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Vir magnae eruditionis, litterarum Latinarum peritissimus, 
eminentissimus philologus, Professor Dominicus Lassandrus varietate 
scientificarum investigationum et suis conatibus ad studiorum classico-
rum propagationem egregium nomen adeptus est.  

Plurimos laboris annos laudabilem professionalem cursum 
percurrit, maxima cum dexteritate scripta auctorum Latinorum ab 
antiquis temporibus usque ad finem antiquitatis scrutans et disertis-
sima studia exegetica, critica et historica perficiens. Panegyricos Lati-
nos industriose recognovit ac critice edidit, loca obscura in luce ferens, 
nec non Ciceronis tractatus philosophicos (De natura deorum, De se-
nectute, De amicitia) commentatus est atque Italice interpretatus. Mul-
torum colloquiorum scientificorum internationalium particeps fuit, 
fructum sui laboris et ingenii omnibus expertis cognoscentibus. Item, 
homo litteratus, Professor Dominicus Lassandrus collectiones editoria-
les Bibliotheca tardoantica et Bibliotheca classicae traditionis indus-
triosissime et hodie dirigit, nec non collegio scientifico periodicorum 
Invigilata Lucernis et Classica & Christiana inest. 

Praeterea, maxime memorandus est suus longinquus cursus 
institutionalis. Professore praeside, Barensis Universitatis „Aldo Moro” 
Dipartimentum Studiorum Classicorum et Christianorum et postea 
Centrum interdipartimentale traditionis studiorum valde floruerunt. 
Excellens magister, diligenter vigilans ad progressum classicorum 
studiorum in Italia, suis alumnis altissimam academicam  educatio-
nem praebuit.  

Non modo sua eruditio, sed etiam sui animi virtutes perspec-
tissimae sunt: liberalitas et benevolentia erga studentes, affabilitas 
erga collegas, mansuetudo erga omnes.  

Pro suis valentibus meritis ad incrementum studii litterarum anti-
quitatis, pro suo praestantissimo scientifico labore, nec non pro egregia 
collaboratione cum studiosis Universitatis Iassiensis, Professori Domi-
nico Lassandro sincerum donum praebemus. 

 



SUMAR / INDICE / CONTENTS 
 

SIGLE ŞI ABREVIERI – SIGLE E ABBREVIAZIONI / 301 

*** 

STUDII – STUDI / 303 

Nicola BIFFI, Gli Italioti di Strabone (nota a 9, 3, 7 C 420) [The Italiots of 

Strabo (note to 9, 3, 7 C 420)] / 303 

Antonella BRUZZONE, In te mundi amor consonat. Aezio paradigma di 

virtù in Merobaude [In te mundi amor consonat. Aetius paradigm 

of virtues in Merobaudes] / 319 

Maria Carolina CAMPONE, «Vidisti te». Aeternitas imperii e omen annorum 

nella politica costantiniana [«Vidisti te». Aeternitas imperii and omen 

annorum in Constantinian politics] / 343 

Saverio CARILLO, La casa di Dio tra le case degli uomini. Lo spazio sacro 

come paesaggio culturale [The house of God among the houses of 

men. The sacred space as a cultural landscape] / 363 

Florin CRÎȘMĂREANU, Creație, mișcare, îndumnezeire. Perspective meta-

fizico-teologice asupra libertății în primele secole ale creștinismului 

[Creation, movement, deification. Metaphysical-theological perspec-

tives on freedom in the first centuries of Christianity] / 381 

Fabrizio FERACO, Un’umiliante indigenza: nota testuale ed esegetica ad 

Ammiano, 14, 6, 13 [A humbling poverty: textual and exegetic note 

about Ammianus, 14, 6, 13] / 399 

Alessandro LAGIOIA, Dal pulpito viene la dedica: Leone, Acceptus e l’iscri-

zione dell’ambone di Monte Sant’Angelo [The Pulpit speaks from 

the pulpit: Leo, Acceptus, and the inscription on the pulpit of the 

Sanctuary of Monte Sant’Angelo] / 409 



300                                           SUMAR / INDICE / CONTENTS 
 

Francisco Javier SANZ HUESMA, Historiografía de las revueltas bagaudas 

desde el siglo III hasta el siglo XVIII [Historiography of the bagaudic 

revolts from the 3rd century to the 18th century] / 437 

Enrico SIMONETTI, Metamorfosi ‘in embrione’. L’epillio di Io nell’Eroide 

di Ipermestra (14,85-108) [‘Embryonic’ Metamorphosis: Io-Epyllion 

in Hypermestra’s Epistle (Ovid Heroides XIV 85-108)] / 491 

Nelu ZUGRAVU, Metafore ale ciumei în surse latine târzii [Metaphors of 

the plague in late Latine sources] / 509 

 

*** 

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE – RECENSIONI E SCHEDE 

BIBLIOGRAFICHE / 533 

Istorisire despre viețile monahilor din Egipt, traducere din limba greacă ve-
che de Gheorghe Ovidiu SFERLEA, ediție îngrijită, studiu introductiv, note, 
glosar și bibliografie de Daniel LEMENI, Editura Doxologia, Iași, 2021 (Nelu 
ZUGRAVU) / 533; Henrik MOURITSEN, The Roman Elite and the End of 
the Republic: The Boni, the Nobles and Cicero, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2022 (Alexandru CODESCU) / 540; Anca HONCU, Aedes ad 
Danuvium. Inițiative publice și private în fenomenul edilitar din provinciile 
Dacia și Moesia Inferior (secolele I-III p.Chr.), Editura Universității „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iași, 2022 (Nelu ZUGRAVU) / 547; Metamorfosi del 
classico in età romanobarbarica, a cura di Antonella BRUZZONE, Ales-
sandro FO, Luigi PIACENTE, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2021 
(Nelu ZUGRAVU) / 566; Ionuț HOLUBEABU, Organizarea bisericească în 
Scythia şi Moesia Secunda în secolele IV-VII, Editura Basilica, Bucureşti, 
2018 (Dan RUSCU) / 568; Alessandro TEATINI, Il “cristianesimo di fron-
tiera” nella provincia Scythia. Studio archeologico delle testimonianze 
monumentali nelle fortezze sul Danubio, Published by Lulu Press Raleigh, 
2020 (Nelu ZUGRAVU) / 573 
 

*** 

CRONICA – CRONACA / 575 

PUBLICAŢII – PUBBLICAZIONI / 589 



Classica et Christiana, 18/2, 2023, ISSN: 1842-3043; e-ISSN: 2393-2961, 301-302 
 
 

SIGLE ŞI ABREVIERI / SIGLE E ABBREVIAZIONI* 
 
 

AASS 
BHL 
CCCM 
 
CCSL 
CI 
CTh 
DBI 
EDR 
 
Ernout-Meillet 
 
 
FHDR, II 
Gaffiot 2016 
 
 
 
 
GNO 
Lampe 
 
LIMC 
 
ODB 
 
ODLA 
 
OLD 
PG 
PL 
PLRE I-II 
 
 
 
SCIV(A) 
 

Acta Sanctorum. 
Bibliotheca Hagiographica Latina. 
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, Turn-
hout. 
Corpus Christianorum. Series Latina, Turnhout. 
Codex Iustinianus. 
Codex Theodosianus. 
Dizionario biografico degli italiani, I, Roma, 1960. 
Epigraphic Database Roma (http://www.edr-
edr.it/default/index.php). 
Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire 
des mots, par Alfred Ernout et Alfred Meillet, retirage 
de la 4e édition, Paris, 2001. 
Fontes historiae Dacoromanae, II, București, 1970. 
Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Nouvelle édi-
tion revue et augmentée, dite Gaffiot 2016, version V. 
M. Komarov, établie sous la direction de Gérard Gréco, 
avec le concours spécial de Mark De Wilde, Bernard 
Maréchal et Katsuhiko Ôkubo. 
Gregorii Nysseni Opera. 
A Patristic Greek Lexicon, edited by G. W. H. Lampe, 
Oxford, 1961. 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, I-VIII, 
Zürich- München, 1981-1997. 
The Oxford Dictionary of Byzantium, Alexander P. 
Kazhdan, New York-Oxford, 1991. 
The Oxford Dictionary of Late Antiquity, edited by 
Oliver Nicholson, Oxford, 2018. 
Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1968. 
Patrologiae cursus completus. Series Graeca, Paris. 
Patrologiae cursus completus. Series Latina, Paris. 
The Prosopography of the Later Roman Empire, I, A. 
D. 260-395, by A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. 
Morris, Cambridge, 72006. II, A.D. 395-527, by J. R. 
Martindale, Cambridge, 42006. 
Studii și cercetări de istorie veche (și arheologie), Bu-
curești. 

 
* Cu excepţia celor din L’Année Philologique şi L’Année Épigraphique / Escluse 

quelle segnalate da L’Année Philologique e L’Année Épigraphique. 



SIGLE ŞI ABREVIERI /SIGLE E ABBREVIAZIONI 302 

SC 
ThlL (TLL) 

Sources Chrétiennes, Lyon. 
Thesaurus linguae Latinae. 

 
 



Classica et Christiana, 18/2, 2023, ISSN: 1842-3043; e-ISSN: 2393-2961, 437-489 
DOI: 10.47743/CetC-2023-18.2.437 

 
 

HISTORIOGRAFÍA DE LAS REVUELTAS BAGAUDAS 
DESDE EL SIGLO III HASTA EL SIGLO XVIII 

 
Francisco Javier SANZ HUESMA* 
(Universidad de Zaragoza, España) 

 
Palabras clave: Historiografía, transmisión textual, fuentes, crónica, 

hagiografía. 
 

Resumen: En el presente texto expondré el recorrido historiográfico de 
las revueltas bagaudas de los siglos III y V desde su primera aparición en las 
fuentes históricas hasta finales del siglo XVIII. Pretendo realizar un estudio de la 
historia de la historia de las revueltas bagaudas, con un doble objetivo: servir de 
instrumento para futuras indagaciones sobre el tema; y mostrar cómo se ha 
transmitido la información sobre los bagaudas a lo largo del tiempo y de qué ma-
nera esta transmisión ha influido en la visión de los mismos.  
 

Keywords: historiography, textual transmission, sources, chronicle, hagio-
graphy. 
 

Abstract: Historiography of the bagaudic revolts from the IIIrd 
century to the XVIIIth century. In this text I will explain the historiographical 
path of the Bagaudic revolts of the IIIrd and Vth centuries from their first appear-
ance in the sources until the XVIIIth century. I intend to carry out a study of the 
history of the Bagaudic unrests, with a double objective: to serve as an instrument 
for future investigations on the subject; and show how information about the 
bagaudas has been transmitted over time and this transmission has influenced 
the vision of them. 
 

Cuvinte-cheie: istoriografie, transmitere textuală, izvoare istorice, cro-
nică, hagiografie. 
 

Rezumat: Istoriografia revoltelor bagauzilor din secolul al III-
lea până în secolul al XVIII-lea. În acest text voi expune tradiția istoriografi-
că a revoltelor bagauzilor din secolele III și V de la prima lor apariție în izvoarele 
istorice până la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Intenționez să realizez un studiu al 
istoriei revoltelor bagauzilor, cu un dublu obiectiv: să servească drept instrument 
pentru viitoare investigații pe această temă și să arate cum informațiile despre 

 
* gengisanz@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6775-0522 
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bagauzi au fost transmise de-a lungul timpului și cum această transmitere a in-
fluențat viziunea despre ei. 
 

1. Introducción 
 

En el presente trabajo pretendo realizar un estudio de cómo la 
historiografía ha tratado las revueltas bagadas producidas en los si-
glos III y V d. C. desde la historiografía contemporánea de las mismas 
hasta la Ilustración. No pretende este trabajo convertirse en una re-
copilación de fuentes, de las que afortunadamente contamos ya con 
varias1, ni se va a citar a todos los autores que en algún momento tra-
taron la revuelta bagauda. Prestaré especial atención a las fuentes 
contemporáneas y las circunstancias en las que se escribieron, pero a 
partir de época medieval realizaré una selección en la que citaré a los 
autores más relevantes de cada momento, circunscribiéndolos en su 
contexto historiográfico y procurando destacar la evolución en el tra-
to que se dio a este fenómeno histórico.  
 

2. La historiografía contemporánea a las revueltas 
bagaudas (ss. III-V) 
 

El inicio de la historiografía sobre las revueltas bagaudas2, y 
así es aceptado por el conjunto de los historiadores3, es el Panegírico 
que Mamertino pronunció en honor del emperador Maximiano el 21 
de abril de 289 en la ciudad de Augusta Treverorum (actual Trier4) 
aunque no los llama bagaudas en ningún momento, limitándose a 
describir sus acciones: (...) cum militaris habitus ignari agricolae 
appetiuerunt, cum arator peditem, cum pastor equitem, cum hostem 
barbarum suorum cultorum rusticus uastator imitatus est?5 Cabe 

 
1 Czúth, 1965; Lassandro, 1981-1982; Sánchez León 1996a (la más completa 

y exhaustiva). 
2 Sobre el origen del término y sus variantes: Scaliger 1606, 222-223; AAVV 

1732, 791-792; Moréri 1732, 861; Du Cange 1733, 281-282; Dubos 1734, 281-283; 
Minor 1996; Badot-De Decker 1992, 329-342; Sánchez León 1996b, 31-33.  

3 Sánchez León 1996a, 26. Se trata de la única fuente que no menciona el 
término “bagauda/bacauda” sobre la que hay absoluto consenso a la hora de in-
cluirla en el listado de fuentes. 

4 Galletier 1949, 7-9; Nixon-Rodgers 1994, 42-43. Dudas sobre la autoría: 
Galletier 1949, xviii-xix; Nixon-Rodgers 1994, 9-10, 41-43. 

