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SUMARIO

En estearticulo pretendoestudiarlos motivas,que llevaron al soberano
persaKbusrñ 1 Anósharvána recibir en su reino a los siete filósofos de
la escuelade Atenas,a raíz de las disposicionesrepresivasde Justinianoen
529 d.C. Los susodichasmotivos fueron: las propiasaficionesculturalesdel
Khusnñ1, sus tentativasde restaurarel antiguoardensocialquebrantadopor
losmazdakitasy susdeseosde creara Justinianoun nuevafocadeconflictos
en el Imperio Romanode Oriente.

En un articulo aparecidoen abril de 1983, en las páginasdc la revista
Erytheia,estudiabayo la orden declausuradela escuelafilosóficade Atenas,
decretadapor Justinianoen el año 529 de la Era Cristiana, y el exilio en
Persia de sus representantes.Pero si en aquel trabajo analizaba estos
acontecimientosdentro de la situación del Imperio Romanade Oriente,
ahorapretendodilucidar las razones,tanto de coyunturainternacomo dc
política exterior,que llevaron al monarcasasánidaKhusré 1 Anósharvána
recibir a aquellosfilósofos en su territorio.

El interésdcestanuevainvestigaciónes múltiple. Por un lado, las razones
de coyunturainternaafectana la restauracióndel orden social, llevadaa
caboen Persiapor Khusné1 Anósharvántrasci fracasodc la sublevación
mazdakita,pero igualmenteconciernena «los destinosdcl helenismomás
allá de Eufrates»,estudiadosa comienzosdcl siglo XX por V. Chapot’. De

Vid., respectivamente, G. Fernández, «Justiniano y la clausura de la Escuela de Atonas», en
Eryíheia, 11-2, 1983, pp. 24-30, y V. Chapol, «Les destinées de ¡‘hellénisme au dela de I’Euphate»,
en Mérnoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, val. 63, 7,8 serie, t. III, 1902, PP.
207-296. Las siglas bibliográficas empleadas en este articulo san: APE = Archivjiir Papyrusfors-
chung unó verwandte Gebiete, Berlin; C¡ = Codex ¡ustinianus. Recognovit et retractavit Paulus

Geri,Jn. 5. 1987. Editorial de ¡a Universidad Complutense de Madrid.
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otra parte,los móvilesde política exterior hacenreferenciaa un intento por
Khusró 1 de beneficiarseen sus contiendascon Justinianode la gravecrisis
religiosa,por la que atravesabael Imperio Romanode Orientedurantecl
bienio 529-530.

La noticiaprimordial sobreestetemavienedadapar Agatbiasde Mynina
(Hist., II, 30-31),cuyavida se extiendeentrelas años536 y 581 aproximada-
mente.Su textoes: «No muchotiempoantes,Damascioel Siria, Simplicio el
Cilicio, Eulamiael Frigio,Pnisciánodc Lidia, Hermiasy Diógenesde Fenicia,
e Isidoro de Gaza,todosellos la auténticaflor (por usarun término poética)
dc los filósofos de nuestro tiempo, no aceptabanla visión de Dios, que
prevalecíaentrelos romanos,y creíanquecl estadopersaeramuchomejor.
Ellos estabanpersuadidosde la veracidaddc la extendidafábula,de que el
gobierno persaera supremamentejusto, por reinar en él aquellaunión de
autoridady de tilosofia, que Platón da por baseal estadomodelo.También
creíanqueel puebloen Persiavivía en orden y en disciplina, que allí no
existíanbandidosy ladrones,queno se cometíaningúngénerodccrímenes,y
que si cualquierobjeto de valor era dejado en un lugar solitario, ningún
viandanteosaba apropiánselo,de forma que permanecíasegura,aunque
estuvierasin vigilancia, bastael retornode quien lo hubiesedepositado.

Así pues,estimaronquetodoestoeracierto; animadosporello, y además
porque la ley no les permitía vivir segurasaquí, a consecuenciade su
oposiciónal ardenestablecido,abandonaranseguidamentesupatria a fin de
instalarse entre un pueblo extranjero y por completo extraño, can la
esperanzade pasar allí el resto de sus días. Pero ellos se disgustaron,y
entendieronqueenPersiaexistíanabusas,al comprobarrápidamentequelas
autoridadescranmásorgullosas,y se hallabanmáspagadasde sí mismas,
que lo quea supropiaposiciónconvenía.Observarontambién la existencia
dc muchos ladronesy salteadoresde caminos, de los que algunoseran
aprehendidos,aunquelos másescapaban,y vieron la comisióndc crímenes
dc toda laya. Si dieran cuentade que el poderosoabusabadel desvalido,
utilizandocualquiergénerode inhumanacrueldad.No obstante,lo que más
les extrañófue el hechode queel adulterio continuaraexistiendo,apesarde
que cadahombrepudieradesposarsecan innumerablesmujeres.Por todas
estasrazoneslos filósofos se desconcertaron,y lamentabansu emigración.

