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"Despues de la confesion de la verdadera fe (..) pars evitar que ntmstra 
diversidad en el proceder pueda parecer coma error cismdtico (..) Gudrdese pues, 
el mismo modo de orar y de Cantar en toda Hispania y Galia (...) Pues esto es 
lo que decretaron los antiguos cdnones: que cads provincia pante unas mismas 
costumbres en los cdnticos y ministerios sagrados" 

Concilio de Toledo IV, capitulo II (ano 633) 

Introducchin 

Es sabido que aunque la provincia de la Narbonense, o Septimania, 
dependia polfticamente de los reyes francos, en el orden eciesifistico estaba 
bajo la jurisdicciOn de la sede Toledana. Es por eso, que los tratadistas mas 
reconocidos han asociado la liturgia mozArabe con la galicana.1  Pero, la 
primera dificultad que enfrentamos al abordar la problematica de los ritos 
nupciales es precisamente establecer su catheter y su esfera de pertenencia. Es 
decir si trataba de un rho civil o religioso o si contenia ambas naturalezas. 
Pero antes de abordar la problematica especifica de los siglos VI y VII, es 
necesario pacer una breve resetia sobre el desarrollo del rito matrimonial 
cristiano. 

Es un hecho que la ley civil romana permitia el matrimonio de factum, 
convalidado solo con el mutuo consentimiento. Sin embargo, ya en el siglo III, 

1. Vide JUNOMANN, J.A., La liturgie des premiers siecles jusqu' a l' epoque de Gregone le Grand, Ed. 
Du Cerf. Paris. 1962. MottErn, MARIO, Historia de la liturgia, BAC, Madrid, 1955. CABROL, 
FERNAND, "Liturgie Mozarab", en Dictionnaire d' Archeologie Chretienne et de liturgie, Tomo 12, 
Paris, 1935, Cols.399-491. 
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Tertuliano insinuaba la necesidad de hacer publicas las nupcias2  entre los 
cristianos. 

Afortunadamente las fuentes del siglo IV son un poco menos lacOnicas 
al respecto. El rito que en el siglo precedente apenas esbozaba Tertuliano 
comenze a tomar forma en los escritos de San Ambrosio de Milan. Sin 
embargo, podemos afirmar que, como senala Torres,' los cristianos del siglo 
IV se casaban mediante un rito muy similar al de sus vecinos paganos. 
Aunque, entre los cristianos uno de sus sacerdotes bendecia la pareja, aun 
cuando no habia una ley eclesifistica que obligara a contraer matrimonio 
mediante una ceremonia religiosa y el mutuo consentimiento seguia siendo 
suficiente para la Iglesia del IV siglo.4  

Asi lo confirma el capitulo XVII del primer Concilio Toledano del alio 
400: 

"Si algal" cristiano estando casado tuviera una concubina, sea 
privado de la comuniOn. Por lo demos, aquel que no tuviere 
esposa y tuviere en lugar de esposa concubina, no sea 
apartado de la comuniOn (...)" 

(qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habeat, a 
comunione non reppellatur). 

Y continua: 

"ConfOrmese solamente con la union de una mujer, sea esposa 
o concubina (aut uxoris aut concubinae), como mejor le 
plazca (ut ei placuerit sit coniunctione contentus). Y el que 
viviere de otra manera sea arrojado hasta que se arrepienta y 
regrese mediante la penitencia.s  

2. RIGHErri, M, Op. Cit., T. I, "Los sacramentos", Seccion VII, "El matrimonio", p. 1002. 

3. TORRES, JUANA MARIA, "La tradiciOn nupcial pagana en el matrimonio cristiano, segim 
Gregorio de Nacianzo", Studia HistOrica VIII, 1990, Salamanca, pp. 55-60. Vide p. 58. 

4. TORRES, J.M., Op. Cit., p. 58. 

5. Concilios visigaticos e Hispanormmanos, Ed. por Jose Vives, Ed. Billingtie, Barcelona-Madrid, 
1963. Concilio de Toledo I, p. 24. 
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Se trataria de una abierta condena a formas de poligamia y una 
aceptacien del concubinato; sin embargo, en el servo de la Iglesia Cat(Mica 
Oriental, padres como Gregorio Nacianceno ya en el siglo IV sostenian que 
Cristo bendice las bodas a traves del sacerdote.6  Podriamos haliamos frente a 
una sutil division entre el matrimonio civil y religioso: El mutuo 
consentimiento tendria un matiz legal en tanto que la bendicion sacerdotal le 
daba catheter religioso. 