5 Pan. Lat. 2 (10). 4. 3. 
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preguntarse si Mamertino no mencionó a los bagaudas por su califi-
cativo porque este no había nacido aún o, como ocurre con el usurpa-
dor Carausio, a quien nunca llama por su nombre sino “pirata”6, es 
una elección premeditada. No es esta una opción descartable, ya que 
el propio panegirista rechaza expresamente dar detalles sobre la re-
vuelta bagauda7, lo que abundaría en la posibilidad de que decidiera 
omitir este término conscientemente. El silenciamiento de los nom-
bres de los cabecillas de los bagaudas, Amando y Eliano y el hecho 
expreso de no querer hablar de la revuelta, sumado al mencionado 
ejemplo de Carausio, permiten sugerir que es una posibilidad muy a 
tener en cuenta, lo que llevaría el origen del apelativo bagauda ya a la 
misma época de la revuelta.  En cualquier caso, debemos atender al 
tipo de obra con la que trabajamos, pues se trata de un panegírico, 
cuya finalidad no es la de transmitir información histórica sino en-
grandecer la figura del destinatario, en este caso el emperador Maxi-
miano, y sostener un discurso de legitimación de los nuevos gober-
nantes en el que el tipo de lenguaje utilizado es muy importante8. 

Por lo tanto, en una primera fase, los bagaudas (sin descartar 
que este fuera su apelativo desde un principio) son campesinos sin 
identificar, pero no bandidos9, quizá los miembros del ejército priva-
do de dos usurpadores. Lo que es necesario señalar es que desde el 
punto de vista historiográfico el valor de la información aportada por 
este panegírico es de indudable utilidad para el investigador moder-
no10, pero no tuvo repercusión ninguna en la historiografía posterior. 

 
6 Pan. Lat. 2 (10). 12. 1. Nixon-Rodgers 1994, 72, n. 42. 
7 Pan. Lat. 2 (10). 4. 4. Sabbah 1984, 383. Chavot 2002, 278-279, profundi-

za en esta idea de no resaltar el papel de los bagaudas y da dos posibles razones: la 
desrromanización y barbarización de los rebeldes y, más pragmático, el deseo de no 
dejar en evidencia la falta de efectivos militares en el norte de la Galia, lo que obli-
garía a sus habitantes a recurrir a la autodefensa. 

8 Rodríguez Fernández 2020. El valor histórico de los panegíricos es anali-
zado por Nixon y Rodgers 1994, 33-34, que señalan que proporcionan más infor-
mación histórica de lo que parece, sobre todo si se sabe leer entre líneas. Como 
medios de comunicación política los analiza Sabbah, 1984, 370-380. Vid. también 
el reciente punto de vista de Omissi 2018, 48-54. Sobre la intencionalidad y moti-
vos: Zugravu 2019. 

9 La exclusión de los bagaudas como bandidos es resaltada por Nixon-
Rodgers 1994, 61, n. 21. 

10 Según Sánchez León 1996a, 24, se trata, dado que es estrictamente con-
temporánea, de la fuente más precisa y digna de fe sobre el bagaudismo. 
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De hecho, los escritores del siglo IV tenían muy clara la diferencia 
entre Historia y Panegírica y la utilidad de cada una de ellas11. 

Las primeras obras puramente históricas12 que mencionan por 
primera vez a los bagaudas y los denominan, además, como tales, son 
el Liber de Caesaribus de Aurelio Víctor y el Brevarium ab urbe con-
dita de Eutropio13. Ambas obras y autores tienen características co-
munes, pero también algunas diferencias que se demostrarán impor-
tantes para la historiografía de los bagaudas. Aurelio Víctor y Eutropio 
son contemporáneos: ambos nacieron alrededor del año 320 mien-
tras que su fecha de fallecimiento se sitúa en las cercanías del año 
389 en el caso de Aurelio Víctor y poco después del año 390 en el de 
Eutropio, escribieron sus obras en latín (aunque Eutropio era griego), 
eran paganos y tuvieron carreras administrativas distinguidas, siendo 
A. Víctor gobernador de Panonia en el año 360/361-365/ y prefecto 
de Roma en 388-38914, mientras que Eutropio aún llegó más lejos, al 
ser nombrado cónsul en 387 tras una larga y fructífera carrera15. Tam-
bién la fecha de publicación de sus obras es contemporánea, siendo la 
fecha de aparición del Libro de los Césares el año 361 y la del Brevia-
rio 36916. 

Sin embargo, para nuestros intereses, la más importante simi-
litud es que, si bien con matices de importancia, ambos comparten la 
misma fuente primordial para el tema que nos ocupa: una historia, 
no conservada, de los emperadores desde Augusto hasta la muerte de 
Constantino, redactada en una fecha incierta del siglo IV y que la his-
toriografía denomina Kaisergeschichte (KG) de Ennmann, pues fue 
este historiador el primero en proponer su existencia a partir de la 

 
11 Eutr. 10. 18. 
12 Sobre la historiografía del siglo IV: Momigliano 1989; Bonamante 2003; 

Ratti 2003. Distinción entre epítome y breviario en Gardi 1922, 17-22.  
13 A. Vic. 39. 17; Eutr. 9.20, 3. 
14 Sobre la vida de Víctor: Dufraigne 1975, ix-xv; Bird 1994, vii-xi; Falque 

1999, 161-166; Nickbakht 2021, 1-6; Zugravu 2022, 11-25. 
15 Sobre la vida de Eutropio: De Boer 1972, 114-116; Bird 1993, vii-xviii; 

Falque 1999, 9-17; Bleckmann 2018, 3-7. 
16 Para Víctor: Nixon 1991, 113-125; Bird 1994, xi-xii; Sánchez León 1996a, 

28; Falque 1999, 163; Nickbakht 2021, 20; Zugravu 2022, 26-29. Para Eutropio: De 
Boer 1972, 114; Bird 1993, xlvii-xlix; Sánchez León 1996a, 30; Falque 1999, 14; Bleck-
mann 2018, 4. 
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comparación de varias obras históricas del siglo IV17. Hay razones 
para concluir que la KG trató la revuelta bagauda: el interés que 
muestra por informar de las acciones de usurpadores y rebeldes y la 
posibilidad de que el autor de esta historia fuera un galo, en concreto 
Eusebio de Nantes18, por lo que estaría interesado en la historia de su 
región. La deducción obvia, en cualquier caso, es que el término ba-
gaudae/bacaudae se utilizó por primera vez en la KG19. 

Pero a pesar de tener una fuente en común, hay algunas dife-
rencias de importancia entre ambos autores (lo que hace, además, 
improbable que Eutropio utilizara a Víctor como fuente20). La prime-
ra de ellas es el uso del término bacaudae/bagaudae, mientras que la 
segunda hace referencia al origen del apelativo: según Víctor fueron 
así llamados por los habitantes de la región (quos Bagaudas incolae 
vocant), si bien Eutropio informa que se lo habrían dado ellos mis-
mos (et factione sua Bacaudarum nomen inponerent). La distinción 
es importante, pues no es lo mismo que un grupo de personas reciba 
una denominación concreta por los habitantes de su región a causa 
de unos hechos o que tal apelativo sea autoimpuesto por los propios 
protagonistas, ya que esto denotaría una cierta conciencia de perte-
nencia a un grupo, sobre todo, si el nombre tiene un significado posi-
tivo (“guerrero”, “luchador”). Víctor también incluye el término “la-
drones” (latronum), que no aparece en Eutropio (ni lo hará en Jeró-
nimo) y da una mayor sensación de amplitud de la revuelta, ya que 
explica que los bagaudas quemaron muchos campos y atacaron la 
mayoría de las ciudades. Otra diferencia entre ambos autores es la 
presencia del futuro usurpador Carausio como militar destacado de la 
campaña. 

 
17 Gardi 1922, 204-205; Barnes 1976, 259-265; Bird 1994, xii; Minor, 1996, 

300; Falque 1999, 23-24, 172-173; Rohrbarcher 2002, 44, 52; Serrano Madroñal 
2020, 196. Dufraigne 1975, xxvi-xviii, niega la existencia de esta fuente y De Boer 
1972, 116, la considera una invención. Sobre la Kaisergeschichte: Ennmann, 1884; 
Barnes 1970, 13-43; Ratti 2003, 210-212; Burgess 2005, 166-192; Zecchini 2016, 
246-247. 

18 Burgess 1993b, 495-499, seguido por Rohrbarcher 2002, 44. Serrano 
Madroñal 2020, 196, descarta que Víctor, por su cargo burocrático de carácter jurí-
dico, tuviera acceso a información histórica. 

19 Minor 1996, 300, afirma que sería la variante en -c. 
20 Burgess 1995, 111.  
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Es difícil dirimir esta cuestión, pero una posible solución pro-
vendría del uso de la misma fuente, pero de distintas ediciones, como 
postula Burgess, que considera que Víctor usaría la edición termina-
da en 358, mientras que Eutropio haría lo propio, pero con la de 364 
(y aún habría una tercera, en 378, que es la que utilizarían Jerónimo, 
Amiano Marcelino o el anónimo autor de la Historia Augusta)21. 

De estas dos fuentes contemporáneas entre sí, la que mayor 
éxito posterior tuvo fue el Breviario de Eutropio y con mucha dife-
rencia. Prácticamente al poco de su publicación ya había una traduc-
ción al griego debida a Peanio22 y fue utilizada en un documento de 
finales del siglo IV, la Passio S. Typassi martyres, donde la revuelta 
bagauda aparece en un listado de problemas para los nuevos empe-
radores Diocleciano y Maximiano muy similar al de Eutropio (y al 
posterior de Jerónimo)23. 

Habiendo establecido el éxito de Eutropio y su preeminencia 
como fuente, nos encontramos ante una disyuntiva a la hora de anali-
zar si lo narrado sobre los bagaudas en autores posteriores toma co-
mo origen el Breviario o directamente la Kaisergeschichte de Enn-
mann, siendo esto particularmente importante en el caso de Jeróni-
mo, quien tradujo la Crónica Eclesiástica de Eusebio del griego al 
latín, pero además la continuó hasta el año 378 (la escribió entre este 
año y 38124) y la complementó con noticias de la parte occidental, 
convirtiendo su obra, como bien dice Zecchini, en el texto base de la 
cronografía tardorromana y altomedieval25. En cuanto a las fuentes 
de Jerónimo, la historiografía está claramente dividida entre los es-
tudiosos que consideran que Jerónimo sigue a Eutropio y los autores 
que opinan que su fuente es la KG26. Si la fuente fuera la Kaiserges-

 
21 Burgess 2005, 190. La fecha más común es 357: Syme 1971, 222; Bird 

1973, 377; Rohrbarcher 2002, 44; Zecchini 2016, 246, deja abierta la posibilidad de 
una fecha posterior. Barnes 1970, 20, prefiere 340 como muy tarde. 

22 Venini 1983, 421-447; Bird 1993, lv; Roberto 2003, 243-247. 
23 Woods 1993, 78-84; Dearn 2001, 88-90. 
24 Grisart 1962, 248-258; Burgess 2002, 1; Zecchini 2016, 257. Para la vida 

de Jerónimo: Kelly 1975. Sobre el nacimiento de la Crónica como género historio-
gráfico, Croke 1983, 168-185. 

25 Kelly 1975, 72-75; Zecchini 2013, 257-258; Burgess-Kulikowski 2013, 
126-131, 184-186. 

26 Eutropio como fuente: de Boer 1972, 116-120; Lassandro, 1981-1982, 92, 
n. 96; Sánchez León 1996a, 36. Aceptan la KG como fuente: Helm 1927, 304-305; 
Bird 1973, 377; Burgess 1995b, 349-369; Rohrbarcher 2002, 44; Serrano Madroñal 
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chichte, entonces ganaría peso la posibilidad de que ya en esa obra 
apareciera el hecho de que el término bagauda fue creado por los 
propios rebeldes y no por los indígenas de la zona. 

La enorme influencia de la obra de Jerónimo puede compro-
barse en su uso por autores posteriores. Un caso paradigmático es el 
de Próspero de Aquitania, quien realizó un epítome de la Crónica de 
Jerónimo, añadiendo una continuación de su propia mano y de la que 
hubo cuatro ediciones en los años 433, 445, 451 y 45527. Por ello no es 
de extrañar que su noticia sobre los bagaudas sea idéntica a la de su 
modelo28. Ya en el siglo VI, también el anónimo autor de la Crónica 
Gálica del año 511 resume y completa a Jerónimo (Lassandro incluye 
a Orosio como fuente29), dando una noticia de la revuelta bagauda 
similar30. También cabe citar a Jordanes, autor de la De Summa tem-
porum uel origine actibusque gentis Romanorum, más conocida co-
mo Romana y terminada en 550-55131. En este caso la fuente de Jor-
danes para su narración de la revuelta bagauda fue Jerónimo, como 
puede comprobarse si se comparan ambas noticias32. También es im-
portante dejar constancia de que los autores latinos que informan de 
las revueltas bagaudas del siglo V (Salviano, la Crónica Gálica del 
año 452 e Hidacio), como veremos, conocían e incluso continuaban la 
obra de Jerónimo por lo que, en principio, conocían su información 
sobre la revuelta de 285. 

Finalmente, es necesario mencionar al hispano Paulo Orosio, 
que escribió su Historiae adversus paganos en 416-41733, cuya fuen-

 
2020, 212. Por su parte Ratti 1997, 480 es partidario de un uso de ambas, siendo 
Eutropio fuente para la época entre Augusto y Constantino y, por lo tanto, para la 
revuelta bagauda. Kelly 1975, n. 24, lo considera un problema irresoluble. 

27 Fuentes de Próspero: Muhlberger 1990, 48-79; Humphries 1996, 155-
175; Burgess-Kulikowski 2013, 184-187.  

28 Prosp. 938. 
29 Lassandro 1981-1982, 93, n. 99. 
30  Chron. Gall. a. DXI. 443. Muhlberger 1990, 142; Burgess 2001b, 85-86, 

quien resalta las dificultades de esta obra. 
31 Goffart 1988, 21. 
32 Iord. Rom. 296. Goffart 1988, 48. Eutropio como fuente de Jordanes: 

Ratti 1996. 
33 Oros. Hist. 7. 25, 2. Sánchez Salor 1982, 16-18; Rohrbacher 2002, 137; 

Zecchinni 2016, 259. Lippold 1998, xxii, prefiere 417-418. Sobre la vida de Orosio, 
Sánchez Salor 1982, 7-19. 
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te para consignar la revuelta bagauda no fue Jerónimo (de quien co-
nocía su obra) sino el Breviario de Eutropio como se puede deducir 
de la comparación de ambos textos34. Sin embargo, hay un dato que 
parece provenir de Víctor, pues Orosio indica que los bagaudas eran 
llamados así por otros y no por ellos mismos, como sostenía Eutropio 
(quos Bacaudas vocabant). Orosio es relevante no por lo que cuenta 
sobre los bagaudas, pues no aporta nada nuevo, sino porque su popu-
laridad durante la Edad Media, traducida en una espectacular tradi-
ción manuscrita, fue enorme,35 siendo además fundamental en el 
proceso de cristianización medieval de los bagaudas a través de su 
uso en la construcción de diferentes leyendas cristianas altomedieva-
les36. 