Las entrevistas,que ellos mantuvieroncon el rey, les terminarande
convencerde su errar, pues las exiliadoshallaron en él a un hombre que
hacia ostentaciónde filosofia, pero que no tenía noción alguna de sus
sutilezas,queno se entendíacan ellos en ningún punto,y que practicaba
otrascostumbres,comaya he descrito.Sin embargo,cl rey les apreciaba,y les
insistióen quese quedasen;peroellosestimaronpreferiblecruzar la frontera
del territorio romanay morir a continuaciónantesquepermaneceren Persia

Krueger. Corpus Juris Civilis. Volumen Secundurn, 14,8 edición, Berlin, 1967; DVSS. HF =Der
Kongelige Danske ¡-idenskabernes Selskabs Skr~fler Hiswrisk og ./ilosoJisk afdeIing, Capenhague;
P. G. = Paírologiae cursas completas, series Graeca. Accurante Jacques-Paul Migne, Paris; P. O.
= Patrologia orieníalis, Paris; linalinente, StOr = Studia Orientalia, Helsinki.
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y alcanzanlas mayoreshonras imaginables.Así pues, todos los filósofos
retornarona la patria, despidiéndosedc la hospitalidaddel rey. Pero su
estanciaen cl exterior les beneficióen un importantey significativo aspecto,
dc forma que todosellos acabaronsus vidas de la maneramás agradabley
placentera.En efecto,entornaa estaépoca,romanosy persassuscribieronun
tratada de paz, y en su contenidoexistía una cláusula,que permitía a
aquelloshombresretornarasupaísy vivir allí en total seguridad,puesel rey
sólo consentíaen ajustary ratificar en esostérminos la paz.

El primer elementoque llama la atenciónen estefragmentode Agathias
de Mynina viene dado par sus referenciasa las discordiasintestinas,que
existíanen cl reino sasánida,al tiempo dc servisitado por los filósofasde la
Escuelade Atenas.De estemodoaludeAgathias (Hist., II, 30) ala tiraníade
las poderosos,a la abundanciade ladronesy a la existenciadel adulterio,a
pesardc la poligamia. Verdaderamente,los primeros años del reinadadc
Khusré1 Anósharvánse caracterizaronpor la guerraintestina, queasoló al
mundo iranio.

Estaquerellafratricida se inició a fines del año528 aacomienzosdc 529,
segúnla dataciónde Tabar¡2.En ella se enfrentaronel podenimperial persa,
ayudadopor los estratossocialesmáselevadosde la población,contra los
secuacesdel movimiento mazdakita. El aspecto más característicodel
mazdakismoveníadadopor propugnarsus adeptasla absolutacomunidad
de mujeresy dc bienes.En estose hallande acuerdotodaslas fuentes.Así, a
la defensade la posesiónuniversalde las mujerespor los mazdakitasse
refieren la Crónica en siriaco falsamente atribuida a Josué el Estilita,
Pracopio de Cesáreay Agathias dc Myrina. A su doctrina del total usa
comunitariodc mujeresy de bienesaludenTabari, Ta’álibi Firdausi,Abúl-
Fidá, Ni?ámal Molk, Bal’ami, Mar’ashfy cl Dabistán-i-madñhibde Fání.Por
último, Ash-Shahrastáni7sólo cita y de formasimbólicala ideamazdakitadcl
dominio igualitario dc todaslos bienes3.

2 Vid. Muhammad Iba Jarir (Abú Ja’Far) AI-Tabari, Gesehichie der Perser und .4>-aher nr
Zeit der Sasaniden. ,4us der arabisehen Chronik des Tabari iibersetzi uná rnit ausJiihr¡ichen
Erlñuíen¿ngen muid Ergánzungen versehn von T Nóldeke, Leyden, 1879, p. 465. Sobre los años 536
y 581 coma fechas aproximadas de la existencia do Agaihias de Myrina, vid. J. Suolahli, «Qn Ihe
Persian saurces used by Ihe Byzanuine historian Agaihias», en StOr, XIII, 9, 1947, p. 3.

Vid. Pseuda-Josué el Estilita, Ovan., 20; Procopia de Cesarea, Beil. Pers., 1, 5; Agaihias de
Myrina, Hist., IV, 27-28; MelNammad Ibn Jarir (Abú Ia’Far> AI-Tabarí, Gesehichie der Perser uná
Araber zur Zeit de>- Sasaniden.,., pp. 153-155 y 162-164; ‘Abd AI-Malik Iba Mufiaminad (Abñ
Man~ñr) AI-Thálibi, Histoire des rois des Perses. Texte arabe publié et traduit par H. Zotenberg,
Paris, 1900, p. 583; Firdausí, Le Livre des Rois par .Abou’lkasim Firdousi, traduil et cornrneníé par
J. Mohí, 1. VI, Paris, 1878, p. 103; Ismail Ibn’A¡i7 (‘Imád Al-Din Abú AI-Fidá), Principe de
flamah, .Abulfedae historia Anteislainica, edición y traducción latina de II. O. F¡eischer, Leipzig,
183 1, p. 88; Niiám Al Molk (Abo ‘Ah flassan), Siasset Na,nkh, iraité de goíwernernent, cornpose
pour le sulían Melik-Chah, par ¡e vizir Nizarn ou¡-Moulk, traduit par Ch. Schefer, Paris, 1893, p.
245; MelNaminad (Abú ‘Alo AI-BaI’amL Hisroire des rois des Perses. Texte arabe publié et traduir
par H. Zotenberg..., p. 142; Zahir Ed-Din AI-Mar’ashi, Sehir-eddin’s Geschichte von Tabariste$n,
edición de B. Dora, San Potorsburga, 1850, p. 201; Meflainmad Mofisin PAtE Dabistñn-e-
Madhñhib, Calcuta, 1809, p. 164, y Ash-Sharastáni, Kitñb-eI-mila¡ wa’n-nihal, traducción alemana
de Th. Haarbrúcker, t. 1, Halle, 1850, p. 291. Cama bibliografía general acerca del movimiento
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En lo referentea esteaspecto,es sintomáticoquelas fuentesorientales,a
excepcióndela Crónica siriacafalsamenteatribuida aJosuéelEstilita, aluden
a ladefensapar losmazdakitasdela total comunidaddemujeresy dc bienes,
mientrasquea dashistoriadoresdel Imperio romanode oriente,comocran
Pracopio dc Cesareay Agathias de Mynina, sólo les extrañó la idea
mazdakita de la posesión universal dc hembras,y ante tal doctrina
reaccionaroncon el mismo escándalo,que las filósofos de la Escuelade
Atenas (Agathias,Hist., II, 30).

