
FE DE ERRATAS 
Página 56, interior de la gráfica, donde dice: “Nueva victoria, decisiva, bereber, los mercenarios catalanes abandonan a Muhammad y 

regresan a su tierra. Los amiríes asesinan a Muhammad III y elevan de nuevo a Hishâm II al trono” debería decir: “Nueva victoria, decisiva, 
bereber, los mercenarios catalanes abandonan a Muhammad y regresan a su tierra. Los amiríes asesinan a Muhammad II y elevan de 
nuevo a Hishâm II al trono”.
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NOTAS 

1. según consta en las recomendaciones de Almanzor a Abd al-Malik en el momento de su muerte: “el dinero que tu madre guarda es el bas-
timento de tu poder y la munición frente a cualquier contingencia”  : F. de la Granja, “El testamento de Almanzor”, en Estudios de historia 
de al-Andalus , Madrid, 1999, pp. 109-120, concretamente 119 

2. Desde el famoso “el demonio que había habitado dentro de él en vida se lo llevó a los infiernos” de la Historia silense. Historia silense, 
latín Historia silense, ed. J. Pérez de Urbel y A. González Ruiz-Zorrilla, Madrid, 1959,p. 176, trad. Crónicas de los reinos de Asturias y León, 
ed. J. E. Casariego, León, 1985, p. 141 

3. la causa natural de su muerte aducida por la Historia compostelana, con un moderado “entregó su alma infelizmente al seno de Mahoma”. 
Historia Compostelana, trad. E. Falque. Madrid, Akal, 1994, p. 75. 

4. Lucas de Tuy dice de él que “era largo e alegre el rey Almançor”. Lucas de Tuy, Crónica de España, ed. J. Puyol, Madrid, 1926, p. 326 

5. Jiménez de Rada llega incluso a considerarlo “persona juiciosa, valerosa, alegre y generosa”. R. Jiménez de Rada, Historia de los hechos 
de España, ed. y trad. J. Fernández Valverde, Madrid, Alianza, 1989, p. 205. 

6. Sus huellas se han borrado, sus vestigios han desaparecido y apenas se sabe dónde están”. Dikr bilad al-Andalus (Una descripción anónima 
de al-Andalus), edición y traducción de L. Molina, Madrid, 1983, 2 vols., II, p. 192.



LAS CAMPAÑAS MILITARES DE ALMANZOR 
Alejandro García Sanjuán - Universidad de Huelva 

Ballestín Navarro, X. (2004): Al-Mansur y la Dawla ‘amiriya: Una dinámica de poder y legitimidad en el occidente musulmán medieval. Universidad 
de Barcelona. 

Bariani, L. (2003): Almanzor. San Sebastián: Nerea.  

Sénac, Ph. (2011): Almanzor, el azote del año mil. Valencia: Universidad de Valencia. 



CUANDO LAS CABEZAS VOLABAN.  
LAS HUESTES AMIRÍES 

Josep Suñé Arce – Universitat de Barcelona 

Ballestín, X. (2004): Al-Mansur y la dawla ‘amiriya: una dinámica de poder y legitimidad en el occidente musulmán medieval. Barcelona: Uni-
versidad de Barcelona. 

Ballestín, X. (2015): Almansor i la destrucció de Barcelona, de les cendres del Regomir a l’ultimàtum d’Hug Capet. Barcelona: Editorial Base. 

Benet i Clarà, A. (1997): “Les incursions d’Almansor i Abd al-Malik”, en Pladevall, Antoni (dir.). Catalunya Romànica. Barcelona: Enciclopèdia 
Catalana, vol. XXIV, p. 301. 

Maíllo Salgado, F. (1993): Ibn ‘Idarî. La caída del califato de Córdoba y los reyes de taifas (al-Bayan al-Mugrib). Salamanca: Estudios Árabes e 
Islámicos, Universidad de Salamanca. 

Molina Martínez, L. (1981): “Las campañas de Almanzor a la luz de un nuevo texto”. Al-Qantara: Revista de estudios árabes, 2/1-2, pp. 209-263. 

Zozaya Stabel-Hansen, J. (2010): “Militares en iluminaciones y marfiles: una visión del ejército califal”. Cuadernos de Madînat al-Zahra’, 7, pp. 
43-63. 



ALMANZOR, LA ESPADA DEL ISLAM 
Jesús Lorenzo Jiménez – Universidad del País Vasco 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Bariani, L. (2003): Almanzor. San Sebastián: Nerea.  

