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Las bulas de plomo bizantinas del Castillo de 
Santueri 

JUAN N A D A L CAÑELLAS 

Por una desgraciada fatalidad, el período en el que las Baleares fueron bizantinas 
carece de la más elemental documentación literaria. Conocemos el año en que Belisario, 
llevando a la práctica la idea de Justiniano de rehacer el antiguo Imperio Romano, la 
Renovatio Imperii. mandó a Apolinar a las Baleares y éste las puso bajo dominio bizantino. 
Fue en 533. Pasaron 174 años y las crónicas árabes nos dan a entender que el año 707 los 
bizantinos baleares tuvieron que aceptar ser vasallos del Califa de Córdoba, situación que 
terminó 195 años más tarde, en 902 (ó 903. según la diversidad de cómputo) con la plena 
anexión del archipiélago al imperio de los Omeyas. 

La única voz que podemos escuchar para que nos hable de la presencia bizantina en 
las Baleares es la de la arqueología. Y ésta, exceptuando el testimonio de las basílicas 
bizantinas de Mallorca y Menorca, más que una voz. ha sido hasta ahora sólo un susurro. 

El mayor avance en el conocimiento de la Mallorca bizantina nos ha venido 
recientemente como fruto de unas desacertadas excavaciones hechas sin método científico en 
el Castillo de Santueri. Sin embargo, «no hay mal que por bien no venga», dice el refrán, y 
aunque el hallazgo de Santueri no sea aún de gran relieve, abre la esperanza a que 
excavaciones sistemáticas en otros sitos de las islas puedan ampliar las noticias sobre este 
período, hasta ahora tenido por obscuro, de la historia balear. 

En Santueri, como muy bien expuso Guillermo Rosselló en el número precedente de 
este mismo Boletín, aparecieron 14 monedas bizantinas, además de un gran número de 
fenicias, griegas, romanas, vándalas y árabes. Las monedas, aunque interesantes en sí 
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mismas, no son una prueba definitiva de la ocupación dc un territorio por una determinada 
potencia militar. Es bien conocido que monedas de todos los estados antiguos circulaban por 
toda Europa, especialmente por las rutas comerciales del Mediterráneo, y también sabemos 
que los banqueros de la época eran muy hábiles en calcular el valor de cada una de ellas a la 
hora dc realizar el cambio. 

Muy diverso es el significado de las bulas de plomo encontradas junto con las 
monedas. Lo que los bizantinos llamaban molivdóvulas, son sellos de plomo con los que se 
garantizaba ta autenticidad de un docuento. Se llaman bulas, palabra que equivale a bola, 
porque eran precisamente unas bolas de plomo con un agujero en el centro. Por este agujero 
se pasaban los dos extremos de un cordón, cosido previamente al pergamino o papel del 
documento. Luego por medio de unas tenazas (yulotírion) a las que se golpeaba con un 
martillo, se comprimía la bota que quedaba aplanada, inmovilizando en su interior el cordón, 
y reproduciendo en relieve, en sus dos caras, los motivos incisos en negativo en las pinzas de 
la tenaza. 

Vulotírion o tenaza para prensar las bulas de plomo. Una vez pasado el cordón 
por la bola de plomo y colocada ésta entre las pinzas en las que están grabadas en 

negativo las marcas del sello, se golpeaba la tenaza con un martillo. 

Al contrario de lo que sucede con las monedas, el hallazgo de estos objetos en 
Santueri da derecho a pensar que allí habitaban personas receptoras de documentos 
procedentes de una autoridad bizantina, puesto que en la bula misma figuran los títulos 
oficiales del emisor. 

Los bizantinos usaron también anillos de sello que generalmente llevaban impreso en relieve un anagrama 
con el nombre del poseedor. Su empleo para certificar documentos fue, sin embargo, muy restringido. 
Preferían las bulas de plomo. Y aunque a éstas se las denomine también «sellos», la sigilografía bizantina, 
para evitar confusiones, pretiere clasificarlas con el nombre de nitiHvtlóviikis. o sea. bulas de plomo. 
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Para no remontarnos a la más remota antigüedad donde ya estaban en uso sellos de 
identificación, en la Grecia clásica y en Roma, cuya sucesora fue Bizancio, el sello de 
autent i fi cae ion estaba a la orden del día. En Atenas, todo hombre libre que no fuese 
extremadamente pobre tenía su propio sello ya que su uso era muy necesario para sellar 
locales. 1 contratos y canas . 1 Generalmente los sellos se llevaban entonces en anillos. 
Jenofonte da a entender que cada uno de los mil soldados de la Anábasis poseía el propio 
anillo de sello." Los pobres usaban como sello un pequeño pedazo de madera carcomido. Los 
agujeros de la carcoma, al ser diferentes en cada madera, servían muy bien para la 
i de ni i fi caci ón al ser comprimidos sobre la cera o el barro." 

