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La  villa  o  casa  de  campo  de  Santa  Eulalia  aún  plantea  interpretaciones;  en  este  trabajo 

abordamos  la  existencia  de  dos  villae  eulalienses  basándonos  en  la  crítica  de  textos  y 

distancias.  La  segunda  es  la  referida  por  su Passio,  obra  del  siglo  VII,  y  situada  a  38 millas 

romanas de  la ciudad de Augusta Emerita; se situaría, consecuentemente, en el Término de 

Puebla  de  Sancho  Pérez  en  las  proximidades  de  Los  Santos  de  Maimona.  Esta,  quizás  un 

convento dúplice donatista, vendría a sustituir, tras las invasiones de los pueblos germánicos, 

a la real cuya ubicación se habría perdido. La primera o real, la villa familiar de Santa Eulalia 

de Mérida, referida por Quinto Aurelio Prudencio Clemente, a finales del siglo III o principios 

del IV, se situaría en el Término Municipal de Villafranca de los Barros, en los alrededores de 

la  antigua  mansio  Perceiana.  Hipotéticamente,  el  Disco  de  Teodosio  podría  ser  su  más 

preciado exvoto, una vez añadida a esta villa una basílica como la de la Cocosa. 

Palabras clave: Santa Eulalia, Augusta Emerita, Mérida, Perceiana, Villafranca de los Barros. Puebla 

de Sancho Pérez. Los Santos de Maimona. Segetia Restituta Iulia. 

 

The villa or country house of Santa Eulalia still causes understandings; in this study we discuss 

the existence of  two Eulalian villae based on  the review of  texts and distances. The second 

one  is referred by  its Passio, construction of the seventh century, and  located to 38 Roman 

miles from the city of Augusta Emerita; it would be located, therefore, in the municipality of 

Puebla  de  Sancho  Perez  near  Los  Santos  de Maimona.  This  one, maybe  a  double  Donatist 

convent,  would  substitute,  after  the  invasion  of  Germanic  nations,  to  the  real  one,  whose 

location would have been lost. The first or real one, the family villa of Santa Eulalia of Merida, 

referred by Quinto Aurelio Prudencio Clemente, at the end of the third century or beginning 

of  the  fourth  one, would  be  located  in  the municipality  of  Villafranca de  los  Barros,  in  the 

surroundings of the old mansio Perceiana. Hypothetically, the disc of Theodosius could be its 

most valuable offering, once it is added to this villa a basilica like the Cocosa. 

 

Key  words:  Saint  Eulalia,  Augusta  Emerita,  Merida,  Perceiana,  Villafranca  de  los  Barros, 

Puebla de Sancho Perez, Los Santos de Maimon, Segetia Restituta Iulia. 
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Recordando  lo dicho en  la primera parte del artículo, según el “Himno  III de Santa Eulalia”, 

escrito  por  Quinto  Aurelio  Clemente  Prudencio,  ésta,  con  el  fin  de  que  no  se  entregase 

voluntariamente al martirio, fue recluida por sus padres en una villa, granja o casa de campo 

familiar,  situada  en  un  lugar  inconcreto  de  lo  que  debía  ser  el  Término  Municipal  o 

Territorium de Augusta Emerita.1 

Otro texto eulaliense, y fundamental, denominado Passio Eulaliae o Pasión de Santa Eulalia, 

en principio, de época visigoda, pero  reelaboración de otros anteriores de época  romana y 

contemporáneos del Martirio, según las investigaciones de Juan Gil Fernández,2 daba nombre, 

por vez primera, a esta posesión: Promtiano. Además, también por vez primera, la situaba en 

la  geografía,  ubicándola,  exactamente,  a  38  millas  de  la  Ciudad  de  Augusta  Emerita  en 

dirección sur.3  

 
1  PRUDENCIO CLEMENTE, Quinto Aurelio. OBRAS COMPLETAS. Versión  española  de Alfonso Ortega, 
Introducción general, comentarios, índices y bibliografía de Isidoro Rodríguez. B.A.C., Madrid 1981, p. 
531. 
2 GIL, Juan. “La Pasión de Santa Eulalia”. Habis nº 31. Universidad de Sevilla. Sevilla 2000, p.403 y ss. 
3 RIESCO CHUECA, Pilar. Pasionario Hispánico. Universidad de Sevilla. Sevilla 1995, p.53.  

1. LA VILLA PRONTIANO DE SANTA EULALIA NO SE ENCONTRABA EN PERCEIANA SINO, 
POSIBLEMENTE, EN LAS RUINAS DE LA CORTAPISA, TÉRMINO MUNICIPAL DE PUEBLA DE 

SANCHO PÉREZ Y CONTIGUAS A LA CORTAPISA DE LOS SANTOS DE MAIMONA (LA 
GRAN CORTAPISA). Y SOBRE LOS LÍMITES ENTRE BÉTICA Y LUSITANIA. 
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 4 

Concretamente porque situaba la heredad campestre “in finibus provinciae Beticae”, es decir, 

en los límites de la Lusitania con la Bética o Sur. 

Veamos cómo transcribe la información Ángel Fábrega Grau: 

 5 

 

Y, seguidamente, consideremos la transcripción de Henrique Flórez:  

“Igitur  cum ab  sceleratissimo Calpurniano Christianis persecutio  fuiste  imposita, & passionis 

dies  supervenisset,  fortituitu  Eulalia  bestissima  civis  &  incola  provinciae  lusitaniae  paulo 

longius  ab  urbe  milliario  ticesimo  ferè  &  octavo  ultra  Emeritam  in  Villa  erat  nomine 

Promtiano, in finibus Provinciae Beticae...”  

 
4 FÁBREGA GRAU, Ángel. Pasionario Hispánico. Tomo II. Textos. C.S.I.C. Barcelona‐Madrid 1955, p. 68/ 
f. 43. 
5 FÁBREGA GRAU, Ángel. Obra citada, p. 69/ f. 43. 
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 6 

Es decir, en ambos casos, ambos transcriben Promtiano. 

La Passio Eulaliae alejaba, acaso definitivamente, de Perceiana o de Villafranca de los Barros 

la  Villa  familiar  de  santa  Eulalia,  según  entendían  los  historiadores  decimonónicos  y 

anteriores. 

El  primer  investigador que  tuvo en  cuenta  la  información de  la Passio Eulaliae  fue Gonzalo 

Arias Bonet. 

Anteriormente,  la  piedad  popular  había  situado  la  villa  Promtiano  en  los  más  dispares 

rincones ‐incluso fuera de los límites de la Lusitania‐,7 no carentes, empero, de alguna lógica 

más que imprecisa y borrosa: la existencia en ellos de ruinas romanas.  

N. B. Respecto a la denominación de Promtiano8, es oportuno saber, que en el interior de los 

territorios  centuriados  no  existían  pagos  que,  realmente,  eran  poblaciones  pequeñas  y 

propias, con tal denominación, de la Galia romana, apenas centuriada.9 De cualquier forma, a 

la villa de Prontius, si existió, le correspondería la concordancia gramatical de villa Prontiana 

como a villa de Aemilius le corresponde Villa Aemiliana. Por otra parte, nos sugiere Eustaquio 

Sánchez Salor que el Promtiano obedecería a un “sufijo –anus (sc. fundus), o más raramente –

ana (sc. villa”)10 propio de los fundi.  

La Real Academia Española de la Lengua en 1732 aún tenía el fundo por cierta “parte de tierra 

fructífera, cuyos términos y límites se circunscriben, según el uso y destinación de su dueño, 

con cuyas circunstancias se distinguen de las voces Possesion (sic), Prédio (sic) y Campo.”11 O 

lo  que  es  lo  mismo,  el  “pago”  carece  de  relevancia  en  España  y  sólo  se  refería  a  zonas 

campestres no habitadas. 

 
6 FLÓREZ DE SETIÉN HUIDOBRO Y VELASCO, Enrique Fernando. España sagrada. Theatro geographico‐

histórico  de  la  Iglesia  de  España.  De  La  Lusitania  Antigua  en  común  y  de  su Metrópoli  Mérida  en 

particular. Vol. XIII Madrid, 1816, p. 399. 
7 Véase MATEOS MARTÍN DE RODRIGO, Antonio “Santa Eulalia de Almonaster la Real y el resto de las 
presuntas villas prontianas” en Zancolí ,34. Huelva 2015, pp. 23‐27 y 2016, pp. 24‐27. 
8 RIESCO CHUECA, Pilar. Obra citada, p. 52: “uilla est nomine Promtiano”. 
9  GRENIER.  Albert. Manuel  d´archeologie  gallo‐romaine,  1.  L´archeologie  du  sol.  Les  routes.  Albert 
Picard. Paris 1985, p. 142. 
10  SÁNCHEZ  SALOR,  Eustaquio.  “Topónimos  derivados  de  nombres  de  “possessores”  latinos  en  la 
provincia  de  Cáceres”  en  Estudios  dedicados  a  Carlos  Callejo  Serrano.  Diputación  Provincial  de 
Cáceres. Cáceres 1979, p. 717. 
11 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Diccionario de Autoridades. Tomo II. Gredos. Madrid 1990, p. 813. 
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Todos  los  poncianos  y  numerosos  derivados12  se  basaban  en  una  interpretación  errónea  y 

forzada de los límites entre las provincias romanas de Bética y de Lusitania ‐límites que aún 

son materia de especulación‐; sólo el caso de la Aldehuela en Cáceres tenía casi en cuenta la 

distancia referida en la Passio Eulaliae.13 

En  1798.  López  la  situaba  también  en  Cáceres,  popularizando  una  primera  evolución  del 

topónimo Promtiano en Ponciano,14 tal como ya había adelantado el historiador emeritense 

Bernabé Moreno de Vargas.15 

 16 

Sólo  había  un  inconveniente,  Santa  Olalla  de  la  Aldehuela  en  Cáceres  se  encuentra  a  una 

distancia muy lejana de la Bética y en dirección norte, pero a unas 40 millas de Mérida, según 

medición  de  Juan  Gijón.17  A  su  vez,  Antonio  Álvarez  Rojas  halló  en  sus  proximidades  “un 

nuevo miliario a 50 metros de la carretera actual y donde se cumple la milla 39, antes de subir 

el Puerto del Trasquilón”.18 

 
12 Entre otros: Promptiano, Promeiano, Pronciano Pontiana, Pomeiano, Ponciano, Ponciana,  Porciano. 
13  Cáceres  sería  la  primera  villa  familiar  eulaliense  en  documentarse  como  tal,  año  de  1633.  Y 

extrañamente,  lo  hace  un  historiador  emeritense.  MORENO  DE  VARGAS,  Bernabé.  Historia  de  la 

