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Lඎർൺඌ ൽൾ Tඎඒ, Fൺඅඌංൿංർൺൽඈඋ

EMMA FALQUE
Universidad de Sevilla

emmafalque@us.es

Rൾඌඎආൾඇ1

Este artículo se ocupa del Chronicon mundi de Lucas de Tuy (s. XIII) y la inclusión en 
esta obra de una crónica atribuida falsamente a Ildefonso de Toledo, en la cual además se inserta 
otra falsifi cación: la Prophetia Ysidori.

Pൺඅൺൻඋൺඌ ർඅൺඏൾ

Latín Medieval. Lucas de Tuy. Falsifi caciones en el Chronicon mundi.

Aൻඌඍඋൺർඍ

This article is concerned with the Chronicon mundi by Lucas of Tuy (s. XIII) and the 
inclusion in this work of a false chronicle attributed to Ildefonso of Toledo, within the author 
inserted another forgery: the Prophetia Ysidori.

Kൾඒ ඐඈඋൽඌ

Medieval Latin. Lucas of Tuy. Forgeries in the Chronicon mundi.

1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación FFI2009–07399 fi nanciado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
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A comienzos del s. XIII, probablemente después de 1230 y quizás antes de 1239,2  el 
obispo de Tuy y anteriormente canónigo de San Isidoro de León, don Lucas, redactaría su obra 
histórica, el Chronicon mundi,3  que sería una de las fuentes utilizadas años más tarde por Alfonso 
X para su Crónica. Dejando a un lado la infl uencia sobre el otro gran historiador latino del s. 
XIII, don Rodrigo Jiménez de Rada, relación sobre la que ya han opinado diversos estudiosos, 
precisamente el uso de la crónica del Tudense por parte del Rey Sabio para escribir su propia 
historia, hace más relevante la obra de aquel modesto obispo de la diócesis de Tuy. Para escribir 
su crónica don Lucas contaba con diversas fuentes, unas fundamentales, hispanas o europeas, 
como San Isidoro y Pedro Coméstor,4  otras, que podríamos llamar secundarias, como la Crónica 
de Alfonso III o la Historia Silense,5  o incluso algunas, como el llamado Privilegio de los votos,6  
sin duda más circunstanciales, pero además contaba con su propia interpretación y visión de los 
hechos que pretendía narrar, encubrir o tergiversar. A uno de estos aspectos relacionados con 
el CM y su autor, don Lucas, voy a dedicar las siguientes páginas, pues en su crónica nos dejó 
engarzadas dos importantes falsifi caciones a las que merece la pena prestar atención.

Si me he referido a dos falsifi caciones, lo he hecho porque tenemos que tener en cuenta 
una crónica que se atribuye en los diferentes manuscritos a Ildefonso, arzobispo de Toledo, con 
la que se inicia el libro III del CM, en la cual se incluye una profecía en verso. Ambas, la crónica 
cuya autoría se atribuye a Ildefonso y la Prophetia puesta en boca de San Isidoro, debieron salir 
de la pluma del obispo de Tuy a comienzos del s. XIII. Tenemos, pues, en el Chronicon de don 
Lucas una falsifi cación o falsa atribución, si preferimos este término, que encubre además otra. 7

2 Publiqué hace algunos años la edición crítica del Chronicon mundi de Lucas de Tuy en el Corpus Christianorum. 
Continuatio Mediaevalis y traté en la introducción la fecha de composición de la obra (pp. xvi-xxi), donde ofrecí detalles 
sobre esta cuestión, me limito aquí a recordar lo que decía sobre este asunto al fi nal de aquellas páginas: “Con toda clase 
de cautelas podríamos pensar que muy probablemente Lucas comenzaría a escribir el Chronicon mundi a ruegos de doña 
Berenguela en la década de 1230-1240 cuando era canónigo de San Isidoro y, al menos el prólogo, después de 1232, y 
que terminaría de redactar la obra después de 1237, antes de marchar a Tuy, donde residiría hasta su muerte en 1249” (p. 
xxi). Obviamente, las referencias al texto del Chronicon mundi están tomadas de mi edición y he debido retomar también 
lo expuesto en el apartado de las fuentes de la introducción sobre la crónica atribuida a Ildefonso de Toledo (FALQUE, 
2003).