La idea de emplear las bolas de plomo y de oro (crisóvulas), metal que, como se 
sabe, cuando es puro es dúctil como e) plomo, empezó en Bizancio hacia el s, VI. Las bulas 
de oro se ponían en los documentos imperiales y en los de grandes personajes de la corte, y 
las de plomo en las de los oficiales de menor rango y en las de los ciudadanos privados. 
Existen algunos raros ejemplos de sellos de plomo recuhierlos de una lámina de plata, como 
el que puede verse en el Cub i net de Mou na i es de Francia, procedente de un documento de 
Miguel Ángel Cornneno. Déspota del Epiro. 

El uso de estas bulas de oro o de plomo se generalizó en el Imperio de Oriente y se 
extendió a Occidente. Los papas y los obispos, los emperadores germanos y los reyes 
europeos adoptaron la costumbre bizantina de autentificar sus documentos con la propia bula 
de oro. Los reyes de Mallorca no fueron en esto una excepción. Con las bulas, se sellaban 
además cajas y bultos que no debían ser abiertos. León Diácono cuenta que a Luitprando, 
obispo de Cremona. cuando iba como embajador del emperador Otón a ¡a corte imperial de 
Conslanlinopla, le retuvieron en la aduana del Imperio ciertas mercancías que estaban 
prohibidas «después que se les hubo puesto la bula de plomo», permitiéndole pasar las otras. 
Actualmente para autentificar documentos sólo el papa mantiene la tradición bizantina de las 
bulas, sin embargo éstas eslán mucho más a la orden del día de lo que puede parecer. Siguen 
en uso en Correos para el envío de cierto tipo de paquetes, se usan para cerrar las Valijas 
Diplomáticas de la embajadas, e incluso, como todos tendrán presente, con pequeñas bulas 
de plomo se sellan los contadores del agua y de la electricidad de nuestros domicilios 
ciudadanos. 
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Bula de plomo de una valija diplomática española 
lie 1973 

Por lo que se refiere a B i / a n c i o , el es tudio de las bulas o se l los bizantinos e s una de 
las c i enc ias auxi l iares más importantes para conocer su historia. En primer lugar, porque en 
e l lo s aparecen los nombres de las Eparquías (provinc ias) , de los T e m a s (unidad territorial 
superior que comprendía varias provincias) , de las c iudades , dc las fortalezas, de los 
ob i spados , c o n v e n t o s , ig les ias y palacios , lo m i s m o que los títulos y nombres propios de 
éparchos (prefectos) , estartegas (generales) , protospazarios (guardias de corps. generalmente 
s imple título honorí f ico) , c o n d e s , caste l lanos , o b i s p o s , abades , etc. y los nombres de las 
gratules familias del Imperio. Entre los especial i s tas d e s igi lografía bizantina se ha adoptado 
el término de « se l l o s históricos» para aquellas bulas en las que aparece el nombre de un 
personaje c o n o c i d o dc la historia del Imperio de Oriente. 

A d e m á s tic nombres , las bulas bizantinas nos han conservado los m o d e l o s de la 
iconografía d e la é p o c a , tanto rel igiosa ( i m á g e n e s de la Virgen y los santos, e scenas 
e v a n g é l i c a s , s i m b o l o g i a cristiana) c o m o profana (representaciones de animales salvajes , de 
an imales d o m é s t i c o s y mi to lóg i cos ; retratos de emperadores: fachadas de monumentos ) . 

Por úl t imo, en el texto de los d o c u m e n t o s de los que co lgaba una bula, por regla 
general , tanto en B i z a n c i o c o m o en Occidente , se hacía referencia explícita a ésta con 
fórmulas c o m o «Suscr ib imos este documento , se l lado con nuestra bula de oro» o «Este 
d o c u m e n t o l leva c o l g a d a en su parle inferior una bula que en uno y otro lado dice .. .». 