Ciudad  de  Mérida.  Biblioteca  Pública  Municipal  “Juan  Pablo  Forner”.  Badajoz  1981,  p.  161:    “Los 

vecinos de Cáceres afirman, que por tradición antiquísima estuvo la heredad Ponciano en el sitio que 

llaman de Santa Olalla, término de la misma villa, diez leguas de Mérida, que si bien cae en la Lusitania 

es muy cerca de los límites de la Bética, y por  esto, y estar allí de muy antiguo una ermita de Santa 

Eulalia con rastros y  ruinas de edificio  romano, se ha de  tener por verdadera su  tradición, y es más 

verosímil haber tenido Liberio su casa de campo en la jurisdicción de Mérida que era la Lusitania, que 

no en la Bética, provincia diferente, que no estaba sujeta al gobierno de Calpurniano.” 
14 LÓPEZ. Extremadura por López año de 1798. Asamblea de Extremadura. Madrid 1991, p.110:  
“Retrocediendo a poniente cosa de media legua está la casería llamada Trasquilón, de ésta, siguiendo 
al  Norte,  a media  legua,  se  halla  el  sitio  de  Ponciano,  pueblo  antiguo  de  romanos,  en  que  se  han 
hallado lápidas sepulcrales, siendo tradición de que de este sitio salió Santa Olalla con su compañera 
Santa Julia a padecer martirio en Mérida” 
15 MORENO DE VARGAS, Bernabé. Obra citada, p. 161. 
16 FLÓREZ, Henrique. Obra citada, p. 399. 
17  GIJÓN,  Gabriel.  “Santa  Olalla  de  la  Aldehuela”  en  Eulalia.  Asociación  de  la  Virgen  y Mártir  santa 
Eulalia. Badajoz 2002, p. 59. 
18  ÁLVAREZ  ROJAS,  Antonio.  “Contribución  al  estudio  de  las  calzadas  romanas  en  Extremadura”  en 
Homenaje a Cánovas Pesini. Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz 1985, p.117. 
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Fue, pues, en 1963 19 cuando Gonzalo Arias Bonet situó en un paraje del término municipal de 

Puebla de Sancho Pérez, denominado Los Villares y cercano al antiguo “cruce de la muerte” 

casi frente a Zafra, la villa campestre de Santa Eulalia. 

Y  lo  hizo,  cuando  él  mismo  reconocía  que  la  generalidad,  entonces  imperante  de  los 

historiadores, no admitían que la Lusitania se extendiese tan al sur del Guadiana; éstos, según 

él, se basaban en informaciones de Plinio y Mela.20 

N.B.  Las  informaciones  de  Plinio  y  Mela  quedaron  seriamente  comprometidas  por  Pierre 

Silliéres, si bien los gromáticos romanos ya las contradecían.21 

Basándose en cuestiones planteadas por diversos historiadores no usuales‐ especialmente el 

alemán  decimonónico  Franz  Braun  (1900)  entre  otros‐,22  concluyó  Arias  Bonet  que  la  villa 

familiar  de  Santa  Eulalia  debería  de  estar  ubicada  en  un  lugar  denominado  Los  Villares, 

situado en el Término Municipal de Puebla de Sancho Pérez. 

 
La Groma 23. 

 
19  ARIAS  BONET,  Gonzalo.  “Santa  Eulalia  de  Mérida  y  la  divisoria  bético‐lusitana”.  El  Miliario 
Extravagante nº 13. Paris 1967, p.365. 
20 Íbidem. 
21 ARIÑO, E. y GURT,  J.M.   Catastros romanos en el entorno de Avgvsta Emérita. Fuentes  literarias y 

documentación arqueológica”.  

En  http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213‐2052/article/viewFile/6425/6428.  (7‐4‐

2019)  p.  45:  “Si  en  el  estudio  de  los  catastros  y  el  territorio  de  las  ciudades  romanas  una  de  las 

principales dificultades viene impuesta por la falta de fuentes escritas que aporten datos al respecto, 

no  es  éste,  ciertamente,  el  caso  de  la  capital  de  la  Lusitania.  Augusta  Emerita  cuenta  con  una 

documentación excepcional, en contraste con la que es la tónica general en la mayoría de las ciudades 

romanas en todo el Imperio y, desde luego, en comparación con el resto de las ciudades hispanas”. 
22  Íbidem. 
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Grom%C3%A1tico 
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Para ello, Braun debió de utilizar la información de los gromáticos, ya conocidas y expuestas 

originalmente por Henrique Flórez en 1816. 

 
Primera publicación de las Centuriaciones romanas de Augusta Emerita (año 1816) 24. 

 

En  su  trabajo, Arias Bonet  tomó como  referencia el  trazado menos antiguo de  la Carretera 

Nacional 630. 

N.B.  Hasta  la  década  de  los  cincuenta  del  siglo  XX  esta  carretera  nacional  discurría  por  el 

interior de la población de Los Santos de Maimona.25 

Es éste de Los Villares o de Las Torrecillas un lugar inmediato y frente a Zafra (lo cual no sería 

una mera coincidencia si tenemos en cuenta las “migraciones” cercanas de las poblaciones),  
 

24 FLÓREZ, Henrique. Obra citada, p.89. 
25 Entonces perdió su papel milenario de encrucijada de caminos, ver POVES VERDE, Lucio.  Los Santos 
de Maimona. Estampas para el recuerdo. Badajoz 1998, pp. 129 y 130. Ver, además, CHÍAS Y CARBÓ, 
Benito. Mapa de la Provincia de Badajoz. Alberto Martín. Barcelona hacia 1905. 
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a la izquierda de la carretera  nacional  que, actualmente, desde Badajoz se dirige a  Granada, 

cerca del cruce con  la de Gijón‐ Sevilla, pero situado en el Término de La Puebla de Sancho 

Pérez. 

N.B. Probablemente, hemos de entender que la Real y Militar Orden del Señor Santiago de la 

Espada pudo alterar la Historia al privarle a la musulmana Zafra del territorio que le hubiese 

correspondido sobre la antigua Vía de la Plata y que ella pretendía poseer hasta los confines 

de la nueva Bética medieval... 

En este punto se cumplen, según sus mediciones, las 38 millas aludidas por la Passio Eulaliae 

desde Mérida 26: “Sigamos contando millas hacia el S. hacia la milla 37 vemos un rótulo que 

dice: “Cortapisa (Ruinas)”. Y hacia la milla 38, a unos 800 metros al O. del kilómetro 404 de la 

carretera [una casa aislada denominada “Los Villares”]” 27 . 

Y finaliza afirmando la más que probable ubicación de la Villa familiar de santa Eulalia según 

su Passio: “Si a mí me dieren el encargo de buscar sobre el terreno la “villa” romana de santa 

Eulalia, no vacilaría; haría excavaciones de sondeo entorno a este lugar de Los Villares”.28 

 

Según Arias Bonet “Los Villares” se encontrarían a 2,7 kilómetros de la antigua E 803 o N 630 en 

dirección a Zafra desde el antiguo “cruce de la muerte” en el que confluían las nacionales de Badajoz‐ 

Granada y Gijón‐ Sevilla29. 

 
26 ARIAS BONET, Gonzalo. “Santa Eulalia y…”, p. 369. 
27 ÍBIDEM. 
28 ÍB. 
29 ARIAS BONET, Gonzalo. “La villa donde vivió santa Eulalia” en el Milario Extravagante, 4º época, nº 
73, junio de 2000, p. 32. 
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Los Villares o las Torrecillas. 

Los Villares, en la misma época de José Cascales y Muñoz, también denominados, entonces, 

Las Torrecillas, fue excavado por el doctor José Merlín en 1894, su propietario ‐médico de Los 

Santos de Maimona de origen madrileño y con descendientes en Los Santos y en Villafranca 

de los Barros‐.  

Éste  comunicó  a  la  Real  Academia  de  la  Historia  el  resultado  más  que  interesante, 

desconocido, obviado y olvidado de sus excavaciones.  

En palabras de Fita: “Entre Zafra y Medina se halla la estación de la Puebla de Sancho Pérez. 

En término de esta villa posee D. José Merlín, vecino de los Santos, un predio que llaman Las 

Torrecillas  ó  el  Villar,  próximo  á  la  carretera  de  Sevilla.  Contiene  esta  heredad  un  vasto 

cementerio  romano,  del  que  ha  sacado  su  actual  poseedor  infinitos  restos  de  cerámica  é 

innumerables monedas imperiales de plata y cobre, de las que hará reseña y catálogo”. 

   30 

N.B.  Al  comentarle  a  José  Luís  de  la  Barrera,  arqueólogo  y  Conservador  del  M.N.A.R.,  la 

referencia del doctor Merlín interpretó que estos enterramientos no se correspondían con un 

cementerio cristiano sino, quizá, con la necrópolis idolátrica de una población romana. 

¿Acaso, Segetia Restituta Iulia? 

Ahora  bien,  dado  que  Gonzalo  Arias  Bonet  situó  la  villa  Promtiano  en  los  Villares  debo 

advertir  que,  a  petición mía,  Francisco  Javier  Gómez Morcillo,  ingeniero  geodésico,  realizó 

una nueva medición; ésta revelaba un ligero error: Los Villares no se encuentran de Augusta 

Emerita a 38 millas sino a 39´5 millas; a 38 millas, en realidad, se encuentran las denominadas 

 
30 FITA, Fidel. “Excursiones epigráficas. De Monesterio á Mérida” en Boletín de la Real Academia de la 
Historia, I‐III, Madrid 1894, pp. 162 y 163. 
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ruinas de la Cortapisa. Gómez Morcillo utilizaba el recorrido de la Vía de la Plata trazada por 

Pierre Sillières en 1982. 

 31 

N.B. Las ruinas de la Cortapisa de Puebla de Sancho Pérez pertenecerían a un complejo más 

amplio de vestigios romanos no excavados que, posiblemente, formarían un todo único. En el 

Término Municipal de Los Santos existe contiguo otro lugar con  la misma denominación, en 

concreto,  un Cerro  situado en  la  Latitud 38.4355  y  en  la  Longitud:  ‐6.38141.32 De aquí  que 

denominemos  a  esta  zona  como  la  Gran  Cortapisa  y  en  la  cual,  al  parecer,  hay  restos 

atestiguados de alguna villa romana33. 

