
ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS GOLFINES 

INTRODUCCToN: Catracteristicas del tema 

Es casi un lugar comim hey en dia encontrar referencias a los golfines 
todos los trabajos en los que se menciona el problema del bandolerismo en 
Espana. El termino se utiliza algunas veces comoo sinonimo de bandolero de Ull 
modo muy general,' otras considerandolo como un tipo especifico de delin-
cuente 2  sacandose en ambos casos amplias conclusions: y/o siendo base de 
nuevos interrogantes sobre el tema. 

Las escasas referencias a documentos de la epoca que se hacem en esos 
casos me llevO a preguntarme en que se apoyaban esas afirmaciones hechas 
con tanta seguridad, a partir de las cuales se formulaban los interrogantes y-
las hipOtesis sabre el tema. 

a) Las fuentes de informacion 

En los trabajos consultados he podido constatar que todos los autores pat-
ten de solo dos fuentes: la carta dada por Fernando IV, en 1303, refiriendose,  
a la constitucion de la Hermandad de Toledo, Talavera y Villarreal y sus suce-
sivas confirmaciones 3  y una vita de la CrOnica catalana de Desdot 4  redacta-
da al parecer en 1280 6,  1290. El resto de las afirmaciones son repeticiOn do las 
hechas por Julian de Zugasti y Constancio Bernaldo de QuirOs en sus obras de-
fines del siglo XIX y comienzos del XX sobre el bandolerismo en Espana, con 
especial inter& en Andalucia donde ese fenameno tuvo amplio alcance en la 

\Tease MORETA VELAYO, SALUSTIANO, Malhechores-feudales. 	Antagonismo 
y alianzas de clases en Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, 1978. 

2  \Tease VALDEON BARUQUE, JULIO, Los contlictos sociales en Castilla, siglos 
Madrid, 1978, y JIMiNEZ DE GREGORIO, FERNANDO, El pasado economic° Social de Belvis 
de la Jara, lugar de la tierra de Talavera, "Estudios de Historia Social de Espana II", Con-
sejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 1952, p. 632. 

3  \Tease el texto completo en BENAVIDES, A., Memorias de Don Fernando IV de Cas-
tilla, Madrid, 1860, t. II, p. 366. 

4  EdiciOn de F. SowEvn.i.r. en Les Quatre grans croniques, Barcelona, 1971, ps.. 
467-468. 
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epoca,5  o Bien citas de trabajos donde a su vez aparecen estas mismas refe-
rencias. 

Existen, sin embargo, otros documentos en los que se menciona a los 
golfines, documentos que no son citados en los trabajos sobre el tema que he 
tenido a mi alca4ce. En su Dicciareario critico etimologico de la lengua caste-
liana Corominas, al hacer ref erencia a los golfines,6  alude a documentos caste-
Hallos de 1292 y 1293, citados par J. Klein en un articulo del "Bulletin Hispa-
nique", de 1915 y a otros de 1302-1312, publicados por Bonilla en la Revue 
Hispanique XII. A pesar de no haber podido cousultar esas publicaciones todo 
me hace suponer que se trata en el primer caso de las leyes afiadidas por San-
cho IV al fuero de Plasencia, en 1292 7  y a las Cortes de Valladolid de 1293 8 
y en el segundo de la serie de documentos referidos a la Hermandad Vieja de 
Toledo, Talavera y Villarreal. Tambien he encontrado referencia explicita a 
los golfines en la Cronica de Alfonso X,9  en la donacion de un castillo hecha 
por el concejo de Cordoba en 1293,10  actuando en la zona de Toledo en 1296 11  
y en la carta puebla de Gibraltar de 1310.12  

b) Epoca y lugar del problerna 

Como podernos ver todos los documentos citados correspondent a una mis-
ma epoca: entre fines del siglo XIII y comienzos del XIV. Aun cuaThdo Ber- 

5  Vease de 7uGAsfl, juirAN, El Bandolerismo, 24  ed. en 3 vol., COrdoba, 1983 (La 
1a ediciOn en 10 volitmenes fue publicada por la imprenta de Fontanet en Madrid, entre 
1876 y 1880. En 1934 Espasa-Calpe publico bajo el titulo El Badolerismo Andaluz una 
selecciOn de los dos primeros voliunenes de la ediciOn original); BERNALDO DE QUIROS, C., 
Los bandidos en Espana, en Anales de la Universidad de Santo Domingo, jul.-dic. 1940. 

6  Madrid, 1954, vol. II, p. 739. 
7  Leyes afiadidas por Sancho IV al fuero de Plasencia, inserto en una confirmacion 

de Fernando IV, en GAIBROIS DE BALLESTEROS, M., Historia del reinado de Sancho IV de 
Castilla, Madrid, 1922-1928, ColecciOn diplomatica, pag. CLXXVII: "Ley XII. Todo ome 
que camino quebrantare en voz de golfin z matare ome o 	alguna cosa, muera por 
ello( 	)". 

8  "Otrossi que nonssean tenudos de pechar el danno que fezieren los golfines a los 
pastores quando passaren con sus ganados Cortes de Valladolid, 1293, § 10 en Cortes de 
los antigvos Reinos de Leon y Castilla, Real Academia de la Ilistoria, 1861, vol. 1, pig. 
123 (aqui figuran las co as dadas a los concejos de Caceres y Leon, similares a la de 
Madrid transcripta en los Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid colec-
eionados per Timoteo Palacio, Madrid, 1888, t. I, pag. 145). 

S Cronica de *los Reyes de Castilla, colecciOn ordenada por .Cayetano Rossell, Madrid, 
1953, t. I, pag. 59. 

10 DonaciOn del Castillo de Santa Eufemia hecha por el concejo de COrdoba a Fer-
nando Diaz el 9 de junio de 1293 y confirmada por Sancho IV el 8 de julio del mismo 
ono y per Fernnado IV el 23 de setiembre de 1304, en BENANIDEZ, A., op. cit., pag. 440. 

11 `( 	) et que tomaron los golfines a Johan Ruiz ome de Gonzalo Roys trayendo 
los dineros de un lugar a otro en el arzobispado de Toledo CCC mrs.", GAIBRois DE BALLES-
TEROS, M., Tarifa y la politica de Sancho IV de Castilla, Apendice, pag. 448, doc. 30. 

12  " . . . Mandamos a defendemos firmemente que todos aquellos que se fueren para. 
- Gibraltar, 6 que sean y vecinos y moradores quier que sean golfines 	)", en BENAvrmw, 
op. cit., doc. CDXCV, pig. 709. 
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bald° de Quiros sefiala que los golfines "( . ) vivieron entre el s glo .XI y el 
XIV ( . )" 1;1  —sin indicar en que se basa para hacer esta afirmaci6n— no he 
encontrado referencia documental del terrnino antes de la epoca de Alfonso 

a la cual se refiere tanto la CrOnica como una carta de Alfonso XI.14  Incluso 
podria decirse que recien se usa esta designaciOn en el reinado siguiente si se 
tiene en cuenta que la Cronica de Alfonso X fue redactada entre 1340 y 1352, 
por lo cual podrian haberse usado en ella terminos correspondientes a esa epoca 
mas tardia, con lo cual el documento mas antigun a considerar serian las leyes 
anadidas por Sancho IV al fuero de Plasencia. 