C o m o comprenderá el lector, no queremo s ni p o d e m o s en el presente artículo 
e x p o n e r toda la erudición que han producido los es tudios de s igi lografía bizantina, c o s a que, 
por lo d e m á s , estaría fuera de lugar. N o s será suficiente decir que. a grandes rasgos, las bulas 
pueden dividirse en d o s c la ses . A la primera pertenecen los se l los que en una de sus caras 
presentan uno de los m o d e l o s iconográf icos de los que h e m o s hablado, y. a la segunda, las 
que en el la l levan un anagrama. 

Los anagramas pueden ser a su vez criptogramas del nombre del poseedor del s e l l o 
o de la función que d e s e m p e ñ a , o anagramas l lamados cruci formes , que c o m p o n e n una 
invocac ión a Cristo o a la Virgen y más raramente a un santo. En a m b o s casos , en el revés 
del p l o m o aparece el nombre y generalmente la función del emisor . 

El ilustre b izant inó logo . P. Vitalien Laurent. del Institut Byzantin de Paris, h i zo una 
c las i f icac ión de los anagramas cruc i formes que ha s ido aceptada por todos los espec ia l i s tas , 
y según ésta se cata logan las bulas de esta clase. 
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Tabla tic clasificación de los anagramas cruciformes del P. Vilalien Laurent 

El signo casi jeroglífico de estos anagramas constituye una petición dc ayuda a Dios, a 
Jesucristo, a la Madre de Dios o a un .santo; Dios ayuda...: Jesucristo ayuda...: Madre de 
Dios ayuda..., como tendremos ocasión de explicar más adelante. 

Respecto al examen de las bulas de plomo aparecidas en el castillo de Santueri, 
desgraciadamente la burocracia jurídica nos impide hasta el momento tener acceso directo a 
estas piezas para poder estudiarlas. No toparon con este impedimento (os profesores de la 
Universidad dc Tuhinga a los que el médico suizo Rupert Spillman, que había obtenido un 
extravagante permiso de las autoridades de la isla para expoliar los restos arqueológicos del 
Castillo de Santueri. entregó todos sus hallazgos para su clasificación. No es éste lugar para 
calificar las tropelías que se llevaron a cabo en este asunto de Santueri por parte de los que 
las permitieron y de los que las cometieron. Ya las hemos adjetivado en otro lugar.* Sin 
embargo, por lo que podemos juzgar viendo los resultados que publicaron los profesores de 
Tubinga," hay que éstos reconocer que hicieron un buen trabajo e x c e p t u a n d o la 
reproducción fotográfica de las bulas, que es de pésima- en la descripción material de las 
piezas, aunque no podamos dar ni siquiera sobre esto un juicio definitivo hasta que no se 
permita observar directamente el material todavía suh índice, encerrado en cajas y depositado 
en el Museo de Mallorca. Con esto queremos decir que lo que podamos afirmar aquí de estas 
bulas tendrá que tener, por fuerza, carácter provisional. Lo que sí podemos afirmar desde 

V é a s e n u e s t r o ar t i cu lo « V e s t i g i o s b i z a n t i n o s en el C a s t e l l J e S a n t u e r i » . puhl icac io en la t.lirmu liara el 

s á b a d o , 1 1 d e m a r z o J e 2 0 0 6 . p. 4Ci; t a m b i é n el e scr i to J e G u i l l e r m o R o s s e l l ó H o r J o y al q u e se refiere la 

nota n" 1. 
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ahora es que los profesores a l e m a n e s no contexlual izaron en absoluto las bulas de p l o m o de 
Santueri, c o m o se verá por lo que d iremos en el comentar io de cada una de el las y en 
espec ia l de la núm. I. 

Por lo que se desprende pues de la publ icación de Tubinga . de las c i n c o bulas halladas 
en Santueri, d o s son del tipo iconográf ico y las tres restantes del de anagrama cruciforme. 

La primera bula de la c las i f icac ión alemana presenta en una cara dos figuras que , 
según los profesores de Tubinga podrían representar, la de la izquierda que l leva una barba 
redonda, a san Pedro, y la de la derecha, con una barba más alargada, a san Pablo. En la otra 
cara se halla inscrito, sin otra indicación de título ni de lugar, un nombre de la s iguiente 
manera: 

I • o 

u 

Este nombre , se d ice en la publicación, está escri to en letras latinas con terminación 
griega, afirmación que no t iene un sent ido muy claro y que , por nuestra parte, no p o d e m o s 
veril lcar. Según e l lo s sería de la segunda mitad del s. V i l o quizás de principios del VIII. 