Como es lógico, esta ideologíamotivó la animadversiónde las estratos
máselevadosde lasociedadpersa.A esa hostilidadse refierenla Crónicadel
Pseuda-JosuéelEstilita, Pracapiade Cesárea,Agathiasdc Mynina, Eutiquio
dc Alejandría,Tabari, Di?nawani, la obra anónimatitulada Nihñyatu’1-irabfi
akb¿2ri’l-furs wa’l-’arab, I3amzay Bal’anii7. Los nombres,que empleanestas
fuentes para designara los más altos exponentesde la sociedadirania,
suponenun recuerdode la estratificaciónsocial de la monarquíasasánída,
que apareceen la inscripción bilingiie dc Hájiábád. En este epígrafe,
redactadaen lenguapárticay en pehlvi común,Shábpuhr1, cuyo reinadose
extiendeentrelos añas241 y 272, narrael lanzamientode su flechaante los
«~athradhárán»o «principesdel Imperio», los «vispubrán»o «hijos de los
clanes»,los <wazurgán»o «grandes»y las «ázatftn»,vocabloesteúltima que
se puedetraducir por «nobles»u «hombreslibres»4. Todos estosestratos
socialesmantuvieronunapasturatajantementehostil hacia cl mazdakismo.

El estallidode la presenteguerracivil en el Irán sasánidase produjo al
intentarlos mazdakitasquela sucesiónal tronode Kawádh1 recayeraen su
simpatizanteKátis Padhishkbvár-sháh,enlugar dchacerloen Khusró, quien
era enemigoacérrimodel mazdakismo.La coronaciónde Khusró cl 18 de
agostodc 531, y el posterior fallecimiento dc Kawádh 1 veintiséisdías más
tarde,recrudeciólas hostilidades,al colocarseK~ús Padhishkhvár-sháhal
frnte de los mazdakitassublevados.El pretendientefue vencido y muerto

mazdakima, vid. O. G. von Wesondank, «Dio Mazdakiíen. Eme kommutiistisch-religióse
Bewegung im Sasanidenreich’>, mirada aparte de Der Neue Oriení, 6-1, Berlin, 1919, y A.
Cheistensen, «Le régne du roi Kawádh 1 et le communisme mazdakite>,, en Del Kongelige Danske
I4denskabernes Selskabs hisrorisk.Jilologiske Meddelser, IX, 6, Copenhague, 1925, y Liran sous les
Sassanides, Osnabrúck, 1971 (reimpresión), pp. 316-362.

Sobro estas categarias sociales de la manarquin sasánida, vid. A. Christensen, «Lempire
des Sassaaides. Le peuple, l’état, la caur», en DL’SS. HF, 7.~ serie, 1, 1, 1907, pp. 20-45. La
ínscnpción de Hájiabád ha sido editada y traducida por E. Herzfeld, Paikuli, Monumení ami
Inscriptions of Use Early History of rite Sasaniam Empire, t. 1, Berlin, 1924, pp. 87-89. Las fuentes,
relativas a la hostilidad sentida hacia el maizdakismo par los más elevados estratos sociales del
mundo iranio, son: Pseuda-Iasué el Estilita, CAro,,., 23; Procapia de Cesaren, Beil. Pers., 1, 5;
Agaihias de Myrina, Hisí., IV, 27; Eetiquia de Alejandria, Annales, 176, en P. G., III, cols. 1074-
1075; Mutxammad Iba Jarir (Abé JaFar) AI-Tabarf, Geschichre de>- Perser muid ¿4raber u»- Zeir
der Sasaniden..., Pp. 135-138; Abú Hanifa Al Dínawar? AM HanWa ad-Dinaweri Kttab al-AAM>
at-liwhl, edición de V. Guirgass, Leiden, 1888, Pp. 62 y 66-69; la abra anónima Nihñyaru’l-irabfi
akhbñri’l-furs waV-’arab, editada por G. Browne, en el número del Journal of Ihe Royal Asiatic
Sociery correspondiente al año 1900, p. 195; Elamzah Ibn Al flasa?, AI-¡sbaháni, Hamsae
Ispahanensis Annaliurn capia quarrurn. Edidir J. Gorrwald, Bratislava, 1836, p. 41, y Mul’,ammad
(Abú ‘Alo AI-Bal’amt Histoire des rois des Perses. Texte arabe publié et traduir par H.
Zorenberg..., p. 142.
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poco tiempo después,y los mazdakitashubierande refugiarseen la más
absolutaclandestinidad.Tabari y Bal’am¡ hablan de Kbusró como el
restauradordel ardensocial, quebrantadopor los mazdakitas.Tradicional-
mentese ha dicho que la buena acogida en Persiade los filósofos de la
Escuelade Atenasse debióa la culta personalidadde Khusró1 Anósharván.
Sin embargo,opino queademásde este innegablefactor, el efectodcl rey
sasánidahacia aquellosfilósofos ha de enmarcarsedentro de su política
restauradorade la antiguasaciedadirania.