3 Citado en lo sucesivo CM.
4 Lucas de Tuy en el libro I de su crónica sigue la Chronica de Isidoro, que le da a aquella una perspectiva 

universal antes de que en los libros siguientes se convierta en una crónica nacional. Pero en la crónica isidoriana incluye 
el Tudense numerosas ampliaciones que proceden de la Historia Scholastica de Pedro Coméstor. Estos añadidos son tan 
numerosos que Juan Gil se refi ere a “la magnitud de la deuda contraída por don Lucas con su predecesor” (GIL, 1995, p. 
90. Puede verse también FALQUE 2002a).

5 Utiliza don Lucas la Crónica de Alfonso III en el libro III para el reinado de Wamba y para el fi nal del libro, 
en el que se sirve también de la Historia Silense. El comienzo del libro IV usa como fuente la Historia Silense, como ya 
puso hace años de manifi esto en su artículo REILLY (1976).

6 Hoy día la crítica parece inclinarse a considerar que el documento conocido como Privilegio de los votos es 
una falsifi cación urdida a fi nales del s. XII por Pedro Marcio, cardenal compostelano, aunque su autenticidad ha sido 
ampliamente discutida. Véase LÓPEZ ALSINA (1988, pp. 180–186) y FALQUE (2002b).

7 U. ECO (1988) distinguía la falsa identifi cación de otras falsifi caciones o copias y en la tipología que ofrecía 
sobre la falsa identifi cación, incluía, entre otros tipos, la falsa identifi cación maliciosa o la falsa identifi cación por 
impericia. Las voluminosas actas de aquel congreso, celebrado en München en 1986 bajo los auspicios de los MGH, 
publicadas en Hannover en 6 vols. en 1988, tratan de manera pormenorizada diferentes aspectos relacionados con las 
falsifi caciones en la Edad Media. Ofrezco aquí, al menos, los títulos de los diferentes volúmenes: I. Kongressdaten 
und Festvorträge. Literatur und Fälschung (1988), II. Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte Fälscher (1988), III. 
Diplomatische Fälschungen (I) (1988), IV. Diplomatische Fälschungen (II) (1988), V. Fingierte Briefe. Frömmigkeit und 
Fälschung. Realienfälschungen (1988), VI. Register, por D. JASPER (1990). En España y más recientemente véanse los 
trabajos editados por J. MARTÍNEZ (2011 y 2012).
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En el estudio de las fuentes utilizadas por este autor para la composición de su obra, 
dejando a un lado los argumentos ex silentio que pueden ser también considerados, hay algunos 
casos como el siguiente, que dan alguna luz sobre la función de una obra. La primera parte del 
libro III del CM está claramente atribuida a Ildefonso, arzobispo de Toledo: Incipit tercius a beato 
Ylldefonso Toletano archiepiscopo usque ad Bambanum catholicum Gothorum et Sueuorum 
atque Euandalorum regem. Prephatio.8  Así constaba también en la edición de Mariana, y de 
manera semejante en algunos manuscritos.9  Más adelante, después del reinado de Recesvinto, 
encontramos un explicit que pone fi n a esta crónica y señala que hasta allí fue escrita por el 
arzobispo Ildefonso (Hucusque beatus scripsit Ildefonsus Yspaniarum primas et archiepiscopus 
Toletanus…), 10 añadiendo un elogio que recogen todos los códices.11  Es decir, la atribución 
en la transmisión manuscrita del CM es manifi esta y debo remitirme al aparato crítico de mi 
edición,12  aunque también he de señalar que llamativamente en el códice 9/5914 (= 9–27–4; 
E-99) de la Real Academia de la Historia utilizado por don Julio Puyol no aparece en esta parte 
del CM Ildefonso en el título,13  sino que se considera de Lucas de Tuy, pues se dice: Comiença 
la de Luchas de Tui. Prohemio de Luchas de Tui. Porque Ysidoro, muy claro doctor…, si bien al 
fi nal de la crónica esta copia castellana traduce lo que dan los manuscritos latinos y la asigna al 
arzobispo de Toledo, a quien llama Alfonso.14 