Por lo que puede adivinarse de la fotografía de mala cal idad de este p l o m o , las 
presuntas figuras de Pedro y Pablo de la cara superior parecen del tipo que con ligeras 
variantes se repite en bulas papales medieva les posteriores a la é p o c a que n o s ocupa. 
P o n e m o s c o m o e j e m p l o de estas bulas con Pedro y Pablo el se l lo papal de Boni fac io VIH 
( 1 3 0 0 ) donde las figuras están dispuestas a! revés de las de la bula de Santueri: a la derecha 
san Pedro c o n la barba redonda y a la izquierda san Pablo con la barba puntiaguda. 

Bula de p lomo de Bon i fac io VIII 

Hay que advertir, sin emhargo , que entre las bulas de los o b i s p o s de R o m a de los s. VI 
al X que c o n o c e m o s , no v e m o s q u e ninguna represente a los d o s apóstoles . D a m o s a lgunos 
e j emplos : 
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Bonifacio V 
( 6 1 9 - 6 2 5 ) 

Honorio 1 
( 6 2 5 - 6 3 8 ) 

Teodoro I 
( 6 4 2 - 6 4 9 ) 

Vitaliano 
(657 - 672) 

Agatón 
(678 - 6 8 1 ) 

Adriano I 
(772 - 795) 

León III 
( 7 9 5 - 8 1 6 ) 

Juan VII] 
(872 - 882) 

De esto se debe concluir que el sello de Santueri no pertenece a ningún o de los 
prelados que con el nombre de Juan fueron obispos de Roma de 533 a 902. Estos fueron doce 
y si hubiese que buscar uno de ellos que pudiese con cierta probabilidad ser el emisor de 
nuestra bula, éste sería Juan V (685-686), elegido por la Corte de Bizancio, que jugó un 
papel relevante en la organización de la Iglesia de Cerdeña, ya que, en un sínodo local. 
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determinó que las consagraciones episcopales en la isla fuesen en adelante de exclusiva 
competencia de la Santa Sede. Pero su sello tampoco representa a las apóstoles. 

Es cierto, sin embargo que la iconografía de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, no es 
infrecuente en sellos episcopales dc la época que nos ocupa. Lo encontramos, por ejemplo, 
en el de un Teodoro, arzobispo de Karales en Cerdeña, del s, VI o VII , 1 

en el de otro prelado de la misma arch i diócesis, de nombre Anastasio, que vivió entre los 
siglos VII y VIII. 

y, para no multiplicar ejemplos, en la del conocido arzobispo Kdonato de Cerdeña que 
participó en el Concilio Ecuménico Constantinopolitano III dc 6 8 0 - 0 8 1 : " 

i n 

ii 

Véase P. G. S P A N U ; R. Z Ü C C A : / sfeilli bàantini delia SARD! NI A, Caroeei edilore. Roma, 2(104, 122. núm. 
3 1 - 3 2 . 

P. Ci. S P A N U ; R. Z U C C A : /sigil l i bizantini delia SARDIMA, 120-121. 
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Hay que señalar que esta representación era frecuente en sellos de plomo de prelados 
tanto de occidente como de oriente. 

Volviendo, pues, a la bula de Santueri. la imagen de los dos sanios, Pablo y Pedro, 
indica que el emisor es un clérigo y un clérigo superior, es decir, un obispo, y ciertamente un 
obispo sardo, que se dirige, evidentemente con autoridad - lo certifica el hecho de que ha 
sellado su documento con una bula- a las autoridades bizantinas de Mallorca. El hallazgo de 
esta pieza vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de si durante el dominio bizantino las 
Iglesias de Baleares fueron de dependencia romana o eonstantinopolilana. 

Para esto hay que intentar resolver primero dos cuestiones. La primera, si Mallorca 
dependía eclesiásticamente dc Cerdeña'" y. la segunda, si Cerdeña estaba sometida al 
Patriarcado Romano o al de Constantínopla. 