 

 
31  SILLIÈRES,  Pierre.  “Centuriation  et  voie  au  sud  de  Merida:  contribution  a  la  delimitation  de  la 
Betique et de la Lusitanie”. Melanges de la Casa de Velásquez, XVIII/1, 1982. Boccard. Paris, p. 440. 
32 https://cartographic.info/espana/map.php?id=150692 
33 MOLINA LAVADO, Manuel. “Desde  los orígenes a  la Edad Media: aspectos arqueológicos” e n Los 
Santos  de Maimona  en  la  historia:  [Jornadas  de  Historia  de  los  Santos  de Maimona  y  la  Orden  de 
Santiago, 7 y 8 de noviembre de 2008] / coord. por José Soto Vázquez. Badajoz 2009, pp. 45‐77 
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Según  Lucio  y  Santiago  Poves  Verde  la  Cortapisa  es  una  zona  abundante  en  aguas  y  en 

productividad hortícola, lo cual constituye un punto de atracción fundamental para cualquier 

tipo de monasterio o templo.34 

35 

Cerro de la Cortapisa 

Comunidad: Extremadura 

Provincia: Badajoz 

Municipio: Santos de Maimona; Los 

Latitud: 38.4355     Longitud: ‐6.38141 

 

Ahora  bien,  tomaremos,  además,  según  Gómez  Morcillo,  otra  referencia  más  corta,  y 

consecuentemente  con  el  menor  margen  de  error  posible,  la  mansio  Contributa  Iulia 

Ugaltunia. 

La antigua ciudad de Contributa, aparece como mansio del  Itinerario de Antonino, situada a 

44  millas  de  Augusta  Emérita.36  La  generalidad  de  los  arqueólogos37  la  han  situado  en  el 

paraje  de  Los  Cercos,  lugar  ubicado  al  este  de Medina  de  las  Torres  en  su Dehesa  de  los 

Castillejos. 

De aquí, que tomando esta ciudad como referencia  la milla 38 se corresponde, en realidad, 

con La Cortapisa, lugar situado, insistimos, en la confluencia de los términos municipales de la 

Puebla  de  Sancho  Pérez  y  de  Los  Santos  de  Maimona  a  la  altura  del  lugar  denominado 

“Matasanos”. 
 

34  POVES  VERDE,  Lucio  y  POVES  VERDE,  Santiago.  “Las  huertas  en  los  Santos  de Maimona”  en  Los 

Santos de Maimona en la historia VIII. Badajoz 2017, p. 165: “Lo que hoy es Parque Municipal era una 

de  las  huertas  de  la  Bacalona  y  recogía  el  agua  sobrante  del  Pilar  de  Vistahermosa  quien  a  su  vez 

tomaba el agua de un manantial  al que  llamábamos  la Madre del Agua que nacía en  la Cortapisa y 

también bañaba la huerta de La Portuguesa; casi todos  los años‐ nos dicen con las  lluvias reventaba 

Vistahermosa  [como  el  Borbollón  de  Llerena]  y  se  salía  de madres  la  canalización  de  la Madre  del 

Agua”. 
35 https://www.dices.net/espana/mapa‐Badajoz‐Cerro‐de‐la‐Cortapisa‐508940 
36 FERNÁNDEZ CORRALES, José María. El trazado de las vías romanas en Extremadura. Universidad de 
Extremadura. Madrid 1988, p.102. 
37 ESTEBAN ORTEGA, Julio y SALAS MARTÍN, José. La romanización en Extremadura. La historia. HOY, 
Badajoz, 1997, p121. 
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Además,  existe  otro  dato  complementario,  que  es  necesario  referir  ya  que  no  ha  sido 

utilizado por los ya numerosísimos investigadores que aún tratan de los límites precisos entre 

las Provincias romanas de la Bética y la Lusitania. 

Sabemos,  por  investigaciones  sobre  los  Términos  Municipales  de  la  Edad  Media,  que  el 

territorio asignado a una ciudad raramente superaba una Jornada, es decir, el equivalente a 

cuarenta millas de las romanas ‐investigaciones a las que ampliamente nos referiremos‐.38 

N.B. Los  limes o fronteras a  los 40 kilómetros estarían determinados, en el caso de Augusta 

Emerita  como  municipio,  por  el  modelo  geométrico  de  la  Roma  quadrata.  Los  romanos 

prefirieron el modelo cuadrado de origen griego al rectangular de origen etrusco.39 

Pues bien, recordemos que a unas 38 millas sitúa la Pasión de Santa Eulalia la villa Promtiano 

que nosotros  consideramos  como  “oficial”,  pero no  real  o  de Prudencio,  y  sólo  a  partir  de 

época visigoda. 

N.B. Serían las invasiones bárbaras las causantes interesadas de la pérdida u olvido y traslado 

de la ubicación de la villa familiar de Santa Eulalia citada por Prudencio en los alrededores de 

Perceiana. 

Para  dilucidar  adecuadamente  la  cuestión  consideremos  el  texto  de  la  Passio  Eulaliae  en 

donde encontraremos el detalle esclarecedor en los textos subrayados por nosotros:   

“Habiéndose, pues, decretado una persecución contra los cristianos por parte del crudelísimo 

Calpurniano,40 y acercándose el día del martirio, casualmente la beatísima Eulalia, ciudadana 

y avecindada en la Provincia de Lusitania, se encontraba más allá de Mérida, en una villa de 

nombre  Promtiano,  a  algo  más  de  treinta  y  ocho  millas  de  la  urbe,  en  los  confines  de  la 

provincia Bética. 

Se  comunicó a  la beata Eulalia que unos emisarios habían  llegado en vehículo público para 

llevarla  a  Mérida,  y  que  su  padre  Liberio  ya  estaba  detenido  allí  en  la  cárcel  con  otros 

confesores  de  la  fe.  Sabedora  de  la  noticia,  la  dichosa  Eulalia  se  encaminó  feliz  hacia  el 

martirio, marchando  inmediatamente hacia  la ciudad. Al punto ordenó que se  le preparara 

un vehículo para hacer el recorrido”.41 

 
38 MARTÍN MARTÍN, José Luis y GARCÍA OLIVA, Mª Dolores. “Los tiempos medievales” en Historia de 
Extremadura.  Tomo  II.  Universitas.  Badajoz  1985,  p.  345:  “No  rebasaban  la  distancia  que  se  podía 
recorrer  a  pie  en  una  jornada;  es  decir,  teóricamente,  no  superaba  las  diez  leguas  o  diez  horas  de 
camino. Cuando se sobrepasaba esta distancia desde la villa o la ciudad el Término se extendía “hacia 
zonas marginales, boscosas, pobres o de difícil aprovechamiento”. 
39 ROSELLÓ VERGER, Viçent María. “El catastro romano en  la España del este y del sur”, en Estudios 
sobre centuriaciones romanas en España. Universidad Autónoma de Madrid. Valencia 1974, pp.   9 y 
10. 
40 Sobre la historicidad de Calpurniano, siempre puesta en duda, véase MATEOS MARTÍN DE RODRIGO, 

Antonio.  Las  Pasiones  de  Santa  Eulalia  de  Mérida  o  África  e  Hispania.  Museo  Nacional  de  Arte 

Romano, Cuadernos Emeritenses, 33. Badajoz 2009. 
41 RIESCO CHUECA, Pilar. Obra citada, p.53. 
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Pues bien, la doble mención expresa al carro como medio de transporte de ida y vuelta desde 

Augusta Emerita a la Villa Promtiano, es muy útil y aclaratoria, posiblemente, definitiva, sobre 

la realidad incuestionable de la distancia entre Augusta Emerita y la Villa Promtiano de época 

visigoda. 

En la “ambulatio” o marcha militar de mantenimiento los legionarios romanos recorrían, con 

toda su impedimenta y sin realizar una marcha forzada, la mitad de cuarenta millas, es decir, 

20 millas diarias, según José Guillén.42  

No obstante, la media del recorrido diario de los carros romanos en sus calzadas era el doble: 

de cuarenta millas, según el propio Guillen.43 

Si  tomamos  al  historiador  emeritense  Bernabé  Moreno  de  Vargas  como  referente 

complementario,44  38 millas  romanas  son  9  leguas  y media  de  las  denominadas  legales  (1 

legua legal = 4 millas romanas); ésta tiene una milla o mil pasos más que la legua de la Leyes 

de las Partidas o de Alfonso X, la cual está formada por tres millas romanas45. 

La  legua  legal  castellana,  equivale,  pues,  a  una  hora  de  camino;  consecuentemente,  diez 

leguas, es decir, 40 millas romanas, marcaban,  lo que posteriormente se denominaría como 

Dieta o Jornada de Camino46.  

N.B. No confundir la Legua legal con la Legua de Carlos IV,  

establecida en 1801 con un valor de 20.000 pies o 6.666 varas y, posteriormente, en 5.57270 

metros47. 

A  su  vez,  Agustín Ubieto Arteta  recordaba,  como otra  referencia  a  tener  en  consideración, 

que en la Edad Media son “numerosas las cartas de población que otorgan a los repobladores 

(medievales) la tierra que puedan alcanzar a recorrer entre sol y sol” 48.  

 
42 GUILLÉN, José, Urbs Roma (vida y costumbre de los romanos). II. Sígueme, Salamanca 1981, p.526. 
43 ÍBIDEM, p. 430: “La jornada media con carruajes eran las 40 millas, 64 kilómetros. Así se desprende 
de la noticia de Marcial a su amigo Flavio, cuando le indica que desde Tarrraco a Bílbilis se empleaban 
cinco días, siendo 200 millas el camino que hay que recorrer: 
Dirígete por mar a las fortalezas de la española Tarragona, 
de allí en un vehículo verás muy pronto 
la elevada Calatayud y tu río Jalón, 
quizá en el quinto día de ocupar tu essedo” 
44 MORENO DE VARGAS, Bernabé. Obra citada, p.69 y ss. 
45 ALFONSO X. Leyes de las Partidas. Las Siete Partidas del sabio rey don Alfonso el nono nuevamente 
glosadas por el licenciado Gregorio López. Madrid 1554. B.O.E., Madrid, 1977. Partida II, Tít. XXXVI. Ley 
XXV, p.101. 
46 UBIETO ARTETA, Agustín. Cómo se comenta un texto histórico. Anuba. Zaragoza 1978, p.161: El “día 
romano, tiempo de luz, tenía doce horas”:   
47  MOUTÓN  Y  OCAMPO,  Luís.  MOUTÓN  Y  OCAMPO.  Enciclopedia  jurídica  española.  Tomo  XXI. 