Esta segunda fase de la historiografía concluye que los bagau-
das, si recogemos la información más fiable, se denominaron a sí 
mismos con ese epíteto (bacaudae), estaban bajo el mando de Amando 
y Eliano y fueron derrotados con facilidad por Maximiano en un lugar 
no identificado de la Galia. Su composición no ha cambiado: siguen 
siendo campesinos, aunque Víctor incluye por primera vez la deno-
minación de ladrones (latronum) y da también una mayor extensión 
a la revuelta. 

La primera fuente37 que alude a una revuelta en el siglo V es la 
más compleja. En efecto, se trata de una breve noticia del autor grie-
go Zósimo38, que redactó su Historia Nueva entre 507 y 51839, alu-
diendo a un grupo de bagaudas que le robaron el bagaje al general 
honoriano Saro cuando transitaba a través de los Alpes de Galia a 
Italia en el año 40740. No hay nada más: ni número, ni composición; 
de hecho, el único lazo que une la noticia de Zósimo a la historiogra-

 
34 Lippold 1998, xxxviii-xxxix, considera que las fuentes para el periodo de 

9-378 A.D. son Eutropio y Jerónimo; Lassandro, 1981-1982, 93, n. 97 (Eutropio); 
Sánchez León 1996, 41 (Eutropio como fuente para los bagaudas). Sobre el uso de 
Eutropio por Orosio: Ratti 1997b, 268-269. 

35 Lippold 1998, xlii-xlvi. 
36 Sánchez León 1996a, 43. 
37 Para una visión de conjunto sobre la historiografía occidental del s. V: 

Muhlberger 1990, 8-47; Orcástegui-Sarasa 1991, 63-82; Croke 2001, 291-331; Bur-
gess-Kulikowski 2013, 173-189; Zecchini 2016, 264-267. 

38 Sobre su vida: Paschoud 2000, xvi-xx. 
39 Goffart 1971, 420-426; Blockley 1981, 50; Paschoud 2000, vii-xvi. 
40 Zos. 6. 2. 5. 
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fía de las revueltas bagaudas es, precisamente, el uso de ese término, 
pues el comportamiento descrito no pasa de ser un acto de bandidaje. 

En general, se admite que las principales fuentes de Zósimo 
fueron Eunapio de Sardes y Olimpiodoro de Tebas41, siendo este úl-
timo única fuente para Zósimo a partir de 5, 2642. Sin embargo, hay 
un desajuste en el tránsito de una fuente a otra, ya que los fragmen-
tos que conservamos de Olimpiodoro proporcionan información a 
partir de 406/407 y hasta 425, pero la información de Eunapio sobre 
Occidente termina en 395 y en general en 40443. Además, Paschoud 
ha propuesto que la obra de Olimpiodoro propiamente dicha empe-
zaría en realidad en el año 408, pero vendría precedida de una breve 
introducción como sugieren varios autores o una más amplia, que 
comenzaría con el reinado de Teodosio II, según Baldini44. En cuanto 
a las fuentes, Olimpiodoro, como partícipe de la vida política de la 
pars Occidentis en las décadas 410-420, era estrictamente contempo-
ráneo de los hechos que narraba y gran parte de su información sería 
de primera mano, sin apenas historiadores intermedios45. Por lo tan-
to, a través del testimonio de Zósimo, tenemos una fuente contempo-
ránea del episodio de los bagaudas en 407 que probablemente obtuvo 
su información del propio entorno político. Todo parece indicar en 
este caso que el término “bakaudas” proviene de Olimpiodoro. Lo que 
desconocemos es si en el texto original del tebano se daba una expli-
cación de esa palabra o no se consideraba necesario al darse por en-
tendido su significado (y encontrase los hechos inmersos en una in-
troducción que resumiría el contexto anterior a 408) o, por el contra-
rio, tal explicación existía y no fue recogida por Zósimo. También ca-
be especular con la posibilidad de que Zósimo ya hubiese tratado el 
tema de los bagaudas, en este caso de los de 285, en su obra, pues la 
parte donde debería aparecer esa revuelta, el reinado de Diocleciano, 

 
41 Paschoud 2000, xxxvi-lxxi; Traegold 2007, 110-113. 
42 Matthews 1970, 81; Paschoud 1985, 187. 
43 Matthews 1970, 87-88; Paschoud 2000, lxv-lxvi; Baldini 2000, 498. 
44 Paschoud 1985, 190; Baldini 2000, 497-502.  
45 Matthews 1970, 79-85, aunque propone una fuente latina pagana desco-

nocida para los sucesos a partir del año 407 (89-92); Paschoud 1985, 181-183, tam-
bién cree que Olimpiodoro utilizó una fuente escrita, además de las orales; Blockley 
1981, 33-34; Baldini 2000, 501.  
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no se ha conservado (en este caso la fuente hubiera sido Eunapio46). 
Sin embargo, este episodio de bagaudismo iba a desaparecer de la 
historia, principalmente debido a la escasísima distribución posterior 
de Zósimo. 

Como ocurría con la revuelta de 285, también nos encontra-
mos con una fuente no histórica y contemporánea de los hechos. En 
efecto, Salviano de Marsella escribió su obra De Gubernatione Dei 
entre los años 440-45047, por lo que sus referencias a los bagaudas y 
los motivos de su revuelta contra el poder, podrían referirse a la re-
vuelta gala de 435-37 y/o la hispana de 441-44348. Al no aportar geo-
grafía ni cronología de tales hechos, no se puede precisar más al res-
pecto. Dado el tipo de obra al que nos referimos, es necesario resaltar 
que estamos ante una obra teológica y apologética, no histórica, y, 
por lo tanto, no debemos tratarla como tal49, escrita, además, para los 
habitantes de los alrededores de Marsella, no para el resto del Impe-
rio50. Salviano no tiene intención de informar sobre los bagaudas, 
sino de utilizarlos en su argumentación sobre el pecado y la justicia 
divina.51 La ascendencia de Salviano en la historiografía de las revuel-
tas bagaudas es enorme, a pesar de no ser una obra histórica. De esta 
obra existen muchos manuscritos,52 si bien su gran influencia es cau-
sada por su uso prolijo por parte de la historiografía moderna53 debi-
do a que es la única descripción de las causas que motivaron las re-
vueltas bagaudas del siglo V. También es muy destacable la influencia 
que tuvo en la cristianización de los bagaudas al presentarlos de for-
ma positiva54. 

 
46 Como señala Sánchez León 1996a, 76. 
47 Lagarrigue 1975, 11-15; Kasprzak 2017, 106, considera que se escribiría 

en 450-451. En cambio, Brown 2013, 441, sostiene que fue escrita a finales de 439. 
Sobre su vida, Kasprzak 2017, 92-104. 

48 De Gub. Dei 5, 21-26. Sánchez León 1996a, 87, da por hecho que Salviano 
conoce la revuelta bagauda de 285 gracias a Jerónimo y Orosio. 

49 Lagarrigue 1975, 29; Badot 1976, 396-397; Kasprzak 2017, 112. Sánchez 
León 1996a, 87, sin embargo, concluye que podemos considerar la obra de Salviano 
como una crónica. 

50 Brown 2013, 434. 
51 Lambert 2013, 270. 
52 Pellegrino 1952, 99-108; Lagarrigue 1975, 45-63; Kasprzak 2017, 108-

109. 
53 Brown 2013, 433. 
54 Sánchez León 1996a, 89. 
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La revuelta bagauda que se produjo en Galia en 435-437 se ha 
transmitido en una única fuente, de forma similar a lo ocurrido con 
las hispanas. En este caso se trata de las tres breves noticias propor-
cionadas por la Crónica Gálica del año 452, de autor desconocido55. 
Es otra continuación de Jerónimo, escrita probablemente en la ciu-
dad de Marsella y atribuida en su momento a Próspero de Aquita-
nia56. Por desgracia, la Crónica como fuente deja mucho que desear, 
con graves errores cronológicos57, por lo que debemos lamentar que 
la única información sobre los bagaudas armoricanos de 435-437 sea 
tan deficiente. En cuanto a las fuentes que pudo usar el anónimo para 
redactar su crónica, conocemos dos escritas: una traducción y conti-
nuación de la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, compues-
ta por Rufino de Aquilea, y una obra denominada Narratio de impe-
ratoribus domus Valentiniae et Theodosianae58. Ella sirvió, a su vez, 
como fuente para la Crónica del año 51159 pero, y esto es significativo, 
esta última no recoge la revuelta bagauda de 435-437 (ni las habidas 
en Hispania unos lustros después), aunque, en principio, conoce el 
término por ser un epitomista de Jerónimo. Y no cabe duda, pues la 
información es prácticamente idéntica, sirvió como fuente a la Cróni-
ca del s. XI de Sigeberto de Gembloux quien, por otra parte, no dis-
ponía de ninguna otra60. 

También para las noticias sobre actuaciones de bagaudas en 
Hispania contamos con una fuente, en este caso el obispo galaico Hi-
dacio, cuya obra termina en 46961. Y, como también es habitual, se 

 
55 Chron. Gall. ad a. CCCCLI, 117, 119, 133. 
56 Muhlberger 1990, 137-138; Burgess 2001a, 52. 
57 Muhlberger 1990, 152; Burgess 2001a, 57-60. 
58 Muhlberger 1990, 153-160, donde se aportan más posibles fuentes. Se-

gún Sánchez León 1996 a, 89, el autor conocía la obra de Salviano e incluso perte-
necía a su entorno. 

59 Burgess 2001b, 86. 
60 Chron. 437, 442. Sánchez León 1996 a, 89; Burgess 2003, 54: Sigeberto 

usó hasta 136 entradas de esta Crónica. Sánchez León 1996a, 91, considera que 
Juan de Antioquía también usó la Crónica de 452, pero esto no se puede compro-
bar al quedar solo fragmentos de esta obra. Lo que sí es cierto es que Juan de An-
tioquía conocía el término “bagauda/bacauda” ya que el Breviario de Eutropio era 
su fuente principal, aunque en el fragmento que conservamos (201, 3) no lo usa: 
Roberto 2003, 249. 

61 Hyd. 125, 128,141, 142, 156. Sobre la vida de Hidacio: Muhlberger 1990, 
195-200; Vilella 1999, 39-54; Burgess 1993a, 3-6. 
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inscribe en la tradición de los continuadores de Jerónimo62. Las fuen-
tes que usó Hidacio, además de Jerónimo63, a quien llegó a conocer 
de niño en una peregrinación a Belén, son mayoritariamente orales, 
en algunos casos cercanos a la corte sueva y en otros provenientes de 
embajadores, religiosos y viajeros en general, pero en ocasiones tam-
bién escritos, ya que Burgess propone con verosimilitud que el obispo 
galaico utilizó, al igual que Próspero de Aquitania, una crónica de 
origen galo ahora perdida y que le informaría sobre el periodo entre 
410 y 449, aproximadamente64. En el caso de Hidacio es difícil de-
terminar si denomina a los bagaudas así porque su fuente oral lo hace 
o, por el contrario, recibida la información sobre la revuelta, es él, a 
partir de su idea del significado del término “bagauda/bacauda” to-
mado de Jerónimo, quien reelabora la información. Si nos encontrá-
ramos ante este último supuesto, significaría que el significado del 
término no habría variado desde su creación en el siglo III. 

Tanto el cronista del año 452 como Hidacio son contemporá-
neos, pero el primero ignora por completo la revuelta bagauda de 
Tarraconense, mientras que Hidacio nada sabe de la armoricana, a 
pesar de contar con una fuente gala que abarcaría el tracto cronológi-
co de la misma, lo que nos hace deducir que esta perdida crónica gala 
tampoco narró este acontecimiento65. 

La narración de Hidacio sobre las revueltas bagaudas hispanas 
cayó en el olvido muy rápidamente: demasiado larga, detallada y cen-
trada en aspectos de la Iglesia de Gallaecia66. De hecho, sólo se ha 
transmitido un manuscrito, ni siquiera completo de su obra, una co-
pia tardía del mismo y varios resúmenes67. Es más, poco después de 
su escritura, ya había sido tergiversada en el aspecto que aquí intere-
sa. En efecto, Isidoro, que se basó en Hidacio para redactar la parte 
del siglo V de su Historia Gothorum Wanadaloum et Sueborum, hizo 

 
62 Nautin 1986, 143-153; Candelle de Hartmann 1992, 250; Burgess 1993a, 6. 
63 Hidacio no conoció la obra de Orosio: Candelle de Hartmann 1992, 255-

256; Muhlberger 1990, 206. 
64 Muhlberger 1990, 204-212; Sanz Huesma 2021, 445-447; Burgess 1993a, 

7-8 (para la fuente gala). 
65 Sanz Huesma 2021, 448-449. 
66 Muhlberger 1990, 275. Fue leída por el cronista anónimo de 511, Isidoro 

y Fredegario. 
67 Burgess 1993a, 11-26 sobre la transmisión de la Crónica. 
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desaparecer a los bagaudas, a los que sustituyó por auxiliares godos, 
en un temprano ejemplo de cristianización de los bagaudas68. 

Una vez analizadas las fuentes que mencionan expresamente a 
los bagaudas, es decir, la historiografía contemporánea de las revuel-
tas, hay una característica común que destaca aplicable a las obras de 
carácter histórico: la escasez de información que proporcionan. Esto 
es así porque todas ellas son breviarios, epítomes o crónicas, géneros 
en los que la brevedad es el distintivo principal. Destaca, empero, el 
mayor detallismo que despliega Hidacio, que en este aspecto se apar-
ta del canon histórico de las crónicas y su modelo Eusebio-Jerónimo69 
y ofrece mayor cantidad de información que el resto de las fuentes. 