La Notithi Provinc'uinini ei tívitolum Africana? Provincia:, de 484, da la lista de los 
obispados latinos del Norte de África en el momento de su conquista por el rey arri ano de los 
Vándalos H une rico. Por ésta conocemos que bajo el metropolitano de Cerdeña se hallaban 
entonces los obispos Elias de Mallorca. Macario de Menorca y Opilio de Ibiza. Sabiendo que 
Justiniano. por lo menos en el primer momento de la conquista de los territorios occidentales, 
no varió las dependencias jurisdiccionales, las Iglesias baleares, después de la conquista 
bizantina, debieron seguir siendo dependientes del arzobispo metropolitano de Cerdeña. Esta 
dependencia podría verse confirmada por el hallazgo de esta bula episcopal cn Santueri, y 
nos indicaría que aún en cl s. VII e incluso en el VIII. Mallorca seguía dependiendo 
eclesiásticamente de Cerdeña. Tal vez no pueda afirmarse esta dependencia a partir del s. IX. 
teniendo en cuenta que para entonces las Baleares eran ya vasallas del califato de Córdoba y 
políticamente, al parecer, vivían una cierta autonomía con respecto a la autoridad bizantina. 
En este contexto de desorganización que afectaba a todos los ámbitos de la vida de nuestras 
islas, donde aparecen unos «reyes- de Mallorca y Menorca, probablemente simples 
gobernadores con autonomía, no extraña que se hallen dos peticiones del obispo de Gerona, 
Servusdei, a los papas Eormoso y Romano, de 892 y 897. solicitando para sí la jurisdicción 

Que poli tica mentí: dependiese de Cerdeña está fuera de dada. Las Hateares son evidentemente las «islas 
del mar» que la lisia que al-Djanni afirma estar bajo el mando del patricio de Cerdeña. Muslini ibn Alii 
Muslim at-Djanm había sido un oficial árabe que liahia ocupado un puesto en la frontera arabo-
bizantina, autor de muchos libros que, desgraciadamente, no lian llegado hasta nosotros sino en 
fragmentos citados por otros autores, vi\ ió hacia la mitad del s. IX. fue capturado por los bizantinos y. en 
S45. estuvo en la lista de prisioneros que podían ser canjeados. Véase II. GELZER: Die Génesis der 
hyzaiii'tnischen Themvnverfassung IA b han di ungen der konigl. Sachs. Gesellsch, d. Wiss., Phil. l·iist. 
Klasse, I X,5|. Leipzig. 18s>«. 85, 
VlCTOK DI VITA: \otitia l'rmineiarwtl él civiíannn A tricante Provincia', en Historia perseeiitionis 
Africana provincial *nh (¿enserien el Huniriru rcgi/ias ii'aiidaloriait. ed. (.'. Ilalm. en Anclares 
Andquissimí .VI. Berlín. 187'), | -58: ed. J. Moorthcad. V Í C T O R ni V I T A . Hixtory of the tanda! 
¡'ersecation, transíale! Teu fin ¡li\torian\ 111. 1. i v e rpoo I 1 lW 2. 
Noticia transmitida por el historiador andalusi Ibn al-Qu'liya. llamado «el hijo de la Ciada». Para los 
pasajes que interesan, véase J. AVII \<,t \l I H A N 1 . Ets orígens del cristianisme a les tlalears. vol. I, 
Palma de Mallorca, I W I , 44íi-44X, con las ñolas correspondientes. 
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dc ¡as Iglesias insulares, cosa que podría ser una confirmación de que. en el período, anterior, 
éstas habían pertenecido a la sede metropolitana de Cerdeña. 

