada, para recordar que aqudl era el padre de Garcfa el Malo, casa-
do con una hija de Aznar Galindo; aunque algunos datos mas tendriamos del per-
sonaje st le identificaramos con el Ibn Balaskut de las fuentes hispanoarabigas.
En todo caso, se tratarfa de una familia poderosa, emparentada con la de Aznar
Galindo pero rival de esta por el control del primitivo condado aragones 9.

El linaje de Aznar Galindo seria el mejor conocido, por constituir al final el
origen de la hist6rica dinastfa condal aragonesa. De procedencia tambien arago-
nesa'°, ademas de emparentar con la familia de Galindo Belascotenes to haria

AnnalesRegm Francorum, s a 824 : Vita Hludovici, 37, 320 Cf. C . SANCHEZ ALBORNOZ,
Misceldnea de estudeos hist6ricos, 310

s Sobre dichos textos geneal6gicos el estudio fundamental, unto con edici6n y abundante
comentario hist6nco, segue siendo el de J Maria LACARRA, «Textos navarros del C6dice de
Roda», en Estudios de Edad Media de la Corona de Arag6n, I, Zaragoza, 1945, 193-283 Sobre
el c6dice de Roda hay una importante resena bibliografica en M C DiAZ Y DiAz, «Tres ciudades
en el c6dice de Roda : Babilonma, Ninive y Toledo», Archivo Espanol de Arqueologta, 45-47,
1972-1974, 251, nota 1

9 Vid C . SANCHEZ ALBORNOZ, Mesceldnea de estudios historicos, 194; J. Maria LACARRA,
Estudios de Historia Navarra, Pamplona, 1971, 42

10 De §19 se puede deducir que el Imaje tenia fuerza social en villa Bellosta, que se identi-
fica con el actual lugar de Las Bellostas, Ayuntamiento de Sarsa de Surta y partido judicial de
Boltana.
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con el linaje de inigo Arista I', que a principios del siglo ix se afianz6 en el domi-
nio de Pamplona, y con los aliados y parientes de este ultimo, los muladies Banu
Qasi, que antes de la invasi6n islamica habian dominado en Olite y Ejea 12 . El
tercer linaje, el de Galindo Jim6nez, parece radicado en la zona de Sos del Rey
Cat6lico 13 y el vecino valle del rio Veral, si consideramos hijo 14 de este Galindo
Jimenez al Jimeno Galfndez de Berale de las Genealogias (§24).

Estos dos 6ltimos linajes todavia mantenfan como nombre de familia el
antrop6nimo Galindo a mediados del siglo x, si consideramos descendientes
suyos respectivamente alos dos barones Galindo Ysinart et Scemeno Galtndonis
iudtcantes Aragone de un documento del 94815. De esta forma podriamos hablar
de unos linajes nobiliarios caracterizados por el antrop6nuno Galindo cuya esfe-
ra de poder a finales del siglo vin se extendia por la porci6n occidental del Piri-
neo oscense, desde Boltana hasta Sos. Tal vez descendieran todos ellos de un
mismo tronco comtin de tiempos vistgodos, al que perteneciera propiamente el
nombre Galindo.

Ciertamente, los tres linajes Galindo de las «Genealogias de Roda» usan de
antrop6nimos de tradici6n vasco-navarra: Velasco, Garcia, Jimeno y Aznar 16 .
Pero, a diferencia de los otros dos grandes linajes navarros de los Arista y Jime-
no, con los que emparentarian, las diversas familias Galindo ofrecen tambi6n
desde un principio muestras de una onomastica de tradici6n g6tica . La mujer de

11 Con antenondad al matnmomo de Onneca, meta de inigo Ansta, con el meto de Aznar
Galmdo, de igual nombre, que senalan las «Genealogias de Roda» (§2 y §22), ya con antenon-
dad el propio Imgo Ansta deb16 matnmomar con una muter de la familia de Aznar Galmdo, de la
que habria nacido un Galmdo Enneconts citado por San Eulogio y por Ibn Hayyan (que le hace
hijo de un Ifgo Iniguez identnficable con inigo Arista, muerto en 851 ; o con un hijo de este, si se
prefiere hacer a ifgo Ansta tujo de Jimeno el Fuerte, como apunta C SANCHEZALBORNOZ, Mts-
celdnea de estudtos histortcos, 196, aunque hay que tener en cuenta que al-Udn llama a Arista
Wannaqo ibn Wannaqo), este Galmdo Iniguez se puso al servicio del emu cordobes y pudo casar
con una muter de la familia de los Banu Qasi, pues un hijo suyo, Musa ibn Galind, en el 870 era
gobemador de Huesca y rebelde : v!d C SANCHEZ ALBORNOZ, Misceldnea de estudios histortcos,
245 ss . y 329 y notas 146 y 146 bis.