Otro punto en común muy significativo, sobre todo para la his-
toriografía posterior, es que todas las revueltas bagaudas tienen una 
única fuente histórica que las recoge, independientemente de si pos-
teriormente esa fuente es seguida por varios autores o no. En el caso 
de la revuelta de 285 la fuente primaria y única es la Kaisergeschichte 
de Ennmann (además, lógicamente, del Panegírico de Mamertino, 
que no usará ningún autor posterior), a partir de la cual, mediante la 
doble vía del Breviario de Eutropio y de la Crónica de Jerónimo, se 
transmitió la información al resto de las fuentes tardorromanas que 
narran los hechos, siendo el término común la variante en -c. Es de-
cir, disponemos, en realidad, de una única fuente de carácter históri-
co para este suceso y, por lo tanto, de una única visión de los hechos. 
La situación es idéntica para el episodio de 407 en los Alpes, la ba-
gauda armoricana de 435-437 y los distintos episodios producidos 
entre 441 y 454 en Hispania. Y también en este caso con la variante 
bacauda. 

Las revueltas bagaudas del siglo V tienen en común con la gala 
de 285 que todas tienen una fuente única de los hechos, sin seguido-
res posteriores, con la única excepción del uso por Sigeberto de Gem-
bloux de la Crónica Gálica del año 452, mientras que la Kaiserge-
schichte, la Crónica de Jerónimo y Orosio fueron fuentes a su vez de 
numerosos historiadores posteriores. Como veremos en el siguiente 
apartado, la fortuna de la revuelta de 285 en la Edad Media es am-

 
68 Sánchez León 1984-1985, 300-301; Sanz Huesma 2021, 447-448. Las 

fuentes de Isidoro en Rodríguez Alonso 1975, 39-43; Burgess-Kulikowski 2013, 197. 
69 Burgess 1993a, 8-9. 
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plia, mientras que las revueltas del siglo V prácticamente desapare-
cen. También cabe reseñar otra diferencia notable: las fuentes de la 
quinta centuria son estrictamente contemporáneas de las revueltas, 
teniendo en cuenta que Zósimo realmente recoge la información pro-
porcionada por Olimpiodoro. 

En esta primera fase de su historiografía, los distintos autores 
no consideran las revueltas bagaudas como un único movimiento ni 
trazan líneas en común, no ya entre las del siglo III con las de la quin-
ta centuria, tampoco entre las producidas en el propio s. V. A este 
respecto, solo tenemos una alusión de Salviano de Marsella, una 
fuente teológica y apologética, con lo que ello conlleva en cuanto a 
fiabilidad. Fue la historiografía posterior quien amplió el listado de 
fuentes, añadiendo muchas que no mencionaban expresamente a los 
bagaudas; no solo eso, añadió más revueltas bagaudas a la nómina o 
alargó las existentes. 
 

3. Historiografía de las revueltas bagaudas en la 
Edad Media 
 

A lo largo del Medievo las noticias sobre las revueltas bagau-
das, y en concreto sobre la del año 285, pues las del siglo V práctica-
mente desaparecen historiográficamente, se van a transmitir por dos 
vías principales: la puramente histórica y la hagiográfica, mucho más 
relevante70. Las crónicas71 tienen como fuente principal la Historia 
contra los paganos de Paulo Orosio, obra que gozó de un inmenso 
éxito e incontestable influencia en la Edad Media, siendo la obra más 
influyente junto a la de Eusebio de Cesarea, y la Crónica de Jerónimo 
de Estridón72. Esto significa que la noticia que se va a recibir durante 
la Edad Media sobre la revuelta es la proveniente fundamentalmente 
de la Kaisergeschichte, que habría llegado a Orosio vía Eutropio. 

 
70 Para una visión general de la historiografía medieval: Lacroix, 1971; Hay 

1977, 38-87; Orcástegui-Sarasa 1991, 83-230; Goetz 1999; Deliyannis 2003. El 
traspaso entre la tardorromanidad y el alto Medievo en Momigliano 1969. 

71 Sobre las crónicas: Guenée 1973; Chazan, 2006; Food 2012. 
72 Kempshall 2011, 64-79. Sánchez León 1996a, 115-116, recopila hasta 18 

fuentes medievales dependientes de Orosio. 
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Por lo tanto, una revisión de las crónicas medievales73 en las 
que sus autores han incluido la revuelta bagauda de 285 nos muestra, 
con variaciones y errores de copista, el mismo relato proveniente de 
las fuentes cristianas tardorromanas mencionadas, ya sea en las cró-
nicas de procedencia carolingia (s. IX), como las de Freculfo de Li-
sieux y Adón de Vienne74, o en las más numerosas y completas de los 
siglos XI-XII75. Pondré como ejemplo la obra de Otto de Freising, 
quien, curiosamente, no utiliza el término “bagauda/bacauda”, aun-
que sí menciona a Amando y Eliano al mando de “rustica manu sedi-
tiosos tumultus in Gallias”, por lo que no hay duda de que se está 
refiriendo a la revuelta de 28576. Aquí no hay una simple copia, como 
es el caso de, por ejemplo, la Historia Eclesiástica de Hugo de Fleury 
(compuesta en 1109), quien sigue fielmente el texto orosiano e inclu-
ye en la noticia a la Legión Tebana77. Otto hace una extensa exposi-
ción de sus fuentes, entre las que destaca Orosio78, y reelabora la no-
ticia que este da sobre los bagaudas, incluyendo una amplia informa-
ción sobre Mauricio y la Legión Tebana, constituyendo su aportación 
en una de las más elaboradas de la Edad Media. Finalmente, es nece-
sario mencionar la obra de Vicente de Beauvois, autor de una verda-
dera enciclopedia de la época, la Bibliotheca Mundi, también llamada 
Speculum maius (1256-1259), cuya tercera parte estaba dedicada a la 
Historia y cuya principal virtud no es la información que proporcio-
na, nada novedosa ya que toma su información de Hugo de Fleury, 
Sigeberto de Gembloux y Otto de Freising, sino por su enorme difu-
sión en los siglos posteriores, a lo que ayudó una traducción al fran-
cés en 1333, siendo una obra de referencia para historiadores poste-
riores79. 

 
73 Un utilísimo listado y breve análisis de las mismas en Sánchez León 

1996a, 39-40, 48-50,59-67, 141-145, lo que hace innecesario reproducirlas aquí. Se 
puede consultar también Lassandro 1980-1981, 96-110. 

74 En general Allen 2003 (sobre Freculfo, 39-41); Kaske 2010, sobre Ado; 
Burgess-Kulikowski 2013, 254. 

75 En general Hay 1977, 65-86; Goetz 2003; Briggs 2012. 
76 Chron. 3, 45. Sobre la vida de este autor: Mierow 2002, 3-17; Ehlers, 

2013, 9-47. 
77 Sobre Hugo de Fleury: Baudin 2011; Briggs 2012, 396-399. 
78 Mierow 2002, 25. 
79 Lusignan 1977; Hay 1977, 64-65; Palmier-Foucart-Lusignan 1990; Orcás-

tegui-Sarasa, 1991, 214-215. 
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Sin embargo, el mayor éxito de la revuelta de 285 se debe fun-
damentalmente a la cristianización de un fenómeno que no había 
tenido implicaciones religiosas en ningún momento, ya comenzada 
tempranamente por Isidoro de Sevilla quien, como ya se ha señalado, 
eliminó a los bagaudas y el asesinato del obispo León por éstos de su 
narración, tergiversando así a Hidacio. Incluso se dio el nombre de 
“Bacauda” a algunos obispos altomedievales, síntoma evidente de que 
los bagaudas comenzaron a tener una visión positiva.80 Pero fue, sin 
duda, su aparición en el importante ciclo hagiográfico81 del martirio 
de San Mauricio y la Legión Tebana lo que le dio una mayor presen-
cia y perseverancia en el tiempo. 

La primera aparición de Mauricio y la Legión Tebana se pro-
dujo en la obra de Euquerio Pasión de los mártires de Agaune (Pas-
sio Acaunensium martyrum), escrita entre 443 y 45182, aunque en 
este texto no aparecen aún relacionados con los bagaudas, que no son 
nombrados, lo que es significativo dado el conocimiento que Euque-
rio tenía de Jerónimo83. La segunda se encuentra en un texto anóni-
mo denominado Passio Sanctorum qui passi sunt in Acauno X KL. 
Octobris, cuya datación es anterior a mediados del siglo VIII y posi-
blemente deba situarse a principios del s. VI o incluso en el siglo V84, 
lo que llevaría la relación entre San Mauricio y los bagaudas a épocas 
muy tempranas. De hecho, entre la obra de Euquerio y la del anóni-
mo, apenas habría medio siglo, lapso en el cual los bagaudas habrían 
entrado en la leyenda de la Legión Tebana, siendo este aspecto una 
de las principales diferencias entre ambas versiones: los bagaudas 
son la causa incidental que desata los hechos, pues los legionarios 
tebanos habrían sido enviados a luchar contra ellos, pero se habrían 

 
80 Sánchez León 1984-1985; Sánchez León 1996 a, 162-164. 
81 Sobre la hagiografía como género: Aigrain 2000. 
82 Chevalley et alii 2005, 424. Sobre la dudosa historicidad de esta leyenda, 

Woods 1994, 385-395, Carrié 2005, 9-36. En cambio, Jullian 1920, 41-47 y O’Reilly 
1978, 195-207, dan verosimilitud histórica a los hechos. Ya Gibbon 1776, 566, n. 
143, mostraba su extrañeza ante el silencio sobre este tema de Lactancio, Eusebio, 
Jerónimo y otros escritores cristianos tardorromanos (se basaba en Anónimo 1746, 
que hacía una recopilación de las teorías sobre el martirio y negaba su veracidad 
histórica). 

83 Opelt 1963, 476-483. Euquerio menciona que sus fuentes son orales. 
84 Chevalley 1990, 115; Chevalley et alii 2005, 428.  Sobre la historia del 

texto, Chevallay 1990, 49-94. 
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negado a realizar sacrificios a los dioses paganos, lo que habría sido 
la causa de su desgracia, pues Maximiano ordenó diezmar la legión85. 

A partir de este momento la historia de la revuelta bagauda de 
285 y el martirio de la Legión Tebana van a estar unidos, no solo en la 
hagiografía, sino también en las obras históricas. Y se trata de un as-
pecto a resaltar porque el ciclo tebano va a ser muy difundido en la 
Edad Media86. En la transmisión de este ciclo hay dos importantes 
jalones a destacar: la obra de Sigeberto de Gembloux y la Vita Babo-
lini. Sigeberto de Gembloux87 escribió un influyente poema hagiográ-
fico titulado De Passio sanctorum Thebeorum posiblemente en 1074, 
haciendo uso de una impresionante cantidad de fuentes, entre las que 
se encuentran Vegecio, Aurelio Víctor, Orosio, Isidoro88. La principal 
novedad que aporta Sigeberto es su excurso sobre los bagaudas89, que 
incluye el primer intento de indagar en el origen del término, donde 
los identifica con esclavos. Ya he comentado su conocimiento de la 
Crónica Gálica del año 452, de donde parece razonable suponer que 
vendría esta relación entre los bagaudas y los esclavos. Sin embargo, 
Sigeberto se abstiene de dar una causa a la revuelta bagauda, a pesar 
de lo detallado y sugerente de su narración. Es en este contexto de 
revuelta bagauda, presentada muy negativamente90, los legionarios 
no se niegan a combatir a los bagaudas, al contrario, pero sí a luchar 
contra cristianos y a adorar a los ídolos paganos, como les ordenaba 
el emperador Maximiano, en lo que sigue al anónimo de la Pasión de 

 
85 Roessli 2003, 7. Jullian 1920, 45, n.1, considera muy posible que el anó-

nimo tuviera acceso a información anterior a Euquerio, de donde provendrían sus 
datos sobre los bagaudas. Es más, considera (47, n. 3) que Euquerio habría inter-
pretado Bagaudae por multitudo Christianorum. Una comparación entre ambas 
obras en Chevalley et alii 2005. 

86 Zufferey 1983; Ripart, 2001, 211-250; Roessli 2003, 6-15. 
87 Sobre su vida y obra: Deploige 2010, 1358-1361; Chazan, 2015, 1-51. 
88  Dockès 1980, 357-358; Meyers, 2015, 59-60. Lassandro 1981-1982, 98, 

n. 106, incluye a Eutropio; Sánchez León 1996 a, 56-57, añade la versión anónima 
del martirio de Mauricio de Agaune, Próspero, Jordanes, la Crónica del año 452 e 
Hidacio. De hecho, considera a Sigeberto el autor mejor informado sobre los ba-
gaudas de toda la Edad Media.  

89 De passione sanctorum Thebeorum, 50-108, 196-216, 908-921: Dumm-
ler 1893. 

90 Dockès 1980, 363, no descarta que Sigeberto esté respondiendo a textos 
heréticos como la vita Baboleni. 
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Agaune y no a Euquerio.91 Pero, aun sin el concurso de los tebanos, la 
revuelta bagauda fue derrotada. Cabe destacar que Sigeberto men-
ciona que fueron los bagaudas quienes se denominaron así a sí mis-
mos, retomando la tradición historiográfica de Aurelio Víctor. 

El otro documento a comentar es la Vita Baboleni, que narra 
la vida del que fuera primer abad del monasterio de Saint-Maur-des-
Fossés y que redactó un autor anónimo a mediados de siglo XI92. En 
esta obra aparece el martirio de los legionarios tebanos, pero se aña-
den dos nuevos elementos que lo distingue de la versión contempo-
ránea de Sigeberto: la cristianización de los bagaudas, lo que hace 
que los tebanos rechacen combatir contra ellos, y su localización en 
un lugar concreto, el castrum Bagaudarum, donde se ubicaría poste-
riormente el citado monasterio de Saint-Maur-des-Fossés93. Este cas-
trum Bagaudarum aparece mencionado en ocho diplomas de época 
merovingia relativos a la fundación del monasterio de Sain Maur, 
aunque son considerados apócrifos por la historiografía actual94. 

La visión negativa de Sigeberto se ha transformado en la posi-
tiva del anónimo, ya que los convierte en soldados cristianos sitiados 
en su fortaleza por el emperador pagano95. A diferencia de Sigeberto, 
las fuentes de la Vita Baboleni son solo dos, de la que nos interesa 
Orosio, aunque el anónimo parece utilizar una ampliación de su obra, 
pues prodiga mucha más información que la proporcionada por el 
hispano96. Lo cierto es que, aunque falso, la vita Babolini es el único 

 
91 Sobre el dosier tebano de Sigeberto: Meyers 2015, 60.  
92 Gueneau 1933; Dockès 1980, 349-350; Cracco Ruggini 1995, 100-101; 

Sánchez León 1996a, 51, la data en 1060-1070. 
93 Sobre las circunstancias de la fundación del monasterio: Jullian, 1920b, 

107-117; Cracco Ruggini 1995, 100-101.  
94 Jullian 1920b. 109-110; Dockès1980, 346; Cracco Ruggini 1995, 101; Mi-

nor 1996, 302 (“of doubtful authenticity”); Sánchez León 1996a, 52-56, hace un 
resumen de la cuestión. 