Francisco Seix. Barcelona. S/f.Tomo XXI, p.278: Ley 5ª Tít. IX, Lib. IX de la Novísima Recopilación. 
48 Íbidem, p.161. 
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La  jornada  de  40 millas  en  la  Edad Media,  según  José  Luís Martín Martín  y María  Dolores 

García  Oliva,  aún  determinaba  las  delimitaciones  de  la  generalidad  de  los  términos 

municipales extremeños (los más antiguos de las ciudades se habían fijado en época romana) 

49. 

Es  decir,  la  ubicación  de  la  Villa  Promtiano  a  38  millas  de  Emerita,  por  el  principio  de 

adecuación  histórica  poblacional,  la  situaría  dentro  del  Territorium  augustanoemeritense  o 

Municipal de la Mérida romana, aunque no necesariamente como límite exacto y concreto de 

la Provincias de Lusitania con la Bética en todas las direcciones. 

José  María  Álvarez  Martínez,  José  Luís  de  la  Barrera  y  Agustín  Velázquez  Jiménez 

establecieron que el Término Emeritense tendría los siguientes límites: al norte el río Salor, al 

este Valdecaballeros, al sur Valencia del Ventoso y al oeste las canteras de Borba‐Estremoz.50 

N.B. Habría que reestudiar en profundidad la estructuración romana del espacio teniendo en 

cuenta las “prefecturas” o enclaves e integrarlas. 

Mientras,  para  Sillières  el Hito de Montemolín  indicaría  la  posible  existencia de un enclave 

minero  de  la  Lusitania  dentro  de  la  Bética51,  para  Álvarez Martínez,  de  la  Barrera  Antón  y 

Velázquez Jiménez dicho hito marcaría “una posible concesión en buenos terrenos de pastos” 

52. 

La hipótesis de Álvarez Martínez, de De la Barrera y de Velázquez Jiménez tiene a su favor el 

hecho  de  que  los  “enclaves”  ganaderos,  como  puso  de  manifiesto  Eduardo  Hernández‐

Pacheco53, han existido o, mejor, han estructurado  jurisdiccionalmente el  territorio español 

 
49 Los términos municipales medievales, como sus precedentes musulmanes, visigodos y romanos (a 
grandes  rasgos),  no  se  extendían  más  allá  de  diez  leguas  (40  millas  romanas)  y,  si  lo  hacían,  se 
extendían a zonas marginales o boscosas. MARTÍN MARTÍN, José Luis y GARCÍA OLIVA, María Dolores. 
Obra citada: p.345. “Parece claro que en estos momentos (se refieren a los de la reconquista del norte 
de Extremadura) la primera función urbana consiste en organizar el territorio, controlarlo, facilitar su 
explotación.  La  misma  uniformidad  en  las  distancias  entre  los  grandes  poblados,  Coria,  Cáceres, 
Badajoz, Mérida, Trujillo, Plasencia (la única de fundación medieval), separados por un mínimo de 60 
kilómetros y un máximo de 90 es significativo en este sentido. Idéntica regularidad se puede observar 
con relación a la existencia de un núcleo de población de menor importancia a mitad de la distancia 
entre  dos  ciudades  o  villas:  Granadilla,  Tornavacas,  Alconétar,  Santibáñez,  Portezuelo,  Monfragüe, 
Miajadas  son  algunos  de  los  más  significativos.  Esta misma  necesidad  de  controlar  físicamente  un 
territorio muy amplio ‐continúan‐ es  lo que obliga a parcelar  los términos municipales que, aunque, 
muy extensos, generalmente no rebasaban la distancia que se podía recorrer a pie en una jornada, y si 
lo hacen es hacia zonas marginales, boscosas, pobres o de difícil aprovechamiento”. 
50 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José Mª; DE LA BARRERA ANTÓN, José Luis y Velázquez JIMÉNEZ, Agustín. “El 
tiempo antiguo” en Historia de Extremadura. Tomo I. La geografía y los tiempos antiguos. Universitas 
Editorial. Badajoz 1985, pp.105 y 106. 
51 SILLIÈRES, Pierre. Obra citada, p.446.  
52 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José Mª; DE LA BARRERA ANTÓN, José Luis y Velázquez JIMÉNEZ, Agustín. “El 
tiempo antiguo”, p.119. 
53  HERNÁNDEZ‐PACHECO,  Eduardo.  Síntesis  fisiográfica  y  geológica  de  España.  Museo  Nacional  de 
Ciencias Naturales.  Junta para  la Ampliación de Estudios e  Investigaciones Científicas. Madrid 1932, 
pp.407  y  408:  “Valladolid,  como  tierra  llana  y  casi  exclusivamente  cerealista,  tenía  dos  territorios 
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como unidades geográficas discontinuas desde, al menos época romana, hasta el año 1834 en 

que casi desaparecieron con la creación de las, liberales y actuales, provincias. 

 

 

 

 

 

A  38 millas  al  Sur  de  la  ciudad  de Mérida  nos  encontramos  un  conjunto  de  topónimos  de 

origen  romano  y  de  restos  de  construcciones  romanas;  pero,  lo  que  es más  importante  y 

esclarecedor, hallamos diversos lugares o topónimos Bod: 

‐  Bodiana,  situada  al  Noroeste  de  Puebla  de  Sancho  Pérez  y  en  las  cercanías  de  la  Gran 

Cortapisa  ‐en  tiempos de Alfonso X el  Sabio  [y  dende á Valdemedet,  y dende á  las  cabezas 

deMaimona, y dende á Loriana como cae en Bodiana, y como entra Bodion én Ardila], sirvió 

como límite y mojón, junto al río Bodión, del término de la ciudad de Badajoz‐54.  

 
aislados de la metrópoli castellana y aptos para la ganadería: uno, la serranía de Sanabria, y otro, en el 
borde  de  la  zona  montañosa  cantábrica.  Análogamente  la  provincia  de  Toro  se  componía  de  tres 
segmentos aislados y alineados hacia el Norte, que eran: el metropolitano, con  la capital a orilla del 
Fuero;  otro  en  la  cuenca  alta  del  Carrión,  que  a  su  vez  encerraba  un  enclavado  de  la  provincia  de 
Palencia, y un tercer trozo, más al Norte, en plena serranía cantábrica. Lo mismo sucedía en Castilla la 
Nueva, pues la extensa provincia de Toledo emitía la prolongación de Alcalá de Henares entre las de 
Madrid y de Guadalajara, para alcanzar la Cordillera Central. A su vez, Guadalajara saltaba a la Sierra 
de Guadarrama con los dos enclavados, de pastos de verano, de Colmenar Viejo y de Buitrago, hoy de 
la provincia de Madrid”. 
54    DOMENÉ  SÁNCHEZ,  Domingo.  “Fueros  y  privilegios  del  Badajoz  medieval”.  Revista  de  Estudios 
Extremeños. Tomo LXV Número I, enero – abril 2009.  Centro de Estudios Extremeños. DOCUMENTO 
Nº. 3, p. 128: 
“Fijación de los términos de Badajoz por Alfonso X. 1258. 
Conocida cosa sea á todos los homes que esta carta vieren como Nos 
Don Alfonso por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, &, vimos fuero que 
el Rey Don Alfonso, nuestro abuelo, dio al concejo de Badajoz en que eran 
escritos los términos que diera a este concejo sobredicho, y los logares por ó 
ge los otorgara; y los mojones por ó ge los otorgó son estos: 
Del un cabo asi como nace Caya en la sierra de Sant Mamede y entra en 
Guadiana, y de sí a cabezas de la Codosera, y dende á la atalaya Morisca, y 
dende a los Almojos de Albarragena, y dende a la Maradecata a derredor, y de 
sí a la cabeza de San Pedro, y dende á la cabeza de los Fornos, y dende a la 
cabeza del Carnero, y dende a los Almojos de Loriana, y dende a la atalaya del 
Cernigal, y de sí a los Retales, y dende á Valdemedet, y dende á las cabezas de 
Maimona, y dende á Loriana como cae en Bodiana, y como entra Bodion én 
Ardila, y dende como vay al castillo de Nadit, y dende como vay a la cabeza de 
Acercoiche, y como cae el agua de Fraga Muñoz, y de sí como cae Fraga 
Muñoz en Guadiana. 
Y Nos sobredicho Rey Don Alfonso, por gran sabor que habemos de 

2. ADDENDA. LA VILLA PROMTIANO O LA READECUACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
RELIGIOSA CRISTIANA A LA ADMINISTRATIVA Y RELIGIOSA DE ÉPOCA ROMANA 
IDOLÁTRICA: LOS LUGARES BOD Y LOS LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIUM DE 
AUGUSTA EMERITA. 
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Este  lugar se corresponde con un espacio  junto a un muy significativo y parlante Cortijo del 

Mármol e  inmediato a Los Villares,  lugar  situado,  insistimos,  a unas 39,5 millas de Augusta 

Emerita, según las mediciones de Gómez Morcillo, y próximo a Contributa Iulia Ugultunia55. 

 

 

El conjunto toponímico de La Cortapisa (ruinas) Los Villares, Bodiana. Matasanos y el Cortijo del 

Mármol56. 

 

 
facer bien y merced á la ciudad de Badajoz, y porque es cabeza del Reino, 
tenemos por bien y mandamos que hayan sus términos por estos departimientos 
sobredichos libres y quitos para siempre sin embargo ninguno, salvo aquellos 
logares y heredamientos que el Rey Don Alfonso, nuestro abuelo, o el Rey Don 
Fernando, nuestro padre, ó Nos diésemos por nuestros privilegios y órdenes a 
otros lugares, o á otros homes cualesquier. 
Y mandamos y defendemos que ninguno no sea osado de ir contra este 
nuestro previlegio, nin de quebrantarlo, nin de menguarlo en ninguna cosa, ca 
cualquier que lo ficiese habría nuestra ira y pecharnos hai en coto diez mil 
maravedís, y á la otra parte sobredicha todo el daño doblado. 
Y porque este privilegio sea firme y estable mandámosle sellar con nuestro 
sello de plomo. Fecha la carta en. Valladolid por mandado del Rey, Domingo 
treinta y un días andados del mes Marzo, Era de mil y doscientos y noventa y 
seis años”. 
55  MATEOS  CRUZ,  Pedro,  PIZZO,  Antonio  y  MAYORAL  HERRERA,  Victorino.  "El  paisaje  urbano  de 
Contributa  Iulia Ugultunia  (Medina  de  las  Torres,  Badajoz)”,  pp.  113‐  134  en Ciudades  Romanas  de 
Extremadura en Studia Lusitana.  8. T. NOGALES BASARRATE y M.J. PÉREZ DEL CASTILLO, edit. Museo 
Nacional de Arte Romano, Badajoz 2014. 
56 SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO.  Zafra. Serie L. Hoja H‐34. Edición I‐ SGE‐1977. 