Y Cerdeña ¿pertenecía a Roma o a Bizancio? La cuestión no ha sido definitivamente 
resuelta. La crisis iconoclasta trastornó profunda y definitivamente las relaciones entre el 
Imperio Romano de Oriente y los obispos de la Antigua Roma, quienes, desde Constantino y 
hasta aquel momento, con sus más y sus menos, habían reconocido al emperador bizantino 
como Vicario de Cristo y supremo moderador de los asuntos del Imperio, incluidos los 
eclesiásticos. Ahora, en el s. VIII. el sínodo Romano de 731 condenó la doctrina iconoclasta, 
aprobada en Constantinopla por el emperador León III (717-741). que pasó así a ser 
considerado como hereje, y consecuentemente, en 754. ésta y otras razones de orden político, 
hicieron que Esteban II rompiese el vínculo tradicional con el imperio, substituyéndolo por 
su sumisión a la nueva potencia emergente en occidente, la de los Francos, con quienes ya 
habían empezado a flirtear sus dos inmediatos predecesores, Gregorio III y Zacarías. Ante 
este comportamiento, el emperador Constantino V (741-775) reaccionó substrayendo a la 
jurisdicción eclesiástica de Roma la diócesis del Mítico oriental (una circunscripción 
administrativa que comprendía la península balcánica centro-meridional, incluyendo las 
actuales Serbia, F1ROM y Grecia), lo mismo que Calabria y Sicilia, para unirlas al 
Patriarcado de Constantinopla. No se habla allí de Cerdeña, pero parece que no puede 
excluirse que también fuese comprendida en este traspaso de jurisdicción. Sin emhargo. 
sobre este posible hecho pesa e) silencio de las fuentes. De una veintena de listas que se nos 
han conservado de las sedes episcopales pertenecientes al Patriarcado de Constantinopla. 
sólo la tercera incluye a Cerdeña. Esta lista, a juicio del famoso hizantionólogo. P. 
Darrouzès. es. sin embargo, poco fiable, pues hasta el obispado n° 30 copia a la letra la lista 
de los obispos que asistieron al Concilio de Nicea de 787 (que representó una tregua en la 
controversia iconoclasta), al cual asistió Cerdeña en la persona del diácono Epiíanio de 
Catania, representante del arzobispo de Cátales, T o m á s . 1 , La más reciente y acreditada 
historia de la Iglesia sarda, obra del Profesor Raimundo Turtas. llega a la conclusión de que 
los datos que se conocen «non sono tali che possano decidere l 'appartcnenza ad una 
giurisdizione palriarcale piutosto che ad un'altra» y añade «nel caso che emergessero prove 
convinceli a favore dell 'anessionc della Chiesa sarda al patriarcato bizantino, cosí com'era 
avvenuto per la Sicilia e la Calabria, questa annessione non dovette durare al di là delia metà 
del IX secólo». 1 " 

Si mudas son las fuentes históricas por lo que toca a Cerdeña en el tema de su 
dependencia jurisdiccional, mucho más lo son en el caso de Mallorca, de la que, sin 
embargo, no parece pueda dudarse que dependía eclesiásticamente de Cerdeña. Y. siendo 
esto así, y excluyendo que la bula de plomo que estudiamos perteneciese a un pontífice 

M A S S I : Sacrortím Conciliorum nova el amptisaima collcclio. Xll-XIII. Véase en el val; XIII, col. 3 6 5 . su 

tmiin: Epiphaniua péCCálúr, Diáconos sanclissimae hcclesiae CaMniac Stculorutn provinciac. el loción 

retinen* Thotnac vancliisimí arclnepiscopí Sonloeuní msn/ai: Otras Urinas suyas en otras sesiones del 

concilio, en el vol. XI). col. 9 9 3 . 1 0 8 9 y 1 1 4 9 . 

R. TOMAS: Storia della Chiesa in Sargegna. dalle origini al Ditemtía, Cilla Nuova ed.. Roma. 1 9 9 9 , 1 6 2 ¬ 

1 6 1 
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romano, parece que se i m p o n e afirmar que era de un ob i spo sardo c o n autoridad sobre 
Mallorca, por tanto la de un arzobispo cal lantado. Esto supuesto , p o d e m o s proponer la 
hipótes i s de que nuestro se l lo pertenezca a de uno de los d o s arzobispos sardos c o n o c i d o s 
que l levaban el nombre de Juan. El más antiguo de e l lo s es Juan de Tharros de c o m i e n z o s del 
s. V I . 1 7 Noso tros , sin embargo , nos incl inaríamos por el s e g u n d o , Juan de Cagliari, de la 
mitad del s. IX,'* m u c h o más act ivo y con más relaciones exteriores que el primero. 

La segunda bula de la citada clasi f icación es del tipo cruci forme, concretamente de 
las del tipo núm. V de la s i s temat izac ión del P. Laurent. Este anagrama signif ica: Madre de 
Dios ayuda. La cont inuación de la frase hay que buscarla en la cara posterior. En ésta, las 
letras leg ib les son: 

- l i o 

. líiA 
n o i n 

..n 

que los profesores de Tub inga reconstruyen así; 

• i i-o 
l·l II;.' V 

IIOI II-

.[APXjíl- N 

lo que significaría, c o m p l e t a n d o la petición de la cara anterior: a Jorge ex prefecto. 