95 Dockès 1980, 352-354, contextualiza este hecho con la lucha contra las 
herejías del siglo XI. Pottier 2011, 438, n. 38, sugiere que estamos ante un posicio-
namiento diferente sobre las revueltas campesinas francesas del s. XI trasladado al 
contexto bagauda. Carrié 2005, 34, opina que la vita Baboleni intenta conciliar las 
versiones del anónimo y de Euquerio sobre el martirio de la Legión Tebana. 

96 Jullian 1920b, 111 y n. 2; Cracco Ruggini 1995, 103 y n. 4; Sánchez León 
1996a, 56. Lassandro 1981-1982, 84, considera es una falsedad que el anónimo se 
base en Orosio. Por su parte, Dockès 1980, 351 (propone que el autor utiliza el 
nombre de Orosio para dárselas de docto) y Carrié, 2005, 34, n. 109, consideran 
que la fuente es la Pasión de los mártires de Augne.  
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texto medieval en el que se da un origen a los bagaudas: soldados 
romanos establecidos en el castrum Bagaudarum desde tiempos de 
Julio César masacrados por ser cristianos97. 

Quiero, aunque sea brevemente, reseñar la ausencia de autores 
hispanos medievales en este listado, ya que una de las revueltas ba-
gaudas mejor documentadas tuvo lugar en solar peninsular. Esto es 
debido, en gran parte a la desaparición de Hidacio como fuente en 
época medieval, como ya he señalado. Solo un ejemplo bastará: la 
Historia de los hechos de España de Rodrigo Jiménez de Rada, escri-
to en 124398, obra capital de la historiografía española. En ella pode-
mos detectar un salto temporal entre las campañas de Walia en His-
pania y las de Teodorico II, entre las que transcurre medio siglo en el 
que Jiménez de Rada no aporta ningún dato sobre la historia penin-
sular. Sus fuentes para este período son Jordanes (que no trata el te-
ma de los bagaudas tarraconenses en su Gética) e Isidoro, ya que no 
conoce a Hidacio99. Esto explicaría la no mención de los bagaudas 
tarraconenses, pues Isidoro los eliminó de la narración hidaciana, 
pero es una elección del autor no mencionar los hechos ocurridos en 
el año 449, como tampoco menciona ningún otro en el periodo men-
cionado de 418-456, prefiriendo narrar las vicisitudes de los godos en 
Galia, siguiendo fielmente a Jordanes100. 

A lo largo de la Edad Media las noticias sobre los bagaudas, ca-
si exclusivamente de la revuelta de 285, se transmitieron de dos for-
mas. La primera fue a través de Crónicas, es decir, de obras históri-
cas, cuya aportación fue nula al limitarse a trasladar, con mayor o 
menor amplitud y fidelidad, la información proporcionada princi-
palmente por Jerónimo y Orosio, es decir, por la Kaisergeschichte. La 
segunda forma de transmisión fueron las leyendas hagiográficas, in-
tegrando la revuelta bagauda en el popular ciclo de la Legión Tebana, 
lo que, a su vez, provocó una cristianización de la revuelta101, ya fuera 

 
97 Hay otra obra, esta sí completamente fantasiosa (no en vano Jullian 

1920b, 116, n. 2, la llama “roman historique”), que da una enrevesada historia de 
los bagaudas y su origen. Se trata del Libro de Amboise, escrito a mediados del 
s.XII: Dockès 1980, 364-367; Sánchez León 1996a, 61-63.  

98 Jiménez de Rada 1989, 49-50. 
99 Jiménez de Rada 1989, 34. 
100 Jiménez de Rada 1989, pp. 96-101. 
101 Sánchez León 1996b, 97-106; d’Inca, 2016, 47-77. 
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porque los tebanos fueron martirizados en el contexto de la lucha 
contra los bagaudas (por no querer combatirlos, por no querer seguir 
los ritos paganos o por ambos extremos), ya porque los bagaudas fue-
ron convertidos en soldados cristianos exterminados por el pagano 
Maximiano. Se puede incluir una tercera forma de transmisión muy 
relacionada con la segunda, la tradición oral, según la cual se habría 
transmitido generacionalmente una suerte de epopeya local sobre los 
bagaudas, en parte recogida por los clérigos e integrada en la leyenda 
hagiográfica102. 
 

4. Siglos XV-XVII 
 

Durante el Renacimiento se comenzaron a reunir, estudiar y 
comparar antiguos manuscritos, de forma que paulatinamente se po-
nía en manos de los historiadores ediciones comentadas de textos 
clásicos103. Varios autores no tuvieron éxito durante el Medievo y hu-
bo que esperar a los siglos XIV-XVI para recuperarlos104. Un excelen-
te ejemplo lo constituyen los Panegíricos Latinos, desparecidos com-
pletamente en la Edad Media, pero recuperados gracias a Johannes 
Aurispa, quien encontró un manuscrito que los contenía en Maguncia 
en el año 1433. A partir de la copia de Aurispa, ahora perdida como el 
propio manuscrito original, se derivaron varios manuscritos italianos 
a partir de los cuales se ha realizado la edición105. De la obra de Aure-
lio Víctor solo tenemos dos manuscritos, ambos del siglo XV, el pri-
mero perdido hasta su reencuentro en 1850 y el segundo también 
desaparecido hasta que fue redescubierto a finales del siglo XIX106. 
En comparación, de su contemporáneo Eutropio disponemos de casi 
ochenta107, a lo que habría que añadir el destacable hecho de que Eu-
tropio contó con cuarenta ediciones de su obra entre 1450 y 1700, 
más que autores como Polibio o Dión Casio, por ejemplo, y solo una 
menos que Tucidides108. Se prefirió la sencillez de Eutropio al estilo 

 
102 Dockès 1980, 340-342; Badot-De Decker 1992, 345-346; Sánchez León 

1996b, 104. 
103 Hal 1977, 87-132; Fryde 1983, 83-115; Reynolds-Wilson 1991, 122-163. 
104 Sobre la transmisión de textos, Reynolds 1983, xiii-xliv. 
105 Reynolds 1983, 289; Lassandro, 1988; Nixon-Rodgers 1995, 35-36; Rees 

2012, 3-48. 
106 Dufraigne 1975, liii-liv; Reynolds 1983, 149-153. 
107 Scivoletto 1961; Bird 1993, lvi-lvii. 
108 Burke 1966, 136. 
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pretencioso y a las opiniones morales propias de Víctor109, quien 
prácticamente desapareció en la Edad Media. 

Paradigmático es también el caso de Zósimo, del que solo se ha 
conservado un manuscrito, aunque cuatro manos diferentes intervi-
nieron en él, existiendo además lagunas. Se trata de un manuscrito 
de origen desconocido cuya consulta fue prohibida por su anticristia-
nismo, lo que dificultó enormemente su posterior difusión110. En con-
traposición, es destacable la importancia que tuvo Orosio: su obra 
perduró durante la Edad Media con enorme éxito, de forma que hasta 
el siglo XV se dispone de 249 manuscritos111 siendo además traducido 
tempranamente al italiano, alrededor de 1290, por Bono Giombani 
del Vecchio112. Finalmente, quiero señalar el caso de la Crónica Gálica 
del año 452, de la que se han transmitido seis manuscritos113, pero 
cuya particularidad reside en que durante muchos siglos, y así lo ve-
remos reflejado en muchas de las obras comentadas, fue adjudicada a 
Próspero de Aquitania114. 

Sería excesivamente prolijo describir aquí la transmisión tex-
tual de los diferentes autores que trataron las revueltas bagaudas. 
Sirvan como ejemplos los citados arriba, por ser representativos de 
los dos extremos, el del éxito (Eutropio, Orosio) y el olvido y poste-
rior redescubrimiento, no exento éste de vicisitudes (Panegíricos La-
tinos, A. Víctor, Zósimo). Lo significativo es que a partir de los siglos 
XV-XVI muchas de nuestra fuentes contarán con sus primeras edi-
ciones impresas, totales o parciales, que serán utilizadas por los his-
toriadores posteriores que se interesen por el estudio de los bagau-
das. 

Además, los eruditos renacentistas no solo se limitaron a edi-
tar los textos clásicos, sino que realizaron comentarios de los mismos, 

 
109 Bird 1994, xiv. Ratti 1997, añade, a su vez, la neutralidad religiosa de Eu-

tropio, a pesar de ser pagano, como una de las causas que le ser hizo muy popular 
entre los historiadores cristianos posteriores. Sin embargo, vid. al respecto Zugravu 
2013. 

110 Paschoud 2000, lxxxviii-xciii. 
111 Bateley-Ross 1961; Mortensen 2000. Fue incluso traducido al árabe: Levi 

della Vida 1954. 
112 Mabboux 2018, 188-190. Sobre los manuscritos utilizados, Tassi 1849, 

xlii-xlv. 
113 Burgess-Kulikowski 2013, 264. 
114 Muhlberger, 1990, 136-146; Burgess 2001a, 52-57. 
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en lo que se convertirá en un género literario en sí115. Nos interesa 
aquí especialmente el caso del flamenco Iustus Lipsius y su breve alu-
sión a los bagaudas en 1581116, en concreto al comentar un pasaje de 
Tácito: es el primero en considerar necesario enmendar la lectura 
“bátavos” por “bagaudas” en el panegírico que Eumenio pronunció en 
Autun en 298117, en lo que será imitado por una gran parte de la his-
toriografía moderna118. Se trata de la primera vez que se añade una 
fuente nueva a la historia de los bagaudas, el panegírico de Eumenio. 
En cuanto a las fuentes que Lipsius utiliza, son dos las mencionadas: 
Aurelio Víctor, a quien cita textualmente, y Orosio. 

Es importante también la figura del filólogo Joseph Scaliger, 
sucesor del propio Lipsius en Leiden, quien en su magna obra de 
1606 Thesaurus Themporum intentó reconstruir la Crónica de Euse-
bio de Cesarea, convirtiéndose en una obra de referencia para poste-
riores estudiosos. La relevancia de Scaliger es enorme, pues se le con-
sidera el fundador de la cronología como ciencia histórica.119 Scaliger 
menciona a los bagaudas, basándose para ello en Jerónimo, al que 
hace depender de Eutropio, la Crónica Gálica de 451 pero atribuida a 
Próspero, Salviano, Víctor Escoto, Eumenio, aceptando la rectifica-
ción de Lipsius y Zósimo, siendo esta la primera vez que aparece su 
testimonio sobre los bagaudas en una obra historiográfica, lo que le 
hizo relacionarlos con otros bandidos montañeses de los Pirineos y 
Panonia. Scaliger opina que el término no es una palabra gala, sino 
que hace referencia a una facción o pueblo (neque enim est vox Galli-
ca, sed nomen factionis, aut populi). Además, su importancia radica 
en que relacionó a los bagaudas con los “baquates” que aparecen en 
una inscripción haciendo referencia a un pueblo cercano a Constan-
tinopla120, en lo que fue seguido por varios autores posteriores, espe-
cialmente protestantes121. 

 
115 Grafton 1985; Grafton, 2017. 
116 Lipsius 1581, 181-182. Sobre el autor: Grafton 1987. Sobre esta obra y su 

transmisión: Landstheer 2017, 188-233. 
117 Pan. Lat. 9 (4) 4. 1-2. Nixon-Rodgers 1995, 146-148. 
118 Una visión general en Lassandro 1973, 300-308, aceptando la corrección 

de Lipsius. Nixon-Rodgers, 1995, 154, n. 12, mantienen la lectura original. 
119 Grafton 1975. Sobre la vida de Scaliger: Grafton 2010. 
120 Scaliger 1606, 222-223. 
121 De Clemangiis 1613, 42; Martini 1711 (1628), 78; Bechan 1629, 278; Fa-

ber 1696, 290. En Francia, Ménage 1610, 810-81, también sigue a Scaliger, en su 
entrada sobre “Bagans”, hace de ella una palabra de origen gascón que deriva de 
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También el Renacimiento vivió una revitalización de la forma 
de hacer Historia, con nuevos métodos e intereses (deseo de practicar 
el método histórico de los clásicos, biografías, historias locales y na-
cionales122) Comenzaron también las indagaciones sobre cuáles fue-
ron las causas de la caída del Imperio Romano, evitando en general el 
providencialismo cristiano tardorromano y medieval123. Sin embargo, 
las revueltas bagaudas no ocuparon ningún lugar en esta investiga-
ción, señal evidente de que aún se consideraban episodios locales de 
escasa trascendencia. Su narración sigue sin recibir un análisis histó-
rico, como ejemplifica la obra de Pomponio Leto, Romanae Historiae 
Compendium ab interus Gordianus Iunoris usque ad Iustinianum 
tertium, publicada en 1499, que es básicamente una colección de au-
tores anteriores y donde la revuelta bagauda de 285 es expuesta si-
guiendo fielmente a Orosio, si bien con erratas (bagaridarum por 
bagaudas, Amandrus por Amando, por ejemplo), pero sin ninguna 
aportación original124. Similar caso es el de C. Baronio, que, en su 
magna obra publicada entre 1597 y 1607, citando a Eutropio y Orosio, 
ubica la revuelta en 297 y la relaciona con el martirio de la Legión 
Tebana, siguiendo a Euquerio125. 

La revitalización de las historias nacionales y locales unido al 
creciente desarrollo de la filología126 será importante para el estudio 
de los bagaudas, pues estos formaban parte de la historia de Francia y 
por ello comenzaron a recibir una mayor atención, aunque todavía 
secundaria, a lo largo del siglo XVII. Hito importante es la obra de A. 
Duchesne, publicada en 1636, Historia Francorum Scriptores127. 
Comienza con una nómina de pueblos bárbaros enemigos de Roma, 
entre los que se encuentran los bagaudas, por lo que da una descrip-
ción proveniente de Salviano, como el autor hace constar, de los mo-
tivos que los llevaron a la rebelión. Posteriormente señala que eran 

 
“bagauda/bacauda” y da un amplio listado de la denominacines de ladrones en 
distintos sitios del mundo, llamándose en Galia “bagaudas”. 