 
 SANTA EULALIA DE MÉRIDA Y PERCEIANA. SEGUNDA PARTE   

ANTONIO MATEOS MARTÍN DE RODRIGO 24
 

Además, también existe en esta zona, como justificación de la importancia del topónimo, un 

río  llamado Bodión  e,  igualmente,  se  encuentra  en  ella,  aunque más  al  sur,  una  población 

denominada Bodonal de la Sierra. 

Este mismo Bod,  singularmente, aparece,  y  no  lo  haría  casualmente.  en  el  flanco  oeste  de 

Mérida,  también a 38 millas: así,  lo  testimonia el  topónimo Bótoa en Badajoz,  situado a 38 

millas exactas. Bótoa se deriva de Budua, la cual era el nombre de una mansio situada en la 

hoy Ermita de Bótoa en Badajoz al Oeste de Mérida en la Vía Norte de Emerita a Olisipo según 

Antonio Blázquez y Claudio Sánchez Albornoz 57. 

En Portugal, paralelamente a la existencia del Río Bodión, existe otro río Bod, el cercano río o 

arroyo denominado Botafuego. 

 58 

Los referidos topónimos Bod‐ de los flancos Oeste y Sur del “territorium” de Augusta Emerita, 

también, se encuentran asociados a la figura de Santa Eulalia; esta es la denominación de una 

población portuguesa, Santa Eulàlia, situada próxima a estos lugares.59  

N.B.  Eustaquio  Sánchez  Salor  interpreta  que  el  nombre  de  la  población  cacereña  de Botija 

podría estar relacionado con Botilla del Pedroso y que “parece ser una derivación diminutiva 

del  nombre  Botia  […]  Que  está  sin  duda  relacionado  con  los  frecuentísimos  BOUTIUS, 

BOUTIA”. 60 

Botija, en la Edad Media perteneció a la Tierra de Montánchez de la Provincia de León de la 

Orden  de  Santiago  y  en  época  romana  podría  haber  pertenecido  al  territorium  noreste 

emeritense. 

 
57 BLÁZQUEZ y DELGADO‐AGUILERA y SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio, Vías romanas de Bótoa a Mérida. 
Nº 24 y 3 de abril de 1918. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, Madrid 1919, p. 6.  
58 ARIAS BONET, Gonzalo en http://www.elnuevomiliario.eu/page41.php 
59  FERNÁNDEZ  LÓPEZ,  Juan.  Toponimia  eulaliense  (pueblos  que  tienen  por  patrona  a  Sta.  Eulalia  o 
llevan su nombre en España y Portugal). El autor. Badajoz 2005, p. 567. 
60  SÁNCHEZ  SALOR,  Eustaquio.  “Topónimos  derivados  de  nombres  de  “possessores”  latinos  en  la 
provincia de Cáceres” en Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano. Diputación Provincial. Cáceres 
1979, pp. 724 y 725.  
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Según  José Mª  Blázquez  Martínez,  Julio  Mangas  Manjares  y  Juan  José  Sayas  Bengoechea, 

Bodo es “un dios de carácter guerrero, a juzgar por el radical *Bodi, victoria, bien atestiguado 

igualmente en celtibérico y en lenguas célticas” 61.   

Es decir, lo que José Bueno Rocha62 interpretó como una fictio iuris de origen bético, era, en 

realidad,  la adecuación cristiana de una costumbre romana idolátrica:  la sacralización de  las 

fronteras.  

Desde sus primeros momentos acostumbraban los romanos a sacralizar las fronteras a través 

del dios Silvano. 

De hecho, Grenier se hace eco de la cristianización de antiguos lugares distintivos situados en 

las  fronteras:  “a  menudo  los  cristianos  han  elevado  una  basílica  sobre  las  ruinas  de  un 

mercado, de un pretorio o de una villa fronteriza” 63. 

Abundando: 

Dice  José  Antonio  Escudero  que  en  “virtud  del  llamado  “principio  de  acomodación”,  la 

estructura provincial eclesiástica se ajustó a las circunscripciones civiles” 64. 

A  su  vez,  Gisela  Ripoll  e  Isabel  Velázquez  explican  esta  coincidencia  porque  en  la  época 

visigoda  las  ideas religiosas cristianas, como antes  las  idolátricas, vertebraron  la ciudad y su 

territorio:  “Los  mecanismos  de  funcionamiento  del  ámbito  de  la  ciudad  no  se  limitan  al 

estricto espacio urbano “intra muros”, sino que atañen de forma directa al suburbio, cubierto 

en gran parte por áreas funerarias, y a todo el territorio circundante, la ciudad se convierte de 

este modo en el centro físico y vertebrará el denominado “suburbium” y el “territorium”,su 

defensa e integridad”65 es decir, el ager o el territorium”. 

 

 
61  BLÁZQUEZ  MARTÍNEZ,  José  María;  MANGAS  MANJARES,  Julio  y  Sayas  Bengoechea,  Juan  José. 
España romana” en Historia de España de Menéndez Pidal, 2, 2ª. José Mª Jover Zamora (dir.). Espasa 
Calpe, Madrid, 1986, p. 289. 
62 Según él la primera “Passio Eulaliae” fue redactada en la Bética para defender su territorio frente a 
posibles presiones territoriales lusitanas. BUENO ROCHA, José. “a propósito del “Pago Pontiano” de la 
“Passio Eulaliae” en V Congreso de Estudios Extremeños (Pórtico al Bimilenario de Mérida) Ponencia V, 
Historia I. Diputación de Badajoz. Badajoz 1975, p. 47. 
63 GRENIER, Albert. Obra citada, p.183. 
64  ESCUDERO,  José  Antonio.  Curso  de  Historia  del  derecho,  gentes  e  instituciones  político‐
administrativas. EDISOFER S.L. Madrid 1995, p. 258. 
65 RIPOLL, Gisela y VELÁZQUEZ, Isabel. Historia de España. Tomo 6. LA HISPANIA VISIGODA. Historia 16, 
Madrid 1995, p.102. “Es precisamente el aspecto religioso el que entraña más cambios en la vida de 
los núcleos urbanos, puesto que  cada  vez más  la  ciudad  se encierra  sobre  sí misma para ofrecer  la 
imagen de la civitas dei o de la también denominada civitas christiana, donde se ponen en juego todos 
los valores morales de  lo que es y quiere ofrecer  la ciudad. Los mecanismos de  funcionamiento del 
ámbito de la ciudad no se limitan al estricto espacio urbano “intra muros”, sino que atañen de forma 
directa al suburbio, cubierto en gran parte por áreas funerarias, y a todo el territorio circundante, la 
ciudad  se  convierte  de este modo en  el  centro  físico  y  vertebrará el  denominado  “suburbium” y  el 
“territorium”, es decir, el ager o el territorium. 
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Y, es que las poblaciones y sus villae, tal como interpreta Jean Gérard Gorges, “constituyen los 

dos polos complementarios de la urbanización romana del paisaje antiguo” 66. 

De  donde,  si  los  muros  de  la  ciudad  eran  sagrados  como  la  propia  ciudad,  sus  entradas 

extrapomerios como las murallas también lo eran. 

En  realidad,  las  centuriaciones  romanas  constituían  auténticas  ciudades  “extensas”  o 

extendidas,  aunque  carentes  de  defensas  muradas;  en  ellas  las  calles  ‐cardus  maximus, 

decumani y kardines, quedaban sustituidas por  las calzadas de  la misma manera que en  las 

ciudades  las villae  se corresponderían con  las propias casas y  los muros estarían sustituidos 

por  los  lugares  fronterizos  sacralizados,  correspondiéndoles  a  determinados  divinidades  o 

mártires defensores, ya en tiempos cristianos. 

La defensa de la muralla exterior y la consecuente integridad territorial la marcaban para los 

idolátricos el dios Silvano y luego, para los cristianos en este lugar, sería Santa Eulalia. 

Pero, volvamos a considerar la fórmula Bod como topónimo fronterizo. 

Su correspondiente divinidad latina es Marte que, a su vez, nos dice José Guillén basándose 

en  Catón,  era  denominado Mars  Silvanus  por  los  pastores.  En  realidad,  había  tres  Silvanos 

custodiando  los  límites de  las propiedades: “Uno se  llama doméstico, consagrado a  la  finca, 

otro agreste, consagrado a los pastores; y el tercero se llama oriental, puesto en los confines 

del lago (o bosque), situado entre dos o tres bosques”. 

Los  dioses Marte  y  Silvano  y  la  diosa  Feronia  han  sido  relacionados  íntimamente.  Feronia, 

desde  la  época  de  los  reyes,  tenía  un  templo  en  el  Campo  de  Marte;  también,  dado  su 

carácter  de  “diosa  de  la  vegetación  y,  concretamente,  de  los  cereales”  “...  se  explica  su 

relación con los dioses solares [..] Mars (Marte)” 67, asegura José Guillén. Concretamente, en 

Trebula Matuesca “iba unida al culto de Marte”, según Ignacio Errandonea68. 

Algunos historiadores, consideran que en Augusta Emerita el bosque fronterizo de Feronia se 

encontraría  en  la  zona  de  Montánchez‐Alcuéscar;  así  lo  estima  M.  P.  García  Bellido  al 

relacionarla  con  la  diosa  indígena  Ataecina  y  las  silvae  públicas  o  bosques  cercanos  a 

Turgalium (Trujillo) 69. 

¿Cuáles  serían  los  restos  alternativos  de  la  frontera  meridional  bético‐lusitana,  los  que 

realmente importarían tanto a los emeritenses como los béticos de época romana? 