El título de prefecto tenía s ignif icado distinto según el gen i t ivo de que iba 
acompañado: prefecto de la ciudad, del pretorio, de la mesa, del a lojamiento, de palacio, etc. 
Si va sin gen i t ivo determinativo tal vez deba entenderse una prefecto de ciudad, Pero, en 
todo caso , en este p l o m o , la inscripción AIÍO E I l A P X Í í N , que s ignif ica ex prefecto, e s decir 
que ya no ostenta el cargo pero guarda la dignidad, podría traducirse por prefecto honorario. 

Con respecto a es te personaje. Jorge, sin que queramos establecer una identidad de 
personas, nos ( imitaremos a señalar que en la localidad de San Giorgio-Cahras de Cerdeña se 
ha encontrado una bula de p l o m o , datable entre el s. VI y VII, de un Jorge, ex prefecto 
(TECiPriOS ALIO EIIAPXC2N). Sin embargo, aquel s e l l o no es cruciforme y sí lo e s el 
nuestro. Las bulas de tipo cruciforme suelen datarse hacia c o m i e n z o s del s. V l l l . 

El se l lo núm. 3 . s iempre según la descripción de Tubinga , es también del tipo 
cruciforme núm. V dc la c las i f icac ión del P. Laurent, C o m o h e m o s d icho , el anagrama 
s ignif ica: Madre de Dios ayuda, pero en este c a s o ia pet ic ión v iene comple tada , antes de 
pasar a la cara posterior, c o n estas tres palabras: íí tu sier-vo. d iv ididas en cuatro partes e 
insertadas en los cuatro vanos de los lados de la cruz. Tal vez sirva para hacer más 

P . ü . S P A \ U : R. ZUCCA: t sí0t!bi:aiuini Je/la SARDIMA. Caroeci ediiore. Ruma 1004, 65-66. 
R. Ti RTAS. Sinriu delta Chiesa in Sargegna. dalle origini al Duetnila. Cittá Nuo va. ed Roma, l ' W , 
160 y 163. 
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comprensible la composición de este sello el dibujo que hemos realizado, al que asociamos 
una versión castellana a fin de que el lector pueda entrever cómo se componían estos 
anagramas bizantinos: 

Composición del anagrama griego Madre de Dios ayuda a tu siervo, 
con su equivalente castellano 

Lo interesante dc esta bula está, sin embargo, en la inscripción del reverso. Los 
profesores de Tubinga han leído: 

CEP, 
AU. 

y lo han interpretado como: 

I E P [ n í 2 ] 
AOY[Kl] 

lo que significaría: Sergio, duque. 

El duque. AOYE, en griego, era el jefe de las milicias de las provincias de frontera o de los 
federados. ¿Sería éste Sergio el duque de Cerdeña,1'' suponiendo que Mallorca dependiese de aquella 
jurisdicción? Es posible, pero en la duda de si era real esta dependencia, también podría ser el duque de 
un milicia aislada que recibía órdenes directamente del imperio, como existen ejemplos, de los que los 
profesores de Tubinga indican uno. el que operaba en la región de Dirrachio y extendía su acción por 
tierras dc Nicópolis y del Epiro. J I 

Este plomo puede datarse del comienzos del s. VIH, 

La bula núm. 4 es del tipo iconográfico, aunque, según los investigadores de 
Tubinga. está muy deteriorada. En una cara, aparece un águila con las alas extendidas, de las 
cuales sólo se puede ver bien el ala derecha. Entre las alas has un monograma, 
probablemente el clasificado por Laurent con el núm. V. En el reverso sospechan que quizás 
hubiese una quima línea, tal vez formada por elementos decorativos. 

Sabemos que Cerdeña. en el s, VII, esaiaha gobernada por un duque. Véase V. LAURENT: tes seeaux 
byzantins cíu Médtitiler I altean. Cilla del Vaticano, I uí>2. 112. 
W. Siitivr; M. 1.. Z A R N I T Z : Das byiattl'mische ffléisiegél ais Ktmshwrk. Viena. 199?, núm. 2.3.X. 
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Las letras que leen los profesores son: 

+IÍX 
ANNHV 

n A . n 
z x n A © 

...+ 
y las completan del siguiente modo: 

+m-
ANNH Y 
n A [ T J £ 2 

( K A D S f J A © -
[APIfi] + 

reconstrucción que. de ser exacta, significaría: a Juan cónsul y guardia de corps. 