122 Panorama general en Lefebvre 1975, 55-92; Fryde 1983, 3-33; Esteve 2008. 
123 Mazzarino 1961. 
124 Pomponius Laetus 1499 2, 7. Sobre Pomponio, Accame 2015. 
125 Baronio 1609, 735. 
126 Monod, 1876; Langlois 1968, 270-338. Visión europea del periodo en 

Lefebvre 1975, 93-114; Hal 1977, 133-168. 
127 Bury 1997, 121-131. Sobre la corriente historiográfica en el que se encua-

dra la obra: MacKitterick, 1980. 
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cristianos que se habían tenido que refugiar en bosques y fortalezas 
(menciona expresamente el castrum Bagaudarum y su ubicación). A 
continuación recuerda que ya hubo una insurrección de bagaudas al 
mando de Amando y Eliano en época de Diocleciano (aquí sus fuen-
tes son los panegíricos, Eutropio y Orosio) y la pone en relación con 
el martirio de la Legión Tebana por negarse a luchar contra los ba-
gaudas cristianos. Finalmente, menciona la revuelta de Tibatón de 
435, citando de forma literal la Crónica Gálica de 452, pero atribu-
yéndosela a Próspero128. 

Uno de los autores que tratan las revueltas con detalle es C. 
Lecointe, en su obra Annales Ecclesiastici Francorum III, publicada 
en 1668. Tras una larga y detallada historia de la fundación del mo-
nasterio de Saint Maur en el año 638 (incluyendo la historia del cas-
trum Bagaudarum), para lo que usa profusamente la vita Babolini, 
el autor hace un amplio excurso para tratar las revueltas bagaudas 
haciendo uso de Euquerio y de la citada Vita Babolini. Sin embargo, 
Lecointe hace hincapié en la versión muy distinta de Aurelio Víctor, 
que los ve como ladrones. También incluye la cita de Salviano donde 
expone su explicación de las causas del bagaudismo. Además, con-
signa con detalle las revueltas bagaudas del siglo V, tanto la hispana 
(cita a Hidacio) como la gala (cita a Próspero de Aquitania, atribu-
yéndole la Crónica Gálica de 452). Hay varios aspectos a resaltar en 
esta obra, destacando la crítica que se hace a la verosimilitud de lo 
narrado por el anónimo autor de la Vita Baboleni: niega que Julio 
César fundara el castrum, indica que Orosio no dice que Amando y 
Eliano fueran cristianos e incluso presenta varias grafías para el tér-
mino: bagauda, bacauda y vacauda. Su criticismo le lleva a negar la 
veracidad del martirio de la legión Tebana y da por falsas la Actas de 
los mártires de Agaune. Para Lecointe el fenómeno bagauda no es de 
carácter religioso y lo desliga completamente de la peripecia tebana, a 
la que no da verosimilitud. Un último término es necesario señalar: 
su uso de las fuentes históricas, que conoce muy bien, tanto las cris-
tianas como las paganas, y su discriminación de las mismas, decan-
tándose por unas y señalando los errores de otras. Cita textualmente 
varias de ellas (Víctor, lo prefiere a Eutropio, a quien también conoce, 
Salviano, Próspero e Hidacio), lo que convierte a esta obra en una de 

 
128 Duchesne 1636, 89-91. 
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las primeras que recopila, transcribe y descarta fuentes sobre los ba-
gaudas con cierta amplitud129. 

Ese mismo año de 1668 E. de Mézeray publicó su Historia 
abreviada de Francia, donde da una amplia e interesante noticia so-
bre los bagaudas, utilizando diversas fuentes, aunque sin citarlas 
(puede rastrearse a Eutropio, Víctor, la Crónica Gálica de 452, y Sal-
viano). Narra como los campesinos de las Galias aprovecharon el en-
ferntamiento entre Carino y Diocleciano para intentar librarse de los 
impuestos y los robos de los funcionarios, eligiendo para liderarlos a 
dos oficiales romanos, Amando y Eliano. A esta revuelta se unieron 
muchos esclavos y también varias ciudades, mientras que otras fue-
ron conquistadas por sorpresa130. Denomina a la revuelta “mouve-
mente Bagaude” y da una etimología celta, por la que “bagauda” sig-
nificaría “rebelde” o “rebelde de los bosques”131. Menciona también la 
existencia de la fortaleza de Saint Maur, que sería su base principal y, 
basándose en la Vita Baboleni, los hace cristianos132. La obra de 
Mazeray es importante por la enorme repercusión que tuvo, traduci-
da en numerosas ediciones de la misma133. 

Cabe destacar la importante figura de C. Du Cange, autor de 
un muy influyente Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae La-
tinitatis en 1678, que tuvo varias ediciones con importantes adicio-
nes, como la realizada por los benedictinos de Saint Maur en 1733 y 
que es la utilizada aquí134. En la entrada dedicada a “Bagaudae-Ba-
caudae”, se usan varias fuentes: Orosio, Eutropio y Peanio, Jerónimo 
(citado literalmente), Víctor Scoto (también citado), el habitual Sal-
viano, Hidacio y se hace una breve referencia a Eumenio y la vida de 
San Mauricio. Es interesante que haya una entrada para el término 
“Bagauda” como región en la que vivían los rebeldes, para lo que usa 

 
129 Lecointe 1668, 73-82. Monod 1876, 49, destaca como virtud las dudas 

del autor sobre la veracidad de las fuentes. Basnage 1706, 448, 578-588, realiza una 
labor muy similar, añadiendo a Zósimo como fuente, dando algunas etimologías del 
origen de término y siguiendo también el apunte de Scaliger. 

130 Mézeray 1740, 331-332. 
131 Mézeray 1740, 332. 
132 Mézeray 1740, 332-333. 
133 Sobre este autor: Leffler 1978. 
134 Monod 1876, 16, n. 6. Ediciones en 1681, 1710, 1733 (ya con ampliacio-

nes y supresiones), 1766 (con un suplemento), 1840-1850 (con material propio) y 
1882-1887. Sobre la historia de esta obra: Cabrol-Leclerq, 1920-21, 1654-1660. 
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a la Crónica del año 452, aunque atribuida, una vez más, a Próspero. 
Se menciona también el castrum Bagaudarum, aludiendo a la vita Ba-
boleni y a una par de cartularios de fundación del monasterio135. En la 
adicción hecha en 1733 se añadió un breve estudio etimológico del 
término, citándose a Víctor y al erudito francés Dadin de Hauterre, y 
por primera vez se relaciona a los bagaudas con revueltas anteriores 
como la de Materno, del siglo II136. 

Ese mismo año de 1678 L. Moréri publicaba su Diccionario 
histórico, escrito en francés en vez de en latín, como era lo habitual. 
Se publicó en un solo tomo, pero a lo largo de los siglos XVII y XVIII 
tuvo múltiples reediciones, suplementos en varios tomos y traduccio-
nes137. Moréri comienza su amplia exposición sobre los bagaudas ha-
blando de su significado en época de Diocleciano, que sería el de la-
drones, pasando el término “bagaudia/bagauda” a significar facción o 
levantamiento sedicioso (a partir de los textos de Próspero y Sal-
viano). Alude, aunque sin mencionar su autoría, a la idea de Scaliger 
sobre los “Baguates”, reproduciendo incluso la famosa inscripción. 
Alude despés a la puerta Bagaudarum de Paris, lo que le permite ha-
cer una mplio excurso sobre el origen de los bagaudas desde la insta-
lación de Julio César de la legio Alaudarum, que acabaría convirtién-
dose en Bagaudarum. Narra como los bagaudas se multiplicaron y se 
apoderaron de la región de París, de tal forma que dos de sus líderes 
se proclamaron Augustos a finales del siglo III, lo que obligó a la in-
tervención de Maximiano. Bagauda fue el nombre que asumieron los 
aldeanos y esclavos armoricanos al amotinarse bajo el mando de Ti-
batón y los hispanos que se sublevaron (data mal los hechos, en 451-
452). Cita como fuentes a Hidacio y Eutropio138. 

Para terminar, cabe destacra el denominado Dictionnaire de 
Trévoux, cuya primera edición se publicó en 1701, y que puede consi-
derarse un precursor de la Enciclopedia. La entrada dedicada a ba-
gaudas incide sobre todo en el origen del término, dando tres opcio-
nes: que provenga del antiguo término galo gau, que significaría bos-
que; que su origen sea el celta, proviniendo del conocido bagad; o 

 
135 Du Cange 1733, col. 926-927 (ver al respecto más adelante, Dubos 1734, 

420, sobre la “Bagaudia” como el país de los bagaudas). Monod 1876, 20-22; Lan-
glois 1968, 305-308. 

136 Du Cange 1733, col. 927. 
137 Rey 1982, 89-90. 
138 Moréri 1732, 861. 
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que derive de la denominación de la legión alauda. El autor prefiere 
el término celta y lo traduce por rebelde139. 

La historia regional o local también prestó cierta atención a los 
bagaudas. En 1612, A. Favyn escribió una Historia de Navarra en la 
que citaba a Orosio y a Víctor para describir a los bagaudas, asimila-
dos a ladrones y habitantes de los bosques, asentados en fortalezas 
como Saint Maur, derrotados por Diocleciano en primera instancia 
pero reaparecidos en época de Aecio (sigue a Salviano140). Poco des-
pués, en 1614, A. Dubreul narraba en una obra dedicada a la ciudad 
de París el origen del monasterio de Saint Maur, remontándose a la 
tradición del asentamiento allí por César de una tropa, los bagaudas, 
que el autor traduce como “baudets”, especulando con la posibilidad 
de que se trate de los “alaudas” que menciona Suetonio. Alude bre-
vemente a Orosio, Eutropio y Pomponio Leto y pone en relación a los 
bagaudas con una de las puertas de París, la puerta Baudets.141 En 
1648, A. Dadin publicó Rerum Aquitanicarum, donde relataba la re-
vuelta bagauda de 285 basándose en Víctor y Peanio y las del siglo V 
tomando como fuente a Hidacio y a Salviano. Aceptaba, a su vez, la 
corrección que Lipsius hizo del panegírico de Eumenio142. Pero, sin 
duda, la detallada narración histórica de G. Boucher, Belgium Roma-
num ecclesiasticum et civile, publicada en Lieja en 1655, merece ser 
resaltada, pues trata el tema de las revueltas bagaudas con minucio-
sidad e integrándolo en el contexto político adecuado en cada oca-
sión. En el capítulo dedicado a Diocleciano y Maximiano, narra la 
revuelta de 285 (bagaudae vel bacaudae), basándose en A. Víctor y 
Mamertino, a los que cita literalmente, así como haciendo referencias 
a Salviano y a Eumenio. También alude al castrum Bagaudarum, en 
lo que sigue a Duchesne, y a la Legión Tebana, citando la Vita Babo-

 
139 AAVV 1732, 791-792. Este diccionario tuvo numerosas reediciones y 

ampliaciones. En la de 1732, que es la usada aquí, se añadió la opinión de Tillemont 
sobre la no adscripción de los bagaudas al cristianismo, que el autor comparte. 
Sobre la autoría y las ediciones de este diccionario y su estrecha relación con de 
Furetiére: Macary 1973, 152 y n. 17 

140 Fuvyn 1612, 263. Sobre esta obra y el ambiente político en el que se es-
cribió: Floristán Imízcoz 2012, 16-19. 

141 Dubreul 1614, 875-876. 
142 Dadin de Hauteserre 1648, 134, 181 (cita textual de Salviano): Poumera-

de 2008. 
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leni143. Pero más interesante, por lo detallada, es su narración de la 
revuelta bagauda de 435-437, a la que no duda en denominar bagau-
da armoricana (Armoricanum Bagaudis), en una clara identificación, 
que encontraremos a menudo en la historiografía posterior, entre 
armoricanos y bagaudas. Llama la atención su metódica descripción 
de Armórica y sus límites, citando incluso la noticia de Zósimo sobre 
los disturbios allí acontecidos en el año 410) y la relación que forma 
entre Litorio y la derrota bagauda, a partir de Sidonio Apolinar. Esta-
blece, a su vez, una relación de la revuelta bagauda con las acciones 
militares contemporáneas de burgundios y godos, analizando el con-
texto histórico en base a la Crónica Gálica del año 452, pero atribuida 
a Próspero una vez más144. Finalmente, menciona a los bagaudae 
Aracellitani, siguiendo en esta ocasión a Hidacio145. 

Otra forma de transmisión de la revuelta bagauda fue su rela-
ción con el ciclo de la Legión Tebana. Es un caso muy interesante el 
de J. Dubourdieu quien, en una obra destinada a demostrar minucio-
samente la falsedad del martirio de San Mauricio y sus legionarios 
(“plainly proving it to be fabulous” es el subtítulo de la obra), des-
miente la teoría medieval de que los bagaudas eran cristianos, a lo 
que dedica una documentado capítulo. Cita numerosas fuentes: Sal-
viano, Víctor, Eumenio (siguiendo a Lipsius), Mamertino (es uno de 
los pocos que lo menciona y cita textualmente), Hidacio y Próspero 
(de nuevo atribuyéndole la Crónica de 452). Incluso propugna que 
los bagaudas pasaron de Galia a Hispania. También afirma que “ba-
gauda” no es un término francés sino el de una facción o partido. 
Además, rechaza la corriente historiográfica que relacionaba a los ba-
gaudas con la usurpación de Carausio, añadiendo a Eutropio y Orosio 
a su listado de fuentes146. Por el contrario, al mencionado caso de Du-
chesne podemos añadir el de P. Chiflet, quien dedicó un amplio ex-
curso al castrum Bagaudarum y la fundación de un monasterio en su 
ubicación a partir de documentos carolingios y la Vita Baboleni. Con-
tinúa la tradición de la fundación del castrum por Julio César y la 

 
143 Bouchier 1655, 220-221. 
144 Bouchier 1655, 484-487. 
145 Bouchier 1655, 500. 
146 Dubourdieu 1696, 90-146. Sobre este autor: Hagg-Haag 1877, 333-334. 

de L’Isle 1737, contestó a Dubouedieu capítulo a capítulo, haciendo amplio uso de 
las fuentes y defendiendo que si no todos los bagaudas eran cristianos, sí los había 
entre ellos (especialmente 163-180). 
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creencia de que Eliano y Amando eran cristianos, incluyendo los he-
chos en el ciclo de la Legión Tebana. Sus fuentes son Aurelio Víctor, 
Eutropio, Salviano, Orosio y Pomponio Leto. Menciona que el tér-
mino bagauda es de origen celta147. 

