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De nuevo sobre el caDiazgo anDalusí en el

perioDo almoráviDe: reflexiones sobre

el caDiazgo De baDajoz*

rachiD el hour

Universidad de salamanca

PATRIMONIO ANDALUSÍ. CULTURA, DOCUMENTOS Y PAISAJE



Resumen: Este artículo estudia el cadiazgo de Badajoz, una de las localidades más im-
portantes de la historia de al-Andalus, especialmente en época de taifas. Sin embargo, 
la ciudad perdió dicha importancia con la ocupación de los almorávides, hecho que re-
percutió no solo en su papel político sino también en el judicial. Todo indica que la 
localidad fue duramente castigada, privándola incluso de un cadiazgo propio, para evi-
tar que volviese a protagonizar un nuevo episodio de rebelión o independencia, como 
había sucedido en épocas anteriores. Cabe recordarse que las tendencias independen-
tistas de Badajoz fueron constantes durante una buena parte de la historia andalusí. No 
olvidemos que Badajoz se había convertido en una ciudad frontera, con todo lo que 
esto conlleva en términos político y militar. A ello hay que añadir que los cristianos es-
taban muy cerca de Badajoz.
Este trabajo abordará dos aspectos primordiales. Por un lado, ofrecerá algunas ideas 
acerca de la evolución histórica de la ciudad, especialmente en las épocas de taifas y al-
morávide, con el objetivo de averiguar las diferencias existentes entre los dos periodos, 
en cuanto al funcionamiento del cadiazgo. En segundo lugar, analizará el cadiazgo, in-
tentando poner el acento en las posibles singularidades que lo diferenciaban del resto 
de los cadiazgos andalusíes en el mismo periodo.

Palabras clave: Badajoz, cadiazgo, taifas, almorávides, siglos XI-XII.

Abstract: This article studies the qadiship at Badajoz, one of the most important cities 
in the history of al-Andalus, especially during the Taifa period. Despite its importance, 
the city lost this leadership after the Almoravid occupation, a fact that affected both its 
political and judicial status. All the evidence seems to indicate that the city was harshly 
punished, and that the qadiship was revoked, in order to prevent a new episode of re-
bellion or independence, as had happened previously. It is important to take into con-
sideration that the pro-independence tendencies of Badajoz were constant during most 
of Andalusian history. Also, it should be remembered that Badajoz had become a fron-
tier city–with all that this entailed in political and military terms–and that Christians 
were in close proximity.
This paper will address two main issues: on the one hand, it will offer some ideas about 
the historical evolution of the city, especially during the Taifa and Almoravid periods. 
This first approach aims to examine the existing differences between the two periods, 
taking into consideration how the qadiship itself functioned. Secondly, it will analyze 
the qadiship, trying to point out the possible singularities that differentiated Badajoz’s 
qadiship from the rest of the Andalusian qadishps in the same period.

Keywords: Badajoz, qadiship, Taifas, Almoravids, 11th and 12th centuries.

* Este estudio se enmarca dentro de los resultados del proyecto de investigación 
I+D+i “Género y santidad: experiencia religiosa y papel social a través de las vidas 
de mujeres santas en el norte de Marruecos (Tánger, Tetuán)”, Referencia PID2019-
104300gb-i00 (MINECO-FEDER).

Quería agradecer a Rafael Mayor su ayuda y sugerencias.
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En los últimos años, he realizado diversos estudios acerca del cadiazgo 
en localidades andalusíes1, a las que he considerado marginales o de poca 
importancia, durante el periodo almorávide, tales como Arcos de la Fron-
tera, Carmona, Alcira, Baeza, Algeciras, Denia2, Almuñécar, entre otras, 
llegando a conclusiones y reflexiones interesantes y, en algunos casos, 