Verídico es el interés de Khusré1 por la cultura, que desbordabalas
fronterasdc Persia.Limitando mi atenciónal mundo iranio, estesoberano
hizo escribirla primerahistoria de suscompatriotas,y redactóunacolección
dc máximas a fin de instruir a su sucesor. Pero a Khusrñ también le
interesabanlas civilizacioneshindú y helénica. Dentro de este contextose
entiendequeel monarcasasánidaenviaraunalegacióna la India parahacer
la versión pehlvi dcl libro dc Pidpai5.

Existen asimismonoticias que conciernenal filahelenismodel monarca
iranio. Agathiasde Myrina (Hist., II, 28) aludea suconocimientodelas obras
de Platón, Aristóteles, Demóstenesy Tucídides. Un exponentede ello sc
encuentraen la dedicatoriaa Kbusró 1 por Pablo el Persa,cristiana dc
ideología nestoriana,de su versión resumida en siriaco del “Opyc¿vov
aristotélico.Esteinteréspor el helenismodcl rey sasánidafue correspondido
por los filósofos de la Escuelade Atenas,y así Pniscianade Lidia dedicó al
monarcairanio sus Solutioneseorum de quibusdubitavit ChosroesPersaruni
rex.

Estetratadoha llegadoa nuestrosdíasen una versión latina incompleta
dcJuanEscotoEniógena.La presentetraducciónfue halladaincompletaen el
manuscriton.0 1.314 de los fondos de Saint-Germaindes Prés, que se
conservanenla BibliotecaNacionaldeParís.Ademásde la obradePnisciano
de Lidia, cl antedichomanuscritarecoge: un tratadocontra los herejesde
Vicente dcLérins,tresEpístolasPascualesdeTeófilo de Alejandría,unacarta
de Epifanio de Salaminaa Jerónimo,otra misiva dc Jerónimoa Teófilo de
Alejandría, el De praedestinationede Juan Escoto Eniúgcna y un canto
anónimaen latín, al queencabezanlas palabras:«Incipit libellulus sacerdata-
lis quemdios monacusheroicometro composuit.Legein pace».A modo de
exponentedc las preocupacionesfilosóficasdeKhusrñ1, puedenanalizarseen

Sabre los intereses culturales de Khusrñ ¡ Anúsharván, vid. J. Quicherat, en Ploíini
Enneades curn Marsilil Ficini ínterpetatione castigata iterurn ediderunt Frid. Crenzer et Georg.
Henricus Moser. Prirnurn acceduní Porphyrii et Proclí Institutiones et Prisciani Phllosophi
Solutiones ex Codice Sangerrnanensi edidir er annotatione crítica instruxir Fr. Dúbner, Paris, 1855,
pp. 549-550. La naturaleza de Khusrñ 1 de restaurador del arden social aparece en Mu5ammad
¡bn Jarfr (Abñ Ja’Far) AI-Tabari, Geschichte der Perser und Araber Sur Zeit der Sasaniden..., pp.
162-164, y Muhammad (Abú ‘Ah) AI-Bal’ami, Histoire des rois des Perses. Texte arabe publié eí
traduit par H. Zotenberg..., p. 142. En la relativo a las fechas de la coronación de Khusró 1 y de
la muerte de Kawádh 1, vid. E. Stein, Histoire de Bas-Ernpire. Torne II~ De la disparition de
¡‘Ernpire d’Occident á la mart de Justinien (476-565), edición de J.-R. Palanque, Amsterdam, 1968
(reimpresión), p. 294, ti. 2.
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las obras de Priscianodc Lidia las «Quaestiones»planteadaspor el rey
sasánida,y a las que el filósofo dio susSolutiones.Estas«Quaestianes»son:
«1. Dc animaet maximehumana»,«II. De samno»,«III. De somniis»,«IV.
De tempestatibusanni»,«V. De mediana»,«VI. De marinis aestibus»,«VII.
De inmutatianeformaein transmigrantibus»y «VIII. De venenoreptilium».

Sin embargo,el otro aspectodela buenaacogidadelos filósofos en Persia
por Khusrñ 1 Anósharvánatañea la labor que el monarcairanio realizó
durantelos primerosaliasde su reinado,y que tendíaa restaurarel arden
socialquebrantadaporlos mazdakitas.Comademostraciónde ello se puede
aducir un textoen pehlvi, que sc fechadurantecl reinadode Khusró1, cuya
titula en español es El rey Husrav y su paje6. En este documento es
consideradala elocuenciadentro de la instrucciónsecundaria,recibidapor
todojoven iranio, quepertenecieraa los estratosmáselevadosde la sociedad.

Esto suponeun préstamodc la cultura helénicade la antigUedadtardía,
puesen ella se estimano sólo que la retórica es el estadio intermediode la
enseñanzaentrela gramáticay la filosofia, sino quetambiénse ve el dominio
dc la elocuenciacomo requisito imprescindiblede todacarreraadministrati-
va. Si se tiene en cuentaque con Damasciode Siria los estudiosde retórica
adquierenuna nuevaimportanciaen la Escuelade Atenas,se entiendeque
uno de los motivosde la buenaacogidadelos sietefilósofos en Irán estribase
en las deseosde Khusrñ 1 Anósharvánde garantizarla educaciónrecibida
por las miembrosde los estratosmáselevadosde la sociedad.