A pesar de que los bagaudas tarraconenses reaparecen en la 
narración histórica gracias al redescubrimiento de Hidacio, la histo-
riografía española del siglo XVII apenas les presta atención.  El autor 
más destacado de principios del siglo XVI, Juan de Mariana, que pu-
blicó su Historia General de España en 1601 en castellano (en latín 
apareció en 1592), no mencionó a los bagaudas en su obra, a pesar de 
conocer muy bien el periodo y estar muy documentado. a este respec-
to llama la atención que sí mencione, por ejemplo, el saqueo del terri-
torio de los vascones por los suevos, pero no haga ni el más mínimo 
comentario sobre las revueltas bagaudas de Tarraconense148. Esta 
ausencia explica por qué los bagaudas apenas aparecen en la histo-
riografía española posterior, pues la obra de Mariana fue la de refe-
rencia hasta la aparición en el siglo XIX de la de M. Lafunte. Por otro 
lado, es llamativa la emotiva reivindicación que de ellos hace F. I. de 
Porres, basándose y citando literalmente la obra de Salviano, pero sin 
mencionar a Hidacio149. 

Como indica Lefebvre150, el siglo XVII no trajo grandes avan-
ces a la Historia, como no lo hará el XVIII en sus inicios, pero sí apor-
tó una mayor erudición, que se puede comprobar en la multiplicación 
de los diccionarios, glosarios, lexicones y todo tipo de recopilaciones, 
así como siguió desarrollando la filología como punto clave de la in-
vestigación histórica, proliferando las historias nacionales y locales. 
Hay varios aspectos destacables de este periodo respecto a la histo-
riografía de las revueltas bagaudas. El primero de ellos hace referen-
cia al uso de fuentes clásicas habituales, como son Eutropio, Orosio y 
Salviano, pero también la reivindicación de otras, especialmente los 

 
147 Chiflet 1681, 361-366, 384. Similar opinión en, Marolles 1630, II. 1. 5 

quien, sin ser muy asertivo (“on dit” es la expresión que utiliza) narra cómo los 
tebanos fueron diezmados por negarse a adorar ídolos antes de emprender una 
campaña contra los “baccaudas”. También Mazeray 1740 333-334, da veracidad a la 
leyenda. 

148 de Mariana, 1678, 156. Sobre este autor: García Hernán, 2006, 139-144. 
149 de Porres 1648, 17. 
150 Lefebvre 1975, 93. 
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panegíricos latinos y Aurelio Víctor, muchas veces preferido a Eutro-
pio, Hidacio, la Crónica Gálica del año 452, aunque atribuida a Prós-
pero, e incluso Zósimo. También hay una descristianización, aunque 
no completa, del fenómeno, desvinculándola de los ciclos hagiográfi-
cos medievales. En tercer lugar, siendo esto especialmente significa-
tivo, destaca la creación de lo que ya se podría denominar “movi-
miento bagáudico”, es decir, se relacionan entre sí las revueltas ba-
gaudas de los siglos III y V y se les comienza a dar una causa común a 
ambas; de hecho, las revueltas de la quinta centuria aparecen ya de 
una forma habitual en los relatos históricos y el testimonio de Sal-
viano es utilizado para explicar el origen de todas las revueltas ba-
gaudas. En la mayoría de las ocasiones se resalta el carácter bandole-
ro de estas revueltas. Aunque las revueltas bagaudas empiezan a te-
ner una presencia mayor en las obras históricas, siguen sin recibir 
una atención particular y siendo un tema histórico secundario: aún 
no se las considera una de las causas de la caída de Roma sino solo 
una revuelta que Maximiano no tuvo dificultades en derrotar. Final-
mente, es la variante n -g la que prevalece en las diversas obras. 
 

5. El siglo XVIII 
 

El siglo XVIII comenzó de manera similar al discurrir de la 
centuria anterior y habrá que esperar a la Ilustración para poder se-
ñalar un cambio151. Las obras filológicas de comparación de lenguas, 
los diversos compendios y diccionarios son numerosos, así como las 
historias nacionales y universales continúan publicándose. En ambos 
ámbitos volveremos a encontrar las revueltas bagaudas, con algunas 
aportaciones novedosas. 

En la estela de la obra de du Cange, que fue reeditada y am-
pliada varias veces a los largo del siglo XVIII, como ya he comentado, 
proliferaron los diccionarios, obras etimológicas, glosarios, anales, 
etc., en los que la definición del término “bagauda/bacauda” no regis-
tra novedades de consideración. Es el caso, por ejemplo, de las obras 
de Ker, donde menciona a Víctor y a Eutropio, así como la corrección 
de Scaliger152, o Reyher, quien cita en la entrada Bagoda vel bagauda 
vel bacauda que es una vox Gallica y los llama campesinos rebeldes, 

 
151 En general, Lefevbre 1975, 115-130. 
152 Ker 1709, s. v. Bagaudae. 
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usando como fuentes principales a Orosio y Salviano153. Destaca, por 
su enorme amplitud y ambición, el Lexicón Universal editado por 
Zedler entre 1731 y 1754, donde hay una breve entrada sobre los ba-
gaudas de 285 y una alusión a las galas e hispanas del siglo V, citando 
a Salviano, Eutropio y Orosio y la autoridad de Tillemont154. 

Hay dos hitos en la historiografía francesa y europea que con-
viene destacar, uno referido a la historia universal y el otro a la na-
cional. En el primer caso estoy haciendo referencia a la fundamental 
Histoire des empereurs de L. de Tillemont, la primera historia del 
imperio romano155, publicada entre 1696 y 1712, una obra minuciosa 
y documentada, muy atenta a las fuentes, sobre las que hace críticas 
muy acertadas156. Además, esta obra tuvo una gran influencia poste-
rior, sobre todo en E. Gibbon. En su narración del reinado de Diocle-
ciano, Tillemont utiliza a Aurelio Víctor para aseverar que Maxi-
miano fue nombrado emperador y enviado a las Galias para asegurar 
estas y reprimir la revuelta bagauda (también alude a los panegíricos 
latinos). Señala, sin tomar partido, que los bagaudas se llamaban con 
ese apelativo a sí mismos o bien fueron llamados así por los habitan-
tes de la región. Hace una referencia a la fundación de Saint Maur, 
que sería fundado por Julio César, pero ocupado y defendido poste-
riormente por los bagaudas, hasta que Maximiano lo destruyó. Rese-
ña a su vez que los bagaudas, aun habiendo sido derrotados en 285, 
subsistieron hasta el siglo V (“cette faction subsistoit”), expandiéndo-
se por Hispania. Tillemont también alude a la derrota de varios pue-
blos germanos por Maximiano, que sería posterior a la victoria de 
éste sobre los bagaudas157. De hecho, para el erudito francés, Eliano 
sería un tirano y así lo llama158. Hace, finalmente, un amplio excurso 
sobre Mauricio y la Legión Tebana, criticando la veracidad de la Vita 
Baboleni y afirmando que los bagaudas no fueron cristianos, basán-
dose en Salviano, Euquerio y el anónimo que escribió sobre los márti-

 
153 Reyher 1712, 214. 
154 Sedler 1731, 80. Sobre esta obra y su editor, Raupp 2006. 
155 Ridley 1992, 111. 
156 Monod 1876, 19-20; Bourde-Martin 1992, 93-94. Sobre la vida y obra de 

Tillemont, Ridley 1992. 
157 de Tillemont 1697, 4-5. 
158 de Tillemont 1697, 312. 
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res de Augne159. Nos encontramos ante una aportación muy valiosa y, 
como he comentado, muy influyente posteriormente. 

El otro jalón de importancia, esta vez a nivel nacional, fue la 
obra de J. B. Dubos Histoire critique de l’etabblessiment de la Mo-
narchie Françoise dans les Gaules, aparecida en 1734160, con gran 
influencia en autores posteriores, especialmente en Voltaire quien, a 
pesar de ser crítico con él, lo tenía como un buen autor161. De hecho, 
una de sus principales características fue el uso sistemático de las 
fuentes, lo que lo distinguió de la mayoría de los historiadores de su 
época162. La primera vez que Dubos menciona a los bagaudas lo hace 
en el contexto de la usurpación de Constantino III, refiriéndose al 
episodio en el que los bagaudas asaltaron al general honoriano Saro 
en su cruce por los Alpes en 407, para lo que se basa en Zósimo163. 
Esta mención de los bagaudas le lleva a hacer una pequeña digresión 
sobre su origen en época de Diocleciano, haciendo uso tanto de Eu-
tropio como de Víctor y aceptando la corrección de Lipsius sobre 
Eumenio, señalando que al principio el término de origen celta (ba-
gad) sirvió para señalar a los que se habían levantado en armas para 
defender a su país, pero que acabó convirtiéndose en el nombre del 
partido de los que, por cualquier motivo, se rebelan contra el Impe-
rio. Por eso utilizaría este término Zósimo: los bagaudas serían mili-
cias galas que apoyaban al usurpador Constantino III164. Además de 
esta definición de “bagauda” como “rebelde”, Dubos aportó una idea 
que tendría importancia en el futuro de la historiografía baguda. Se-
gún él, cuando la Cronica Gálica de 451, que él sigue atribuyendo a 
Próspero de Aquitania, narra la revuelta de Tibatón en 434 (es cuan-
do Dubos la fecha), está haciendo referencia a la creación de lo que él 
llama “la República de las Armóricas”. Se basa para ello en la defini-
ción de Du Cange del término “Bagaudia” como región donde viven 
los bagaudas y en la definición, ya comentada, del bagauda como el 
rebelde, sea cual sea su condición o partido (hace una comparación 
con la situación de los Países Bajos en 1555)165. Nacía así la identifica-

 
159 de Tillemont 1697, 244-245. 
160 En general, Lombard 1913. 
161 Albina 1981, 356. 
162 Grell 1996, 178. 
163 Dubos 1734, 280-281. 
164 Dubos 1734, 281-283. 
165 Dubos 1734, 416-421. 
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ción entre bagaudas y armoricanos y la idea, de éxito posterior, de 
que los bagaudas crearon un estado independiente en Armórica (“les 
Confederés de l’Union Armorique” los llama). Esta República de las 
Armóricas, que llegaría incluso a acuñar moneda166, tendría un papel 
fundamental en la futura historia de Francia al entregarse volunta-
riamente a Clodoveo167. Sin embargo, ya muy tempranamente esta 
“República” fue tachada como una invención, como puede leerse ya 
en Montesquieu y su duro ataque a las tesis de Dubos en El espíritu 
de las Leyes de 1754168. 

Si a lo largo del siglo XVII la contribución española al estudio 
de las revueltas bagaudas fue escasa, no ocurre lo mismo en el XVIII169, 
donde encontramos numerosas aportaciones, de las que analizaré 
algunas de las más significativas. J. de Ferreras170 utiliza a Hidacio 
para su narración sobre los bagaudas, que el traduce como “foragi-
dos”, contra los que fue enviado primero Asturio en 442 y luego Me-
robaudes en 444, localizando en Araciel su derrota. Trata también los 
hechos del año 449, pero no los enlaza directamente con los bagau-
das, sino que los hace protagonizar por “vandidos” al mando de Basi-
lio, señalando que el texto de Hidacio es confuso, en lo que se conver-
tirá en un lugar común en la historiografía posterior171. Sin embargo, 
no trata de buscar ninguna causa ni las relaciona con otra revueltas 
bagaudas. La obra de Ferreras influirá en autores como Masdeu, por 
ejemplo. Por su parte, P. de Peralta172 se expresa en términos muy 
similares a Ferreras, siguiendo igualmente a Hidacio al pie de la letra 
y denominando bandidos a los bagaudas, pero difiere en su interpre-
tación del texto hidaciano, ya que él considera que los muertos por 
Basilio serían bacaudas (usa este término) refugiados en la iglesia de 
Tarazona173. Tampoco el padre Flórez, en el tomo cuarto de su Espa-

 
166 Sánchez León 1988. 
167 Lombard 1909, 687. 
168 Montesquieu 1877, 485-486. 
169 Sobre la historiografía española de este siglo: Maestre 1990; Morales 

Moya 1996; Sánchez Marcos 2003, 138-143. 
170 Maiso González 1994-1995; Morales Moya 1996, 26; Sánchez Marcos 

2003, 143. 
171 de Ferreras, 1717, 63, 65, 69. 
172 Gil Amate 2021. 
173 Peralta y Barnuebo, 1730, 1340. 1342. 
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ña Sagrada174 (en el apéndice dedicado a la edición de la Crónica de 
Hidacio), publicado en 1749, añadió nada significativo: admite las 
variantes en -c y g-, considera el término bagauda como el nombre 
asignado a todos los rebeldes contra Roma y menciona muy breve-
mente que la revuelta se debió a las cargas fiscales, fue iniciada por 
Tibatón en Galia y de allí pasó a Tarraconense175. 

También el jurista español Marín y Mendoza escribió tratados 
históricos, interesando aquí su Historia de la milicia española, pu-
blicada en 1776, donde trataba la revuelta bagauda (o bacauda) tarra-
conense con algo más de detalle que sus antecesores. En su intento de 
demostrar que los bagaudas no eran una tropa parte de los godos, se 
remonta a los orígenes de los mismos, citando a Eutropio y Orosio (al 
que llama “Osorio”), concluyendo que el término pasó a denominar 
de gentes rústicas amotinadas (no ladrones, a diferencia de los auto-
res antes citados) a cualquier amotinado contra el Imperio, en lo que 
sigue a Flórez. También sigue a Ducange y considera que dieron 
nombre a una región de Francia. Menciona sin ningún detalle sus 
actuaciones en 442, 443, 449 y 454 y recoge, con dudas, la localiza-
ción de Araciel que propusiera Ferreras176. 