For otra parte, Luis Suarez Fernandez y Maria del Carmen Pescador han 
demostrado el error de atribuir a Fernando III la fundacion de la Santa Her-
mandad,15  que comb sabemos se encuentra estrechamente unida al problema 
de los golfines. Esa atribuciOn aparece ya en las Ordenanzas de la Santa Her-
mandad de Ciudad Real, en 1785, aprobadas por Carlos IV en 1792,16  en las 
cuales encontramos ademas otra serie de inexactitudes, varias de las cuales —al 
igual que esta— son repetidas por don Julian de Zugasti, aun cuando este autor 
no indica fuente documental en todo su trabajo, lo cual me ha llevado a la 
conclusion de que el mismo se basa en la documentacion moderna cuyo conte-
nido proyecta sobre el medioevo, tal como la sefialare mas adelante ante otras 
evidencias. 

Las illtimas referencias explicitas que encuentro sobre los golfines son de 
1310, en la carta puebla de Gibraltar, o cuando mas en 1340 6 1350, si se toma 
en cuenta la epoca de la redaccian de la, CrOnica de Alfonso X. Consider° en 
efecto que no se deben tomar en cuenta, para este aspecto, los documentos 
referidos a la Santa Hermandad en epocas posteriores, cuando el termino puede 
haber sido utilizado como simple co  pia de la documentacion previa que se esta 
citando, sin que por ello su use tuviera vigencia fuera de la misma. Incluso es 
significativo que la carta de 1351, en que Pedro I, confirm° los privilegios 
dados por Alfonso XI, en otra de 1338, a la Hermandad de Toledo, Talavera y 
Villarreal, al citarla no retoma el terrnino golfines que aparecia en ella; tam-
poco se usa ese mismo ario al eximir de servicios a los ballesteros de dicha 
Hermandad.11  

13 BERNALDO DE QUIRoS, C., Los bandidos..., op. cit., p. 320. 
14 " 	tiempo del Rey don Alfon nuestro visabuelo et del Rey don Sancho mio 

abuelo que Dios perdone, que muchos malos omes et malos compaiias que se metien en 
los montes et se fesieron golfines ( 	)". Carta de Alfonso XI en 1338 incluida en la 
de Pedro I en 1351 confirmando los privilegios de la Hermandad, trascripta por Luis 
SUAREZ FERNANDE1Z, Evolucion historica de las Hermandades Castellanas en Cuadernos de 
Historia de Espana, 16, Buenos Aires, 1951, p. 63. 

15  Vease SUAREZ FERNANDEZ, LUIS, op. cit. y PESCADOR, Ma DEL CARMEN, Los ori-
genes de la Santa Hermandad en Cuadernos de Historia de Espana, 55-56, Buenos Aires, 
1972. 

Citada por Ma DEL CARMEN PESCADOR, o • .2 • p cit p 414, nota 50. 
Vease SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., pp. 65-66. 
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Par otra parte, no =aparece esa designaciOn sing la de rnalhechores en la 
Carta de Juan II, en 1407, relativa al nombramiento de oficios en la misma 
Hermandad y en la de. 1417 en la que se prohibe se estorbe la justicia de la 
Hermandad Vieja.'8  Incluso en la Cremica de Enrique IV se habla de la "( , 
vieja Hermandad que contra fascinerosos y malhechores establecieron en Tole- 
do, Talavera y Villarreal ( 	)".19  Como se ye el termino golf in parece haber 
desaparecido aun de la documentacion referida a la Hermandad, en la que 
reaparecera recien en el siglo XVII quizas porque el problema del bando-
lerismo en esa epoca haga recordar el precedente medieval, 

En cuanto a la zona relacionada con la cual aparece este tema erg los 
documentos a los que nos estamos refiriendo, esta se extiende aproximada-
mente desde la Pena de Francia y el Alagon hacia el sudeste atravesando el 
Tajo, los inontes de Toledo, el Guadiana cerca de Ciudad Real y la Sierra 
Morena, hasta llegar al Guadalquivir en 'Cordoba 21 

Ni la epoca ni el Lugar ofrecen dificultad par-a concebir la presencia de 
bandoleros en ella, dadas las caracteristicas geograficas de la zona, su reciente 
reconquista —tras multiples vaivenes en su dominio-- y la poca poblacion deri-
vada de ambos aspectos; adernas de ser estos lugares no solo pas° obligado 
del ganado per las cabanas mesterias —come acentaan quienes tratan el tema-
sino tambien nucleons comerciales por la concesion de ferias que, buscando el 
desarrollo de estos sectores relativamente marginales en la epoca, se hizo a 
las ciudades en las que tambien encontramos problemas con los golfines. Creo 
que este aspect° debe ser tenido en cuenta tambien al explicar las causas de 
la abundancia de bandoleros en esa zona (al igual que en otras a las que me 
referire en posteriores trabajos). No desarrollare, sin embargo, ahora este aspec-
to por cuanto no existen en los diversos autores consultados diferencias de 
interpretacion al respect°. 

18  Idem, pags. 69-72. 
19  ALONSO DE PALENCIA, Cronica de Enrique IV, traducciOn de A. Paz y Melia, Co-

leccion escritores Castellanos, Madrid, 1905-1909, t. I, pag. 522. 
Ejecutoria de la Chancilleria de Granada sobre el derecho de asadura de la Her-

mandad de Ciudad Real, citado por PESCADOR, Ma DEL CARMEN, op. cit., p. 410, nota 32. 
21  En efecto la CrOnica Catalana se refiere a los carninos que van de Castilla a COr-

doba y Sevilla (ver nota 4) y a los otros documentos que utilizan el termino golfin (es) 
los encontramos en relaciOn con Plascencia (ver nota 7), los montes de Toledo (carta 
ordenarniento de la Hermandad de colmeneros y ballesteros de Toledo en 1300, transcripta 
por SUAREZ FERNANDEZ, op. cit. y todos los documentos referidos a la Hermandad de 
Toledo, Talavera y Villareal citados en el mismo articulo, asi como el transcripto en la 
nota 11), la Xara, Talavera, Villareal (citadas en los documentos de la Hermandad de 
Toledo, Talavera y Villareal) y las cercanias de C6rdoba (tal como lo seiiala la CrOnica 
de Alfonso X —vease nota 9.— y el documento citado en nota 10), cuando se hace explicita 
referencia a lugares. No podemos deducir si las medidas o evidencias del problema que 
aparecen en las actas de 'Cortes son reflejo de lo que acontece en estas zonas o bien indican 
su presencia tambien en otros lugares, que no aparecen explicitados en la documentacion 
que he podido consultar. 

22  Vease LADERO QUESADA, MIGUEL ANGEL, Las .ferias de Castilla, silos XIII a tXV 
en Cuadernos de Historia de Espana, 67-68, Buenos, Aires, 1982.  
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Por el contrario, si las hay en cuanto a las caracteristicas de estas golfines 
-sabre quienes se ha hecho decir a los documentos citados mucho mas de lo 
que a mi entender alias dicen, e incluso cosas distintas a lo que ellos expresan. 
Por csa razon el presente estudio se centrara sobre esas caracteristicas y sabre 
las posibles raze-nes de la aplicaciOn del terrain° golfin a quienes se designa de 
este modo. 

I. CA.RACTERISTIC.AS  DE LOS COLFINES 

1.1 Origen regional y etnico 

Desclot sefiala en la Crane Cataiana: "( 	) aquelles gests que homm 
apella golfins son Castellans e Salagons, e gents de profunda Spanya ( 	)". Eh 
relation a Castellans no ha habida mas problema de comprension que la traduc-
cion que hace Delgado Merchan ilamandoles catalanes,23  la cual —si no se 
trata de un error tipografico— puede haber sido consecuencia del hecho de ser 
catalana. la CrOnica a la que se esta hacienda referencia. 