Ahora bien, tal como lo expone el tercer Concilio Toledano citado en 
el epigrafe, Galia e Hispania constituian una autentica unidad religiosa y 
littirgica, a travel de la sede de Toledo y de una densa red cultural goda que 
se desarroll6 dentro de un triangulo geopolitico cuyos vertices eran Toulouse, 
Narbonne y Toledo.' Figura clave de esta unidad fue Cesare° de Arles, obispo 
ideOlogo de conalios como el de Gerona de 517, que ya unificaba la liturgia 
en toda la provincia Tarraconense. Ademas Cesfireo fue vicario papal en 
Hispania, donde habria ejercido una notable influencia.8  

Entre los siglos V y VI aparecieron en Galia una serie de disposiciones 
legislativas que exigian como prueba del afecto conyugal una dote. 

Seguin Righetti, la dote confirmaba el status de esposa, en tanto su 
ausencia presumia concubinato.9  En una carta del papa San Leon al obispo 
Rtlstico de Narbona, (atio 459) aquel declaraba que la dote legahnente 
constituida era elemento esencial en el matrimonio cristiano; esta afirmaciOn 
era contraria tanto a la tradiciOn de la Iglesia como al derecho romano pues 
ambos hallaban la esencia del matrimonio en el mutuo consentimiento.' 

Desde el Estado en cambia, durante el mismo periodo, se prioriz6 el 

6. TORRES, J.M., Op. Cit., pp. 59-60. 

7. MANTEL, MA. M., "Poder, parentesco y modelos culturales. La Septimania entre los siglos VIII 
y IX", en Paganism° y Cristianismo. Pervivencias y mutaciones culturales (siglos IJI-IX), Zurutuza-
Botalla (comps.), Universidad de Rosario, 1995, pp. 155-169. 

8. GROS, MICHEL, "Les wisigoths et les liturgies occidentales", en Europe heritiere de l' Espagne 
wisigothique, Paris, 1992, pp. 125-135. Cesare() tambien dirigi6 el Concilio de Vaison de 529 en 
cuyo texto se instaur6 la introduccion de la frase final "sicut erat in principio..." como final del 
"Gloria", con una postura claramente antiarriana. Como veremos mas adelante, podemos inscribir 
a Cesare° y a Leandro en una misma corriente. 

9. Ricaturn, M., Op. Cit., p. 1008. 

10. Idem. 
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elemento material del rito, encarnado en la dote, asi dos leyes fueron 
promulgadas por Teodosio II y Valentiniano III en el afio 428. Ambas 
establecian que cuando no hubiera dote o arras el matrimonio debia celebrarse 
sin ceremonias ptiblicas. La Lex roman visigothorum retomo estas 
disposiciones en 506 (mismo afio del Concilio de Adge), lo cual nos remite a 
to dicho antes acerca de que una esposa sin dote podia considerarse como 
concubina." 

Aparentemente, por una serie de disposiciones de Cesare() de Arles 
en la primera mitad del siglo VI, el rito matrimonial contaba con la presencia 
del sacerdote y la bendiciOn de los esposos ya se realizaba en la iglesia,' at 
menos en su esfera de influencia. 

En Hispania, el necesario consentimiento de la novia y sus padres se 
plasma en el tercer Concilio de Toledo, dirigido por Leandro de Sevilla y que 
en su decimo capitulo declara: 

"Que nadie violente la castidad de las viudas y que nadie case 
a la mujer contra su voluntad"." 

Con respecto a las viudas les otorgaba absoluta libertad para elegir 
marido, beneficio que se extiendi6 a las virgenes.14  

Cabe reflexionar entonces, si el mutuo consentimiento hacia licita la 
union y la dote la convertiria en matrimonio solemne. 

Por nuestra parte podemos decir que segan el cuarto Concilio de 
Cartago, capitulo XV, del alto 398 ya se establecia, segtin San Isidoro, la 
bendicion de ambos contrayentes. San Isidoro indica: 

"Qualiter sponsus et sponsa benedicantur et de castimonia 
eorum tempore nuptiarum. Conc. Canthag. IV, tit. 13,C,15."15  

11. Concilios Visigoticos e Hispanorromanos, Op. Cit., Toledo III, alio 589, p. 128. 

12. GROS, M., Op. Cit., p. 131. 

13. Concilios VisigOticos e Hispanorromanos, ediciOn de Vives, J., Op. Cit., Toledo III, atio 589, p. 
128. 

14. Idem. 

15. ISIDORO DE SEVILLA, De officiis, Liber V, Titulus Y.P.L.T. 1.4300f,IV, Col. 73. 
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Si nos remitimos al citado Concilio, este expresa: 