Ildefonso fue efectivamente arzobispo de la sede toledana desde el año 657 hasta su 
muerte en el año 66715  y es autor de diversas obras, de las cuales destaca un tratado sobre 
la virginidad de María (De uirginitate perpetua s. Mariae contra tres infi deles), pero no hay 
referencia alguna de esta obra incluida por Lucas de Tuy en su crónica. Con respecto a lo que 
aquí interesa, ya he recordado en otra ocasión los argumentos aducidos en contra de la autoría de 
Ildefonso16  pues éste murió unos seis años antes que Recesvinto cuyo reinado, hasta su muerte, 
se incluye en esta crónica, además se informa en ella de un pretendido traslado de la primacía 
desde la sede de Sevilla a la de Toledo en tiempos del sucesor de Isidoro, a quien se le da el 
nombre de Teodisto (o Teodisclo), aunque el sucesor de Isidoro fue Honorato, y se añade que el 
rey Chindasvinto —o Kindasvinto— desterró al sucesor de Isidoro,17  lo cual, como precisa el 
Padre Flórez, era falso porque antes de su reinado ya había muerto el sucesor del santo hispalense. 
Por ello ya en el s. XVI Juan Bautista Pérez había demostrado que esta crónica, atribuida por 
el Tudense a Ildefonso de Toledo era una falsifi cación, por lo que se la conoce también como 

8 Todos los textos del CM están citados de acuerdo con mi edición (CC CM, 74), en este caso: CM, III, 1, 1–3.
9 Como ya señalé en la introducción de mi edición, en este título difi eren los tres manuscritos más antiguos, del 

s. XIII, lo cual nos permite establecer tres grandes grupos en el conjunto de la transmisión manuscrita. CC.CM, 74, p. 
xlix, n. 35.

10 CM, III, 10, 14–15.
11 CM, III, 10, 15–19.
12 CC.CM, 74, p. 162.
13 Aunque en nota a pie de página se hace constar: “Este Libro Tercero comienza así en la edición <de> 

Schott: Incipit continuatio chronicorum beati Isidori archiepiscopi Hispalensis per beatum Illefonsum archiepiscopum 
Toletanum composita” (PUYOL 1926, p. 198).

14 Fasta aquí escriuio el bienauenturado Alfonso, primado de las Españas, arçobispo de Toledo, el qual 
resplandesçio en tiempo de Recesuindo, como el luzero entre las estrellas, en la yglesia de Dios, tan bien por honestidad 
de costumbres, como por claridad de señales; el qual tanbien merescio de ser honrrado en la vida presente por dones 
celestiales de Maria, virgen perpetua, engendradora de Dios, y de la muy sancta virgen Leocadia (PUYOL 1926, p. 209).

15 Véase una pormenorizada justifi cación de estos años en FLÓREZ (1750, pp. 63–66).
16 CC.CM, 74, p. li.
17 Hic perfi dum Theodistum Yspalensem episcopum sinodali sentencia exulauit, et dignitatem primacie 

transtulit ad ecclesiam Toletanam; CM III, 9, 10–12.
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Crónica del Pseudo-Ildefonso.18  En 1750 el Padre Flórez desarrollaba estos argumentos en las 
páginas que dedicaba en la España Sagrada a la sede toledana19  y años más tarde el cardenal 
Lorenzana hacía también una recapitulación en este sentido en su introducción a las obras de 
Ildefonso.20  En defi nitiva, desde el s. XVI los autores que se han acercado a esta crónica incluida 
en el CM han sido unánimes al considerar que se trataba de una falsa atribución al arzobispo de 
Toledo Ildefonso.

Cuestión aparte es el juicio que podamos emitir sobre esta falsifi cación o la valoración 
que hagamos de ella. Por mi parte, sólo quisiera señalar que no es ésta, sin duda, la única 
falsifi cación en nuestra historiografía21  y que don Lucas manifi esta —como ha puesto de relieve 
Peter Linehan— al atribuirle este texto a Ildefonso de Toledo una astucia e inteligencia que 
no debemos menospreciar, muy lejos, desde luego, de la “credulidad propia de un hombre del 
campo” y la carencia “de todo sentido crítico” que se le han atribuido.22  Precisamente en estos 
últimos años ha sido este investigador23  quien ha prestado una mayor atención a esta crónica 
atribuida falsamente a Ildefonso y, evidentemente, soy deudora en este punto de sus opiniones 
y sugerencias.