Cañada Juste, A. (1992): “Las relaciones entre Córdoba y Pamplona en la época de Almanzor (977-1002)”, Príncipe de Viana, 196, pp. 371-90. 

Echevarría Arsuaga, A. (2011): Almanzor. Un califa en la sombra. Madrid: Sílex. 

Pérez de Tudela, M. I. (1998): “Guerra, violencia y terror. La destrucción de Santiago de Compostela por Almanzor hace mil años”, En la España 
Medieval, 21, pp. 9-28. 

Puente, C. de la (1997): “La caracterización de Almanzor: entre la epopeya y la historia”, en M. L. Ávila Navarro; M. Marín (coords.), Biografías 
y género biográfico en el occidente islámico. EOBA VIII. Madrid: CSIC, pp. 367-402. 

Rovira i Sola, M. (1980): “Notes documentals sobre alguns efectes de la presa de Barcelona per al-Mansur (985)”, Acta historica et archaeo-
logica mediaevalia, 1, pp. 31-53. 

 

BIBLIOGRAFÍA EXTENDIDA: 

Hay dos textos fundamentales que tratan de forma más amplia sobre las campañas de Almanzor, pero me imagino que ya los habrán citado 
en la bibliografía los demás autores. Son: 

-             BARIANI, L. (2003): Almanzor. San Sebastián, Nerea. 

-             ECHEVARRÍA ARSUAGA, A. (2011): Almanzor. Un califa en la sombra. Madrid, Sílex. 

Sin embargo, para las campañas específicas que se tratan en el artículo, son recomendables estos textos:      

-          CAÑADA JUSTE, A. (1992): “Las relaciones entre Córdoba y Pamplona en la época de Almanzor (977-1002)”, en Príncipe de Viana, nº 196, 
pp. 371-90. 

-             PEREZ DE TUDELA, M.I. (1998): “Guerra, violencia y terror. La destrucción de Santiago de Compostela por Almanzor hace mil años”, en En 
la España Medieval, nº 21, pp. 9-28. 

-             PUENTE, C. de la (1997): “La caracterización de Almanzor: entre la epopeya y la historia”, en Biografías y género biográfico en el occidente 
islámico (EOBA VIII)  (coord. M.L. Ávila Navarro & M. Marín), pp. 367-402. 

-             ROVIRA I SOLA, M. (1980): “Notes documentals sobre alguns efectes de la presa de Barcelona per al-Mansur (985)”, en Acta historica 
et archaeologica mediaevalia, nº 1, pp. 31-53. 

A estos textos habría que sumar otros dos que, a pesar de tratarse de traducciones de fuentes, su estilo narrativo los hace de lectura muy 
asequible. Son: 

-             Dikr bilad al-Andalus li-mu᾽allif mayhul (Una descripción anónima de al-Andalus). Ed.y trad. L. Molina (1983) (2 vols). Madrid, CSIC. 

-             JIMÉNEZ DE RADA: Historia de los hechos de España. Trad. J. Fernández Valverde (1989). Madrid, Alianza Editorial.



“EL DÍA EN EL QUE BARCELONA VA A MORIR”. 
LA CAMPAÑA DE ALMANZOR CONTRA  
LOS CONDADOS CATALANES (985) 
Virgilio Martínez Enamorado – Universidad de Málaga 

Ballestín, X. (2015): Almansor i la destrucció de Barcelona. De les cendres del Regomir a l’ultimàtum d’Hug Capet. Barcelona: Editorial Base.   

Echevarría Arsuaga, A. (2011): Almanzor. Un califa en la sombra. Madrid: Sílex. 

Martínez Enamorado, V.; Torremocha Silva, A. (2001): Almanzor y su época. Al-Andalus en la segunda mitad del siglo X. Málaga: Editorial Sarriá. 

De la Puente, C. (2008): “Cabezas cortadas: símbolos de poder y de terror. Al-Andalus II/VIII-IV/X”, en M. Fierro y F. García (eds.), El cuerpo 
derrotado: cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos (península Ibérica, s. VIII-XIII), pp. 319-348. 

Sénac, Ph. (2006): Al-Mansûr. Le fléau de l’an mil. Paris: Perrin. 



LA CRISIS DEL CALIFATO 
Maribel Fierro – Instituto de Lenguas  

y Culturas del Mediterráneo, CCHS-CSIC 

BIBLIOGRAFIA CORTA: 

Bariani, L. (2003): Almanzor. San Sebastián: Nerea. 