1 Véase especialmente R. El Hour, “El cadiazgo de Iznájar en época almorá-
vide. Una propuesta de análisis”, M. Á. Manzano y R. El Hour (eds.), Política, so-
ciedad e identidades en el occidente islámico, Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2018, 65-72; “Algeciras, ciudad ‘magrebí’ en al-Andalus: una reflexión 
acerca de su administración de justicia”, Quaderni Di Studi Arabi 1 (2006), 69-79; 
“Sobre el cadiazgo de al-Andalus ‘marginal’ en el periodo almorávide (Arcos de la 
Frontera, Morón de la Frontera, Carmona y Ronda)”, Hesperia, Culturas del Me-
diterráneo 17 (2013), 171-193; “El Levante de al-Andalus en época almorávide: 
jueces y élites locales”, al-Andalus-Magreb X (2003), 53-89; “Reflexiones acerca 
del desarrollo de la justicia en Alcalá la Real en el periodo almorávide”, F. Toro Ce-
ballos y J. Rodríguez Molina (coords.), Islam y Cristiandad. Siglos XI-XVI. Los 
Banü Sa‘ıd. Actas del Congreso Internacional-Homenaje a María Jesús Viguera 
Molins 14-15 noviembre 2008, Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 2009, 249-256; 
“De nuevo sobre el cadiazgo periférico andalusí en época almorávide. Reflexiones 
acerca de la organización judicial de Guadix”, Anaquel de Estudios Árabes e Islámi-
cos 23 (2012), 45-54; “De nuevo sobre el cadiazgo de la justicia en al-Andalus pe-
riférico en época almorávide: el caso de Quesada”, F. Toro Ceballos y J. Rodríguez 
Molina (coords.), Estudios de Frontera. 9. Economía, derecho y sociedades en la 
Frontera. Homenaje a Emilio Molina López, Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 
2014, 311-316; “De nuevo sobre el cadiazgo de al-Andalus almorávide: reflexiones 
acerca del cadiazgo de Almuñécar”, Studia Orientalia 114 (2013), 167-178; “De 
nuevo sobre la organización de la justicia en El Levante andalusí en el periodo almo-
rávide. El caso de Alcira”, Anaquel de Estudios Árabes 27 (2016), 29-41. 

2 R. El Hour, “Cadíes y cadiazgo en Denia durante los periodos taifas y almo-
rávide (450-541/1014-1147 e.C)”, F. Franco Sánchez y J. A. Gilbert Santonja (eds.), 
Dénia. Poder i el mar en el siglo XI. El regne taifa dels Banü Muŷhid Dénia. El poder 
del mar en el siglo XI. El reino de los Banü Muŷhid, Alicante: Universidad de Ali-
cante, 2019, 125-135.
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singulares, como en el caso de Zaragoza3. El cadiazgo de Zaragoza invita 
a reflexionar sobre algunos factores históricos y religiosos que debieron de 
condicionar el funcionamiento de la justicia de una ciudad que había sa-
lido del dominio musulmán en una época relativamente temprana, 1118. 

En esta ocasión, voy a estudiar una nueva localidad andalusí que había 
desempeñado un papel de capital importancia en la historia de al-Andalus, 
especialmente en el periodo de taifas; se trata de Badajoz. Sin embargo, 
la ciudad perdió dicha importancia con la ocupación de los almorávides, 
hecho que repercutió no solo en su papel político sino también en el judi-
cial. Todo indica que la localidad fue duramente castigada para evitar que 
volviese a protagonizar un nuevo episodio de rebelión o independencia, 
como había sucedido en épocas anteriores, beneficiándose de su relativa 
lejanía del poder central. Cabe recordar que las tendencias independentis-
tas de Badajoz fueron constantes durante una buena parte de la historia an-
dalusí. Tras la desaparición del califato, Badajoz vuelve a protagonizar un 
nuevo episodio político, proclamándose una taifa independiente a manos 
de los aftasíes. Teniendo en cuenta este pasado, no debe extrañar que la ciu-
dad perdiese su importancia en el periodo almorávide, incluso a nivel de su 
administración de justicia, dando lugar a un cadiazgo algo singular en este 
periodo. Otra de las razones que puede explicar tal castigo puede residir en 
el propio estatus de la ciudad, que se había convertido en una ciudad fron-
tera, con todo lo que esto conlleva en términos político y militar. A ello hay 
que añadir que los cristianos estaban muy cerca de Badajoz, en la parte oc-
cidental. Vistos los antecedentes levantiscos de la ciudad, lo más probable 
es que los almorávides la quisieran atar en corto y prefirieran que no hu-
biese en ella personajes destacados, y menos cadíes, que pudieran ponerse 
a negociar con Alfonso VI u otros poderes cristianos peninsulares. 