Al introducir esta fuente espúrea y darle el respaldo de Ildefonso de Toledo, don Lucas 
conseguía introducir en su crónica una versión propia sobre el sucesor de Isidoro en la silla 
episcopal y el supuesto traslado de la primacía desde Sevilla a Toledo. Según esta versión, por la 
actuación de Teodisto la capital hispalense fue privada de la primacía de la que había disfrutado 
bajo Leandro e Isidoro. El retrato24  que hace don Lucas de este sucesor de Isidoro es tan detallado 
que puede hacer creer que realmente existió: se le presenta como de origen griego (Successit 
beatissimo doctori Ysidoro Teodistus natione Grecus…), y con una comparación tomada del 
evangelio25  se le asemeja a un lobo cubierto con piel de oveja (…exterius locutione nitidus, 
interius autem, ut exitus demonstrauit, sub ouina pelle lupus uoracissimus.); se hace de él un 
hereje capaz de contaminar las obras de Isidoro (Nam libros […] quos pater Ysidorus facundo 
stilo composuerat et necdum ad publicum uenerant, in odium fi dei corrupit, resecans uera et 
inserens falsa…) y de abrazar el adopcionismo (Asserebat enim Dominum nostrum Ihesum 
Christum cum Patre et Spiritu Sancto non esse unum Deum, sed potius adoptiuum). Remata 
este retrato del falso Teodisto don Lucas diciendo: Tunc temporis dignitas primacie translata est 
ad ecclesiam Toletanam.26  En el comienzo del libro III del Chronicon mundi, pues, se desliza 
un personaje inventado, revestido de obispo, a quien se hace responsable, ratione peccati, del 
supuesto traslado de la primacía de Sevilla a Toledo. Los posibles motivos de esta falsifi cación 

18 Para los manuscritos y obras de Ildefonso de Toledo, véase DÍAZ Y DÍAZ (1959, pp. 63–66).
19 El padre Flórez llega a afi rmar que “si se mira por dentro la materia de la tal continuación, se hallará que es 

un montón de fábulas, casi indigno de ser mencionado” (FLÓREZ 1750, p. 285).
20 LORENZANA (1782, I, pp. 435–441; introducción a las obras de Ildefonso de Toledo en pp. 435–436).
21 Véase, por ejemplo, GODOY ALCÁNTARA (1868; reimpr.: Madrid, 1981; reimpr.: Granada, 1999, con un 

estudio preliminar DE REY CASTELAO en pp. ix-xcvii), HAGERTY (1980) o CARO BAROJA (1991).
22 (SÁNCHEZ ALONSO 1947, p. 126). No hace mucho, F. J. FERNÁNDEZ CONDE decía que Lucas de 

Tuy “accede a esas fuentes antiguas carente de todo sentido crítico…” (FERNÁNDEZ CONDE 1987, p. 309). Ambas 
opiniones han sido criticadas por LINEHAN (2001, pp. 201–217) [= 2002, pp. 19–38].

23 LINEHAN (1988, pp. 643–674; 1993, pp. 358, 363 n. 51, 376–377; 1997, pp. 415–436).
24 CM, III, 4, 1–15.
25 Cf. Mt. 7 15: Attendite a falsis prophetis, qui ueniunt ad uos in uestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi 

rapaces.
26 CM, III, 4, 15–16.
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ya han sido, repito, señalados por Linehan, 27 a cuyos argumentos me remito.
Jiménez de Rada no discute la existencia de este sucesor de Isidoro y al hablar de 

Khindasvinto dice que condenó al malvado obispo de Sevilla, Teodisto, y “confi rmó a la iglesia de 
Toledo la dignidad de la primacía, que había poseído desde antiguo” (Hic perfi dum Theodistum 
Hispalensem episcopum synodali sentencia exulauit, et dignitatem primacie quam ab antiquo 
habuerat tocius aprobatione concilii Toletane ecclesie confi rmauit. Obiit Toleto).28  Lucas de Tuy 
consigue, al atribuir esta crónica a Ildefonso de Toledo, que Jiménez de Rada dé crédito a su 
versión; don Lucas inventa una fuente, atribuida a Ildefonso de Toledo, en la que se dice que la 
primacía fue trasladada de Sevilla a Toledo en tiempos de Teodisto, sucesor de Isidoro, y Jiménez 
de Rada no podía saber con seguridad si existía o no la obra de Ildefonso, descrito además por 
don Lucas como primas et archiepiscopus Toletanus, por lo que en el prólogo de la Historia de 
rebus Hispaniae lo incluye entre las fuentes utilizadas para la composición de su historia (Itaque 
ea que ex libris beatorum Ysidori et Ildefonsi et Ysidori iunioris… et aliis scripturiis, quas de 
membranis et pitaciis laboriose inuestigatas laboriosius compilaui…).29 