Mas problem ha causado la interpretaciOn de Salagons. Algunos autores se 
limitan a reproducirlo textuahnente sin intentar traducirlo, tal el caso de 
Jimenez de Gregorio. en la obra ya citada. Zugasti, por -el contrario, prefiere 

-hacer una adaptation indicando en su descripciOn de los golfines que estas 
eran "( ) aventureros y malhechores moms y castellanos ( )" e incluso 
relaciona esta caracteristica con la designation de golfines al senalar: "( 	) Y 
asi como a la mezcla de vocablos arabigos y castellanos, con cuyo barbaro 

, lenguaje se entendian unos a otros, se les dabs el nombre de alga tibia, asi tam-
' bien a los bandoleros de distintas razas y procedencias que se unian en estas 
odiosas mezcolanzas se les designaba con la denominacion de golfines (...)".24  
Quizas estas interpretaciones le hayan sido sugeridas por la misma Crontica al 
sefialar mas adelante que los golfines "prenden a los cristianos y sarracenos", lo 
cual por supuesto no contradice la realidad de los delincuentes en la mina y la 
epoca que estamos tratando, quienes evidentemente no hacian diferencias entre 
• sus victimas coma veremos mas adelante. Creo, sin embargo, ver aqui tambien 
la ya sefialada influencia que tiene sabre Zugasti la documentacion moderna 
para proyectar su tematica sabre los problemas medievales, tal como se hace 
en una ejecutaria de la Chancilleria de Granada en un pleito de la Hermandad 
de Ciudad Real, en 1727, en la cual se denomina a aquellos delincuentes 
"moriscos fascinerosos".25  Esto explicaria tambien que tras haber hablado de 
almogavares, monfies y malandrines, Zugasti diga: "( ) Entre estas formi- 

23  DELcADo MERCHAN, Historia documentada de Ciudad Real, Ciudad Real, 1907, 
p. 293. 

214,  Op. cit., t. II, p. 124. 
25  Citado por PESCADOR, NO DEL CARME', op. cit., p. 414, note 50. 
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dables gavillas de bandoleros adquiri6 tristisima celebridad la que capitaneaba 
iel famoso Carchena, el cual era un moro, que usaba el traje de Castilla para 
sustraerse a la persecuciOn y librarse del castigo, que los suyos le habian im- 
puesto por sus fechorlas ( 	)".26  Esta es la Unica referencia que encuentro del 
origen etnico de Carchena, si tal designaciOn en la documentaciOn de la epoca 
hate alusion a una persona concreta, to cual a mi entender no queda dema-
siado claro.27  

Por supuesto, estas acotaciones a lo •expresado por Zugasti no significan 
negar la presencia en las bankclas de maihechores de gente de di-versa proce-
dencia etnica y/o religiosa; por el contrario, la misma —ya lo he dicho— es 
muy lOgica e incluso puede advertirse en documentaciOn de la epoca, tal 
corno la carta de Sancho IV a Toledo, en 1290 cuando, al referirse a los daiios 
hechos en vides y ganados, seiiala como autores a los "( 	) omes baldios z 
omes de caualleros z otros allamados delos caualleros, asi moros como cris- 
tianos ( 	)".28  Solo pretendo hacer notar que estas referencias estan unidas 
en los documentos medievales a los maihechores en general, sin mencionar espe-
cificamente el termino golf in al que se refiere Zugasti, relacionandolo incluso 
con esta heterogeneidad. 

Otra es, sin embargo, la version que mas exito parece haber tenido en la 
bibliografia posterior para interpretar el termino salagons. Es la que lo traduce 
como gall egos, tal como to hacen Delgado Merchan 29  y Morena Velayo,30  
posiblemente influenciados por el hecho de ser Galicia una zona en la cualel 

26  Op. cit., p. 214. 
"( 	) et se fesieron golfines et fissieron rey entre si et fissieron su apellido llamado 

Mi Carchena ( 	)". Carta do Alfonso XI de 1338 incluida en la de Pedro I confirmando 
privilegios a la Hermandad en 1351, transcripta por SUAREZ F14111%tiNDEZ, op. cit., p. 66. 

Debe entenderse "apellido" en el sentido actual —siendo por lo tanto el del rey— o esa 
designation se refiere a in reunion —convocatoria— de los golfines? (vease tambien 
CrOnicas... op. cit. El hecho de que quien denomine claramente Carchena al jefe 
sean las ordenanzas del siglo XVIII ya citadas y conteniendo errores, reafirma mi idea de 
que Zugasti no se ha apoyado en la documentaciOn medieval para desarrollar este tema, 
sine} en in inoderna. 

En efecto las ordenanzas de 1785 relatan ese problema diciendo "( 	) en los pri- 
meros afios del rey Don Alonso el Octavo de Castilla, que con auxilio de los senores Reyes 
Don Alcnso el Noveno de Leon, Don Sancho el Tercero de Navarra, y Don Pedro Segundo 
de Leon (!) gano la milagrosa batalla de Las Navas de Tolosa en Sierra Morena, y antes gano 
la de Alarcos (!) con otros sitios fuertes de esta provincia, quando de resultas de aquello se 
esperaba mas sociego en el pais se descubrin un grande mamero de gentes prOfugos y del 
mal vivir, los cuales eligieron per caudillo o jefe, a uno llamado Carchena, bajo cuya direc-
ciOn insultaban, mataban y robaban a todos los pueblos pequenos, labranzas, colmenas, 
rebanos y pasajeros, forzando a las mujeres, y cometiendo todo genero de delitos, hasta 
que el senor rey Don Fernando Tercero de Castilla el Santo estando en el sitio de Per- 

( 	)' . Texto muy similar a los de ZUGASTI sobre el tema (vease la p. 124 de 
su obra ) . 

28  GAIBROIS DE BALLESTEROS, M., Historia..., op. cit., p. 179, doc. 289. 
29  Op. cit., p. 293. 
30  Op. cit., p. 31. 
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banclolerismo tuvo amplia difusion en esa epoca, o bien por senalar 'el Diccio-
nario de Autoridades que el termini() golfin se utiliza en Galicia —aunque no 
se haga en este caso relation con los delincuentes, como verernos mas adelante—, 
De todos modos no conozco ninguna documentation gallega donde aparezca la 
palabra golfin, 	ninguna etimologia catalana que permita relacionar salagort 
con gallego. 

Sobre este punto parece mas logica la interpretacion que hace Bernaldo de 
Quir6s al sefialar: "(...) Salagones quiere decir de las riberas de un rio castellano, 
el Alagon, que, nacido casi en la cumbre de la Pena Gudina, va ciiiendose des-
pues al macizo de la pintoresea Sierra de Pena de Francia y desagua en el 
Padre Tajo, proximo a la raya con Portugal, casi en el lugar en que este rio 
famoso se jacta de poseer atin una de las maravillas de arquitectura de los 
viejos pontifices romanos, el Puente de Alcantara ( )",31  zona que hemos 
vista es parte de aquella que aparece en la documentation que nombra a los 
golfines, documentaciOn que —por otra parte— no hace ninguna referencia al 
origen de los mismos hasta el siglo XVIII —tal como hemos vista. 

1.2 Grupo social de pertenencia 

Tambien en este aspecto el punto de referencia es la Cr6nica Catalana, 
.al indicar Desclot que los golfines "( 	) son la mayor parte de paratge (...)" 
(el subrayado es mio), lo cual algunos autores transcriber tal cual —por ejem-
plo Moreta Velayo— mientras que otros intentan traducirlo. Tal el caso de 
Delgado Merchan, quien traduce la expTesion con el termino hidaigos, lo cual 
no me parece incorrecto dado el sentido de baja nobleza que tiene la misma 

.en la Catalutia de la epoca. 