¿Qué tipo de cadiazgo encontramos en Badajoz? Es lo que vamos a 
tratar de averiguar en las siguientes líneas. 

El cadiazgo es uno de los aspectos que mejor nos sirven para medir el 
grado de importancia de cualquier localidad andalusí, al menos en el pe-
riodo almorávide, aunque bien se puede aplicar a todos los periodos. Esta 

3 Véase R. El Hour, “De nuevo sobre la institución del cadiazgo andalusí en el pe-
riodo almorávide: el caso de Zaragoza, ciudad frontera”, La Laguna: Universidad de La 
Laguna (en prensa).
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conclusión ha quedado reflejada en casi todos los estudios que he reali-
zado sobre el cadiazgo andalusí4. 

El trabajo que aquí presentamos abordará varios aspectos. Por un 
lado, ofrecerá algunas ideas acerca de la evolución histórica de la ciu-
dad, especialmente en las épocas de taifas y almorávide, con el objetivo 
de averiguar las diferencias existentes entre los dos periodos, en cuanto al 
funcionamiento del cadiazgo. En segundo lugar, analizará el cadiazgo, in-
tentando poner el acento en las posibles singularidades que lo diferencia-
ban del resto de los cadiazgos andalusíes en el mismo periodo.

1. baDajoz: Datos geográfico-históricos

La mayoría de las fuentes árabes hablan de la ciudad de Badajoz y 
ponen de relieve algunas de sus características administrativas e históricas. 
Al-˘imyarı5, por ejemplo, subraya que la ciudad “forma parte del distrito 
(iqlım) de Mérida. Entre estas dos ciudades hay una distancia de cuarenta 
millas y Badajoz formó parte importante de la Marca Inferior”. Por su 
parte, Yqüt6 dice que “es una gran ciudad [...] dependiente de Mérida. 
Está situada junto al Guadiana, al oeste de Córdoba. Posee una extensa 
jurisdicción”. Al-Idrısı7, a su vez, subraya la importancia de Badajoz 
“[qui] est une ville remarquable, située dans une plaine et entourée de 
fortes murailles”. Estas fuentes insisten en describir las características 
urbanísticas y geográficas y militares de la ciudad8, tal como la mezquita 
aljama, murallas, etc.

4 Véanse especialmente R. El Hour, La administración judicial almorávide en 
al-Andalus, Élites, negociaciones y enfrentamientos, Helsinki: Academia Scientiarum 
Fennica, 2006 y La administración judicial del Levante andalusí en época almorá-
vide: jueces y élites en localidades fronterizas, Rabat: Omnia, 2016. 

5 Al-˘imyarı, Kitb al-raw∂ al-mi‘†r fı ajbr al-aq†r, ed. y trad. parcial É. Lévi-
Provençal, Leiden: Brill, 1938, texto, 46, trad., 58. Véase también al-Maqqarı, Naf˛ al-
†ıb, ed. I. ‘Abbs, Beirut: Dr ∑dir, 1968, t. I, 167.

6 Yqüt, al-˘amawı, Mu‘ŷam al-buldn, Beirut: Dr al-Kitb al-‘Arabı, 1986, 
texto, 46, trad., 58.

7 Al-Idrısı, Description de l’Afrique et de l’Espagne par Edrissi, texte arabe avec une 
traduction par R. Dozy et M. J. de Goeje, Leiden: Brill, 1866, texto árabe, 181, trad. 219-220.

8 Al-Maqqarı ofrece una poesía de Ibn al-Falls en la cual describe la ciudad de 
Badajoz. Véase t. I, 186.
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En cuanto a su historia, es conveniente proporcionar algunas ideas 
acerca de ella durante los periodos de taifas y almorávide, porque son los 
dos periodos que nos permiten seguir de cerca los cambios más impor-
tantes que sufrió la ciudad durante toda la historia de al-Andalus, espe-
cialmente aquellos que afectaron a su administración política y judicial. 