Hasta aquí hemos visto algunos ejemplos sobre el uso de las fuentes entre dos obras 
que parecen relacionadas. Sin embargo, al plantear que don Rodrigo y sus colaboradores tenían 
delante el texto de Lucas de Tuy, podemos haber cometido un error, pues podría haber ocurrido 
que ambos partieran de fuentes comunes.30  De hecho las discrepancias entre ellos pueden deberse 
a que son dos formas distintas de explicar la realidad histórica, sencillamente por la defensa en 
ambos de intereses distintos: los de León en Lucas de Tuy y los de Toledo en Jiménez de Rada.31 

Pasemos ahora a detenernos en una falsifi cación inmersa dentro de esta falsifi cación, 
que nos ha transmitido el comienzo del libro III del CM. Me refi ero a la profecía incluida en esta 
crónica atribuida a Ildefonso de Toledo, profecía que don Lucas pone en boca de San Isidoro 
en un concilio celebrado en Toledo, en la cual —según el texto del CM— predijo el futuro de 
España (…Yspaniis uentura predixit). Esta atribución de la profecía a Isidoro concuerda con la 
importancia que tiene el prelado hispalense en la obra de Lucas de Tuy y con el elogio al santo 
que se incluye a comienzos del libro III del CM,32  en el que, entre otras virtudes, se le califi ca de 
spiritu profecie clarus. Sobre esta cualidad de Isidoro y la tradición posterior llamó la atención 
hace unos años en un amplio y documentado artículo Juan Luis Carriazo, quien pone de relieve 
que

aunque don Lucas no fuera consciente de ello, la expresión estaba llamada a alcanzar 
notable predicamento. Dos siglos después constatamos la existencia de un gran ciclo 
profético —el único verdaderamente hispánico— en torno a las suspuestas predicciones 
de Isidoro sobre la “pérdida” de España y posterior recuperación.33 

27 LINEHAN (1993, p. 538).
28 FERNÁNDEZ VALVERDE (1987, p. 71 [II, xxi]; 1989, p. 116). Cuestión aparte es la precisión que hace don 

Rodrigo sobre la primacía (quam ab antiquo habuerat…), asunto que vuelve a tratar más adelante, en el capítulo iii del 
libro IV (Item ab aliquibus dicitur quod primatus Hispanie prius fuit in ecclesia Hispalensi et post translatus ad ecclesiam 
Toletanam, quod etiam stare non potest…; cf. p. 119 de la edición y p. 164 de la traducción antes citadas).

29 FERNÁNDEZ VALVERDE (1987, pp. 6–7).
30 Posibilidad apuntada por LINEHAN (2001, pp. 216–217; 2002, pp. 37–38).
31 En palabras de. G. MARTIN: “Les convictions de notre chanoine sont d’abord pro-léonaises et anticastillanes. 

Les exemples, qui abondent, d’une valorisation tendancieuse du royaume de León au détriment de la Castille sont 
désormais bien connus…” (MARTIN 2001, p. 282, con numerosas referencias en n. 6).

32 El elogio es muy interesante también desde un punto de vista literario: CM, III, 1, 9–20; pp. 163–164.
33 CARRIAZO RUBIO (2003, p. 5).
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Sin que, obviamente, podamos detenernos en este punto, para lo que nos remitimos al 
mencionado artículo, debemos, al menos, ofrecer el texto de la profecía. Se trata de un auténtico 
uaticinium ex euentu,34  pues desde la perspectiva del s. XIII, se hace profetizar a Isidoro el fi nal 
del reino de los Godos (Inde cadent Goti bellis…) que caerán ante un enemigo (barbarus hostis) 
que los vencerá en la guerra y les dominará “con matanzas sin número, con temor y hambre” 
(Vos premet innumera clade, timore, fame…).