Scales, P. C. (1994): The fall of the caliphate of Córdoba. Berbers and Andalusis in conflict. Leiden, New York and Cologne. 

Martinez-Gros, G. ; Tixier du Mesnil, E. (2011): “La fitna. Le désordre politique dans l’Islam médiéval” en Médiévales 60 (2011). 

Wasserstein, D. (1993): The caliphate in the West. An Islamic Political Institution in the Iberian Peninsula. Oxford: Clarendon Press. 

Guichard-B. Soravia, P. (2006): Los reinos de taifas. Fragmentación política y esplendor cultural, Málaga: Sarriá. 

Suñé Arce, J. (2019): “Was the Umayyad caliphate of Cordoba as Strong as Arab Chroniclers Claimed?”, Al-Masaq 31. 

 

BIBLIOGRAFIA LARGA: 

Bariani, L. (2003): Almanzor. San Sebastián: Nerea. 

Corriente, F. (1997): A dictionary of Andalusi Arabic, Leiden: Brill. 

Scales, P. C. (1990): “A proletarian revolution in 11th century Spain?”, Al-Qantara 11, pp. 113-126. 

Meouak, M. (2004)  : Saqaliba, eunuques et esclaves à la conquête du pouvoir. Géographie et histoire des élites politiques ‘marginales’ dans 
l’Espagne Umayyade, Helsinki. 

Scales, P. C. (1994): The fall of the caliphate of Córdoba. Berbers and Andalusis in conflict, Leiden, New York and Cologne. 

Martinez-Gros, G.  ; Tixier du Mesnil, E. (2011): “La fitna. Le désordre politique dans l’Islam médiéval” en Médiévales 60 (2011). 

Wasserstein, D. (1993): The caliphate in the West. An Islamic Political Institution in the Iberian Peninsula. Oxford: Clarendon Press. 

Viguera, M. J. (1994), Los Reinos de Taifas: al-Andalus en el siglo XI. Madrid: Espasa-Calpe.  

Guichard-B. Soravia, P. (2006): Los reinos de taifas. Fragmentación política y esplendor cultural, Málaga: Sarriá. 

Suñé Arce, J. (2019): “Was the Umayyad caliphate of Cordoba as Strong as Arab Chroniclers Claimed?”, Al-Masaq 31. 

Torres Sevilla, M. (1996): “Una intervención leonesa en el califato de Córdoba. A propósito de la identificación del conde Ibn Mama al-Qumis”, 
Estudios Humanísticos 18, pp. 239-49. 

Torres Sevilla, M. (1997): “Un tradicional ejemplo de confusión genealógica: A propósito de la muerte de Abd al-Rahman ‘Sanchuelo’ y Sancho 
Ibn Gómez (1009)”, Estudios Humanísticos 19, pp. 67–73. 

Rosado Llamas, M. D. (2008): La dinastía Hammudí y el califato en el siglo XI. Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. 

Ariza, a. (2018): “The Hammudid caliphate. A new look through the lens of numismatics”, al-Usur al-Wusta 26. 



Clément, F. (1997): Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane a l’époque des  taifas  (Ve-XIe siècles). Paris: Editions L’Harmattan. 

Peláez, A. (2018): El califa ausente. Cuestiones de autoridad en al-Andalus durante el siglo XI, Madrid: La Ergástula. 

Suñé, J. (2017): Gihad, fiscalidad y sociedad en la Península Ibérica (711-1172): evolución de la capacidad militar andalusí frente a los reinos y 
condados cristianos, Tesis Doctoral bajo la dirección de X. Ballestín, Facultat de Geografia i Història, área de Història Medieval, Universitat 
de Barcelona, 30 de junio de 2017. 

 

NOTAS 

1 L. Bariani, Almanzor, San Sebastián: Nerea, 2003, p. 241. 

2 Para otra visión de al-Muzaffar, Bariani, Almanzor, p. 245-6. 

3 Bariani, Almanzor, p. 242.  

4 F. Corriente señala que ese nombre en el árabe andalusí hacía referencia al cerdo: A dictionary of Andalusi Arabic, Leiden: Brill, 1997, s.v. 

5 Ibn ‘Idarî, La caída del califato y los Reyes de Taifas (al-Bayan al-mugrib), estudio, traducción y notas F. Maíllo Salgado, Salamanca, 1993, 
pp. 48-9. El documento está fechado en rabî’ I 399/noviembre 1008. 