Las fuentes dejan constancia de que la ciudad de Badajoz se alzó 
contra el poder central desde una época muy temprana. Un liberto de 
Almanzor, seguramente de origen eslavo, se hizo con el poder en la ciu-
dad: ∑abür al-‘◊mirı, que había servido en el palacio califal y que se 
proclamó ˛ŷib (chambelán) de la Marca Inferior, pero tras su muerte, 
producida en 1022, el gobierno de la ciudad pasó a su visir ‘Abd Allh 
b. al-Af†as que inició una nueva dinastía en el poder de Badajoz, los 
Banü al-Af†as, de la tribu de Miknsa. Este régulo ejerció el poder en la 
ciudad hasta que los almorávides conquistaron Badajoz durante su pro-
ceso de unificación de todo al-Andalus bajo su gobierno9.

Después de una serie de contactos con la dinastía norteafricana por 
parte de algunas taifas, encabezadas por los soberanos de Sevilla, Ba-
dajoz, Granada y Málaga10, obligados por el acoso de Alfonso VI, que 
se había hecho con Toledo en 1085, los lamtuníes enviaron sus tropas a 
al-Andalus después de haberse asegurado el control de Algeciras, para 
cubrirse sus espaldas. 

Se acordó el lugar del encuentro, Zallqa (Sagrajas), muy cerca de 
Badajoz, y se convocó al ŷihd a todos los andalusíes. Casi todos los régu-
los acudieron, salvo el de Almería, que delegó en su hijo. El ejército anda-
lusí fue encabezado por Ibn Abbd de Sevilla, al-Mutawakkil de Badajoz, 
‘Abd Allh de Granada, su hermano Tamın de Málaga, entre otros repre-
sentantes de algunas taifas de menor importancia, y muchos voluntarios.

El enfrentamiento tuvo lugar en la zona de Sagrajas el 12 de raŷab 
de 479/23 octubre de 1086. El resultado de la batalla fue a favor de los 
almorávides, como bien sabemos y destacaron las fuentes. La interven-
ción de los almorávides y la victoria de Sagrajas fueron, sin duda, “una 

9 M.ª J. Viguera, Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, Madrid: Mapfre, 
1992, 45.

10 Ibidem, 164.
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demostración de la nueva fuerza que se había instalado en Marruecos. 
Los cristianos se habían enfrentado por primera vez con un ejército bere-
ber, venido del otro lado del Estrecho, que había de contrarrestar su ante-
rior influencia y dar al islam andalusí una vitalidad de la que carecía”11.

En un periodo de no más de un año, los almorávides pudieron hacerse 
con el poder en todo el territorio andalusí, exceptuando algunas taifas, 
como Badajoz, pero era cuestión de tiempo, ya que en 1094, los almorávi-
des ocuparon esta ciudad, poniendo punto final a la taifa liderada por los 
Banü l-Af†as: “Cuando Yüsuf b. Tšufın decidió conquistar los reinos 
de taifas, pensó al-Mutawakkil conseguir que el Emir Almorávide dejara 
libre Badajoz, y siempre se le mostró diferente de los demás reyes, felici-
tándole por sus conquistas de otras taifas e incluso ayudándole en la toma 
de Sevilla, pero a la vez trataba con Alfonso VI, que prometió ayudarle por 
la entrega de Lisboa, Cintra y Santarem”12. Entonces, por esta presunta co-
laboración con los cristianos, la población de Badajoz se puso en contacto 
con los almorávides, quienes pusieron fin a la taifa de Badajoz en 1095-
1096. En este sentido hemos de recordar el papel desempeñado por el al-
faquí Ibn al-A˛ßan en este destronamiento. 