"Los novios deben ser conducidos a la bendiciOn del sacerdote 
por sus padres o los paranynphis (amicus sponsi). Los novios 
deben procurar conservar la virginidad durante la noche 
siguiente a esta bendicion nupcial".16  

En cuanto a Galia desde el siglo V, ya se bendecia a la pareja, pero 
durante el mismo periodo en Roma todavia se bendecia solo a la novia.17  Lo 
sustancial de la hipOtesis de Gros es que la Iglesia provenzal del siglo V ya 
tenia control sobre el rito matrimonial. 

Al respecto nada podemos decir en Hispania, pues hasta San Isidoro 
no hemos hallado constancia de dicho control edesgstico, sino mas Bien de 
intervenciones. De todas formas nos preguntamos en qut grado pudo 
efectuarse el control eclesiastico del matrimonio en forma efectiva, adn en 
Galia, donde estaba asentado en la letra. 

Durante los sigios VII y VIII encontramos testimonios de un ritual 
anexo a la celebraciOn nupcial conocido como Beneditio Thalami en el cdlebre 
Misal de Bobio. Se trataba de una ceremonia c,omplementaria de origen 
pagano roman. Consistfa en acompaiiar la entrada de la esposa a la casa 
marital y a la propia camara nupcial. En el rito pagano la pronuba, suerte de 
madrina, pronunciaba una °rack% dirigida a los dioses de la casa. En el rito 
cristianizado seria el sacerdote quien elevaba dicha plegaria en presencia de 
los esposos y los familiares.' 

Fernand Cabrol, cita y rose& el mismo rito pero extraido del Liber 
Ordinum, donde recibe el nombre de ordo ad thalamum benedicendum.19  Segall 
Cabrol, la bendiciOn en este caso tenia lugar el sabado a la hora tercia y se 
componia solamente de una oracion y bendiciOn. 

Ya finalizado nuestro itinerario cronologico, arribamos al siglo IX con 

16. Extraido de Ifistorie des Concilies, Premiere partie, T. II, Livre VIII, p. 113. 

17. GROS, M., Op. Cit., p. 131. 

18. RIGHErn, M., Op. Cit., p. 1015. La ceremonia pagana recibi6 el nombre de deductio sponsae 
in domum. 

19. CABROL, F., Op. Cit., Col. 458. 
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una explicacion sobre el matrimonio dada por el papa Nicolas I quien, c. 866, 
decia que la solennizatio de la bodas no era necesaria a la sustancia del 
sacramento y que consecuentemente no obligaba bajo pena de pecado, 
bastando todavia entonces el mutuo consentimiento.' 

Nos encontramos pues frente a contradicciones abiertas segfin el lugar 
y la epoca de donde proviene la informaciOn. Aparentemente, Roma se 
muestra mucho menos clara en cuanto a su posiciOn sobre la publicidad de las 
nupcias a traves del rho solemne; en Canto los obispos galos e hispanos se 
ocuparon mas concienzudamente del problema. 

El mismo papa Nicolas I habria introducido la lectura del acto juridic° 
de constitucion de la dote en el rito de bendicion. Pero, poco despu6s to habria 
retirado por tratarse de un aspecto eminentemente civil.21  Esta actitud 
vacilante del Sumo Pontifice seria un indicio de que existia ya una diferencia 
mas dara entre el rho civil y el religioso. 

Sin embargo, por lo que podemos ver, en la obra de Cabrol, este 
demuestra que en Hispania segula vigente la lectura de la carta de donaciOn en 
el rito de bendickin de las arras. En efecto, a mediados del siglo XI en el liter 
ordinum, consta la carta de donacion de dote hecha por el Cid a doiia Ximena 
el 19 de Junio de 1074,22  este documento equivaldria, sepia Cabrol, a un 
contrato matrimonial. Es decir que estamos frente a un consentimiento 
expresado por escrito. Evidentemente, en el siglo XI ingresamos a un mundo 
en transformackin, tambi6n en el aspect() liturgic°. 

Elementos paganos en el rito cristiano 

En cuanto a los elementos paganos que pervivieron en el rito 
matrimonial cristiano fueron ademas de la ya citada deductio in domum y la 
dote, el use de las coronas florales junto con la dextrarum iunctio (union de 
ambas manos derechas de los contrayentes como parte del rito de 
consentimiento). 