12 Olite, junto a EJea, era uno de los asientos de poder del famoso conde Casio cuando la
mvasi6n islamica (A. CANADA, <(El posible solar origmano de los Banu Qasi», en Homenaje
a J M ° Lacarra, Zaragoza, 1977) ; como este es senalado por Ibn Hazm en su tratado de los Jma-
jesarabes de al-Andalus como «conde de la Frontera» (P CHALMETA, Invasi6n e eslamizact6n La
sumeston de Hispama y laformac16n de al-Andalus, Madrid, 1994, 191) podria pensarse en que
en esa dpoca Olrte seguia siendo una de las plazas fuertes esenciales del Remo godo en la zona

13 Pmrtano corresponde al actual Pmtano, un pueblo del partido judicial de Sos, entre
Undu6s y Bagu6s .

14 Pero vid. infra y nota 57 .
15 Citados por J Marfa LACARRA, «Textos navarros del Cbdice de Roda» , 245, nota 24 .
16 Este ultimo nombre en realidad no es euskenco smo latino (Asmartus), pero parece to

mas verosimil que fuera una de esas lathnizaciones de tipicos nombres vascos refendos a anima-
les, como el caso del bten conocido de Lupus El nombre emparentado de Asellus aparece ya tes-
thrnomado en La Rioja en el siglo vi (BRAUL , Vit Aenul , 34, 22), una zona donde se documenta
ya onomAstica eusk6nca (v g , Muntus, el top6mmo Parpalines) .
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Aznar Belascotenes se llamaba Fakilo, nombre que reaparece testimoniado en
Bigorra en los siglos IX y x 17 . Oria, hermana I$ de Jimeno Galtndoras de Beral y
esposa de un Guntislo, bastardo de Galindo Aznar II, era hija de un tal Quintila
(§24)19. Por su parte, de la familia de AznarGalindo conocemos unaAylo 2°, hija
del fundador de la casa condal aragonesa, unaAndregoto (§24), su tataranieta, un
Mir6n (§24), tambien tataranieto del mismo, y el ya citado Guntislo . Visigotismo
onomastico que parece convenir perfectamente con los orfgenes del mismo nom-
bre Galindo. Porque la verdad es que 6ste se corresponde literalmente con un
antiguo etn6nimo : el del pueblo balttco de los Galindai .

Dichos Galindai en otro tiempo constituyeron una fracci6n popular de los
Aestios de Prusia Oriental citados por Tactto ZI, como emparentados linguistica-
mente con los britanos ; tal vez un grupo protobaltico que desde muy pronto
habria recibido influencias germanizantes de pueblos asentados en su vecindad .
Los Galindai fueron ya mencionados por Tolomeo como vecinos de los Sudz-
noi 22 ; y su nombre se conservaria en una comarca medieval de Prusia (Galanda,
actual Golenz), ocupando una buena parte de la meseta lacustre de la
misma 23 . Los Galtndai, como el resto de los Aestios, entraron en un contacto estre
cho con los Gutones con motivo del asentamiento de estos ultimos en el bajo
Vistula. Nada extranaria, por tanto, que algunos linajes de los Galindat balticos
se unieran a la gran migraci6n g6tica, que les habria conductdo primero a las lla-
nuras de Ukrania y finalmente a la Aquitania y la peninsula iberica, postbilitando
asi la posterior reaparici6n de tal nombre, ya como un antrop6nimo vinculado a
nobles linajes, en los Pirineos occidentales 24.

Esta largufsima e inaudita emigraci6n de los Galindo podria explicarse toda-
via mejor si consideramos que el famoso linaje real visigodo de los Baltos tenia
tambien su origen en un antiguo grupo etnico de la zona baltica, concretamente
en la isla llamada Basilia o Baltia 25 . Los Galindo del siglo vm hundirfan asf sus

'7 Vid J Maria LACARRA, «Textos navarros del C6dlce de Roda», 241, nota 19
18 El paso correspondlente de las Genealogias es clertamente dlficil, pero el orden yuxta-

puesto de palabras induce a entenderlo asi . En ese caso este Jtmeno Gahndoms no habria sldo
hljo de Galmdo Jlmdnez de Pmltano, o habria que suponerle hermanastro de Ona