No opino lo mismo de la limitacion que hacen Bernaldo de QuirOs y Jime-
nez de Gregorio, quienes dejan de lady la afirmaciOn de Desclot de ser la ma-
yor parte de paratge y dan a entender que todos son segundones. En efecto, 
el primero glosa el texto original donde este dice: "( 	) Y porque no tienen 
rentas de que vivir o han jugado lo que tienem, o por algtin delito, huyen de 
sus tierras con sus armas. Y como hombres que no saben hacer otra cosa, se 
van a la frontera de los puertos del Muradal ( 	)", transformandolo, al serial& 
"( 	) Pues bien, estos castellanos y salagones ( 	) eran, segtin nos pinta 
• el viejo cronista, segundones, dado el regimen de primogenitura de entonces; 
segundones que, por sus vicios y costumbres disolutas, habia.n Perdido lo poco 
que tenian y no habian hallado otra soluciOn para su vida, siempre amplia y 
prodiga, que salir a las vial pecuarias de la Real Canada Leonesa o incluso 
a' los puertos de Sierra Morena, al Puerto del Muradal ( 	)".32  

31 BEwirAtDo DA QtaRosi C Los bandidos. 
32  ideal. 	4#/t,' 

op. it., p. 320. 
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Posiblemente continuando esta idea, Jimenez de Gregorio 1a,  desarrolla 
mas diciendo quo "( ) Procedian de familias poderosas que por la existencia, 
del mayorazgo quedaban a la muerte de los padres en deplorable situacion 
economica, despues de haber ganado una vida de privilegio la, instituciOn del 
mayorazgo les 'neva, si no quieren someterse al primogenito, a la vida monacal, 
o a la clerecia secular, a la milicia a, como en este casor, a lanzarse a una._ 
existencia montaraz, llena de peligros y en donde tal vez les espera la muerte 
y en muy pocos la fortuna ( 	)".33  

Como vemos el acento puesto en Desclot sobre la mayor parte,  se ha con-- 
vertido en excluyente y los hombres de paratge son todos segundones, sepia 
estos autores.34  

A diferencia de ellos, Zugasti amplia el grupo de pertenencia de los golf1,- 
nes diciendo que se trata de "imponentes partidas de fascinerosos, ,heterogenea_ 
sin duda, por las diversas gentes que las constituian" y que "( 	) nunca falta-. 
ban criminales fugitivos de ambas fronteras, infam:es aventureros, hidalgos arrui-:  
nados por los vicios y nobles perseguidos por sus atroces atentados, que venian 
a engrosar las filas de los golfines ( 	)".35  Afirmacion que parece mas logica. 
que la limitaciOn a los segundones, pero que al igual que esta no se basa., 
en ninguna documentaciOn, salvo posiblemente aquellas Ordenanzas de las. 
Hermandades en la segunda mitad del siglo XVIII que, como ya he sefialado, 
me parecen haber servido de base a Zugasti para redactar su libro, aun cuando, 
no lo explicite. En efecto, las Ordenanzas de la Hermandad de Toledo 'de 1740.  
y de Talavera, en 1746, indican "( 	) estando universalmente infestados los.. 
despoblados con gente de mai vivir, que entonces denominaban Golfines ..)" 36' 
y la de Ciudad Real, de 1785, describe a aquellos que dieron lugar a la creaci6n_ 
de la Hermandad como "( ) un grande mimero de gentes praugas y de. 
mal vivir ( 	)".37  

En los documentos contemporaneos al problema que he tenido a mi alcan-
ce no he encontrado mas referencia a la condicion social de los golfines que 
aquella de Desclot senalada al comienzo de este. punto. Me parece que ello 
no es suficiente para sacar mas conclusiones sabre este aspecto del tema que, 
estamos analizando. 

33 El pasado economico..., op. cit., p. 636. 
34 Este ultimo comete otro error en el aspect() social al indicar que la Hermandad' 

formada para perseguirlos estaba constituida por ricos hombres. (El pasado economico...  
p. 636), lo cual no puede afirmarse tras los trabajos sobre el tema publicados por Suarez„ 
Fernandez v /■44  del Carmen Pescador (vease nota 15), el primero previo y el segundo,  
posterior a la afirmaciOn de Jimenez de Gregorio. 

35 014 cit., p. 124. 
36  Citados por ftsCADoR, Ma DEL CARMEN, cap. cit., p. 410 en pota). 
37  Idem, p. 414 (nota). 
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1.3 Modo de actual. 

En la mayoria de los documentos referidos a los golfines estos aparecen 
actuando en bandas de asaltantes que utilizan como refugio las zonas abruptas 
y los montes de los lugares semidespoblados. Asi la Cronica de Alfonso X 
indica que cuando el rey Sabio fue en 1281 con toda su hueste pares 'Cordoba 
y estableci6 la caballeria en los castillos de la frontera "( 	) andaban y gran- 
des comparias de golfines quo avian,  andado en las montafias matando é 
robando a cuantos fallaban e el Rey avialos perdonado porque entrasen con 
el a la Vega, e despues que se vieron fuera, demandaban al Rey muchas cocas 
porque los mantoviese, e porque gel°, non daban, andavan amenazando que se 
Irian por lac montanas é que farian cuanto mal pudiesen en la tierra 	)".38  

Por lo tanto, si bien algunos docuxnentos setialan los danos que reciben 
de los golfines los pastores que pasan con sus ganados,39  no es este el imico 

,cameo de accion de los mismos, como pareciera al leer algunas referencias al 
tema. En efecto, la mayoria de la documentaciOn testimonia la aociOn de los 
-goffines como abarcando mayor amplitud "muchos males y muchos daiios",00  
"muchos males y astragamientos" en los montes de Toledo 4'  "en la Xara en 
matar, e en robar, e en afros muchos males",m que (...) mataban los hombres, 
forzaban las mujeres, ,salteaban y robaban los caminos et quebrantaban et que- 
maban et robaban las aldeas et los colmeneros ( 	)",■13  etc. Es asi logica la 
"traducciOn" que hacen las Ordenanzas de la Hermandad de Toledo, en 1740 
y la de Talavera, en 1746, al indicar: "( 	) estando universalmente infestados 
los despoblados con gente de mal vivir, que entonces denorninaban Golfines, y 

'corresponde al nombre de Ladrones Salteadores el dia de ay ( 	)".44  

Creo que lo hasta aqui expuesto no puede llevarnos a considerar los golfi-
nes como un grupo especifica y diferenciado de otros malhechores que encon-
tramos en la misma zona y epoca actuando de manera similar, tal como parecen 

-dar a entender algunos autores, llegando hasta a designarlos como prototipo.45  
Algunos docurnentos poclrian quizas hacernos pensar en una diferenciaciOn entre 
los golfines y otros bandoleros al referirse por ejemplo en un mismo texto a 

38 Op. cit., p. 59. 
39  Vease nota 8. 
40 "() y entendiendo que es ( 	) amparamiento y defendimiento de los golfines, 

de quien recevimos muchos malesy muchos dailos en termino de Pedroche ( 	)' , Dona- 
ciOn del castillo de Santa Eufemia (vease nota 10). 

41 Carta ordenamiento de la Hermandad de Colmeneros y Ballesteros de Toledo, trans-
cripts por SUAREz FERNANDEZ, op. cit., p. 55. 