 
66 GORGES, Jean Gérard.  “Villes et villas de Lusitanie” en Les villes de Lusitanie. Centre National de la 
Recherche Scientifique. Paris 1990, p.93. 
67 GUILLÉN, José. Obra citada. Tomo III, p.359. 
68 GARCÍA BELLIDO, M.P. “Las religiones orientales en la Península Ibérica.  Documentos numismáticos 
I”, A.E.A. 64, 1991, pp. 73‐75. 
69 Íbidem. 
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Según  Albert  Grenier,  recordamos,  la  “circunscripción  territorial  no  sólo  tiene  su  centro 

perfectamente delimitado; también, tiene puntualmente establecidas sus fronteras”70. 

Si  en  Francia,  añade,  “los  límites  han  podido  ser  marcados,  desde  la  época  céltica,  por 

monumentos religiosos, piedras erigidas del tipo menhir o túmulos, en la época romana, las 

fronteras Fines fueron divinizadas” 71. 

Y  da  como  ejemplo,  entre  otros,  la  dedicación  “Finibus  et  Genio  Loci  et  I(ovi)  O(ptimo) 

M(aximo) en las orillas del Vinxtbach en la frontera de dos provincias de Germania” 72. 

Además de la demarcación artificial, los romanos utilizaron, según incluye el tipo de fronteras 

naturales: “Montañas, Bosques y Ciénagas”73. 

De entre ellos, el bosque, situado en el extremo del territorio, fue considerado la frontera por 

excelencia74. 

N.B. “Los bosques sagrados públicos ‐dice Guillén‐ se regían por  las mismas normas que  los 

templos  y  demás  lugares  sagrados,  tenían  asignado  su  sacerdote  y  se  consagraban 

oficialmente”75. 

Un bosque  sagrado del  territorio  septentrional de Augusta Emerita  y de  la  Lusitania habría 

pues de encontrarse necesariamente en esta zona ‐si no era el propio de Feronia‐ 

N.B.  En  el  caso  del  innominado  “bosque  sagrado”  de  Palencia  su  situación  era  extramuros 

pero cerca de la población romana según F. Simón y Nieto76, el cual, por tanto, no nos sirve de 

precedente. 

En  primer  lugar,  la  situación  extrema  del  bosque  sagrado  lo  determinan  las  reglas  de 

distribución  del  espacio  en  esta  época;  y,  más  en  concreto,  la  regla  que  determinaba  la 

situación  de  los  subcesiua;  en  palabras  de  Viçent  María  Rosselló  Verger  los  “subcesiua  se 

distribuían con criterios diversos y eran de dos tipos: entre centurias y la frontera exterior y 

de tierra asignable, dentro de aquéllas” 77. 

Próxima a esta zona es donde sería situado,  indirectamente, el Bosque Sagrado de Feronia, 

por Ramón Rodríguez Bordallo y por Ana María Rios Graña. 

 
70 GRENIER, Albert. Obra citada, p.155, I. 
71 Íbidem. 
72 Íb., pp. 155 y 156. 
73 Íb., p.179. 
74 Íb. 
75 GUILLÉN, José. Obra citada, III, p. 46. 
76  SIMÓN  Y  NIETO,  F.  “Noticia  de  una  necrópolis  romana  y  de  un  bosque  sagrado  (Palencia)”  en 
Archivo Español de Arqueología XXX. 1948. p.153. 
77 ROSELLÓ VERGER, Viçent María. Obra citada, p.15. 
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Ellos  interpretaban  la  palabra mata  de Matanegra  como  sinónimo  de  “bosque  espeso  y 

negro”.78 No obstante, y, acaso como prueba de más valor, no hacen alusión alguna al Bosque 

de Feronia ni a su ubicación. 

Tomando como referentes los topónimos mata, conservados en la zona, el Bosque de Feronia 

tendría como límite superior Matasanos, al sureste de Los Santos de Maimona, dirigiéndose 

hasta más allá de la antigua estación de ferrocarril de Matanegra. 

Y al sureste se situaría, como polo puesto de la Bética y en el Conventus Cordubensis Usagre, 

“la ciudad sagrada”: “Tras sucesivos arrasamientos que provocaron su desaparición temporal 

como  centro  de  población,  el  enclave  estuvo  ocupado  por  los  Romanos,  a  los  que  se  les 

atribuye el término Urbs Sacrae (Ciudad de los Sagrado)”79.  

En palabras de José Antonio Salgado González “Otros topónimos claramente romanos indican 

alguna cualidad del terreno sobre el que se asientan […]o hacen alusión al carácter sagrado de 

la localidad: Usagre (˂ Urbs Sacra).80 

Ahora bien, Rodríguez Bordallo y Ríos Graña, sí hacen referencia a la existencia en esta zona 

de un bosque, que innominado, da nombre a un pagus o aldea, el Translucanus que sitúan en 

Fuente de Cantos o en sus proximidades.81 

N.B.1, Fita recogía del Ravenate una “mansio” añadida al Itinerario de Antonino situada entre 

Contributa y Curica, Lacunis82, que sería este pago o aldea. 

N.B.2.  Tomando  como  referente  a  Manuel  Palomar  Lapesa  “Mata”  es  un  antropónimo 

exclusivamente  céltico  e  itálico  que  en  Mérida  aparece  en  el  gentilicio  “Admata”83.  Su 

significación es de “bueno” o, quizá, por ende, sagrado. 

Otro  posible  “bosque  sagrado”  emeritense  fue  situado  por  el  marqués  de  Monsalud  en 

Aceuchal: “Las inscripciones romanas que allí buscaré, mostrarán por ventura que su nombre 

actual,  semi‐berberisco (...)  (acebuche), corresponde al de una  floresta sagrada,  lucus quem 

Oleastrum appellant, como dijo Mela hablando del de Sanlúcar de Barrameda”84. 

 
78 RODRÍGUEZ BORDALLO, RAMÓN y RÍOS GRAÑA, Ana. María.  “Contributa Iulia Ugultuniacum” en V 
Congreso de Estudios Extremeños. Diputación de Badajoz. Badajoz 1975, p.158. 
79  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  Y  DEPORTE.  Censo‐guía  de  archivos  de  España  e  Iberoamérica. 
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1629737 
80  GONZÁLEZ  SALGADO,  José  Antonio.  “Orígenes  y  clasificación  de  la  Toponimia  mayor  de 
Extremadura” en Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid 2006, p. 1448. 
81 Íbidem, p.158. 
82 FITA, Fidel. Boletín de la Real Academia de la Historia. 1895, p.43. 
83 LAPESA MELGAR, Rafael. “Historia de la lengua e historia de la literatura” en Historia de la literatura 
española. Tomo I. Cátedra. Madrid 1990, p.52. 
84  MARQUÉS  DE MONSALUD.  “Noticias".  Boletín  de  la  Real  Academia  de  la  Historia,  Tomo  XXX,  I, 
Madrid, 1897, p.421. 
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La  posible  justificación  de  la  dedicación  de  esta  zona  a  la  diosa  Feronia  nos  la  ofrece  José 

Álvarez y Sáenz de Buruaga; esta diosa de origen etrusco estaba asociada “a  la germinación 

de los cereales”85. 

El  carácter  agrario  y  cerealístico  de  Feronia  queda,  además,  reiterado  por  el  de  su  raíz 

indoeuropea86 según Mariano Bassols de Climent. 

En palabras de  José Guillén  la diosa Feronia estaba relacionada con numerosas divinidades: 

“Los mitólogos  han  discutido mucho  sobre  el  sentido  de  esta  divinidad. Mannhardt  ve  en 

Feronia,  llamada  también  Faronia,  en  la  lengua  popular,  una  diosa  de  la  vegetación  y, 

concretamente  de  los  cereales.  Así  se  explica  su  relación  con  los  dioses  solares  Júpiter, 

Soranus,  Mars  y  su  identificación  con  Proserpina,  con  Juno  y  sus  relaciones  con  Flora”  87. 

Howard Hayes Sculard también la asocia a la recolección88. 

Pues bien, los Laudi Cereales o Juegos Cereales dedicados a la diosa Ceres se realizaban, como 

nos  ilustra  Guillén,  basándose  en  Ovidio,  exclusivamente  en  el  circo89.  Y,  sabemos, 

fehacientemente, que en esta zona existió un circo. 

Alicia Mª Canto hace relación de él en una  lápida conmemorativa descubierta, no se sabe a 

ciencia cierta, si en Medina de las Torres o en Zafra: “Se trataría del regalo de la construcción 

del podio del circo en una longitud aproximada de 180 m.”.  

  90 

 
85  ÁLVAREZ  SÁENZ DE BURUAGA,  José.  “La  fundación  de Mérida”  en AUGUSTA  EMERITA  (Actas  del 
Bimilenario). Dirección Gral. del Patrimonio Artístico y Cultural del MEC y Patronato de  la ciudad de 
Mérida. Madrid 1976, p.23. 
86 BASSOLS DE CLIMENT, Mariano. Fonética latina. C.S.I.C. Madrid 1967. p. 231: “...ferens < *ferent, cf. 
gr. φερον <φεροντ, cf. scr. bharant “lo que sostiene”. 
87 GUILLÉN, José. Obra citada, III. p.359 
88 SCULLARD, Howard Hayes. Atlas of the classical world.   Edited by A.A.M. van der Heyden and H.H. 
Scullard.  (1959) London, New York, etc.: Nelson, 1960.  p.115. 
89 GUILLÉN, José. Obra citada. III. p.336. 
90 CANTO, Alicia Mª. Epigrafía romana de la Beturia Céltica.  Universidad Autónoma de Madrid. Sevilla 
1997, p.108. 
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N.B. Las carreras de caballos y de carros se realizaban en el Campo de Marte según Ovidio y 

pertenecían a los ritos romanos más antiguos dedicados además a Marte “dios protector del 

campo”91. 

Para comprender  las  relaciones de afinidad entre  los dioses más diversos hay que  tener en 

cuenta  que,  según  la  religión  romana,  el mundo  es  una  superposición  sagrada  del  mundo 

celeste sobre el mundo terreno. 

Así,  cualquier  ser  animado  o  inanimado,  racional  o  irracional,  cualquier  acción  o  cualquier 

idea tiene un dios correspondiente como especie de ángel protector cristiano., es decir, entre 

los  dioses  y  los  seres  del  mundo  existe  una  relación  biunívoca  determinada  por  la 

multiplicación de los seres corporales y de sus movimientos y acciones. 