Los miembros13 de la dinastía af†así se sucedieron en el gobierno 
de Badajoz entre 413/1022 y 487/1094. La característica más desta-
cada de la historia de Badajoz es el estado permanente de guerra que 
mantuvo contra el reino de Sevilla, a pesar de la mediación de Ibn 
˘ammüd. La misma situación se mantuvo en las épocas de al-Mu÷a-
ffar y de al-Mutawakkil, quien llegó a entrar en Toledo tras la huida de 
al-Qdir b. Dı-Nün hacia Cuenca. El soberano de Badajoz permaneció 
en Toledo hasta 474/1081, y salió de allí después de apoderarse del te-
soro de Ibn Dı l-Nün14.

11 Véase J. Bosch Vila, Los almorávides, Granada: Universidad de Granada, 1990, 137.
12 M.ª J. Viguera, Los reinos de taifas y las invasiones magrebíes, 50.
13 Véase Ibn Sa‘ıd, Al-Magrib fī ̨ ulà al-Mugrib, ed. Šawqı ∆ayf, 2 vols., El Cairo: 

Dr al-Ma‘rif, 1953-1955, t. II, 364; Ibn al-Ja†ıb, A‘ml, ed. É. Lévi-Provençal, Bei-
rut: Dr al-Makchouf, 1956, 182, 183, 184, 185 y 186. Los autores ofrecen la lista de los 
Banü l-Af†as que gobernaron en la ciudad; M.ª J. Viguera, Los reinos de taifas y las in-
vasiones magrebíes, 46. 

14 Ibn al-Ja†ıb, A‘ml, 180.
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Badajoz tuvo que enfrentarse a dos reinos poderosos: a Sevilla, que 
se apoderó, además de la mayoría de las taifas bereberes, de varias depen-
dencias de Badajoz; y a Alfonso VI, que invadió varios lugares, en particu-
lar Coimbra. Frente a esta situación, el soberano de Badajoz no tuvo más 
remedio que pedir ayuda a los almorávides, que decidieron socorrer a al-
Andalus, tras recibir a una embajada compuesta por tres cadíes: Abü Ŷa‘far 
A˛mad b. Jalaf, Ibn al-Qulay‘ı, cadí de Granada, Abü Is˛q b. Maqn, cadí 
de Badajoz y Abü Bakr b. Zaydün, que era visir de al-Mu‘tamid b. ‘Abbd.

La taifa aftasí desapareció en 1094, tras la irrupción de los almorávi-
des en al-Andalus, pero nos llama poderosamente la atención los pocos 
datos y referencias sobre Badajoz en época almorávide, que se extiende 
desde 1094 hasta 1147. Es evidente “que el territorio y los hombres aquí 
asentados perdieron la expresión política particular que había tenido en 
la etapa anterior”15. ¿Cómo podemos explicar esta carencia de datos, pero 
sobre todo, ¿cómo funcionaba el cadiazgo de la ciudad, y la administra-
ción de justicia en general?

2. caDiazgo De baDajoz

Durante el periodo almorávide, Badajoz sufrió grandes cambios en 
sus instituciones políticas y administrativas que repercutieron, sin duda 
alguna, sobre la administración de justicia. 

Nuestro estudio del cadiazgo de la ciudad de Badajoz durante el periodo 
que nos interesa (entre 450 y 540) deja constancia de los siguientes cadíes:

1. Abü l-˘asan ‘◊mir b. A˛mad b. Jliß16. La información sobre 
él nos la proporciona Ibn al-Abbr. Nos dice que era natural de Bada-
joz y que fue discípulo de Abü ‘Alı al-Gassnı con quien se encontró 
en Badajoz durante la visita que realizó este a la ciudad en 469/1076-
1077. Al-Gassnı le enseñó las obras al-Taqaßßı y Bayb al-‘ilm, de 
Abü ‘Umar b. ‘Abd al-Barr.

15 F. García Fitz, La presencia islámica en el occidente de al-Andalus: el sur de Ba-
dajoz en época Emiral (ss. VIII-X), Badajoz: Asociación Cultural Lucerna, 2003, 9-43.

16 Ibn al-Abbr, Al-Takmila li-kitb al-∑ila, ed. ‘I. al-˘usaynı, El Cairo: Makta-
bat al-Janŷı, 1955, 2437.
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2. Abü Škir ˘amıd b. Nhi∂ al-Umawı17. Ibn Baškuwl es el único 
que ofrece el nombre de este cadí, sin decirnos nada sobre el responsable 
de su nombramiento. El autor usa la voz pasiva (Istuq∂iya): “fue nom-
brado”, que es una formula usual, junto con otras, jurista y experto en 
Ra‘y, y que murió en 492/1098-1099.