Con esto pretendía el rey sasánidadar otra golpe al igualitarismo
mazdakita. Pero Khusró 1, con su afecta hacia aquellas filósofos, no
intentaba únicamenterenovar la educaciónde los mencionadasórdenes
sociales,sino que ademástrató de restaurarla vieja costumbrede que los
griegosfueran las educadoresdel mundopersa7.En estesentido, Khusrñ1
Anésharvántendió a potenciarel tradicionalfilahelenismode las másaltas
capasde la sociedadirania,ya visible en épocapártica,ajuzgarporla noticia
de Plutarco (Crassus,33), relativa al buen conocimientode la lengua y la
literaturagriegasentrelos notablespartosy armeniosduranteel siglo 1 a.C.

La llegadaaPersiade las sietefilósofos de la Escuelade Atenasno es un

6 Del texto pohlvi El rey Husrav y su paje existe una edición..y una traducción alemana, can
el titulo de Der Pah¡avi Texí «Der Kónig Husrav und 5am Knabe», herausgegeben, úbersetzr und
enduren. Disgerrarion von .Jamshedji Maneck¡i Un va/a, Viena, ¡917. No abstanme, yo he usada la
version inglesa, llevada a cabo par el misma tratadista, The Pahlavi rexr «King Husrav ami his
hoy», published wirh irs lranscnipuion, transiation ami copious notes, being an English version of ¡he
ihesisfor rite degree ofdoctor ofphilosophy of the University of Heidelberg, with an appendix and a
complete glossary by Jamshed¡i Maneckfi Unvala, Paris, ¡921. Acerca de Pablo el Persa, vid. 5. 0.
Mercati, Por ¡a vista e gil scriííi di Pao¡o II Persiano, Roina, ¡899.

Sobre el papel desempeñado por griegos y romanos de educadores del mundo persa,
aunque circunscribiéndose al terrena de las ciencias, vid. H. ¡-1. Schaeder, De> 0>-km und das
griechisciten Erbe..., p. 254, mencionado par A. Christensen, Viran sous ¡es Sasganides..., p. 418.
En lo relamivo a la consideración de la elocuencia durante la antiguedad tardía, como requisito
imprescindible de toda carrera administrativa, vid. A. Camerón, «The etid of mhe ancienm
universities», en Cahiers d’Hisroire Mondiale/Journal of World History/Cuadernos de Historia
Mundial, X-1, 1966, p. 661. Acerca de Damascio do Siria y la retórica, vid. P. Caurcelle,
Recherches sur les Confessions de Sainí Augusrin, París, 1960, pp. 59-60.
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acontecimientosingular en la historia irania, de maneraqueson frecuentes
las migracionesde griegos y romanos a aquellas tierras. En el período
aqueménida,Darío 1 instaló habitantesde la ciudad griega de Eretria en la
región de Susa. Bajo la monarquíasasánida,Sháhpuhr 1 llevó a los
prisionerasromanosa las zonasde Gund~sháhpury de Shéshtar,y en esta
última participaronen la construccióndel «Band-e-Kaisar»a «Dique del
Emperador».

En el transcursode su misma reinado,Khusró 1 edificó en Ctesifontela
ciudad satélitedc «WH-Antiakh-Khusró»durantecl invierno de 550 a 551,
paraasentaren ella a los antioquenas,hechoscautivos con motiva de la
destrucciónde suciudadnatalpor elejércitopersaen 540. Dc los testimonios
de Pracopio de Cesareay de Tabarise puede inferir quc el urbanismode
«Véh-Antiokh-Khusró» se hallaba inspirado en el existente en la vieja
Antioquía. Por su parte, Teofilacto Simocates(fiist., y, 6, 10) narra que
Khusré1 pidió a Justinianoel envío a su territorio de artistasgriegos.Por
último, la magnificenciadel rey irania hacia los siete filósofas, citada por
Agathiasde Mynina (Hist., II, 31), se relacionacan la naturalezaespléndida
de los monarcassasánidasrespectoa suentornopalaciego,a la quese refiere
Ni?ám al Molk8.

Una vez analizadaslas causasdomésticas,que impulsarona Khusrñ 1
Anósharvána recibir en la Persiasasánidaa los filósofos de la Escuelade
Atenas,voy a ocuparmede los móviles de política exterior.Estosse hallan
relacionadoscan la situacióninternaen el Imperio Romanode Oriente.

El factor esencialde la política religiosa de Justinianoconsistíaen la
imposición dc la ortodoxia cristiana a todos los habitantesdel Imperio
Romano.Procopiode Cesareacayó en la cuentade esto, al afirmar que a
Justinianono sólo le interesabala seguridadpersonalde sus súbditos,sino
también la salvaciónde sus almas(Procopio,De aedW,VI, 2, 18). En otras
pasajesindica el mismo Procopiade Cesarea(Anécdota,XI, 14-37) que esta
labor unificadora de las creenciasen el Imperio tenía das vertientes.La
primera estribabaen aplastarcualquiertipo de disidenciareligiosa,ya fuese
pagana,ya concernieraa herejíasjudaicasacristianas.La segundavertiente
consistíaen la represiónde prácticasapuestasa la moral cristiana,como la
sodomía.