La  explicación  filosófica  de  esta  correspondencia  o  “religo”  la  ofrece  Platón  a  través  de  la 

“Línea Dividida”92 que es la “tabla de los sacrificios” y en donde, por dicha correspondencia, 

se  veían  los  augurios  divinos  y  se  determinaban  las  correspondientes  analogías,  también, 

como la comentada entre la civitas y su agger. 

 Y,  de  la  misma  forma  que  del  principio  único  (generalmente  una  Tríada)  surgen  la 

multiplicidad  de  seres,  la  multiplicidad  de  los  dioses  surge  de  otra  unidad  (generalmente 

también una Tríada) a  la que pueden ser  restituidos siendo  la “Tabula Sagrada” o  la “Línea 

Dividida Platónica”, la urdimbre.  

De aquí que dispongamos de una divinidad alternativa a Feronia que superó los efectos de la 

limpieza toponímica del cristianismo: Segetia. 

Segetia, nombre romano pero no celta, al estar  formado sobre el genitivo de “seges”, es  la 

diosa de cualquier campo y en especial de los dedicados a los cereales; también este nombre 

indica “abundancia”93.  

En  Roma  Segetia  protegía  las  cosechas  y  su  conservación  al  igual  que  Feronia  y  también 

estaba asociada a Marte94. 

Los  bosques  sagrados  han  sido  asociados  a  zonas  despobladas;  obsérvese  que  si  la  zona 

lusitana,  la perteneciente a  la Beturia céltica, es una zona riquísima en restos arqueológicos 

 
91 GUILLÉN, José. Obra citada, III. pp.205 y 204. 
92 PLATÓN. La República.  Edición de Manuel Fernández‐Galiano. Alianza. Madrid 1988. VI, XX, D XX, 

508, d, p. 363. 
93 Diccionario ilustrado latino‐español, español‐latino. Bibliograf.  Barcelona, 1971. p. 460. 
94 GUILLEN,  José. Obra  citada,  III.  p.27:  “El  valle  romano dedicado  a Marte  (Vallis Murcia)  antes  de 
construirse el Circo Máximo en él  “tuvo un carácter agrícola, y buscaba la protección de las cosechas 
de los cereales y la conservación de los granos por medio de las “diosas” Seia, Segetia, Messia, Tutilina 
y  el  altar  subterráneo  de  Consus,  en  torno  del  cual  se  celebraban  dos  fiestas:  Consulia,  el  15  de 
diciembre,  ofrecida  por  el  rey  y  luego  por  el    rex  sacrorum;  y  el  21  de  agosto  con  las  carreras  de 
caballos de carácter agrícola”. 
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romanos; su correspondiente en la Beturia Túrdula, según Plinio, destaca por su pobreza en 

restos arqueológicos, que aquí no alcanzan más acá de Usagre.  

La dedicación de esta zona  fronteriza entre Bética y Lusitania a Feronia  tendría, entre otras 

razones,  su  principal  razón  de  ser  en  el  hecho  que  no  en  vano  “representa  el  paso  de  lo 

inculto a lo culto, la domesticación de las fuerzas salvajes” 95.  

Este  bosque  de  Feronia  sería,  pues,  la  frontera  entre  Augusta  Emerita  y  los  conventus 

cordubensis e hispalensis de la Bética, entre ellos y, a la vez, con la Lusitania. 

Nosotros  utilizaríamos,  aproximadamente  y  en  principio,  el  espacio  determinado  por  los 

trazados de  las  carreteras  Ex103 de  Llerena a  Fuente de Cantos,  la  E  432  y  la  E  803  (entre 

Fuente de Cantos y un poco más allá de El Raposo) para determinar  la ubicación  inicial del 

fronterizo Bosque Sagrado de Feronia de Augusta Emerita. 

 

Y, es que tendríamos una insospechada y antigua prueba de gran valor muy cerca de la propia 

ciudad de Llerena: los restos, ahora quizá perdidos, de una antigua calzada romana. 

Esta  calzada,  de  cuya  existencia  escribió  en  1844  Fermín  Caballero,  buscando  Alacant  o 

Lacunis o Fuente de Cantos, pasaría de Reina por la entonces Villa Lariena, hoy Llerena, hacia 

Cantalgallo, cortijo que en sus mejores momentos fue aldea. 

96 

 
95 Íbidem, p.359. 
96 CABALLERO, Fermín. Manual Geográfico‐administrativo de la Monarquía Española, Madrid 1844, p. 
330. 
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Otra  asociación  con  los  dioses  bélicos,  o  defensores,  la  rescata  José Guillén:  “Sin  embargo, 

Feronia  tiene  sus aproximaciones  con  los dioses violentos o  inquietantes”, es decir,  con  los 

más aptos para la defensa. 

También, Santa Eulalia fue tenida como mulier fortis. 

Hasta la sustitución por Santiago el Mayor, tras la batalla de Clavijo en tiempos de Ramiro I97, 

Santa Eulalia fue tenida por Patrona de los ejércitos españoles. 

Bernabé Moreno de Vargas, además, se hace eco del hecho de que la Reconquista se iniciase 

bajo sus auspicios al invocarla Don Pelayo en la batalla de Covadonga98. 

Este hecho tendría su origen en la asistencia sobrenatural que Santa Eulalia proporcionó, dice 

Moreno  de  Vargas,  a  un  reducido  ejército  de  trescientos  emeritenses  comandados  por  el 

también emeritense Duque Claudio frente a sesenta mil arrianos de las Galias en la batalla de 

Carcasona99. 

Posteriormente, se perdería esta asociación guerrera y protectora. Modesto Lafuente100 sólo 

reconoce  al  Duque  Claudio  como  la  espada  vencedora;  por  tanto,  no  concretó  en  Santa 

Eulalia la victoria en la batalla tenida, sin embargo, por milagrosa aunque anónima según San 

Isidoro de Sevilla.101 

Santa  Eulalia  formaba  parte  del  cortejo  de  mujeres  que  asumieron  de  forma  extrema  las 

propiedades de la mulier fortis 102 cristiana. 

Así  lo afirma  rotundamente  John Petruccione103 para quien  la  figura “más  importante en  la 
 

97 MORENO DE VARGAS, Bernabé. Obra citada, p.336. 
98 Íbidem. 
99 Íbidem, p.407. 
100 LAFUENTE, Modesto. Historia General de España. II. Montaner y Simón. Barcelona 1887, p. 35. 
101 SAN ISIDORO DE SEVILLA. Los tres libros de las “Sentencias” de San Isidoro, edición de Ismael Roca 
Meliá, en SANTOS PADRES II, Editorial Católica, Madrid 1971, p. 34: “Jamás, dice San Isidoro, dieron los 
godos en España batalla mayor ni aún semejante”.  “Antes (Gotrán) haciendo un llamamiento general 
á  todos  los  hombres  de  armas  de  su  reino,  resolvió  en  su  soberbia  despojar  á  Recaredo  de  la 
Septimania: sesenta mil al mando de Boson penetraron en la bella provincia de dominio gótico. Contra 
tan  formidable  fuerza  envió  Recaredo  al  duque  Claudio,  gobernador  de  la  Lusitania.  Condújose  el 
experimentado general español en esta campaña  con tal destreza y valentía, que habiendo atraído al 
numeroso  ejército  franco  á  un  estrecho  y montuoso  valle,  donde  tenía  emboscado  un  escaso  pero 
escogido cuerpo de godos, imposibilitadas las masas enemigas de revolverse y evolucionar en aquella 
estrechura, ejecutaron en ella los godos tan espantosa carnicería, que el triunfo de Claudio en aquella 
ocasión se cuenta por el mayor que habían alcanzado los godos desde la famosa batalla de los campos 
Cataláunicos. “Jamás, dice San Isidoro, dieron los godos en España batalla mayor ni aún semejante”. 
Las crónicas cristianas suponen que los soldados de Claudio no pasaban de trescientos, y atribuyen á 
milagro (de santa Eulalia de Mérida) tan señalada victoria”. 
102 IBARRA BENLLOCH, Martín. Mulier fortis. La mujer en las fuentes cristianas (280‐313)‐ Universidad 
de Zaragoza. Zaragoza 1990. 
103  PETRUCCIONE,  Jhon,  “The  portrait  of  St.  Eulalia  of  Merida  in  Prudentius  Peristephanon”  en 

Analecta Bollandian. 108, 1990, pp. 88 y 89: “estas líneas identifican a Eulalia como representativa de 

un particular  ideal  de  virtud  femenina,  concretamente  la mujer  varonil. De  forma  continua el  tema 
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caracterización de Eulalia es el de femina virilis” 104. 

Santa Eulalia, dice Petruccione, es la “representante de un particular ideal de virtud femenina, 

concretamente  la mujer  varonil”  105que  “tiene  la  fortaleza  del  carácter  para  hacer  frente  a 

situaciones que intimidan a todos los hombres, incluidos los más bravos y los más fuertes” 106. 

Juan Gil también descubrió en Santa Eulalia la “mulier fortis” pero ahora en época visigoda107. 

Por ello, Petruccione entiende que Santa Eulalia es “soldado de Cristo” 108. 

Prudencio  había  sentado  las  bases  de  la  “belicosidad”  de  santa  Eulalia  al  presentar  a  los 

mártires como bien entrenados soldados de Cristo109. 

Claro que,  la generalidad de  los mártires,  serán considerados “gladiadores del cristianismo” 
110 en los siglos posteriores respondiendo a la caracterización que San Pablo hizo de ellos111. 