3. Abü ‘Abd Allh Mu˛ammad b. al-Qsim b. Abı ̆ amr’18. Nueva-
mente Ibn Baškuwl es el único que nos habla de este cadí (q∂ı-h), y 
no sé si se trata de una coincidencia. Probablemente porque era contem-
poráneo de los dos. Este autor nos informó que era natural de Badajoz, 
jurista experto en documentos contractuales, materia en la que compuso 
una obra que enseñó ampliamente a sus discípulos. Debió de fallecer 
entre 497/1103 y 500/1105-1106.

Las primeras observaciones que se pueden hacer de los datos que 
ofrecen las fuentes son las siguientes:

a) Durante todo el periodo que nos ocupa solo aparecen tres cadíes 
en Badajoz.

b) Los tres cadíes eran de Badajoz.
c) Un cadí ocupó el cargo a finales de la época de taifas.
d) Dos cadíes debieron de ocupar sus cargos en época almorávide, 

concretamente en los primeros años de la ocupación de la ciudad. A par-
tir de esta fecha, no obstante, el cadiazgo de Badajoz sufrió un cambio 
drástico, hasta tal punto que las fuentes no dicen nada sobre él. 

Creo que el cadiazgo de Badajoz debió de pasar por diversas fases 
durante el periodo que nos interesa. Tal como se ha comentado, solo te-
nemos noticias de un solo cadí en época de taifas, que debió de ejercer 
su cargo a finales de este periodo. Sin embargo, no sabemos las razones 
de la no mención del nombre del cadí Abü Is˛q ibn Maqn, el famoso 
cadí de Badajoz que estuvo en la embajada andalusí que viajó a al-Magreb 
al-Aqß para solicitar ayuda a los almorávides. Este cadí debió de ejer-
cer su cargo durante una buena parte del reino de al-Mutawakkil. Su 
presencia en la embajada enviada al norte de África puede ayudarnos a 

17 Ibn Baškuwl, Kitb al-ßila, ed. ‘I. al-‘A††r, El Cairo: Maktabat Našr al-Taqfa 
al-Islmiyya, 1955, 340.

18 Ibidem, 1240.
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hacernos una idea acerca de su gran importancia para el soberano de Ba-
dajoz. El éxito de la embajada en la que participó este cadí debió de ava-
lar su trayectoria y consolidarlo en su puesto de juez de la ciudad hasta 
su muerte, que debió de producirse antes de la entrada de los almorá-
vides, y fue sustituido por Abü l-˘asan ‘◊mir b. A˛mad b. Jliß, que 
debió de permanecer en el cargo hasta la caída de la ciudad en manos 
de los almorávides. 

A pesar de que las fuentes biográficas no dicen nada sobre los cadíes 
que ejercieron sus cargos en la época de taifas, pensamos que durante este 
periodo el nombramiento de los cadíes de la capital de las taifas fue com-
petencia del propio soberano. Con lo cual, tanto el cadí Abü l-˘asan ‘◊mir 
como Abü Is˛q b. Maqn, debieron de ser nombrados por al-Mutawakkil 
b. al-Af†as. El cadí de Badajoz debió encargarse de los cadíes de la pro-
vincia, siguiendo la tradición que se daba en este periodo.

En cuanto al periodo almorávide, creo que el cadiazgo de Badajoz 
debió de pasar por dos etapas esenciales. La primera, muy corta, duró 
unos dos años, durante la cual fueron nombrados dos cadíes, Abü Škir 
˘amıd y Abü Mu˛ammad b. Abı ˘amra. En la segunda, Badajoz pierde 
su cadiazgo, y se genera una situación peculiar en la ciudad. En las si-
guientes líneas intentaré explicar cómo funcionó el cadiazgo de la ciu-
dad durante esta etapa. 