42  Carta de Fernando IV sabre la constitucion de la Hermandad de Toledo, Talavera 
y Villa Real (vease nota 3). 

43 Carta de Alfonso XI en 1338, transcripta por SUAREZ FEMNANDEZ, Op cit.; p. 66. 
114 Citado por Ma DEL CARMEN PESOAD0E, op. cit., pi. -40 .0en.nota).* 
45 Como en VALDE& BARUQUE, op. cit., p. 53. 
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"golfines y otros hombres malos",46  "golfines y malhechores de.  la .Nara,!'-017  
golfines et robadores et los malfechores",48  etc. Pero por una parte esa super-
posici64: de terminus n9 iroplica, neeesariarnente ,diferenciacion coino puede ob-
servarse incluso en la legislaciOn de la epoca y por otra encontramos en 
documentos la descripciOn dc.l mismo tipo de delin.cuencia en esa misma ZOrla 
y/o epoca refiriendose no a golfines sino a malhechores, hombres malos, etc} 
Asi, por ejemplo, mientras la Hennandad de Toledo habla en 1300 de golfij  
nes,49  la de Avila y Escalona al constituirse en el siglo XIII se referia a "male:: 
factorem".5° Del mismo mode la donacion hecha per el concejo de Cordoba. 
en 1293 hablaba de golfines, mientras que la Hermandad que dos aiios despues 
constituyen Jaen, Baza, Ubeda, And-ajar y Arjona, dice malhechor.51  

Este: Basta a mi entender para rechazar la idea que los golfines son un 
grupo especifico diferenciado de otros con las mismas caracteristicas a quienes 
no se da ese nombre. Sin embargo, no crew que esto justifique la actitud con:  
traria de utilizer ese termino para designar a quienes no han sido llamados asi 
en su epoca. 

Ante la utilizacion indiscriminada del termino golfin para sefialar a cual- 
quier asaltante medieval que actiie en bandas me siento tentada de pensar en. 
un cierto snobismo que gusta de usar terminos "raros" para referirse a realidat 
des sencillas. A mi entender golfin es una palabra empleada en determina epoca 

lugar —ya sefialados— junto e indistintamente con otros, para designar 
malhechores que acttian en esa zona, constituyendo bandas de delincuentes. 
cuyo accionar aparece claramente descrito, pero no nos brinda elemeutos 
cientes ,para deducir otras caracteristicas de los mismos que expliquen el por que 
de la utilization .de un termino diferenciado. 

- 	Lo cual nos lleva a formularnos un nuevo interrogante: dde donde surge,  
esa denominacion? 

ORIGEN DEL TERMINO 

11.1 Lobo 

Tambien en este aspect() encontramos generalizado un concepto sin —para_ 
mi— tener la suficiente fundamentacion. Se trata del considerar que la palabra 

46  Carta-ordenamiento de la Hermandad de Toledo, ut supra, nota 37. 
47 Carta de Fernando IV dada en 1312, incluida en la confirmaciOn hecha por Alfonso-. 

XI en 1315 a diversos privilegios de la Hermanclad de Toledo, Talavera y Villarreal, trans-, 
eripta por SUAREZ FERNANDEZ, Op, Cit., pp. 61-64. 

48  Carta de Alfonso XI en 1338, ut supra, nota 39. 
49  tit su a,.. matt 37. 
50 tease SWAT= FERN/4ND= op. cit., p. 46. 
51  Idem. 
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goifin,proviene del gen-viable& to/  f, Onlo'cual con este termino se egaria des g, 
nAndo como lobos a estos delincuentes.52  La relation: parece lOgica, sobre tad°, 
ten ndo en cuenta la negativa. experiencia que significa la presencia deb 
lobo en a.quella sociedad, corna atestiguan tanto, los cuentos populares como 
legislation de la epoca;53  Pero hasta ahora no he encontrado esta version docu7  
mentada por ninguno de los autores que la sostienen. 

Me parece incluso significativo que tai teoria no aparezca ni siquiera 
mencionada en el artieulo del Diccionario de Corominas al que me he referido, 
ni en el de Autoridades, ni en los de la Real Academia Espanola, ni en otros 
que he consultado, a los cuales me referire mss adelante. 

La primers alusiOn a esta relaciOn la he encontrado en Bernaldo de Quiros 
en su articulo de 1940, donde dice que "( 	) Los viejos golfines espaiioles 
fueron probablemente en sus origenes tambien no mss que ladrones de ganado, 
ladrones apostados a lo largo de las vias pecuarias que descienden desde 
los puertos de la cordillera cantabro astArica hasta el valle del Guadalquivir. 
Collin, probablemente no es mss que una corrupcion verbal en que vagamente 
se descubre la palabra gOtica "wolf", "lobo". Era el golfin el verdadero lobo, 
el lobo de aquellas ovejas que sublan y bajaban verano e invierno, en este tra-
fico interior dos veces cada alio, sin el cual no se puede conpcer ni compren-
der Bien la economia nacional de Espana y hasta muchos de sus caracteres 
pintorescos. Mas adelante, probablemente estos lobos de ovejas se hicieron tam- 
bien lobos de hombres; se convirtieron en salteadores ( 	)" 54  —los subrayados 
son micas--. Como se observa Bernaldo de QuirOs basa la relation entre golfin y 
lobo (a traves de Wolf) en la actividad de esos asaltantes en las cabanas mes-
telias, es decir, como ladrOn de ovejas, tema qu.e consideraremos mas adelante. 

Jimenez de Gregorio retoma a su vez esta afirmacion serialando: "( 
AI decir de Bernaldo de Quiros, Golf in probablemente no es mas que una corrup- 

52  PEDRO LUMBHERAS VALIENTE en su obra Los fueros municipales de Cciceres, su 
derecho pUblico, Caceres, 1974, al referirse a los delitos muy graves seiiala "( 	) por 
ell° esta Cate aria de delitos despojaba a su autor de la protecciOn por la comunidaci 
politica en la que se integraba quedando relegado a la condition de animal daiiino en 
libertad, a nianera de lobo CwargUs'), «gent caput lupinum11., algo asi como una variedad 
de la pena de muerte cuya ejecuciOn no se realizaba por el poder public°. ( 	)". Pero 
no indica la fuente de donde extrae la expresiOn (supongo que wargus puede relacionarse 
ton wolf) ni la relaciona con el termino golfin; no encontrandose por otra parte en el 
Fuero que 61 analiza ninguna de esas expresiones: ni wargus, ni golfin, ni lobo, refiriendose 
a los delincuentes. 

53  A si, por ejemplo,. Enrique - II exime a los moradores del partido de Cremexil de 
los cargos personales comunes a los vecinos del Concejo, en atenciOn a que tenian a su 
cuidado el toxo de Rexoa y hacian semanalmente monterias contra los lobos y otros am-
males daninos, que causaban estragos en el pais ( citado por DONAVE/IRY, JUAN, "Privile-
gips, cedulas y cartas reales a Vivero" en Boletin de la comisicin provincial de Monumenios 
HVOrkos y Artisticos de Lugo, t. V, N9  40 (segundo semestre -de 19$3), ,p. 241„ (loc. 41. 

Sit Los bandidos..., op. cit., pp. 319-320. 
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don verbal en que sagazmente se descubre la palabra wolf, lobo ( )"53  
—los subrayados son mios—. Como se ve el vagamente de Bernaldo de Quiras 
al referirse a la posibilidad de descubrir la palabra wolf en golf in, se ha conver-
tido en sagazmente. De aqui en adelante veremos desaparecer el "probable-
mente" usado por ambos autores y la relation entre wolf y golf ire pasar a ser 
considerada por muchos coma verdad establecida, sin brindarse en ningtin caso 
referencia alguna que la apoye fuera de las seiialadas en esta pagina. 