20. RIGHETTI, M., Op. Cit., p. 1006. 

21. RIGHETTI, M., Op. Cit., p. 1008. 

22. CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 
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La deductio in domum era la version pagana de la Benedictio thalami, 
pero con el ingrediente de bromas soeces y obscenas que ofendian el pudor de 
la novia cristiana, por lo cual no eran permitidas por los obispos. Sin embargo, 
estas practicas fueron dificiles de desarraigar. Al respecto San Isidoro sefialaba 
expresamente que no deben celebrarse nupcias durante la Cuaresma y junto 
a esta disposiciOn encontramos: 

"Non licere christianos ad nupcias <euentes> vallere vel saltare"' 

Remite como antecedente al Concilio de Laodicea, titulo 53. Ahora 
bien, la voz euente proviene de Euans-euansis, adjetivo que significa el que 
celebra una fiesta gritando "Evohe", grito ritual de los adoradores de Dionisios. 
Evidentemente, la popularidad de lo dionisiaco segula viva en el imaginario 
colectivo y, claro esta, que mejor invocacion para la consumack5n de una boda 
que la del dios de la fertilidad. Por supuesto esta ancestral costumbre 
contradecia abiertamente el pudor que reclamaban los obispos. 

Por otra parte, estos gestos y gritos procaces planteaban una dicotomia 
con la resignificaciOn de las coronas de flores que proponia Juan Crisestomo. 
Este padre griego resimbolize las antiguas coronas nupciales como un anuncio 
del "triunfo del espiritu sobre la came"?' Pues, en efecto, a pesar de las 
reticencias de Tertuliano en el siglo III, la costumbre de coronar con fibres a 
los contrayentes era admitida en el siglo IV por los obispos orientates.25  

Los Esponsales 

Entre los romanos paganos existlan tres formas de contraer 
matrimonio, del consentimiento mutuo y cohabitacion ya hemos hablado, esta 
modalidad recibia el nombre de usus; si la convivencia duraba mas de un ado 
ya eran considerados por la sociedad marido y mujer.26 

 

Las otras dos formas de matrimonio tenian un catheter mas formal. 

23. SAN ISIDORO, De officiis, Liber V, lit. I, col. 73. 

24. TORRES, J.M., Op. Cit., p. 58. 

25. Idem. 

26. RIGHEM, M., Op. Cit., T .1, p. 1000. 
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Una de ellas era la confaffeatio, consistia en un ritual simbOlico que se 
centraba en un sacrificio nupcial durante el cual los novios compartian una 
hogaza de pan de trigo, farro.27  Finalmente, la compra simbolica de la novia, 
asociada al pago de la novia, se llamaba coemptio.' Sin embargo, los 
esponsales, promesa matrimonial, previa a las nupcias, parecen haber estado 
revestidos de un caracter muy solemne, tanto entre paganos como entre 
cristianos. En ambos casos se trata de una promesa matrimonial de indole 
juridica; romper tal promesa era una acciOn grave que conllevaba una Pena 
disciplinaria.29  

Al respecto, San Isidoro nos habla acerca de: "De parentibus qui 
sponsalium fragunt".' 

Y remite al Concilio de Elvira: "De los padres que rompen la fe 
esponsalicia" 

"Si algunos padres violasen la fe esponsalicia, abst6ngase de 
la comunion durante tres aiios. Pero, si el futuro esposo o la 
esposa incurrieren en un delito grave, los padres quedaran 
dispensados. Si el delito fuere entre dim mismos y se 
profanan mutuamente, guardese la decision anterior" <Si in 
eisdem fuerit vitium et polluerint se, superioris sententia 
servetur> .31  

Esto nos lleva a la necesidad de distinguir entre los vocablos uxor y 
sponsa: 1La sponsa, es la prometida a traves de los esponsales y uxor la mujer 
que ya ingres6 a la vida marital. 