19 Seria tentador Identlficar a este Qumtila con el lmaje de una persona de igual nombre
que a finales del slglo vni era senor independlente del castillo de Montgrony (sobre 6ste vid
A . BARBERO, «La mtegraci6n social de los "hlspanl" del Plrineo oriental al reino carolmglo» , en
Milanges offerts d Rene Crozet, Poitiers, 1966, 71 ss ) .

z° J . Maria LACARRA, «Textos navarros del C6dlce de Roda», 240, nota 18 .
21 Tac , Ger, 45 .
2z Ptol ., III, 5, 9
23 Cf. E. KIESSLING, en Realencyclopadie der classischen Altertumswtssenschaft, 13, 1910,

606-607 y 1815-1820
24 L. SCHMIDT, Geschlchte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der Volkerwanderung

Die Ostgermanen, 2a ed ., Munich, 1934, 198
25 H WOLFRAM, HIstotre des Goths (trad del mg16s), Paris, 1990, 45 y 407, nota 39
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rafces en una antiqufsima Stppe goda que habrfa estado estrechamente vinculada
con la poderosrsima de los Baltos . Habiendo esta tiltima protagonizado la etno-
g6nesis visigoda y el Landnahme aquitano del 418 es 16gico que sus Hausherren
se beneficiaran en grado sumo del primer asentamiento y reparto de tierras: de
ahi su enraizamiento social y econ6mico cuatro siglos despu6s en una zona muy
pr6xima al primitivo asentamiento godo . Los Galindo habrian podido tomar pie
en estas tierras pirenaicas al mismo tiempo que los grupos de taifales de Tafalla,
y habrian conservado un cierto recuerdo de sit identidad 6tnica hasta fechas muy
tardfas, al igual que 6stos. Pero los Galindo tambi6n se habrian aculturizado,
habrfan emparentado con linajes vascones de la zona y habrian sabido aliarse
convenientemente con los poderes dominantes aunoy otro lado de la gran cordi-
llera segan fuera to mas conveniente para sus intereses. Asf los Galindo parecen
ejemplificar en sit historia familiar ese proceso de aculturizaci6n vascona, con
elementos franco-aquitanos e hispanovisigodos, reflejados materialmente en las
necr6polis de Pamplona y Buzaga que la Arqueologia ha venido a descubrir
recientemente 26. Como en tantas otras ocasiones, unos linajes nobles de origen
muy foraneo habrfan sido pieza clave para procesos de coagulaci6n 6tnica y poli-
tica, en este caso de los grupos eusk6ricos del Pirineo occidental . El visigotismo
de los Galindo sin duda ayudaria tambi6n acomprender el surgimento de un neo-
goticismo en la naciente Monarqufa navarra de finales del siglo lx 27 . Algo pare-
cido habfa podido producir entre los cristianos cantabro-astures-vascos el linaje
visigodo de Alfonso.

Los orfgenes hist6ricos navarro-aragoneses parecen asf liderados por los
intereses y tradiciones culturales y 6tnicas de linajes nobiliarios como los Galin-
do . Consecuentemente no parecerfa 16gico que entre 6stos dltimos fueran mas
determinantes otras tradiciones que se remontasen a los tiempos prerromanos de
los vascones eusk6ricos . Sin embargo, una curiosa historia referida por las
«Genealogias de Roda» ha dado pie para sostener el primitivismo gentilicio y
pagano de las familias de Galindo Belascotenes yAznar Galindo. Concretamente
me refiero a la afrenda sufrida por Garcfa el Malo en el h6rreo de la aldea de
Bellosta por obra de sit cunado Centolle Aznarez; en venganza de la cual Garcfa

2b A . AzKARATE, «Francos, aqwtanos y vascones . Tesqmomos arqueol6gicos al sur de los Pui-
neos», Archivo Espanol deArqueologia, 66, 1993, 152-176, con renusibn tambi6n a otros estudios
antenores del mismo, e id., «Algunas consideraciones sobre el siglo vn en el entomo circunpurenai-
co occidental», en / Congresso deArqueologia Peninsular Actas /V (= Trabalhos de Antropologia e
Etnologta, 34), Oporto, 1994, 307-329 .Aunque sus conclusiones lust6ncas convendria posiblemen-
te mathzarlas en el sentndo que hemos hecho en nuestro (Asentatmentos germdmcos y surgmuentos
de poderes politicos en los Pinneos occidentales (siglos v-viii))), comumcactbn presentada en el 1II
Congreso General de Histona de Navarra, Pamplona, septnembre de 1994, en prensa .