Las principales afectados,entre los disidentes religiosos, fueron los

En la referente al ejercicio de la magnificencia por las reyes sasánidas, vid. Ní~Am Al Molk
(Abñ ‘Ah Flassan), Siasset Narnéh..., pp. ¡73-174. En cuanta a ¡a inspiración del urbanismo de
«Wh-Antiakn-Khusró» en el que existía en ¡a ciudad de Antioquía antes del año 540, vid.
Procopio de Cesarea, Bel!. Pers., II, 14, ¡-4, y Mufiammad Ibn Jarir (A8Ú JaTar) AI-Tabarí,
Geschichte de>- Perser ami Araber u»— Zeil der Sasaniden..., p. 165, quien en ibid., p. 33, a. 2, habla
del destino en Irán de las cautivos roinanas de Sháhpuhr 1. Acerca del invierno de 550 a 551
coma fecha de la construcción de «Véh-Antiokh-Khrusré», vid. V. Chapat, «Les destinées de
¡hellénisme au dela de l’Euphrate»..., p. 262. Sobre la instalación en la región de Susa de
habitanmes de la ciudad griega de Erotria bajo Daría 1, vid. Herodoto, Hisr., VI, ¡19, y Flavio
Filastrata, ¡4ta Apol., 1, 24. En lo concerniente a la presencia de griegas en la Persia aqueménida,
vid. J. Hofstetter, Die Griechen in Persien. Prosopograpitie de>- Griechen irn persisciten Reich ve~r
Alexander, Berlín, ¡978.
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paganos,los samaritanosy los montanistas.La primeramedidade Justiniano
se halla recogidaen unaconstitución,que vetabaa los paganasy a sus hijos
el accesoa los cargos públicos, imponiéndolesademásla obligación de
hacerseinstruir en la fe ortodoxa(CI, 1, 5, 12). Si se admitela fechadc 527,
que H.-D. Saffrey proponepara estaconstitución,yo defiendo la siguiente
cronologíadc losacontecimientos.En 528 acentúaJustinianosurigor contra
paganos,montanistasy samaritanas,añadiendonuevas medidaspunitivas
contra otros herejes,como las ofitas y las tascodrugos(CI, 1, 5, 17 y 18).

Estasdisposicionesmotivaron unapersecuciónde los paganasy herejes
de Constantinopla.En ella sucumbieronfiguras elevadas.Juan Malalas
(Chronographia,XVIII, 449) la califica dc «gravepersecusión»,no da fecha
exacta,y cita entre sus victimas a Macedonio,a Asclepiodoto, al cuestor
Tomásy a Focas,a quienhace hijo de Cratero.Por el contrario,Tcófanes
(Chronographia,«adannummundi 6.022»,en P. G., 108, cals. 413-416)sitúa
cronológicamentela persecusiónen 529, a las víctimas referidaspor Juan
Malalas añadea Pegasoy. a sus hijos, y aclara que Focas era patricio,
indicando ademásque Macedonio y Asclepiodoto habían desempeñada
anteriormentelos respectivoscargosde refendanioy de prefecto.

La mismaposiciónde estasfigurashacever queexistíannúcleospaganos
en los estratosmáselevadosde la sociedadconstantinopolitana.Ante esto
reaccionóJustinianoen cl año 529 de variasmaneras.Por un ladoendureció
su legislación, desheredandoa los hijos ortodoxos de padresheréticosa
paganas,que retornasena las creenciasdc susprogenitores,y confirmando
sus anterioresmedidascontrapaganos,maniqueas,borboritas,samaritanos,
montanistas,tascadrugosy ofitas (CI, 1, 5, 19). Por otro lado, dictó normas,
quesancionabana losblasfemos(JuanMalalas,Chronographia,XVIIII, 451).
Finalmenteretiró a lospaganosla facultadde enseñar(CI, 1, 11,10,2).

Estaúltima disposiciónhubo dc tenersu máximaincidenciaenAtenas,la
que ya fue advertido por Juan Malalas(Chronographia, XVIII, 451) en la
antigUedad,y oniginó la clausuratemporaldc su escuelafilosófica. Si se tiene
en cuentael rango social de las víctimas de la persecucióndel año 529 en
Constantinopla,sc apreciaqueen épocade Justinianoseguíaexistiendoen la
corteoriental el mismo influjo de la filosofia pagana,al que se referíaJuan
Malalas(Chronographia,XIV, 369-370)en tiemposde León 1. Es verosímil
pensarque el emperadorquedóimpresionadoante la categoríasocialde las
victimasde su persecución,y queen suprohibiciónde enseñara lospaganos,
incidieseen el ánimodc Justinianoel deseodeponerfin a estainfluenciade la
filosofia paganaen las máselevadosestratosde la sociedadde la capitaldel
Imperio. A fin de lograrlo,elmediamásidóneoestribabaen la clausurade la
Escuelade Atenas.

Las medidaspunitivas de Justinianoocasionaronuna rebelión de las
samaritanos,fechada por el Chronicon Paschale en el año 530v. Los

Vid. Chronieon Paschale, «ad annum Christi 530>,, en P. 6., 92, cal. 872. Otras fuentes, que
se ocupan do esta rebelión de los samaritanos, son: Cirilo de Escitopolis, ViLa sancti Sabae, 70-71;
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sublevadasse dieran un emperadoren la personadc un tal Juliana (Juan
Malalas, Chronographia, XVIII, 445). Vencidos los samaritanaspor el
«magístermilitum» Ireneo (ChroniconPaschale,«adannumChristi 530»,en
P. G., 92, col. 872), la represiónde las tropasimperialesfue tan despiadada,
que según Juan Malalas (Chronographia, XVIII, 447) produjo veinte mil
muertos.Por su parte,Justiniano,a fin dc castigar esta rebeldía,endureció
en 531 su legislacióncontralossamaritanosy demásdisidentesreligiosas(CI,
1, 5, 21), ya mencionadasen CI, 1, 5, 19.