Entre los paganos romanos los esponsales consistian en un ceremonia 
durante la cual se realizaba la entrega de la dote y el beso del novio a la 
prometida. Ambos elementos pasaron al ritual cristiano sin trauma alguno.32  

27. Idem. 

28. Idem. 

29. Idem. 

30. SAN ISIIX)RO, De officiis, Liber V, Tit. Y, Col. 73. 

31. Concilios visigOticos e hispanorromanos, Op. Cit., Concilio de Elvira, Tit. 54, p. 11. 

32. RiGHErn, M., Op. Cit., T. I., pp. 1000 y 1003. 
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De las costumbres germanas conoc,emos algunos rasgos desde tiempos 
de Tacit°, quien nos informa que: 

"(...) Oa los matrimonios son austeros y ninguna de sus 
costumbres merece mayores elogios, pues son casi los unicos 
barbaros que se contentan con una sofa esposa, excepto 
algunos pocos que, no por pasion, sino por causa de su 
nobleza, son solicitados para varios matrimonios"." 

Agrega mas adelante que: "La mujer no aporta la dote al marido; sino 
este a la mujer".' 

No entendemos la razon de esta adaracion pues hasta donde hemos 
podido ver la costumbre romana era exactamente igual. 

"Los padres y los parientes asisten a la ceremonia y aprecian 
los regalos, elegidos no para satisfaccion femenina ni para 
adorno de la recikn casada, sino bueyes, un caballo con sus 
bridas y el escudo con la framea y la espada. A cambio de 
estos regalos se recite a la esposa"." 

Lo que no queda claro es si este regalo es la dote, o lo que los 
germanos de los siglos posteriores llamaban morgengabe, regalo de la manana 
siguiente a la consumaciOn y que siendo inferior a la dote, se entregaba a la 
misma novia y no a su padre." 

Finalmente, Tacito explica: 

"Tambi6n ella misma, a su vez, Ileva a su marido alguna pieza 
de armas (...). Lo que ella reciba, lo entregara intact() y digno 
a sus hijos, sus nueras lo recibiran y lo daran luego a sus 

33. TAcrro, "La Germanie", Ed. Les Belles Lettres, Fragmento extraido y traducido por Raquel 
Hornet, en Cuadernos de Fuentes Medievales NQ 2, OPFYL, 1977. 

34. Idem. 

35. Idem. 

36. MANTEL, MARIA MARCELA, "Reflexiones en torno a una obra de San Leandro (aspectos 
socioculturales de la patristica hispana), en Estudios de Historia de Espana IV, pp. 5-29, UCA, Bs. 
As., 1991. 
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nietos.37  

Entendemos que al ser transmitido de generacien en generacion, es 
mas biers este regalo un antecedente de la dote o pretium de la novia; 
probablemente el morgengabe fue una introducciOn posterior, la cual ya se ve 
claramente instituida entre los francos durante el siglo VI, tal como lo consigna 
San Gregorio de Tours: 

"En cuanto a las ciudades de Bordeaux, Limoges, Cahors, 
Beam y Bigorre, que Galswinta, hermana de la dama 
Brunehaut posee, tanto en caracter de dote como de 
morgengabe, es decir de donaciOn de la maiiana, (...) desde 
que Hee, a Francia (...) se sabe que fueron tomadas enseguida 
por la dama Brunehaut..." 

Seguin Fonay Wemple, " la mayoria de los historiadores han coincidido 
en distinguir entre los germanos tambien tres tipos de alianzas matrimoniales: 

El matrimonio por compra, llamado kaufehe, que puede considerarse 
como equivalente de la forma romana coemptio; la forma friedelehe, 
equivalente al usus y una tercera forma que carece de referente roman, el 
matrimonio por captura o raubehe. Tambien practicaron etapas previas a las 
nupcias propiamente dichas. Los pasos a seguir entre los germanos habrian 
silo: la petitio, o cortejo, la desposatio, esponsales y finalmente las nuptiae. 

Es decir, que dos grupos culturales diferentes, romanos y germanos, 
tenian formas matrimoniales similares en sus antecedentes y entendemos que 
ante la aculturacion de los germanos se habria producido un sincretismo, 
asimilandose los elementos comunes de uno y otro ritual matrimonial. 

37. TAcrro, Op. Cit., Idem. 

38. GREGORIO DE Touns, "Historie des Francs", Belles Lettres, extraido del Cuadernillo N°  2 de 
Fuentes Medievales, OPFYL, 1977, TraducciOn de Raquel Hornet. 