Este barbarus hostis al que se hace alusión en la profecía lógicamente no está identifi cado, 
porque dado el supuesto carácter profético de estos versos el autor no podía ofrecer más detalles 
ni hacer referencias más explícitas a la invasión musulmana del 711 ni a la conquista posterior 
y consecuente fi nal del reino de los godos, pero los lectores de la crónica del Tudense, tanto en 
el s. XIII como posteriormente, podían colegir con facilidad que a ello se refería San Isidoro. 
No obstante, este uaticinium tendría lugar, según las palabras del santo, solo si el pueblo y sus 
gobernantes no cumplían los mandatos divinos y descuidaban sus preceptos, pues, en ese caso, no 
saldrían impunes y Dios castigaría sus malvadas acciones (Si neglexeretis ea, non impune feretis, 
cum recte praua puniat acta Deus), con lo que encontramos aquí en esta profecía una amenaza 
clara escrita para llamar a la obediencia a los cristianos, sin olvidar que, por otra parte, se incluye 
la promesa de todo lo que Cristo les proporcionará si observan sus mandatos y le complacen 
(Si seruaueritis que uobis precipiuntur, seruabit Christus uos in amore suo, frumentum dabit 
ac oleum, dabit obtima queque, si pura mente complaceatis ei), entre cuyos dones se citan de 
manera expresa, como vemos, el trigo y el aceite.

Incluyo a continuación el texto de la Prophetia Ysidori, tomado de mi edición del CM, 
junto con mi traducción de la misma y, por último, el texto castellano publicado por J. Puyol 
a partir de un códice de la Real Academia de la Historia,35  pues puede ser de utilidad facilitar 
la lectura y consulta de estos versos a los posibles interesados en esta curiosa profecía pseudo-
isidoriana.

Prophetia Ysidori36 

Sidus honestatis, lux morum, sol probitatis.
Hec ait in sinodo Toleti uir sacer ille

34 El término, utilizado en fi lología neotestamentaria en el método histórico crítico de acercamiento al texto, 
hace alusión a una profecía escrita una vez sucedidos los hechos. Se llaman uaticinia ex euentu, ante todo, a los dichos de 
Jesús que profetizan sucesos que ya habían ocurrido cuando escriben los evangelistas. A. PIÑERO pone como ejemplo 
la predicción de la traición de Judas con sus maldiciones posteriores (Mt. 26, 24) atribuida a Jesús por el evangelista o su 
fuente. También la datación del Evangelio de Marcos que habría sido escrito después de la destrucción de Jerusalén por 
el ejército romano en el año 70, nos hace considerar que el pasaje en que Jesús profetiza la destrucción del templo (Mc. 
13, 1–4) es también un uaticinium ex euentu (PIÑERO 2008, p. 194. Véase también: PIÑERO 2006, pp. 207–208).

35 En 1916 había anunciado don Julio PUYOL la intención de la Academia de la Historia de publicar una edición 
del texto latino del Chronicon mundi, ya que la única edición de esta obra publicada hasta entonces era la del tomo IV de 
la Hispania Illustrata (Frankfurt, 1608), que atribuye —como otros— erróneamente a Schott y que fue realizada por Juan 
de Mariana. Esta confusión bastante frecuente se debía a que el también jesuita Schott (Scottus) fue el editor de la obra 
general, Hispania Illustrata, en la que se insertaba la edición de la crónica de Lucas de Tuy (MARIANA 1608). Como 
preparación a la edición académica del texto en latín —que nunca llegó a ver la luz— ofreció una relación de los códices 
latinos y romances de la crónica del Tudense (Puyol 1916). Posteriormente publicó la versión castellana de la crónica 
del Tudense (PUYOL 1926). En el tejuelo: Chronica de España por D. Lucas de Tui, signatura actual: 9/5914 (= 9–27–4; 
E-99). En el catálogo de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia aparece fechado en el s. XVI, aunque PUYOL 
(1916: 25 y 1926: vi) consideraba que podía ser de fi nales del s. XV o principios del s. XVI. Puede verse también sobre 
esta copia: FALQUE (2011).