Lassamaritanoseranlectoresexclusivosdel Pentateuco,del queteníansu
propia versión en caractereshebreosespeciales.En el reinadode Zenón,y
concretamentehacia el año 484, los samaritanossc habían rebeladoal
mandode un individuo, aquienJuanMalalas(Chronographia,XV, 382-383)
llama “‘Iovatcca&c$, mientrasque el ChroniconPaschale(«ad annosChristi
479-484»,en P. G., 92, cols. 840-844)otorgaindiferenciadamentelosnombres
de «‘Iovaroua&g» o «‘Iovatwiig». Fracasadala sublevación,Zenóncastigóa
las samaritanos,y fiel al augeque adquierela devoción marianaa raíz del
Sínodode Efesodel año431, la sanciónimperial consistióen transformarla
sinagogasamaritana,ubicadaen lo alta del Monte Garizin, en una iglesia
consagradaa la «®eoró¡cog».

La continua represión ocasionó la marcha a Persia de numerosos
samaritanos.Juan Malalas(Chronographia,XVIII, 455) dice que cincuenta
mil samaritanosvivían exiliadosen territorio sasánida,y que invitaron al
monarcairania a adueñarsede Palestina.Estaincitaciónhubo deserhechaa
Kawádh1, quien en 527 habíaentradoen guerracontraJustiniano.Por lo
tanto,es posiblesuponerqueen su rebelión dcl año 530 los samaritanas
aguardaronunaayuda del ejército persa,quenuncallegó.

El tratadode paz,al quese refiereAgathiasdc Mynina (Hist., II, 31), esla
denominada«Paz Perpetua»entre la monarquía sasániday cl Imperio
romanode oriente,fechadaen septiembredc 532 en virtud del capítulo 104
de la Crónica de Edesa.El motiva por elqueKhusró 1 Anósharvánexigió de
Justinianoun absolutorespetoa las personasy a las creenciasde los siete
filósofosdela EscueladeAtenas,fue estrictamentepolítico. El soberanopersa
intentó con ello desempeñarla función de protector de los paganas,que
vivían en el Imperio de oriente.

Si Khusrd 1 lograbarepresentarestepapel, los paganosdel Imperio bien
le podíanservir de quintacalumnistas,al igual que los samaritanos,en una
futuraguerracontraJustiniano.El monarcasasánidaeraconscientedequela
«PazPerpetua»no habíasido másqueuna simple tregua, y que tarde o

Juan Malalas, Chronographia, XVIII, 445447, y Juan de Nido, Chron., 93, en «Chronique de
Jean, évéque de Nikiau. Texte éthiopien publié el traduít par M. H. Zotenberg», en Notices er
ex¡raits des rnanuscrits de la Biblioritéque Nationale eL autres bibliotitéques publiés par l’¡nstitut
National de France, 24-1, 1883, p. 518. Acerca de los efectos entre los paganas de Atenas de la
medida de Justiniano, contenida en CI, 1, 11, 10, 2, vid, O. Fernández, «Justiniano y la clausura
de la Escuela de Atenas»..., pp. 26-28. La fecha de 527 para CI, 1, 5,12, aparece en H.-D. Saffrey,
«Le chrétien Jean Philapon et la survivance de ¡‘Ecole dAlexandrie au VF siécle», en Revue des
Etudes Grecques, 67, 1954, p. 399, n. 5.
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temprano habrían de volver a iniciarse las hostilidades entre las das
potencias. Los hechos le dieran la razón, pues en 540 ambas imperios
estabanya en plenaguerra,acausade unadisputaentreel reino deIjira y cl
estadode los gazánidas,queeranrespectivamentevasallosde Khusrñ 1 y de
Justiniano.

A pesarde los rigoresde Justiniano,en el Imperio Romanade Oriente
continuabanexistiendomuchospaganosen fechasposterioresal año 530.
Por poner algunos ejemplos,a partir dc 542 y en las cuatroprovinciasdc
Asia, Cania,Lidia y Frigia, Juande Efeso bautizaa ochentamil personas,
edifica noventa y ocho iglesias y doce monasterios,y transforma siete
sinagogasjudíasen iglesiascristianas.Por lo quea Egipto se refiere, Narsés
clausuró los templospaganasexistentesen la isla de Filé. Estossantuarios
habían sido hastaentoncesrespetados,porquese encontrabanen relación
con la política internacional,seguidapor el Imperio romanohacia blemiasy
nóbades desdeépoca dc Diocleciano. Las tratadistasmodernosse han
dividido a la hora de datar el cierre de los templos dc Filé. Pero si se
consideraquePracopio de Cesarea(Bel!. Pers., 1, 19, 36-37)no proporciona
ningunafecha concretasobreesteacontecimiento,ha de deducirseque tuvo
lugar antesde 543, añode la muertede Narsés~