Las fuentes manejadas no ofrecen ningún dato acerca del nombra-
miento de estos cadíes, con lo cual es difícil llevar a cabo el estudio de las 
características del cadiazgo de esta ciudad en la época almorávide. No 
obstante, nos llama poderosamente la atención que el cadiazgo se vuelve 
invisible en las fuentes, situación que se produce bien en 497/1103-1104 
o en 498/1104-1105. Este es el caso andalusí más singular al que nos 
hemos tenido que enfrentar, porque no se entiende bien por qué la ciu-
dad se quedó sin cadiazgo, sabiendo que la política judicial almorávide 
consistía precisamente en todo lo contrario: dotar a ciudades y localida-
des de poca importancia de más cadíes y más cadiazgos, con el objeto 
final de ejercer el máximo control posible sobre la población19. 

19 Véanse las conclusiones en nuestro trabajo antes mencionado La administración 
judicial almorávide en al-Andalus.
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Los almorávides debieron de introducir cambios de su administra-
ción de justicia a los pocos años de ocupar la ciudad, privándola de un 
cadiazgo. Al parecer, las decisiones políticas que tomaron los almorávi-
des al inicio de la ocupación de la ciudad no eran suficientes para el con-
trol de la ciudad y su población. 

La ciudad perdió su importancia político-administrativa con los al-
morávides, y se convirtió en una de las dependencias de Sevilla, política 
y judicialmente. El estudio del cadiazgo de otras ciudades y localidades 
occidentales ha demostrado que los almorávides centraron la adminis-
tración de estas ciudades en Sevilla20, al igual que debieron de hacer con 
Badajoz. Sevilla se convirtió en la capital de todo al-Andalus occiden-
tal, y con ello, los propios jueces, parte de los cuales eran de origen ma-
grebí –como los Banü Samaŷün–, controlaban todos estos cadiazgos de 
su jurisdicción21. 

Nuestra perplejidad aumenta cuando el estudio de otros cargos ju-
diciales de Badajoz pone de manifiesto que no existieron ni jueces se-
cundarios (ß˛ib al-a˛km), ni secretarios de jueces, ni otros cargos 
que podrían ayudarnos a explicar el funcionamiento del cadiazgo de 
Badajoz en el periodo almorávide. El único dato que tenemos es la re-
ferencia a un mušwar, o jurisconsulto llamado Abü l-Qsim Jalaf b. 
Faraŷ b. ‘◊mir b. Fa˛lün al-Qan†arı, conocido por Ibn al-Rawiyya22 
que debió de fallecer después de 530/1135-1136. El hallazgo de este 
dato puede llevarnos a deducir que judicialmente la ciudad de Badajoz 
podría haber sido gestionada por un jurisconsulto, que estaría bajo ór-
denes del cadí de Sevilla. Aunque parece difícil de aceptar, porque sería 
el primer caso que se daría en al-Andalus, creo que puede ser una de 
las pocas posibilidades que tenemos para explicar la situación del ca-
diazgo de Badajoz. Con esto, el cadiazgo de esta ciudad formaría parte 

20 Véase nuestro trabajo sobre El Algarve en R. El Hour, La administración judi-
cial almorávide en al-Andalus.

21 Véase el cadiazgo de Sevilla en R. El Hour, La administración judicial almo-
rávide en al-Andalus.

22 Ibn al-Abbr, Al-Takmila, 825. Ibn al-Abbr nos informa de que era originario 
de Alcántara (Valencia) pero residió en Badajoz, e hizo la ri˛la en 505/1111-1112 y es-
tudió con Razın b. Mu‘wiya su obra titulada Taŷrıd al-ßi˛˛ en la Meca.
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del distrito judicial de Sevilla. Como se ha comentado antes, sería la 
primera vez que los almorávides dejasen la gestión de un cadiazgo de 
una ciudad tan importante como Badajoz en manos de un consejo con-
sultivo, formado, en este caso, por un solo jurista. Se trataría pues de un 
gran castigo sufrido por una ciudad andalusí. Por otro lado, la presencia 
de un jurisconsulto podría indicar la existencia de un consejo consul-
tivo, y por lo tanto de un tribunal –cadiazgo–, pero creo que es difícil, 
por no decir imposible, que existiera un cadiazgo en Badajoz y que las 
fuentes no dijeran nada.