39. FONAY WEMPLE, SUZANNE, "Las mujeres entre finales del siglo V y finales del siglo X", en 
Historia de las Mujeres, T. II, Taurus, 1992, pp. 206-245. 
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Las arras y el contrato matrimonial en Hispania 

I. 	En Hispania, entre las colecciones documentales es el Liber Ordinum, 
aquel que conserva el ritual visigodo propiamente dicho.' De acuerdo con la 
interpretaciOn de M. Gros' entendemos que en el rito mozarabe, que hemos 
elegido liamar visigodo, uni6 gestos de los esponsales con los de las nupcias. 
Aparentemente, la bendiciOn del talamo tenia lugar en primera instancia, 
seguia la entrega de arras y prendas que se daban en ocasien de esponsales y 
matrimonio. En ultimo termino tenia lugar la bendiciOn de los esposos con una 
plegaria y la entrega de la novia at marido. 

Pero, en esta descripciOn esta ausente el beso, osculum, que Para San 
Ambrosio formaba parte de los esponsales (siglo IV). Tambidn fue San 
Ambrosio, quien habfa incluido en el compromiso la entrega del anillo (anulus) 
y la ofrenda de los clones.' 

4Q116 pas() con estos gestos en el rito visigodo? 4Cual es el origen de 
las arras? Ya es momento de ingresar at rito hispanogodo propiamente dicho. 

En otra ocasien ya hemos tratado algunos aspectos del matrimonio 
cuando estudiamos los alcances socioculturales de la obra parenetica de San 
Leandro de Sevilla.' Entendemos que retomar aquel enfoque puede ayudarnos 
a salir adelante. Dice el obispo hispalense a su hermana Florentina: 

hace cuando sale de este siglo la que trato de dar gusto 
a su marido y no a Dios? La que anduvo solicita por 
complacer at mundo, Nu6 parte podria tener con Cristo? Las 
que primeramente, si bien miras se vendee a los hombres y 
pierden con la virtud la libertad, puesto que al recibir la dote 
hacen prisionera su virginidad. 

I,Qu6 queda de la infeliz que pone en yenta su pudor? 4Qud 
es de ella si (...) como suele suceder pierde la dote? Entonces 

40. GROS, MICHEL, Op. Cit., pp. 130-131. Vide CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 

41. GROS, M., Op. Cit., pp. 130-131. 

42. ItiGHETri, M., Op. Cit., p. 1003. 

43. MANTEL, M.M., "Reflexiones en torn a la obra de San Leandro—% pp. 12-16. 
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se ha quedado sin virtud y sin dote."' 

En aquella ocasitin consideramos que la reflexion sobre estas 
expresiones tenia relacion con las voces latinas utilizadas por Leandro - dos, 
donatio, pretium - y el concepto germano de compra de la novia. El pago de 
la dos entre los germanos se efectuaba al padre antes de la boda y seria 
asimilable a lo que Leandro ilamaba uxoris pretium, en tanto que el germano 
morgengabe, equivaldria a lo que nuestro obispo ilamaba donationem. En aquel 
momento concluimos que en el siglo VI el novio comenze• a sellar el 
compromiso matrimonial mediante unas arras que se entregaban antes de la 
boda, con las cuales probablemente se reemplazaba a la antigua dos (dote). 

by podemos sostenerlo aunque podemos corregir y ajustar nuestra 
tesis. Para comenzar, creiamos que el concepto de compra de la novia 
repugnaba a Leandro por ser una costumbre barbara, sin embargo entre los 
romanos tambien se practicaba este tipo de contrato matrimonial. 

Simultineamente, podemos afirmar que la palabra arra no se utilizaba 
entre los romanos clasicos y las menciones mas antiguas de este vocablo, segfin 
Du Cange,' pueden ubicarse en el siglo V, en un sermon de Pedro Criselogo 
(+450): 

"Ad virginem Deus aligerum portitorem mittit: nam dat arram, 
dotem, suscipit, qui fert gratiam. Annullus arrarum nomine 
datus." 

En este caso vemos que el anillo esponsalicio recibla el nombre de 
arras. Mas adelante, Gregorio de Tours vuelve a mencionarlas: 

"Praeceptionem ad judicen loci exposuit, ut puellam hanc suo 
matrimony sociaret dicens: qui dedit arram in desposatione 
ejus."46  

44. SAN LEANDRO DE SEVILIA, "Libro de la educacion de las virgenes", IntroducciOn, p. 66, en 
CAMPOS, J. Y ROCA, Santos Padres Espatioles, T. II, ed. Bilingtie, BAC, Madrid, 1971. 

45. Du CANGE, Glosarium, 1886, p. 399, Articulo: "Arra". El sermon de Petrus Crisologus esta 
citado como el NP 120. Gregorio de Tours: en "Historia de los francos", Libro 4, cap. 41. 