Si como ya he dicho anteriormente, de Mariana no trató el te-
ma de las revueltas bagaudas, es interesante observar como este tema 
sí fue tratado por uno de los editores de Mariana, Vicente Noguera, 
en la edición que de las obras de Mariana se hizo entre 1783 y 1796, 
en concreto en el tomo segundo, editado en 1785177. Dado que el pa-
dre Mariana obvió todo comentario sobre los bagaudas, su comenta-
rista Noguera utilizó una nota al pie para dar su muy particular visión 
de los bagaudas: basándose en que Orosio denomina “rústicos” a los 
bagaudas, Noguera los identifica expresamente con las milicias loca-
les que protegían los Pirineos y fueron apartado de su puesto por el 
usurpador Constantino III. Noguera hace una muy breve descripción 
de su origen en Galia como “tropas de gentes del campo”, sublevadas 
por causa de los excesivos impuestos (sigue a Salviano) y apunta la 
posibilidad de que fueran también bagaudas los componentes del 

 
174 Sobre esta magna obra: Morales Moya 1996, 40; Campos y Fernández de 

Sevilla 2010, 25-30; Sánchez Marcos 2003, 142. 
175 Flórez 1839, 401. 
176 Marín y Mendoza 1776, 231-233, 324. 
177 Sobre esta edición y sus vicisitudes: Goberna Ortiz 2016 (las notas del 

tomo II son todas de Noguera, 56). 
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ejército privado que Dídimo y Veriniano enfrentaron al del usurpa-
dor178. 

Finalmente, merece mención el jesuita expulsado de España 
M. Aymerich, más conocido por su labor filosófica, pero que dejó un 
interesante Lexicón, publicado en el exilio italiano en 1787, siguiendo 
la amplia tradición europea y escrito en latín179. En su entrada sobre 
los Baccaudae (sive Bagaudae), se limita a hacer un recuento de 
fuentes (Salviano, Hidacio, Orosio, A. Víctor), mencionando su ori-
gen alpino en época de Diocleciano. Remite a Salviano para sus orí-
genes y a Hidacio para su actuación en Hispania, pero sin desarrollo 
de estas fuentes180. 

Hay que esperar a la aparición de la Ilustración para que po-
damos hablar de una “escuela nueva de pensamiento histórico”, como 
la definió Collingwood181. Esta nueva revisión de la Historia estuvo 
encabezada principalmente por Voltaire y su deseo de darle un carác-
ter científico pero también inmediato182. Este nuevo método tuvo una 
traducción en la Encyclopedie ou Dicctionnaire raisonnée des scien-
ces, des arts et des métiers, publicada entre 1751 y 1765 bajo la direc-
ción de Diderot y D’Álambert, que seguía la larga tradición de diccio-
narios y recopilaciones anteriores, pero aplicando los nuevos méto-
dos, convirtiéndose en un gran acontecimiento, no solo para la Histo-
ria, sino para la cultura en general183. Sin embargo, la voz “bagaude” 
ofrece muy poca información, señalando simplemente que es como 
los galos de época de Diocleciano llamaban a los ladrones y acotando, 
con la cita de Salviano y Próspero, que bagaudia hace referencia a 
una sedición o revuelta de campesinos184. Como podemos comprobar, 
una pobre y poco novedosa información. 

 
178 de Mariana 1785, 128, n. 1, 479 (cita de Salviano).  
179 Teodoro Peris 2015. 
180 Aymerich 1787, 29.  
181 Collingwood, 95. Sobre este periodo historiográfico: Collingwood 1952, 

95-101; Lefebvre 1975, 115-148; Hal 1977, 169-185; Breisach 2007, 203-214. 
182 Bourde-Martin, 1992, 99. Sobre la visión de la Historia y la historiogra-

fía de Voltaire: Meinecke 1943, 71-106; Lefebvre 1975, 131-143; Albina 1981; Bour-
de-Martin, 1992, 97-102; Pierse 2013. 

183 Ginzo Fernández, 116-117. En general sobre la Enciclopedia y su reper-
cusión: Darnton 1982. 

184 Diderot-D’Alambert, 1751, 12. 
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Pero no cabe duda alguna que la gran figura de la Ilustración 
en el campo histórico fue el británico Edward Gibbon, autor de la 
monumental e influyente Decadencia y caída del Imperio Romano185. 
Gibbon puede considerarse como el primer historiador profesional, 
pues hasta ahora, a lo largo de los siglos precedentes, destacaba la 
figura del erudito que se ocupaba de muchas materias, siendo la His-
toria una más. El historiador británico destaco por un uso extensivo y 
minucioso de las fuentes, pero no desdeñó apoyarse en autores mo-
dernos, entre los que destaca Tillemont, a quien cita en numerosas 
ocasiones186. 

El relato de Gibbon de la revuelta bagauda de 285 (“general in-
surrection” de “peasants of Gaul”)187 se basa en tres fuentes históricas 
(Eutropio, A. Víctor y el Panegírico de Mamertino), reconociendo él 
mismo que la historia de este suceso es narrado en unas pocas pala-
bras por nuestros escasos escritos. Le da al término un origen celta, 
bagad, basándose en Scaliger y Du Cange188. Pero también da un ori-
gen celta a la propia rebelión, remontándola al funcionamiento de la 
sociedad gala desde tiempos de Julio César, una de cuyas caracterís-
ticas era la de una mayoría de campesinos sujetos a la tierra, ya por 
cadenas, ya por la ley, y reducidos a la servidumbre189. Gibbon ubica 
el origen de la revuelta en las turbulencias que se produjeron en Galia 
desde el reinado de Galieno hasta la ascensión de Diocleciano: sus 
habitantes se vieron abocados a una situación lamentable, acosados 
por “the tyranny of their masters, of the barbarians, of the soldiers, 
and the officers of the revenue”. El autor británico narra un panora-
ma casi apocalíptico en el que multitudes de campesinos convertidos 
en soldados asolaban sus tierras como si fueran bárbaros, mientras 
los nobles galos se refugiaban en las ciudades190. Señala también, ba-
sándose en las monedas, que sus líderes Eliano y Amando (de quie-

 
185 La bibliofrafia sobre Gibbon es inmensa, dada su enorme influencia pos-

terior, por lo que solo reseñamos una muestra: Momigliano 1951; Meinecke 1943, 
199-204; Jordan 1976; O’ Brian 1997, 67-204; Matthews 1997; Gosh 1997; Mankin, 
2013; Roberts 2014; Kelly 2018. 

186 Jordan 1970; Chadwick 1976, 121-122; Ridley 1992, 111, Paschoud, 2008, 
174-176. 

187 Gibbon 1776, 361. Gibbon compara falsamente estas revueltas con las 
sucedidas en Francia e Inglaterra en el siglo XIV: Bowersock 1976, 65. 

188 Gibbon 1776, 361, n. 16. 
189 Gibbon 1776, 361. 
190 Gibbon 1776, 361-362. 
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nes niega su cristianismo, pues considera poco fiable la Vita Babole-
ni191) asumieron las insignias imperiales pero fueron derrotados con 
facilidad por las tropas de Maximiano192. 

La narración de Gibbon va a tener gran importancia posterior, 
aunque la información que aporta sobre los bagaudas no es novedosa 
en cuanto al relato de los hechos, en lo que se atiene escrupulosa-
mente a la información que le proporcionan sus fuentes. No los con-
sidera ladrones, como sí lo hacen muchos de los autores que se han 
analizado aquí, ni considera que bagauda signifique rebelde, insur-
recto contra el Imperio. Tampoco cita a Salviano para explicar la cau-
sa de la revuelta, sino que señala el problema estructural de las con-
diciones de la servidumbre gala ya desde tiempos de la conquista ro-
mana, exacerbadas por un período turbulento de invasiones y guerras 
civiles. Es decir, no busca explicar la revuelta de 285 a partir de Sal-
viano (cuya obra, obviamente, conocía y usa posteriormente) y en 
esto se aleja de la gran mayoría de sus antecesores. También apunta a 
los bárbaros como una de las causas de la revuelta, así como a los mi-
litares y, significativamente, a los terratenientes galos, a los que no 
duda en llamar tiranos. Finalmente, es el primero que magnifica la 
gravedad de la revuelta, llegando incluso a escribir que esta revuelta 
“from its singularity, to be recorded in a history of human man-
ners”193. 

En su tratamiento de las revueltas bagaudas del siglo V, Gibbon 
no es tan preciso. Menciona a unos forajidos y bandoleros que roban 
el bagaje a Saro en los Alpes en 407, remitiendo a una nota que es 
Zósimo quien les da el nombre de bagaudae, quizá excesivamente 
odioso194. Mucho más inconcreto es al hablar de las revueltas gala e 
hispana: las provincias armoricanas y gran parte de las hispanas ha-
brían obtenido lo que el autor denomina “disordly independence by 
the Confederations of the Bagaudae”195, término que nos remite a la 
“república de los armoricanos” de Dubos. En esta ocasión menciona a 

 
191 Gibbon 1776, 362, n. 23. 
192 Gibbon 1776, 362. 
193 Gibbon 1776, 361. Bowersock, 1976, 69, sin embargo, considera que 

Gibbon no prestó a los bagaudas la importancia adecuada. 
194 Gibbon 1910, 203, n. 1. 
195 Gibbon 1910, 407. Bowersock 1976, 65, aclara que Gibbon no se está re-

firiendo a Armórica, sino a América (era proclive a realizar paralelismos). 
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Hidacio de forma muy general y cita literalmente a Salviano196. Esta 
“confederación de bagaudas”, presuntamente independiente, seguiría 
activa aún en 457 y le entregaría su confianza al emperador Mayo-
riano197. 

Ciertamente, la aportación de Gibbon al estudio de las revuel-
tas bagaudas del siglo V es escasa y confusa. No trata su desarrollo, 
no las data, no menciona a sus líderes ni sus acciones ni sus derrotas 
y solo hace una leve alusión a la causa de las revueltas en una men-
ción a Salviano. Destaca su insistencia en la independencia armori-
cana y la creación allí de un estado bagauda que se prolongaría más 
allá de la derrota de la revuelta en 437. En absoluto queda clarificado 
si las considera el mismo fenómeno que la revuelta de 285, aunque 
en principio no lo parece198. Probablemente, la enorme cantidad de 
hechos que hubo de narrar relativos al siglo V le impidió dedicarle 
una mayor atención a este fenómeno. 

La Ilustración llegará a España199 y también los nuevos tiem-
pos en lo que a la Historia se refiere. El más importante de sus repre-
sentantes es J. de Masdeu, que publicó, entre 1783 y 1805, una Histo-
ria crítica de España y de la cultura española, seguidora en parte de 
los nuevos preceptos de la historia ilustrada y con un gran sentido 
crítico200. Masdeu comienza su relato apuntando que los españoles se 
rebelaron porque el gobierno imperial no les mandaba ayuda para 
luchar contra los invasores201. Sigue la tradición de asignar al término 
bagauda (o bacauda, utiliza ambos) un origen céltico (“Junta”), defi-
niéndolos como los que se rebelan contra Roma202. Posteriormente, 
distingue tres momentos: el primero, la derrota de los bagaudas de 
Tarragona por Asturio en el año 441; un segundo episodio, protago-
nizado por Merobaudes en 443, que vence a los bagaudas en Aracil-
lum, que Masdeu localiza en Araciel o Aradillos203; y uno en el que 
Basilio, al que Masdeu califica como general godo, mata a unos ba-
gaudas y al obispo León en la iglesia de Tarazona, a pesar de que los 

 
196 Gibbon 1910, 407, n. 1. 
197 Gibbon 1910, 428. 
198 Bowersock 1976, 65, considera que es imposible saberlo leyendo a Gibbon. 
199 En general: Herr 1964; Maestre 2002. 
200 Morales Moya  1996, 27-28. 
201 Masdeu 1791, 34. 
202 Masdeu 1791, 34-35. 
203 Masdeu 1791, 35. 
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bagaudas estaban confederados con los godos (449)204. En cambio, 
Masdeu excluye a los bagaudas del saqueo de los alrededores de Za-
ragoza y de la conquista de Lérida, que atribuye en solitario a los sue-
vos205. Escasas novedades, ya que usa fundamentalmente a Hidacio y 
a Salviano, a quien cita traducido, e incorpora a Olimpiodoro206. 
“Crea” a los bagaudas de Tarragona, al leer mal a Hidacio, y, más sig-
nificativo, hace de Basilio un godo. 

La aportación de los historiadores del siglo XVIII a la historio-
grafía de las revueltas bagaudas es irregular. Prospera la idea de una 
identificación entre bagaudas y ladrones, con autores incluso hacien-
do una correspodencia directa de ambos términos, habiendo casi 
unanimidad en el origen celta del término (bagad). Toma importan-
cia la idea de que el término bagauda representa al rebelde contra el 
Imperio207, sea cual sea el motivo de su rebelión, pero también el 
concepto de Bagauda/Bagaudia como el de una facción o pueblo, no 
solo el territorio donde se desarrolla la revuelta. De hecho, se va 
asentando con firmeza la idea de un estado independiente bagauda 
creado en el siglo V en la región gala de Armórica, con capacidad in-
cluso para negociar con emperadores como Mayoriano o reyes como 
Clodoveo. También se consolida la visión de un “movimiento bagaú-
dico” que abarcaría los siglos III y V y las regiones de Galia e Hispa-
nia, basándose nuevamente en Salviano. Sorprendentemente, dada la 
trasecendencia posterior de su obra, la aportación de Gibbon al tema 
es sustancial en cuanto a la revuelta del año 285, pero confusa y poco 
útil para las del siglo V. 

Es destacable la importante aportación de la historiografía es-
pañola, que hasta el momento apenas había tratado el tema. Desta-
can las diversas interpretaciones del difícil pasaje de Hidacio, que ya 
es usado profusamente, de los sucesos de Tarazona del año 449. 
También la historiografía hispana es tendente a definir al bagauda 
como el rebelde contra Roma, sin importar el motivo. Lo cierto es que 
la mayoría de los autores españoles se centran en las revueltas penin-

 
204 Masdeu 1791, 48. 
205 Masdeu 1791, 47. 
206 Masdeu, 35, n. 1. 
207 Un ejemplo es Bullet 1759, 115, donde el bagauda queda definido como 

el rebelde. 



476                                         Francisco Javier SANZ HUESMA 

sulares y apenas hacen referencia a los orígenes de las mismas o sus 
relaciones con otras revueltas. 
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