A mi vez, considerando lOgicas estas afirmaciones por lo senalado anterior-
mente, pense por un momenta relacionarlas con el texto castellano de las Cor-
tes de Lebni, de 1208, cuando serialan al referirse a los robadores o ladrones 
reconocidos pablicamente: "( ) a semejante pena sea tenudo de aquel que 
era robador lobito o ladrOn ( 	)".56  Pero el no haber encontrado ningun otro 
documento con estas caracteristicas me ha llevado a pensar que bien podemos 
estar ante una transcripcion errada que ha convertido en robador lobito a lo que 
en realidad es robador escrito. Avalaria esta tesis el hecho de quo el articulo de 
las Cortes en el cual aparece esta expresion comienza diciendo: "Otrosi face-
mos tal constitucion de aquellos que fuesen por costumbre robadores e ladro-
nes que ante nos o ante nuestros principes de la tierra, luego que fueren iescri-
tos por esquisicion de buenios hombres jurados pUblicamente ( )", y mas 
adelante se indica: "( 	) Mas estabiecernos terming de tres semanas a ague- 
llos que eran ladrones esoritos (...)" —en ambos casos el subrayado me perte-
nece—. No me extraiiaria, por otra parte, el error de transcription teniendo 
en cuenta que el mismo recopilador de la documentation, de Cartes hate la 
aclaracion de que incluye la copia castellana de esta a pesar de estar muy vicia-
da, porque contiene algunos capitulos mas que el texto latino, el cual no 
solo no posee el articulo al que nos referimos, sin°,  que incluso no puede ya ser 
conjsultado en la copia del Tumbo negro de la iglesia de Astorga, de donde 
se tom6 la misma, por cuanto ese codice fue clestruida en el sitio de 1810. 

Por otra parte, aunque el texto de las Cortes estuviera transcripto correc-
tamente, seguiriamos sin encontrar el nexo que llevara a relacionar en la segun-
da mitad del siglo XIII a la voz wolf con golf in y pudiera servir de prueba a 
esta suposicion tan logica como otras que analizare mas adelante. 

Creo por esto que el considerar que golf in deriva de wolf —y por lo 
Canto significa lobo— no tiene como base la documentacion de la epoca, sino 
que es una explicacion muy posterior que busca relacionar de ese modo dicho 
termino en base al idioma de los picaros y el hampa de los sighs XVI y XVII, 
en cuya jerga se denomina lobaton, a quien roba ovejas y carneros 57  y lobo al 

55  El pasado..., op. cit., p. 636. 
56  Cortes..., op. cit., I, pp. 51, 9. 
51  \tease AWNS° FERNANDEZ, Josi L. El lenguaie de los maleatites esparwles en los 

tiglos XVI y  XVII: La Germania (introduccign alle cico del 	gitiani*) Ed. UWersidad 
de Salamanca, 1979, p. 87. 
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ladron, ya sea de "garo" —el que lo .hace en la Ciudad — 0 de "verd6n" —el que 
actaa,en el campo—,58 ,11evando asi a la practica, la relacion lOgica a la que noa 
hemos referido de comparar, los efectos que produce el lobo y los que produce 
el la.dr6n. 

El hectic) de denominarse germania este lenguaje de los picaros, pudo' 
quizas hacer pensar en una relacion con el idioma germanico y la palabra wolf, 
proyectando la misma hacia el pasado medieval y el termino golfin. En este 
punto nos encontramos nuevamente con Zugasti, quien ent varios capitulos de 
su libro hace amplias referencias a la lengua germanica de los picaros, sena-
lando que de acuerdo con la misma "( ) los almiforeros robaban mulos, 
asnos y cabanas; los grunidores ganado de cerda y los labatones ovejas y car-
neros (... )",5° ademas de referirse a la utilizacion de los terminos lobaton y 
godo en los romances de Germania que cita. X6'0  Quizas esta sea la fuente que 
ha llevado a deducir la relaciOn germano-lobo-ladron y suponerla la solution 
del problema del origen del termino golf in. 

No encuentro par el contraries ninguna base para suponer el proceso inver 
so, es decir, que el lenguaje de los picarcs continuara la vieja tradition 
val, salvo la opinion de Corcminas a la que me referire mess adelante. Se hace 
incluso dificil probar tal cosa, dado que —come hemos visto— no he encontrado 
referencias a ese termino desde la segunda mitad del siglo XIV hasta el Ultimo 
cuarto del XVIII, por to que para suponer tal continuidad tendriamos que 
aceptar que ella pudiera haber existido sin dejar rastros durante mess de ties 
siglos, lo cual me parece sumamente dudoso. 

11.2 Genie de distinto origen etnico a religioso 

Lo serialado en el punto anterior puede llevamos a creer que la asignacion 
del significado de lobo a la voz golfin es sustentada por don Julian de Zugasti, 
olvidando que —come ya he serialado— esta hipotesis recien aparece en 1940. 
Zugasti solo da lcs elementos que supongo pueden haber llevado a la formu-
laciOn de la misma, pera no es esa la explicaciOn que el da al termino sino que 
—como tambien hemos visto— establece una relacion entre el nombre de alga- 

58  Idem, pp. 79 y 81. \Tease tambien HILL, J. M., Poesias Gernuinicas del siglo XVI 
y XVII, Bloomington, Indiana Univ. Publications, 1945, en quien se apoya Alonso Fernandez:. 

50  El Bandolerismo, op. cit., p. 165. 
60  7 ai el caso del romance de germania titulado "La vida y muerte de Malandros' que 

cita en la p. 206, donde leemos: 
Cante mi germana lira 
un canto godo y altano 

• ) 
toboton 'en less verdwes, 
( • • • ) 
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rabia dada a la mezcla de vocablos arabigos y castellanos con la que indica 
se entendian los golfines y este nombre dado a los "bandoleros de distintas 
razas y procedencias que se unian en tan odiosas mezcolanzas".61  

No he encontrado, sin embargo, ningun autor que retome esta relacion 
entre ambos terminos basada en la mezcla y confusion de origenes. 

II.3 

Ann cuando no encontramos mencionada esta acepcion de golf in en la 
bibliografia mas reciente sabre el tema, esta es sin embargo la que brindan 
todos los diccionarios que he consultado, aun cuando no siempre hacen la rela-
ciOn ccn los delincuentes asi designados. 

El Diccionario de Autoridades de 1732 indica: "Golfin: f. m. Lo mismo 
que Delphin. Trae esta voz Nebrija en su Vocabulario y asi lo Haman. en 
Galicia y otras partes" 62  —ya he indicado que no conozco documentacion galle-
ga con este termino—. A su vez, el Diccionario de la Lengua Espanola en su 
edicion de 1939 —la mas antigua que he tenido a mi alcance— expresa: "Gol-
fin: m. Delfin ler. art., 14 acepciOn" serialando ademas una segunda sobre 
la cual me referire mas adelante. Esta es la version del termino que parece 
ser la comun en los diccionarios, tal como tambien podemos ver —por ejemplo-- 
en el Diccionario Enciclopedico Hispano-Americano que en 1928 indica sim-
ple y taxativamente: "GOLF1N: m. Delfin". 