6 P. C. Scales, “A proletarian revolution in 11th century Spain?”, Al-Qantara 11 (1990), pp. 113-126. 

7 Ibn ‘Idarî, La caída del califato y los Reyes de Taifas, p. 74. 

8 M. Meouak, Saqaliba, eunuques et esclaves à la conquête du pouvoir. Géographie et histoire des élites politiques ‘marginales’ dans l’Espagne 
Umayyade, Helsinki, 2004. 

9 P. C. Scales, The fall of the caliphate of Córdoba. Berbers and Andalusis in conflict, Leiden, New York and Cologne, 1994. 

10 Ibn ‘Idarî, La caída del califato y los Reyes de Taifas, pp. 52, 79-80. 

11 G. Martinez-Gros y E. Tixier du Mesnil (eds.), “La fitna. Le désordre politique dans l’Islam médiéval” en Médiévales 60 (2011). 

12 Sobre la abolición, D. Wasserstein, The caliphate in the West. An Islamic Political Institution in the Iberian Peninsula, Oxford: Clarendon 
Press, 1993. Sobre el periodo de la fitna y el surgimiento de los reinos de taifas: M. J. Viguera (ed.), Los Reinos de Taifas  : al-Andalus en 
el siglo XI,  Madrid: Espasa-Calpe, 1994, vol. VIII/1, y P. Guichard-B. Soravia, Los reinos de taifas. Fragmentación política y esplendor 
cultural, Málaga: Sarriá, 2006. 

13 J. Suñé Arce, “Was the Umayyad caliphate of Cordoba as Strong as Arab Chroniclers Claimed?”, Al-Masaq 31 (2019) DOI: 
10.1080/09503110.2018.1553376 

14 M. Torres Sevilla ha propuesto otra identificación de este personaje: “Una intervención leonesa en el califato de Córdoba. A propósito de la 
identificación del conde Ibn Mama al-Qumis”, Estudios Humanísticos 18 (1996), pp. 239-49, y “Un tradicional ejemplo de confusión genealógica: 
A propósito de la muerte de Abd al-Rahman ‘Sanchuelo’ y Sancho Ibn Gómez (1009)”, Estudios Humanísticos 19 (1997), pp. 67–73. 

15 Ibn ‘Idarî, La caída del califato y los Reyes de Taifas, p. 85. 

16 M. D. Rosado Llamas, La dinastía Hammudí y el califato en el siglo XI, Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2008; A. 
Ariza, “The Hammudid caliphate. A new look through the lens of numismatics”, al-Usur al-Wusta 26 (2018), pp. 169-200 (online). 

17 F. Clément, Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane a l’époque des  taifas  (Ve-XIe siècles), Paris: Editions L’Harmattan, 1997; A. Pe-
láez,El califa ausente. Cuestiones de autoridad en al-Andalus durante el siglo XI, Madrid: La Ergástula, 2018. 

18 J. Suñé, G�iha�d, fiscalidad y sociedad en la Peni�nsula Ibe�rica (711-1172): evolucio�n de la capacidad militar andalusi� frente a los reinos y con-
dados cristianos, Tesis Doctoral bajo la dirección de X. Ballestín, Facultat de Geografia i Història, área de Història Medieval, Universitat 
de Barcelona, 30 de junio de 2017.



LA FRONTERA DE CARTAGO EN OCCIDENTE: 
EL TRATADO DEL EBRO 

Enrique Hernández Prieto – Universidad de Salamanca 

Barceló Batiste, P. A. (1994): “Otra vez el tratado de Asdrúbal: hipótesis y evidencias”, Mainake 32, 1, pp. 407-416. 

Bendala Galán, M. (2015): “Hijos del Rayo”: los Barca y el dominio cartaginés en Hispania. Las Matas (Madrid): Trébede. 

Carcopino, J. (1953): “Le traité d’Hasdrubal et la responsabilité de la Deuxième Guerre Punique”, REA 55, 3-4, pp. 258-293. 

Hernández Prieto, E. (2017): Hispania y los tratados romano-púnicos. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco.  

Hoyos, B. D. (2011): A Companion to the Punic Wars. Malden: Wiley-Blackwell. 

Scardigli, B. (1991): I trattati romano-cartaginesi. Pisa: Scuola Normale Superiore.