27 A. MARTIN DUQue, «Algunas observaciones sobre el cari£cter onginano de la monarqufa
pamplonesa», en Homenaje a Jose Maria Lacarra (= Principe de Viana, 47), Pamplona, 1986,
526 ss .
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habria dado muerte a su cunado, repudiado a su mujer Matrona, hija de Aznar
Galindo, y con la ayuda de imgo Arista y los Banu Qasi expulsado a 6ste de su
condado aragones 28.

Basandose en una vieja sugerencia de Cirot 29 -que creia ver en la supuesta
broma (inluserunt) una referencia encubierta a nada menos que un adulterio
incestuoso entre Matronay su hermano Centolle- Vigil y Barbero interpretaron
el hecho a la luz de sus conocidas ideas sobre el primitivismo sociopolitico y cul-
tural de las poblaciones del septentri6n peninsular en aquellos siglos . Concreta-
mente ambos autores vefan en el supuesto addltero incesto, y en su realizaci6n
dentro de un h6rreo y el dfa de San Juan, la pervivencia de antiqufsimas tradicio-
nes matriarcales, y cultos a la fertilidad prerromanos; para superar las reglas
hereditarias matriliniales los varones de los inciptentes linajes feudales se verfan
ademas impelidos a uniones incestuosas con la hembras de su mismo linaje, con
to que rompfan tambien la tradicional exogamia 30.

Realmente a uno se le hace dificil pensar que autores del ultimo cuarto del
siglo xx hayan podido escribir unas pagutas mas llenas de errores epistemol6gi-
cos y hermeneuticos, tanto en el detalle como en el metodo . S61o la soberbia y el
fanatismo de algun autoproclamado marxista, padres de la ignorancia bibliogra-
fica y madres del esquema aprioristico, pueden ayudamos a comprenderlo 3' .

Error de metodo es la ignorantuela confusi6n entre matnarcado y matrilinia-
lidad, con la implfcita aceptaci6n de las tesis de Bachhofen sobre un com6n y
primordial matriarcado en todas las sociedades humanas; sin duda conocer to
que Radcliffe-Brown public6 ya en 1935 hubiera sido 6ti132 . Tampoco parece

28 Genealogias de Roda, § 19 Ista Matronafuu uxor Garsie Malofileum Gakndi Belasco-
tenes et domne Fakdo, et quare in udla que dtcitur Bellosta inluserunt eum in orreo in deem
Sancti Iohanms, occtdu Centolle Asnart et dimisit suafilia, et accept alea uxorfilia Enneco
Aresta, et pepigitfedus cum illo et cum mauros, et etecit eum de comitato

29 Bulletin Hispamque, 13, 1911, 437 y nota 15
30 A BARBERO-M . VIGIL, Laformac16n de!feudalismo en la Peninsula Iberica, Barcelona,

1978,348-353 .
31 Pasiones ambas contranas a la labor del historiador que se reflejan muy been en la misma

mtroducci6n a ese ltbro, que se termma con frases como 6stas, que eximen de cualqmer comenta-
no : «Sabemos que el nadar contra corriente en una disciplma de habtos tradicionales tan arraiga-
dos como es la historia, no favorecerd nuestro futuro profesional . Sin embargo, creemos que des-
pu6s de cuarenta anos de respeto al principio de autondad, en los que no ha existido una critica
propiamente dicha, teniamos el deber de utilizar la mayor libertad. . .» Sin embargo el doctor Vigil
en 1973 utihz6 su autondad de catedr6atico de la Universidad franquista para expulsar de la Uni-
versidad de Salamanca a qmen con vemtid6s anos era el umco doctor, ademds de 6l, en el Depar-
tamento de su dvecci6n . Afortunadamente un aut ¬nnco progresista como el profesor Tomds y
Valiente me ayud6 decisivamente a que mi carrera umversitana y de mvestigador no quedara
truncada, como era sin duda el deseo de aquellos otros ; me consta que su bonhomfa y desmter6s
acad6mico entonces le cost6 a Pacotomas una impertmente, aunque no sangnenta, irrupc16n e
mterpelaci6n en su despacho.