Tabani, Mi?rkhñnd, el Kitñbu-t-tñd¡ de Djá~iz y el Kitabu’l-mabasinwa’l-
inasñw¡del Pseudo-Djábi~hablande la existenciaen cl Imperio Romanode
Oriente,y sobretodoen Constantinopla,deun serviciode espionajeen favor
de los persas.Si estas noticias son verdaderas,se entiende que Khusré 1
exigieraen la «PazPerpetua»dcl año 532 cl respetohacialas personasy las
ideasreligiosasdelos sietefilósofos. Con ello pensabaganarseel afectodelos
paganosdel Imperio oriental, quienes podíanser sus quintacolumnistas,
junta a los samaritanos,en el másque probablecaso de una nuevaguerra
contra Justiniano.Además,esta interpretaciónes acordecon la naturaleza

80 En la relativo al año 543, coma fecha de la muerte de Narsés y término (<ante quem» de la
clausura de los santuarios paganos de la isla de Filé, vid. J. B. Bmiry, History of tite late> Ro,nan
Ernpire frorn ¡he dearh of Titeodosius 1. Lo the death of Justinian, vol. II, Nueva York, 1958
(reiinpresión), p. 371, ti. 5. Otras fechas sobre este acontecimiento son las proporcionadas par ti.
Wilcken, «Heidnisches und Christliches aus Agypten», en APF, 1, 1901, pp. 396-397, quien se
¡imita a situarlo en el reinada de Justiniano y par obra de Narsés, J. Maspero, Hisroire des
Patriarches dt4 Iexand ríe depuis la morr de ternpereur Anastase ¡usgua la réconciliarion des églíses
¡acobites (518-616), París, ¡923, p. 34, quien la lija en mamo a 535, y L. Duchesne, L’Eglise au
siécle, Paris, 1925, p. 276, quien lo data hacia 540. Acerca de los origenes de estos santuarios de la
isla de Filé, vid. Prisco, Fray., 21, edición de L. Dindarf, Hístoríci graeci rnínores, vol. 1, Leipzig,
1870, Pp. 332-333, y Procopio de Cesarea, Belí. Pers., 1, 19, 27-36. A sus éxitos misioneras en las
provincias de Asia, Caría, Lidia y Frigia alude el mismo Juan de Efeso, ¡idas de los Santos
Orientales, 47, «De las refugiados en Constantinopla», edición y traducción inglesa de E. W.
Brooks, en P. 0., 18, p. 681. En lo referente al estallido de la segunda guerra entre Justiniano y
Khusrñ 1 Anósharván, vid. G. Rothstein, Die Dynasrie des Lahrniden it al-Ij$ra. Rin Versuch zar
arabísch-persischen Geschichte zur Zeir der Sasaníden, Berlín, 1899, Pp. 81-82. Sabre el año 527
coma fecha de la ruptura de hostilidades entre Kawádh 1 y el Imperio Roinano de Oriente, vid.
A. Christensen, “Le régne du roi Kawádh 1 el le caminunisme mazdakjte>..., p. ¡21. En la
relativa a los caracteres religiosos de los samaritanos, vid. J. Maspero, Hisrorire des Patriarches
d’Alexandrie..., p. 260.
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maquiavélicade Khusrd 1, a la que sc refieren autorescoma Procopiode
Cesarea,Baládurie Ibn Khurdádhbihtí.

Así pues,Khusró1 Anésharvánrecibió en Persiaa lossiete filósofosde la
EscueladeAtenaspordiversosmotivas.El primeraeradeíndolepersonal,y
atañíaa las mismasaficiones culturalesdcl rey iranio. La segundarazón
afectabaa la política domésticade la monarquíasasánida,enmarcándose
dentrode las tentativasdc Khusrñ1 dc restaurarel antiguoardensocial,que
habíasido quebrantadopor el movimiento mazdakita.El tercer y último
móvil se halla relacionadocon la política externa del soberanopersa,e
intentaba crear a Justiniano un nuevo foco de conflictos en el Imperio
komanode Oriente.

“ Al inaquiaveismo de Khusró 1 aluden Pracapio de Cesarea, Dell. Pers., 1, 23; Baládurí,
Fuffjiu’l-buldñn, edición de J. de Goeje, Leiden, 1866, p. 195, e Ibn Khardadhbah (Ahúl Qasim
‘Obaíd A¡láh Ibn ‘AIX! Alláh), Le Livre des roures eL es rovinces, par Ibn-Khordadbeh, publié,
traduit eL annoté par C. Barbíer de Meynard, París, 1865, p. 200. El espionaje persa en el Imperio
Romano de Oriente es citada por Muliammad lbn Jarir (AÑil Ja’Far) AI-TabarY, Geschíchre dar
Persa>- ami Arabe>- u»- Zeit de>- Sasaniden..., p. 96, M?rkhónd, edición de A.-1. 5. de Sacy,
Mérnoires sur diversas antiquités de la Persa, er Sur les rnédailles des rois de la dynas¡ie des
Sassanides, suivis de ¡‘Histoire de ceLta dynastie, traduira du persan de Mirkhond, Paris, 1793, p.
311; DjAbi~ (Abá ‘Ulmán ‘Amr lbn Babrl, Le Llores des averes, edición de O. van Vloten, Leiden,
1900, p. 88, y Pseudo-DjAbiz, Le Llore des bacutés eL des aníithésas, attribué á Iba Othrnan Am>-
ibn Bah>- al-Djahiz de Basra, Leiden, 1898, p. 277.