En tal caso, la decisión de los almorávides de privar la ciudad de 
un cadiazgo y de una administración político-judicial debió de en-
contrar su justificación no solo en la propia historia de la ciudad, sino 
también en la gran traición que protagonizó el soberano más impor-
tante que tuvo Badajoz, al-Mutawakkil. La ciudad, como es bien sa-
bido, manifestó y protagonizó muchos intentos de autonomía desde 
una época muy temprana y, exceptuando una época de cierta tranqui-
lidad y estabilidad durante el periodo del califato de Córdoba, se alzó 
contra el poder central y consiguió no sólo independizarse, sino tam-
bién ampliar sus fronteras ocupando diversas localidades y acosando 
a otras; además del permanente estado de guerra que mantuvo con la 
taifa de Sevilla de los Banü ‘Abbd. No olvidemos, por otro lado, que 
Badajoz fue una de las últimas taifas en caer en manos almorávides. 
Gracias, entre otras cosas, a su gran actitud colaboradora con los al-
morávides, Badajoz retrasó su caída, hasta que se decidió a entablar 
amistad con Alfonso. Al-Mutawwakil fue detenido y asesinado junto 
con dos de sus hijos en su camino hacia Sevilla por su traición y cola-
boración con el rey Alfonso VI a quien había entregado las ciudades 
de Santarem, Lisboa y Sintra. Con esta trayectoria política, los almo-
rávides no podían mostrarse indiferentes ante el peligro que represen-
taban la ciudad y el poder local, y por lo tanto, creo que decidieron 
privarla de todos los privilegios políticos o judiciales de los que había 
gozado. 
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3. algunas reflexiones 

Tal como se ha podido observar, la ciudad de Badajoz gozó de una 
situación política y militar de capital importancia durante una buena 
parte de la historia de al-Andalus. Llama poderosamente la atención la 
gran tendencia independentista que protagonizó la ciudad antes y des-
pués del periodo del califato de Córdoba. La época de taifas fue testimo-
nio de la consolidación y la evolución del poder de una de las familias 
bereberes más importantes de al-Andalus. Los Banü l-Af†as se enfren-
taron a la poderosa taifa de Sevilla, que no consiguió doblegarlos. El 
soberano de Badajoz, acosado por Alfonso VI, no tuvo más medio que 
pedir socorro a los almorávides, como también lo pidieron otras taifas, 
y desempeñó un papel importante en la Batalla de Sagrajas o Zallqa, 
muy cerca de Badajoz, pero no pudo evitar ser detenido y asesinado 
junto con dos de sus hijos. Ni que decir tiene que estos hechos influyeron 
en la marcha de la administración judicial de la ciudad y está claro que 
los soberanos de Badajoz se encargaron del nombramiento de los jueces 
de la ciudad. Sin embargo, esta claridad se desvanece con la ocupación 
de la ciudad por los almorávides. Estos no solo marginaron o debilita-
ron el cadiazgo de la ciudad, tal como hicieron con otras ciudades anda-
lusí como Almería, por ejemplo, sino que lo eliminaron por completo a 
partir de 1103-1104. Nuestro trabajo se complica aún más cuando el es-
tudio de otros cargos judiciales de la ciudad pone de relieve que, salvo 
el caso del jurisconsulto mencionado, no tenemos constancia de ningún 
otro funcionario de la administración de justicia de Badajoz en el periodo 
almorávide.

La gran falta de datos sobre el cadiazgo a partir de 1003-1004 nos 
ha llevado a buscar alguna explicación y llegamos a la siguiente explica-
ción. Creo que los almorávides debieron de centrar el cadiazgo de Bada-
joz en Sevilla, proporcionando su gestión a un jurisconsulto o jurista. Sin 
duda se trataría de un gran y singular y grave castigo a una ciudad de la 
importancia de Badajoz, y ello debido al pasado levantisco de la ciudad 
y al temor de los almorávides a que fraguase una alianza con Alfonso VI 
(más o menos, algo así).
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