32 Confusiomsmo que ya fue advertido por J . C BERMEIO, La sociedad en la Galicia cas-
trena, Santiago de Compostela, 1978, 18 ss .
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recomendable un analisis dogmatico de hechos sociales y culturales singulariza-
dos, sin situarlos dentro de una estructura, y comparandolos con hechos follcl6n-
cos y sociol6gicos de 6pocas y realidades socioculturales muy diversaS 33 . En fin,
los autores no toman en constderaci6n los restantes testimonios que delatan una
organizaci6n sociopolitica, econ6mica y cultural para aquellas tterras y gentes
que resultan contrarias a tales supuestas pervivencias prerromanas. Asf olvidan
que Bellosta pertenece a la comarca de Boltana donde a mediados del stglo vi el
testamento del obispo Vicente de Huesca permite conocer una realidad socioeco-
n6mica y religiosa nada primitiva ni prerromana 34 ; por no volver a recordar la
multiplicidad de monastertos y la riqueza libraria de los mismos en esas tierras
pirenaicas a mediados del siglo ix .

Respecto a errores de detalle, pero fundamentales, no estara de mas
senalar que el verbo tlludo no esta testimoniado como un eufemismo para
referirse a un adulterio e incesto: puede ser que para algunas gentes de hoga-
no ambas cosas sean «un juego», pero para las de antano eran algo mucho
mas serio. Para indicar tales usos sexuales to normal era utilizar verbos como
fornicare o peccare, y era normal especificar con claridad el hecho sin utili-
zar eufemismos 35 . De haberse tratado de un adulterio incestuoso, domina
consintiente, con mas motivo que al addltero se deberia haber castigado
con la muerte a la adfltera, y no s61o con un repudio. En fin, illudo tiene un
use por to general intransitivo, y en un latin corrupto, tendente ya al roman-
ce, hubiera sido mas 16gica una construcci6n del tipo inluserunt de eo . Por
todo ello parece to mas conveniente volver a una antigua conjetura de Serra-
no y Sanz 36, de acuerdo con la cual tnluserunt seria un error por incluserunt;
restituci6n que explicaria muy bien tanto el use del simple acusativo (eum)
como la precisi6n locativa in orreo . Ciertamente que la encerrona en un
h6rreo y en una fecha tan senalada no debi6 gustar a Garcfa el Malo . Su ven-

33 Asf llegan a relacionar el supuesto mcesto de Matrona con mcestos actuales entre las
gentes del Pvmeo y una cierta penmsividad sexual en las actuales celebraciones de la noche de
San Juan, sin tener en cuenta motivos geograficos y sociol6gicos evidentes

34 Sobre el cual vid A . CANELLAS, Diplomdtica Hispano-Visegoda, Zaragoza, 1979,
126-128 (edici6n parcial, aunque la mejor, con un estudio filol6gico mds completo, es la de
J FoRTACIN, «La donac16n del didcono Vicente al monasteno de Asan y su posterior testamento
como obispo de Huesca en el siglo vi . Precisiones criticas para la fijaci6n del texto» , Cuadernos
de Historia Jer6mmo Zurua, 47-48,1983, 7-70), F. FITA, «Patrologfa vtsig6tica: Elpidio, Pompe-
yano, Vicente y Gabmo, obispos de Huesca en el siglo vi)), Boletin de la Real Academia de la
Historta, 49, 1906, 148-166, P MERtA, Estudos de Direuo veseg6tico, Coimbra, 1948, 108 ss ;
J . CAMPOS, «Vicente, Obispo de Huesca y Calasancius, en el siglo vi», Analecta Calasancttana,
23, 1970,51-94 .

35 Asi en un documento de Irache de 1054 se dice de una hija de Garcia de Viguera absen-
teque sorore mea que peccavit etfornicata est cumfratre suo (ed. J. Maria LACARRA, Coleccidn
diplomdteca de Irache, I, Zaragoza, 1965, 18 ss )

36 Citado por LACARRA, «Textos del C6dice de Roda» , 241, nota 19.
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ganza puede calificarse de ruda, pero no denotaria ningun survival matriarcal
ni pagano .

Los origenes del futuro Reino de Aragon se nos presentan asi intimamente
ligados al viejo y balto-gotico linaje de los Galindo. Sin duda que estos podfan
ser expeditivos y mas o menos brutales, pero no se divertian recreando viejas
ceremonias hierogamicas de euskerico fondo prerromano y precristiano . Eran
cristianos, podfan hablar euskera, pero mandaban escribir en latin y se sentian
tambien herederos de los visigodos, concuyo linaje real de los Baltos sus lejanos
antepasados habian compartido una increible migracibn de mas de cinco mil
kilometros .

Luis A. GARciA MORENO

ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESFANOL-2I


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