 

 

 

La  información de  la existencia de un  lugar  sagrado o un  templo o  conjunto  similar,  tenido 

como la villa familiar eulaliense denominada Promtiano a las 38 millas de Augusta Emerita en 

época visigoda y, más concretamente, en el siglo VII, debe ser considerada una información 

 
guía  es  la  combinación  paradójica  de  feminismo  y  fortaleza  física.  Eulalia  [...]  tiene  la  fortaleza  de 

carácter para hacer frente a cambios que intimidan a todos los hombres, incluso los más bravos y los 

más fuertes”. 
104 Íbidem, p.103. 
105 Íb., p.88. 
106 Íb. 
107 GIL, Juan. “La pasión de santa Eulalia” en Habis. Universidad de Sevilla, nº 31, 2000, p. 415: “Henos 
aquí,  pues,  con  una  Eulalia  contrahechura  de  Tirso.  La  niña,  “mayor  que  sus  fuerzas”  (maior  facta 
uiribus PE  7[p.70],  acomete  sin  vacilar  una  empresa  viril  [officium  virilis 5[p.69]  como es  la  lucha  a 
brazo partido con Calpurniano.”. 
108 PETRUCCIONE, Jhon. Obra citada, p.98. 
109 PRUDENCIO, Aurelio. Obra citada, p. 479: “Los soldados que quiso Cristo para si no habían llevado 
antes una vida desconocedora del duro trabajo; el valor, acostumbrado en  la guerra y en  las armas, 
lucha ahora en pugnas sagradas. 
Dejan las banderas del César, eligen la insignia de la cruz, y, en vez de las clámides hinchadas de los 
dragones con que se vestían,  llevan delante  la señal sagrada que deshizo  la cabeza del dragón “. en 
“Honor de los Santos Emeterio y Celedonio”, p. 479, ver José Guillén. 
110 PICARD, Jean‐Charles. Les saints dans les églises latines des origines au Ixe siècle. École Française de 
Rome. Roma 1998, p. 339. 
111 SAN PABLO. Efesios. 6, 10 y 11. “Por lo demás, fortaleceos en el señor y en la fuerza de su poder. 
Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del Diablo... “etc. 

3. CONCLUSIONES: LA VILLA FAMILIAR DE SANTA EULALIA SE ENCONTRARÍA CERCA DE 
PERCEIANA O VILLAFRANCA DE LOS BARROS. 
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cierta,  a  despecho  de  las  evidentes manipulaciones  toledanas  de  esta  obra  para  quitarle  a 

Mérida su preeminencia eclesiástica como metropolitana de Hispania112. 

A su vez, este lugar “oficial” en época visigoda determinaría que la verdadera villa familiar se 

encontraría no muy lejos de ella. 

En nuestra opinión, insistimos, existieron dos villae de Santa Eulalia:  

I. La Promtiano, así denominada por la Passio de Santa Eulalia del siglo VII. 

Fundamentalmente,  tendría  el  fin  de  resacralizar  cristianamente  la  frontera  sur  del 

Municipium  o  Territorium  augustanoemeritense  en  época  visigoda,  tal  como  la  había 

sacralizado en la época romana idolátrica. 

Sería,  por  tanto,  un  establecimiento  religioso  de  época  visigoda,  una  especie  de  Convento 

dúplice que hemos asociado a miembros de la Iglesia Donatista refugiados en Hispania según 

nos  da  colegir  el  texto  de  la Passio  Eulaliae,113 que  si  bien  se  redactó  en  Toledo  con  fines 

espúreos y no en Emerita, cuenta con datos del momento. 

N.B. En realidad, el texto de la “Passio Eulaliae” excluye a Santa Eulalia de la propiedad de la 

villa y se la adjudica, extrañamente, a una compañera llamada Julia114. Además, en su Passio 

la  rodean de un cortejo de maestros con nominaciones muy del gusto donatista y  la  sitúan 

como imitadora de San Tirso, mártir oriental “natural de Toledo”. 

Nosotros, asociaríamos esta “posesión” a la ciudad aún no hallada de Segetia Restituta Iulia; 

éste sería el topónimo motivador de su extraña e ilógica “compañera Julia”, cuya existencia es 

negada por  la  inmensa mayoría de  los  investigadores  ‐de hecho,  si hubiera  sido mártir  real 

hubiese tenido basílica martirial en Mérida‐.  

 
112  MATEOS  MARTÍN  DE  RODRIGO,  Antonio.  Las  Pasiones  de  Santa  Eulalia  de  Mérida  o  África  e 
Hispania. Museo Nacional de Arte Romano. Badajoz 2009, pp. 196 y ss. 
113 Íbidem, pp, 147 y ss. 
114Traducción  de  DOMÍNGUEZ  MERINO,  Manuel  en  MATEOS  MARTÍN  DE  RODRIGO,  Antonio  Obra 
citada,  pp.  302  y  ss.:  “4  Así  pues,  fue  declarada  a  los  cristianos  por  el  cruel  Calpurniano  una 
persecución  y  llegó  el  día  del  martirio.  Por  casualidad  Santa  Eulalia,  ciudadana  y  habitante  de  la 
provincia de Lusitania, existiendo un poco lejos de la ciudad, a treinta y ocho millas aproximadamente 
más allá de Emérita, en una casa de campo, llamada Promtiano, en los límites de la provincia Bética, 
fue invitada a esta finca por una hermana a causa de la admiración de su santidad y vivía allí muy 
piadosamente  alabando a Dios con Félix,  confesor, y  los  restantes hermanos  temerosos de Dios.  La 
fama no calló la mala noticia de que el sanguinario enemigo había entrado en la ciudad de Emérita. Y 
se anunció a Santa Eulalia que habían llegado emisarios con un vehículo público para llevarla a Emérita 
y que ya su maestro Liberio con los restantes confesores había sido encarcelados”. 
5  Al  saberlo  Santa  Eulalia,  dirigiéndose  al  punto  a  la  ciudad,  con  alegría  se  encaminó  al  martirio. 
Mandó  que  le  prepararan  un  vehículo  para  tomar  inmediatamente  el  camino.  No  la  hicieron 
retroceder  ni  las  dificultades  del  camino,  ni  la  riqueza  de  sus  posesiones,  ni  el  afecto  a  los  seres 
queridos. Afrontando un esfuerzo varonil, destinada a una gloria tan grande, se apresuraba resuelta 
con todo ahínco a recorrer un camino tan largo en una hora, si fuera posible, y apremiaba al conductor 
del  vehículo  animándolo  con  todas  sus  fuerzas.  La  acompañaba  y  se  había  unido  a  ella  Julia 
compañera de voto. Mientras iban de camino le dijo a ella Eulalia: “Sabe. hermana, que voy la última, 
pero sufriré el martirio la primera”. Y así sucedió, como había predicho Santa Eulalia. 
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II. La  segunda  y  verdadera  villa,  la  referida  por  Quinto  Aurelio  Prudencio  Clemente, 

desde  la que Santa Eulalia  iniciaría, no en  carro  sino andando,  su  camino hacia el martirio, 

perdida  su  ubicación  exacta  ya  en  el  siglo  VII  u  olvidada  voluntariamente,  estaría  situada, 

pues, en Villafranca de los Barros. 

Además de  la explicación dada  sobre  la ubicación  cercana en un  lugar  límite o  fronterizo a 

resacralizar  en  época  visigoda,  la  segunda  razón  tiene  que  ver  con  la  estructuración  del 

espacio centuriado al sur de Mérida. 

Según Pierre Sillières,  a partir del  Sur de Villafranca de  los Barros, disminuye el número de 

villae  e  incluso,  parecen  desaparecer,  si  bien  no  según  Ortiz  de  Thovar115,    los  vestigios  o 

restos de la Calzada romana; a ello se añade la existencia de un evidente cambio fisiográfico; 

de la planicie villafranquesa se pasa a un paisaje abrupto determinado por diversas sierras116. 

 

N.B, El hecho fronterizo de estas tierras quedaría expresado paralelamente porque en estos 

lugares  fueron  asentados  los  primeros  colonos,  los  cuales,  en  opinión  de  Roselló  Verger 

asumieron “a veces” “una función defensiva”, sin embargo, “bien atestiguada en  la primera 

implantación de Emerita” 117. 

Consecuentemente,  basándonos  en  Pierre  Sillières,  el  límite  sur  para  situar  esta  villa 

eulaliense de Perceiana  estaría ubicado entre  la parte  sur del  término de Villafranca de  los 

Barros y Villafranca en el Cortijo de las Bodegas.  

 
115 A ello se opondría  las  informaciones del siglo XVIII ya que al referirse a “Calzadilla de  los Barros” 
ORTIZ DE TOVAR, Juan Mateo Reyes. Partidos triunfantes de la Beturia Túrdula. Ediciones Guadalupe. 
Madrid  1998,  asegura  que  en  Calzadilla  de  los  Barros  aún  se  conservaban  restos  apreciables  de  la 
calzada romana, p. 39: “Descúbrese hoy día en este sitio la calzada romana por un buen pedazo”. 
116 SILLIÈRES, Pierre. Obra citada, p. 441. 
117 ROSELLÓ VERGER, Viçent María. Obra citada, p. 12. 
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Límites municipales entre Villafranca de Los Barros y Los Santos de Maimona118. 

¿O,  más  concretamente,  acaso,  realmente,  la  Villa    familiar  de  santa  Eulalia,  referida  por 

Quinto  Aurelio  Prudencio  Clemente,  no  se  encontraría  ubicada  en  el  lugar  en  el  que    José 

Cascales  y  Muñoz  dice  que  se  encontró  el  denominado  Disco  del  Emperador  Teodosio, 

¡asociado, siempre, cómo no, y en este caso, posiblemente, a la divisoria béticolusitana en la 

que él tenía como tal: “El miliario XXIV, á partir de Mérida, recae probablemente  en la línea 

divisoria   de  las provincias Lusitana y Bética, entre Almendralejo y Villafranca de  los Barros, 

hacia el sitio donde se encontró el gran disco argénteo del Emperador Teodosio el Magno, […] 

Allí debía de comenzar hacia el Sur  el territorio de Perceiana.”?119  

N.B. El Marqués de Monsalud situaba a Villafranca de los Barros ya en la Bética. 

 120 

¿O, aún mejor, no se encontraría situada en sus proximidades villafranquesas,  lugar del que 

pudo ser trasladado el Disco, tal como me indica José López Vázquez?  

 

Disco de Teodosio. 

 
118 Fotografía de José López Vázquez. 
119  CASCALES  Y  MUÑOZ,  José.  Apuntes  para  la  historia  de  Villafranca  de  los  Barros  (Badajoz)  . 
Ayuntamiento de Villafranca. Madrid 1904, p.12. 
120 MARQUÉS DE MONSALUD.  BOLETÍN DE  LA  REAL  ACADEMIA DE  LA HISTORIA,  Tomo  28. Madrid, 
1896. p.534. 
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¿Procedía  el  denominado  Disco  de  Teodosio  de  la  auténtica  villa  familiar  de  Santa  Eulalia 

referida por Aurelio Prudencio y  transformada en época  romano‐cristiana en centro cultual 

con basílica similar a la de la villa de la Cocosa? 

¿Era su exvoto más singular y distintivo? 

Esperemos que el futuro nos lo confirme. 

En la ciudad de Mérida a 17 de abril de 2019. 
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