Corominas relaciona esta acepcion con la denominacion de los malhecho-
res objeto de nuestro estudio, indicando en su Diccionario: "Golfo II, .pillue 
lo, vagabundo.. Probablemente derivacion retragrada del antiguo golf in, ss. 
XIII-XIV, .salteador., .facineroso., .briban, y este seguramente aplicacion fi-
gurada de .golfin., cdelfin, pez carnivoro., 1495, por alguna cualidad que el 
vulgo atribuye a este cetaceo: quiza por la apariciOn brusca del salteador, com 
parable a la del delfin saltando fuera del agua. El nombre del pez procede del 
latin DELPHIN-1NES, alterada por influjo de golfo "alta mar" la doe. 1888, 
en Madrid, segiin M.P. Rom. XXIX (1900) ( 	)".64  Refiriendose ademas a 
la Cronica de Desclot y a otros documentos que ya hemos senalado, asi como 
a la forma arabizada algohin, que aparece en las leyes de moros castellanos 
del siglo XIV, a explicaciones foneticas y semanticas y a referencias literarias, 
como por ejemplo al serialar: "( 	) Foneticamente puede explicarse a base 
de la forma DULFINUS, adaptada a la fonetica historica latina ( ) cuya 

61 Vease pp. 4-5. 
62 EdiciOn Facsiirtil, Madrid, 1976, vol. II, p. 57 del t. IV de la edicion de 1732. 
63  P. 646. 
eft COROMINAS, joeor, Breve diecionario etimolOgico de la iengua castellana, Madrid, 

1961, p. 293. 
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consonamte inicial fue alterada por influjo de golfo .alta mar', gracia.s a una 
comprensible etimologia popular. En lo semantic°, sabido es que el delfin es 
pez que impresiona' vivamente la imaginaciOn popular por su Aparicion saita 
sobre las aquas y por la circunstancia conocida de que aparece en mayor can-
tidad en dias tempestuosos, antes .  de estallar la tormenta : a ambas circuns-
tancias se debe que en, la lengua de Oc daft haya tornado el sentido de 
.relampago., meteor° sirbito como su aparicion, y serial de tempestad. Y a la 
segunda alude en todas partes el folklore, segim hace constar ya Aut., y recuer-
dese el pintoresco pasaje de Guzmcin de Alfarache: .mi mujer andaba teme-
rosa y rnuy cansada de tanta suegra... Si una hablaba, la otra rezongaba. De 
cada pulga fabricaban un pueblo. Levantabase tal tormenta, que por no volver-- 
me a ninguna de las partes tomaba la capa en viendo los delfinesi ericirma del 
agua; saliame huyendo a la calle y dejabalas asidas de las tows,  (C1.C.V,96). 
Es decir, que se habia convertido esto en frase metaforica que expresaba jara-
nas y alborotos. Nada mas facil, pues, que la aplicacion del nombre al malhe-
char mismo que las causaba, cuya aparicion brusca fuera de los bosques era 
exactamente comparable al salto del delfin sobre el agua; y este nombre conve-
nia tanto mas al salteador (notese que este nombre deriva tambien de dai salto) 
cuanto que los pescadores miran a este cetaceo coma animal malefic°, per su 
conocida costumbre de romper las redes en busca de los peces pequerios con 
que se alimenta ( 	)". 

Memis de considerar que la expresion del Guzman de Alfarache sobre 
los delfines como signo de tormenta no es suficiente argument° para relacionar 
a estos con los golfines, no creo tampoco que el terror de los pescadores a la 
rotura de sus redes haya llevado a considerar al delfin como animal maiefico 
—como indica Corominas—, cuando toda la mitologia lo ha considerado siemtpre 
como simbolo positivo, salvador y regenerador, hasta el punto de ser asumido 
por el cristianismo para representar a Jesus el Salvador.65  Crew incluso que es 
desde esta optica que debe interpretarse la poesia de Fray Diego de Valencia 
que Corominas trae mas adelante en apoyo.  de su tesis por el juego de palabras 
golfin-delfin al decir "e ssea la cruz anzuelo que pesca / los malos golfines 
en el mar oscuro". 

Por otra parte, aun cuando existiera esta relacion entre el delfin y el 
golf in, tal como lo senala Corominas no veo coma ella pudo forjarse en la zona 
donde todos los documentos que hemos considerado ubican a los golfines, puesto 
que sus rios no tienen delfines. El hecho de no haber encontrado documenta-
cion que refacione a los golfines con zonas donde existan delfines, me impide 
pensar que el termino se desplazo geograficamente.°6  

65  CoRomn■As, J., Diccionario critic° etimologico de la lengua castellana, Madrid, 1954, 
vol. II, pp. 739-740. 

66  Vease CHEVALIER, JEAN-GHEEATBBANT, ALAN, Dictionnaire des Symboles, Paris, 1973, 
t. II, pp. 171-172. 
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11.4 Hoigazdn 

La segunda acepcion que da al termino el Diccionario de la Real Academia 
en el articulo al que me he referido en el punto anterior nos presenta otra 
posibilidad al decir: "Golf in (Metat. de falguin) m. Ladron que generalmen-
te iba con otros en cuadrilla",67  relacionando asi estas cuadrillas con folguin, 
es decir, con holgazan. 

En relation con esta version Corominas cita —con el propOsito de rebatir-
lo— a Menendez Pidal quien, basandose en manuscritos de Juan Ruiz, relacio-
na etimolOgicamente golf in con folguin, derivado de folgatr (holgar) como 
formation paralela a holgazan. 

Confieso que esta es la interpretation que mas me atrae dado que he 
eneontrado los terminos holguin y golfin, usados indistintamente en dos casos, 
a los que me referire mas adelante. No tengo argumentos pars rebatir la opinion 
de Corominas, quien considera que el proceso es el inverso al senalado por 
Menendez Pidal, es decir, que folguin seria alteration de golf in, por etimologia 
popular, puesto que segun el la forma folguin es rara y tardla por apareoer 
recien en Juan Ruiz y solo en un manuscrito moderno, seiialando ademas que 

) el sufijo —"in" no forma derivadas postverbales (como la forma -on): 
no existen palabras coma saltin, corrin, juguin ( 	)"—.68  Lo que si considero 
poder discutir es otra de las que el senala como "graves objeciones" a la 
tesis de Menendez Pidal, al indicar que "el salteador no es precisamente 11110 

que descansa".69  

En mi trabajo sobre los hombres "baldios" 70  he buscado mostrar como 
ese problema esta estrechamente unido al de los vagabundos y los delincuen-
tes durante la crisis turdomedieval. Creo haberme referido alli a suficiente 
documentaciOn para apoyar esa afirmacion, baste por ahora recordar uno 
de los documentos que hemos visto aqui mismo en paginps anteriores: la carta 
de Sancho IV dada a Toledo en 1290 donde se lee "( 	) Et otrosi omes bal- 
dios et times de caualleros et otros allam.ados delos caualleros, asi moros como 
cristianos, que van a sus vinnas et que les coien las frutas por madurar et 
maduras et que gelas lievan et que van alla tambien de noche como de dia, et 
desto que nacen muchos dannos et muchos males ( )".71  Como se ye nada 
impide que en aquella epoca se considere baldio a un asaltante, probablemente 
porque al no ser esta una actividad licita no era considerada trabajo. Con lo 

67  16ta. edit., 1939, p. 646. 
68  op. cit., vol. II, p. 739. 
69  Idem. 
70  Un aspecto de la crisis ocupacional en Castilla durante la Baia Edad Media: los 

hombres baldios (inedito). 
GMBROIS DE BALLESTEROS, M., Historia..., op. cit. /3. 179, doe. 289. 
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(nal la objeciOn de Corominas senalando lo inadecuado de considerar holgazin 
a un asaltante pierde valor. 