36 El título Prophetia Ysidori no aparece en todos los manuscritos, algunos (SBT) lo omiten, como hace también 
Mariana. Para las variantes me remito al aparato crítico de mi edición. CC.CM, 74, pp. 164–165.
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Isidorus, per quem fl oruit alma fi des:
‘Si seruaueritis que uobis precipiuntur,

seruabit Christus uos in amore suo.
Frumentum dabit ac oleum, dabit obtima queque,

si pura mente complaceatis ei.
Si neglexeretis ea, non impune feretis,

cum recte praua puniat acta Deus.
Inde cadent Goti bellis, et barbarus hostis
uos premet innumera clade, timore, fame.

Tunc conuertimini, tunc crimina plangite uestra,
et statim Dominus auxiliator erit.

Gloria maior erit uobis et gratia Christi
extollet Gotos uberiore bono’.

Profecía de Isidoro

Estrella de honestidad, luz de las costumbres, sol de bondad.
Esto dijo en el sínodo de Toledo aquel santo varón,
Isidoro, por quien fl oreció la fe que nos sustenta:

“Si observareis lo que se os aconseja,
Cristo os guardará en su amor.

Os dará trigo y aceite, os dará toda clase de cosas buenas
si con mente pura le complacéis.

Pero si descuidáis esto, no saldréis impunes,
cuando Dios justamente castigue las malvadas acciones,

por ello caerán los Godos en las guerras y el bárbaro enemigo
os oprimirá con matanzas sin número, con temor y hambre.

Convertíos ahora, llorad ahora vuestros crímenes,
y al punto el Señor os auxiliará,

mayor será vuestra gloria y la gracia de Cristo
honrará a los Godos con los bienes más abundantes.

De los loores e versos de Ysidoro37.

La estrella de honestad, luz de costumbres, sol de bondad, aquel sagrado Ysydoro, por 
el qual la sancta fee fl orescio, dixo, en el quinto synodo de Toledo:

(Versos de Ysidoro.)

Si guardardes las cosas que nos manda guardar Christo, darnos ha trigo e azeyte e 
qualesquier cosas buenas, si con pura voluntad lo cumplieredes. E si estas cosas 
menospreçiardes, no pasareys syn pena, como Dios pene derechamente los malos fechos, 
onde caeran los godos en batallas y el enemigo barbaro vos apremiará con muertes sin 
cuento, e con temor e con fambre. Pues agora, vos conuertid y llorad vuestros peccados, 
y luego el Señor será vuestro ayudador, y aureys mayor gloria, y la gracia de Christo 
ensalçará los godos con bien más abastado.

37 Transcribo fi elmente el texto ofrecido por Puyol, quien mantiene la grafía y falta de acentuación del 
manuscrito de la RAH (PUYOL 1926, pp. 200–201).
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No parece extraño que don Lucas ponga en boca de Isidoro esta profecía, ya que su 
vinculación con aquel santo es bien conocida, pues fue canónigo, como ya he dicho, de San 
Isidoro de León antes de ser nombrado obispo de Tuy y todas sus obras están relacionadas, de 
una u otra manera, con el prelado hispalense. Dejando a un lado su obra teológica, De altera 
uita, en la que Isidoro es una de las fuentes principales y su obra hagiográfi ca, que se ocupa 
precisamente de los milagros relacionados con el santo, De miraculis sancti Isidori (o Miracula 
sancti Isidori), también los dos primeros libros de su obra histórica, el CM, nos han transmitido 
las obras históricas de Isidoro (la Chronica y las crónicas menores).38 

Que don Lucas en su crónica fue un compilador está fuera de toda duda, aunque esa 
“técnica historiográfi ca compilatoria”39  merece realmente ser valorada y estudiada, pero que, 
además, fue un falsifi cador en el sentido que tiene el término aplicado a los autores de la Edad 
Media, libre de la carga peyorativa que pueda tener hoy día, como recordaba hace unos años 
Umberto Eco40,  parece también innegable y espero, con estas líneas, haberlo demostrado.
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P. Leveque, «De noveaux portraits de l’empereur Julien», Latomus 22, 1963, pp. 74-84. Título 
del artículo entre comillas, nombre de la revista en cursiva.

Citas de fuentes
Ovidio, Tristes IV, 1, 29, es decir, el nombre del autor se adaptará a la lengua en que se haya 
escrito el artículo.
A. Canellis, Faustin (et Marcellin), Supplique aux Empereurs (Libellus Precum et Lex 
Augusta), Sources Chrétiennes, nº 504, Les Editions du Cerf, 2006, pp. 126-127.
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