En el bajo imperio, la dignidad consular perdió su importancia y se concedía 
honoríficamente a personajes principales, generalmente a prefectos de ciudades. 

El nombre de spathario. que literalmente significa «militar con espada», en realidad se 
usaba para designar a los «guardias de corps», Era un título militar, uno de los últimos en el 
rango de los ilustres. 

Sello con la representación de un águila con las alas extendidas, 
entre las cuales hay un anagrama como en el caso de la bula n° 4 

Los sellos con representación de un águila con las alas extendidas son muy frecuentes 
en ta sigilografía bizantina y se encuentran ejemplares desde el s. VI hasta el VIH. Entre las 
alas suele haber siempre cruces o anagramas. En las excavaciones realizadas en Cerdeña han 
aparecido muchas bulas de este tipo que Spanu y Zuzza 2 1 colocan entre los s. VI y Vil. 

V e r n o t a siguiente. 



338 JUAN NADAL CAÑELLAS 

Por fin. el quinto y último sello es del tipo Laurent V, pero con las tres palabras: a tu 
sier-vo, divididas en cuatro partes y colocadas en los cuatro vanos formados por la cruz, 
igual que el sello núm. 3. 

El reverso, por lo que puede apreciarse, está compuesto por un monograma que indica 
el nombre del personaje: 0 E O 5 O / T 9 (Theodóto). segmentado a la manera bizantina en los 
extremos de los brazos de la cruz. En lo cuatro vanos de ésta, allí donde en los otros sellos 
cruciformes se hallan las palabras: a tu sier-vo, aquí se inscribe el título del personaje, 
indicado con cinco letras de gran tamaño, dispuestas del siguiente modo: 

v n / A 

T / Q 

que la publicación alemana interpreta como: 

Y l · l / A 

es decir, cónsul. 

Según los profesores de Tubinga. el P. Laurent publicó, en 1%2, un sello muy 
parecido que se halla en el Medallero Vat icano." En éste la inscripción decía: 

YfiATXi KAI AOYK! ZAPAIN1AI. es decir: cónsul y chique de Cerdeña. y la 
existencia de este duque Theodóto de Cerdeña la tenemos confirmada por otros hallazgos, 2" 1 

o r í » / 

Bula de plomo del cónsul y duque Theódoto de Cerdeña 

V , L A U R K . N T : Les sceimx byzam'ms du Médudler Vadean, 115, m i m . 112, 
P. G . Spanl i : R. Z u c c a , i sigdli bizantim delta SARDINIA, 5n. 
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Esta quinta pieza de Santueri puede datarse de comienzos del s. VIH, 

Al término de lo que precede, donde se han tenido que completar las pocas evidencias 
con un escrupuloso manejo de probabilidades sacadas de conocimientos generales, es más 
necesario que nunca que se realicen excavaciones sujetas a ías técnicas arqueológicas más 
actuales en los numerosos sitios donde parece evidente que deben existir vestigios 
bizantinos, de los cuales creemos que el Castillo de Alaró ostenta la primacía. Como hemos 
dicho, la sigilografía bizantina es una de las ciencias auxiliares más importantes para ia 
historia de Bizancio, En este caso, lo sería para la historia de los llamados «siglos oscuros» 
del pasado de nuestra patria. 
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RESUM 
A partir d'una acurada recerca comparativa amb altres hulles de plom coetànies a les 

trobades al castell dc Santueri (Felanitx) es confirma que lu troballa d'aquestes peces singulars i a 
la vegada representatives poden datar- se dins el segle VIH. minsa prova, si tan es vol, de la 
presència d'una organització militar o administrativa a les Balears depenent de l'Imperi d'Orient 
L'autor conscient de les limitacions que aporten tal tipus de documents considera que la 
continuitat arqueologia serà l'únic sistema per esbrinar quelcom més de dita època. 

ABSTRACT 
The set lead bulls alloeated in the Santueri Castle (Felanitx) ha ve revealed signi li caut and 

single pieces. as precise comparative researeh conlirms. Al the same time, it establishes their 
adscription lo V1ÍI century. li also demónstrales the presencc of a lightly mililary or even 
administrad ve organisation in Baleares depetuling on the Easl Empire. The author is aware of the 
cognitive límits of that sort of documents, consíders thai the only way to deep in the knowledge of 
ihis era will he the eonslituled hy ilie archaeologieal eontinuity. 