46. Idem. 
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En el latfn clasico la palabra no existfa. Pero si existia la vozfars-farris, 
que significa trigo, escanda, farro todas especies de cereales mas o menos 
panificables. Recordemos el modo confarreatio, sacrificio nupcial en el que los 
contrayentes compartian una hogaza de trigo. Es posible que la palabra 
tardoantigua arra derive de fars-farris. De ser asi las arras serlan el nombre de 
un regalo, el nombre de un simbolo que, de acuerdo con el status social de los 
novios podria variar entre unos panes y un territorio. Pero lo cierto es que esta 
palabra no figura ni una sola vez en el texto de Leandro. 

Al respecto, Righetti, sedala que entre los paganos romanos los 
esponsales implicaban pactos dotales en los cuales ambas partes 
intercambiaban regalos.47  

Lo mismo nos cuenta Tacit° en su Germania.' El compromiso entre 
los romanos se sellaba mediante el osculum y el anulus sponsalitius que el 
esposo ponia en el dedo anular izquierdo. Mas adelante agrega Righetti que 
el anillo era: "Equivalente simb6lico de los doves en un tiempo ofrecidos como 
garantla de la promesa (arrhae sponsalitiae 

Entendemos que es posible, que en ocasiones, las arras pudieron ser 
anillos, pero tenemos razones para creer que con el tiempo tambidn pudieron 
ser otros objetos de valor. Aunque como dice Pedro CrisOlogo, al menos en el 
siglo V, los anillos reciblan el nombre de arras. (Vide nota 46 y 47) 

Pero, remitamonos a la autoridad de San Isidoro: 

"Anulus: (...) Los primeros hombres que llevaron anillos lo 
colocaron en el cuarto dedo empezando por el pulgar (...) 
entre los romanos se entregaba el anillo a todos; pero no a 
todos igualmente. A los mks principales se les entregaba un 
anillo con piedras; a los demos solo el anillo (...) Entre los 
antiguos era cosa infamante user mks de un anillo. (...) Las 
mujeres no usaban anillos sino cuando su prometido se lo 
entregaba, cuando todavia era virgen y no solian llevar puesto 

47. RIGHETTI, M., Op. Cit., p. 1000. 

48. TAcrro, Op. Cit., Idem. 

49. RIGHETII, M., Op. Cit., p. 1000. 
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mas de dos."' 

De las palabras de Isidoro se desprenden varias cosas: Las mujeres 
romanas (al menos eso creian los sabios hispanos del siglo VII), solo usaban 
el anillo de compromiso en primera instancia y en ocasiones, otro mas, cuyo 
origen o significado Isidoro no consigna. Si la calidad del anillo dependia de 
la de su portador; probablemente el anillo esponsalicio, tambidn. 

Pero entre sus contemporaneos nuestro enciclopedista se indigna 
porque: 

"Hoy no hay miembro alguno en las mujeres al que no 
pretendan ponerle 

De esto podemos deducir que la simbOlica original del anillo habla 
cambiado en el siglo VII profundamente, y quien podia terser anillos los 
utilizaba frivolamente por moda, mas AA de su amdiciOn de uxor, sponsa o 
concubina, etc. 

Ya hemos hablado acerca de las indecisiones de Roma respecto al 
valor de la dote en el pacto matrimonial; fue fundamental para San Leon en 
el siglo V y despuds de ciertas vacilaciones fue sacada su mencion del ritual 
matrimonial por Nicolas I en el siglo IX; quien lo considere, finalmente, parte 
del pacto juridico, ajeno al religioso. No obstante, sefiala Righetti, que en 
algunas iglesias se mantuvo, especialmente en Galia, como recuerdo simbolico 
bajo la forma de unas monedas que se entregaban junto al anillo, las cuales 
tambi6n eran bendecidas.52  

Senala asimismo CabroP que en ocasiones las arras eran verdaderas 
donaciones consignadas por escrito, aunque simultaneamente podia presentarse 
una serie de regalos simbOlicos. No se trataba ya necesariamente de anillos 
sino de prendas de vestir, distintos tipos de telas finas o velos. Cuando se 
regalaba el anillo se trataba de otro ritual. En ese caso el novio colocaba el 
anillo en el indice derecho de la esposa mientras ella colocarba otro en el 

50. SAN ISIDORO, Etimologlas, Cap. XIX, Cap. XXXII, "De los anillos", BAC, Madrid, 1951, p. 487. 

51. Idem. 

52. RIGHE'rri, M., Op. Cit., p. 1008. 

53. CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 
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menique derecho del varOn. Luego, el la besaba. Ambos rituales que acabamos 
de describir, pertenecen al siglo XI. Respecto a dicho siglo ya hablamos de las 
arras dadas por el Cid a doiia Ximena, y creemos que no esta de mas recordar 
que, segtin el Poema, aunque el relato no es histOrico, los Infantes de Carrion 
habian dado parte de sus tierras en concepto de arras a las hijas del Cid. Es 
probable que para entonces ya fuera de use corriente la entrega de tierras 
como regalo de compromiso.' 