Ademas, como he indicado, existen por lo menos dos referencias a la utili-
zacion de los terminos holguin y golfin como sinonimos, lo cual si bien no 
permite probar que holguin se encuentre en el origen de esa relacion al menos 
es testimonio de la existencia de la misma. 

Una de ellas es la denominacion de hotguirt que aparece en la ejecutoria 
de la Chancilleria de Granada del 23 de febrero de 1727 sobre el pleito soste-
nido por el derecho de "asadura" que posee la Hermandad de Ciudad Real," 
terrnino que se utiliza en lugar de golfin que era el usado en los documentos 
medievales. La otra es la forma indistinta del apellido Coffin u Holguin en 
dicha familia a partir del siglo XV, lo cual se relaciona con otra de las respues-
tas dadas al interrogante sobre el origen de esta designacion dada a los mal-
hechores que estamos estudiando. 

11.5 Su relacion con 	Goifinies. de Caceres 

Clemente Palencia Flores in)dica en la guia del "Museo de la Santa Her-
mandad de Toledo", que se llamaba golfines a estos malhechores "a causa del. 
apellido de uno de sus primeros jefes"," citando en apoyo de esta tesis a Mi-
guel Munoz de San Pedro, quien seiiala: "Sobre los GoHines se ha escrito 
mucho y se ha dicho que desde rocosos castillos asolaban la comarca, actuando 
como bandoleros. Lo cierto es que a fines del siglo XIII se establecieron en 
Caceres, llegando a gozar de enormes riquezas e inmenso prestigio social" 'M 
Sin embargo, ninguno de los dos autores aporta dccumentacion en apoyo de 
esta tesis que pondria el origen del terming golfin en el apellido de esta fami-
lia de malhechores aplicado por extension a todos los que en la epoca y zona 
actuaban del mismo modo y podria explicar asi el hecho de encontrar esta 
denominacion solo en ellas. 

Sin embargo, la opinion de Palencia Flores no es la version mass difun-
dida entre las que relacionan la familia Golfin y los malhechores de ese nom-
bre. En general se considera que uno de esos bandoleros ya denominados gol-
fines mantendra tal nombre tras su ennoblecimiento por Alfonso X, dando asi 
origen al apellido del lin*. 

La primera mencion de esta version la encuentro en Bernaldo de Quin:Ss, 
quien al hablar de los golfines hace menciOn del "mas famoso". Carchena, del 

72  Citada por PEsokDoR, Ma' DEL C., op. cit., p. 410 en nota. 
Guia de los Museos de Esparta, Madrid, 1958, t. IX, p. 7. 

74 Citado por PESCADOR, M3  DEL C., op. cit., pp. 415-416. 
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`etas deSafortunado", Egas Paez, y entre ambos del "mess afortunado de tados, 
Alonso Golfin, ennoblecido por Alfonso el Sabi°, enlazado, al parecer, con 

casas, reales francesas a juzgar por los lises de su Mason, y del cual se conser-
va en Caceres una de las casas solariegas mas maravillosas de la ilustre Ciudad 
de los alcazares ( 	)".75  

Jimenez de Gregorio, quien ya hemos vista retoma en este tema las afir 
maciones de Bernaldo de Quiros, utiliza —tras la clasica referencia a Marchena- 
terminos similares diciendo: "( 	) Alonso Golfin fue ennoblecido por Alfonso 
X; este afortunado golf in, poderoso y soberbio, alz6 de piedra su esplendida 
mansion en =la maravilla de Caceres vieja. En rotulo visible del palaciego case-
ron, con ribetes de fortaleza, campea en el frontis una leyenda en donde se 
une el orgullo con la tranquilidad de no sentirse perseguido: Esta es la casa de 
los Golfines (. . .)"" 

Pero estas referencias no documentadas que encontramos a partir de la 
decada del '40 de este siglo —y que de alli en adelante se repiten coma verda-
des probadas— chocan con el analisis de Marie Claude Gerbet, quien establece 
que don Alonso Perez Golfin, "el viejo", origen del linaje, ha.ce testament° en 
1382," es decir, un siglo despues del supuesto perclan y ennoblecimiento por 
parte de Alfonso X. Lo cual nos lleva a preguntarnos: eVivi6 don Alonso mess 
de un siglo? O su perclon y ennpblecimiento fue posterior, en el marco de la, 
tradicional politica de perdonar a todos los que se dirigieran a tierras de fronter 
ra con el enemigo? 

Quizas quien, otorgara ese perdon y ennoblecimiento fuera Alfonso XI 
quien no es ajeno a esta politica y establece, por ejemplo, "( 	) que todos 
aquellos que se fueren para Gibraltar, a que sean y vecinos et moradores, quier 
que sean golfines ( ) que sean y amparados ( ). Todo home quier ma if 

 que sea, salvo traidor ( 	) que en Gibraltar morare ano y dia, quier 
quo sea vecino quier na, que le sea perdonada nuestra justicia 	)"78  No 
seria dificil en este caso que el perdon y ennoblecimiento se creyera otorgado 
por Alfonso X en una de esas extrapolaciones cronologicas a las que este tema 
nos tiene acostumbrados. 

Pero, aun cuando ambos nPmbres hayan estado verdaderamente relacio-
nados en aquella epoca, 8por que suponer que don Alonso fue un malhechor 
y no por el contraries que se destac6 en la lucha contra los golfines y esa haz.ana 
se reflejo en el nombre del linaje? Puesto que nos estamos manejando en este 
punto con interpretaciones sin ninguna base documental, todo es posible. 

75  Los Bandidos, op. cit, pp. 320-321. 
76  El pasado..., op. cit., p. 636. 

GEREET, MARIE CLAUDE, La noblesse dans le Royaume de Castillo. Etude sur set 
structures sociales en Estremaclure de 1454 a 1156, Paris, 1979, p. 383. 

78 Carta puebla de Gibraltar en BENAVWER, op. cit., p. 709, doc. 495. 
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CONCLUSION: Lo pxxo que sabemos sobre ros golfines 

Tras todo lo expuesto no podem.os menos que reconocer que sobre los 
golfines sabemos muy pocas cosas que puedan ser probadas documentalmente y 
que la mayoria de los esquemas comUnrnente aceptados sobre el tem:a o son 
falsos, o constituyen simples deducciones, la mayoria de las cuales se contra-
dicen entre si. 

Lo imico que queda suficientemente probado es que los golfines eran ban-
doleros que eran designados con ese nombre en una epoca y zonas determina-
das, sin ser el termino generalizable, ni excluyente de las mismas manifesta-
clones del problema en dicho tiempo y lugar. Todos los otros aspectos que 
hemos analizado: condiciOn social, origen de la designacion, etc., no cuentan 
con bases que puedan llevar a conclusions indiscutibles. Incluso he serialado 
que considero que las rnismas son proyeccion hacia la Edad Media de aspecto 
del bandolerismo de epocas posteriores, especialmente desde fines del XVII a 
fines del XIX cuando encontramos menciones a los golfines medievales cod 
caracteristicas propias de los malhechores de la epoca en que se escribe. P 
supuesto, esas caracteristicas pudieron ser comunes a ambos periodos, pero nada 
lo prueba. 

Por lo tanto no creo posible apoyarse en esas afirmaciones, hechas sin 
suficientes pruebas, para plantear nuevos interrogantes o hipotesis. Considero 
que en este aspecto seria preciso comenzar por probar las afirmaciones sobre 
las que se basan las deducciones posteriores, cosa que no conozco nadie haya 
hecho pasta ahora, ni creo sea posible hacerse con la documentaciOn conocida 
por nil, tal como he intentado demostrar con este trabajo. 

ISABEL J. LAS HERAs 