Cabrol, quien resetia la obra de Ferotin sobre el liber ordinum, seliala 
que este explic6 en su exegesis las ceremonias de bendiciOn de los qui noviter 
nubunt.' Para ello tambien describe dos rituales con diferentes formulas. El 
primer() prescribe que despues de la misa los padres se aproximen at sacerdote 
quien cubria a la novia con dos velos, diciendo dos oraciones. El otro ritual 
incluye despues de las oraciones la bendiciOn y la comunien; el sacerdote 
confiaba la joven al flamante marido. La formula de bendiciOn nos permite 
creer que el rito se celebraba dentro de la liturgia de la misa: 

"In nomine Domine nostri Ihesu Christi missa acta est. Eamus cum pace.td6 

La inclusiOn de un ordo de secundis nubtiis evidencia la existencia de 
una tercera fOrmula que Cabrol no describe." 

Conclusiones 

La evoluciOn del rito nupcial cristiano desde los origenes hasta su 
cristalizaciOn en el ritual visigodo organizado por Dom Ferotin en su exegesis 
del fiber ordinum, es mucho mas compleja que una simple resiginificackin de 
gestos paganos dentro de una concepciOn cristiana. 

Podemos deck que de alguna manera Cesare° de Aries fue el 
inspirador de los obispos de Galia e Hispania comenzando a reglamentar en 

54. Poema del Cid, An6nimo, Losada, Buenos Aires, 1981, versos 2559 y ss. 

55. CABROL, F., Op. Cit., Cols. 458-459. 

56. Idem. 

57. Idem. 



20 	 MARIA MARCELA MANTEL 

ambas regiones el matrimonio religioso, priorizandolo sobre el antiguo usus 
que para el cristianismo equivaldria al concubinato. 

Desde el punto de vista de la esencia del matrimonio cristiano, los 
elementos fitndamentales del matrimonio en Galia e Hispania a partir del siglo 
VI ya no eran las arras ni la dote, sino la bendiciOn eclesiastica. No obstante, 
el cumplimiento de la promesa hecha en los esponsales mantenia la 
importancia que habia tenido para los romanos. Entre los siglos VIII Y IX 
parecen confundirse en ocasiones, los ritos esponsalicios con los de las nupcias. 
San Isidoro, en cambio, a comienzos del VII, tenia muy claras las diferencias 
pues utilizaba los t6rminos sponsa, uxor, nuptia y sponsalia con acepciones 
claramente definidas y distintas. 

Las penas impuestas a quienes quebrantaban el compromiso 
matrimonial, y las sentencias al respecto de San Leandro, permiten suponer 
que estos eran violados con frecuencia. En ese caso, la novia perdia la dote: 

"4,Que es de [aquella] si a veces, por trances del mundo, como 
suele suceder pierde la dote?" 

,Es por eso que en el siglo XI aparecen consignadas las firmas de 
contratos de arras? 

,Era ese un medio de retener la dote en caso de incumplimiento? ,La 
entrega de velos y anillos eran solo el simbolo de una dote mucho mas rica? 
Estos interrogantes quedan por ahora pendientes de soluciOn y les sumamos 
otros que nos atrevemos a contestar con un "tal vez si" al menos como primera 
respuesta: 

,Era el usus el modo matrimonial de los mas humildes, quienes no 
pudiendo dotar a la novia no podrian solemnizar la boda, al menos a partir de 
la orden imperial del 428? ,Era por este tipo de leyes restrictivas que ya en el 
400 el primer Condi() Toledano toleraba el concubinato? ,Eran los decretos 
del obispo de Aries una reaccien contra la materializacion paganizante del 
matrimonio? 

Las preguntas relativas al siglo XI intentaremos resolverlas en una 
prOxima etapa de investigaciOn en la que ahondaremos en las fuentes propias 
de los siglos XI al XIII. Esperamos entonces obtener algunas respuestas o al 
menos esbozarlas. 


