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El proposito de este trabajo es estudiar las formes y alcances.  de la caridad 
en la Espana visigoda desde una perspectiva de la historic social. He tornado 
como punto de partida la importancia del concepto de charism en la religion 
cristiana, pues es esta notion laque modela las formes de la asistencia moral y 
material al indigente. 

Los interrogantes son numerosos: 	eran las necesidades —espirituales 
y materiales— de la sociedad, de que modo y por quo canales —legales, institu- 
cionales— sin46 la caridad a la satisfacciOn de esas urgencias. 	diferen- 
cias segon distintos momentos o reinados, regions, ambitos rural y urban, 
grupOs socio-culturales o de sexo? Que y c5mo se data, a quien? En que 
condiciones, o sin ellas? Interesa conocer a quienes recibian: .8pedian, exigian, 
se abochornaban? 

La multiplicaciOn de interrogantes, propia del planteo tearico, tropieza 
con una limitation grave: la existencia de fuentes y el catheter de estas. En 
cuanto a lo primero, los diversos tipos disponibles son variados (si no siempre 
abundantes) y accesibles: disposiciones juridical civiles y canonicas, fuentes 
narrativas, epistolares, diplomatic. s, inscripciones funerarias... El problema 
fundamental reside en que todas ellas provienen de ,un grupo emisor 
aunque diversificado: la clase privilegiada, eclesiastica y laica, 2  y el sexo mas-
culino, pues de las mujeres no existen noticias proporcionadas por ellas y son 
pocas las que las tienen como protagonistas o destinatarias especificas. 

Las observaciones formuladas no invalidan la posibilidad ni la legitimidad 
del estudio propuesto. La bibliograffa nos permite, por su parte, despejar algu- 

1  MX . MOLL AT, pp. 2847. 
Aunque la iglesia tenia un. reclutamiento heterogeneo al que the refiero Inas ade-

lante, gozaba, en su conjunto, de privileges. 



clericia de los' hombres. La difusitin de las relaciones de patronato se produjo 

Si en el siglo iv el obispo barcelones Paciano alabo a la dama que hablaba en 
lengua indigena a los pobres a quienes asistia, 4  los galaicos conservaron sus 

ocuparon a los reyes toledanos hasta el fin de la monarquia. 

sus monasterios propios para tener mano de obra exenta.5  

nes a las de las otras sociedades altomedievales. 

particularism° de astures, cantabros y, sobre todo vascones, cuyas insumisiones 

don debi6 de estar en el nivel de subsistencia minim°, con serios riesgos de 

ono de los factures que incidi6 en el progreso de las diversas formes de depen- 

- 	4- Citado por Josh ORLAignisi Del mundot... pp. 84-85. 

nos de nuestros planteos y enriquecer otros. Puede clasificarse en tres gru-

de esta institucion donde, obviamente, las caritativas ocupan tm vasto espacio, y 

refe-
rencia valid° para reconocer las necesidades de la sociedad y de gropes espe- 

dios vinculados a la pobreza, 	asistencia social, y los aspectos a ellas relacio- 
nados inspirados en el seminario de Michel Mollat y cuyo inicio en la peninsula 

en Lisboa, en setiembre 	1972 

Emilio Situ. 

que incluyen 	earadtere de. la teligiosidad. En terser lugar, figuran los estu- 
dios 

 de las Primeras Jornadas Luso-Bspaitolas de Historic Medieval, reumdas 

las cuestiones anotadas al comienzo. 

pos. Primero, las historias de la epoca visigoda, que apeman el marco de refe-

cfficos de esta. Segundo, las historias de la Iglesia, que estudian las actividades 

fundamentales para fijar las necesidades de la sociedad visigoda, que son comu-

atenuadas desde el reinado de Leovigildo, no desaparecieron en todo el periodo. 
reafinnadas con la decadencia del estado romano que, aunque aparentemente 

caracteristicas al amparo de la distancia y de la pobreza de sus tierras, suma- 
das 	

examen de las tendencias generales 	period() aporta los elementos 

a favor de la presion ejercida por los patentioresi. La biografia de San Valerio 

das a la dominacion sueva hasta muy avanzado el siglo 	Bien conocido es el 

del Bierzo muestra como algunos senores obligaban a sus siervos a profesar on 

r. Las necesidades 

Ante condiciones generales de baja productividad, la mayoria de la pobla- 

5  Citado por Josh ORLANDis, Historia.. 

a Fruto de esas jornadas fueron los dos vollimenes publicados por Virginia Rau y 

Sabre estas bases documentales y bibliograficas procurare der respuesta a 

La masa de la poblacion era rural 'y con diversidades knicas y regionales 

El peso especifico de la gran propiedad y de los grandes propietarios foe 

6 	 RAQUEL Homer 
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perecer o de pasar graves necesidades en las maks epocas. 4Es posible estable-
cer una. evolucian? En el siglo v, el periodo de las invasiones estuvo -signado' 
por los estigmas de la guerra, enfermedades y hambres, mss un bandolerismo 
endemic() en la Bracarense. 6  

El siglo' ofrece algunos signs alentadores, pero es preciso marcar dife,  
rentes makes seglin las regiones y recordar que era imposible eludir los proble-
mas estructurales: Cantabria se vio afectada por la guerra, casi toda la Hispa-
nia par  la plaga inguinal en 542, segin.1 la Chronica Caesaraugusedna. Esta ya 
no desaparecio: cols de cuarenta afios mss tarde, en 588, un navio procedente 
de Espana la liev6 a Marsella;1  un siglo despues, en 688, el cronista escribio 
que "la plaga inguinal se llem6 a los godos sin misericordia. 8  Las bandadas de 
langostas acababan sistemiticamente con las cosechas. Esta plaga, reiterada sis-
tematicamente en la Carpetania del siglo vi, 9  fue incluso testimoniada por las 
leyes de Chindasvinto, en el siglo vn.Y3  

En la segunda mitad del siglo vet y ya hasta la cafda de la monarquia tole, 
data, recrudecieron las catistrofes naturales y, con ellas, las tensions sociales, 
que nunca habian estado del todo ausentes: entre 572 y 577 los carnpesinos de 
Orospeda se habian rebelado. 11  Para fines del siglo vn, los indicios de protesta 
crap. de °tem indole: las fugas de siervos de las que se hicieron eco las leyes y 
el bandolerismo que recogen los testimonios hagiograficos en el Bierzo. 12  

6 Luis GARCIA MORENE, en: Sayas Abengochea y Garcia Moreno, p. 397; J. OMAN-
DIS, Histaria..., pp. 210 y ss. 

GREGORIO DE TOURS, IX, 22: "Una nave procedente de Espana con su carga habi-
tual habia llegado al puerto de esta ciudad [Marsella] llevan.do consigo, desgraciadamente, 
el germen de esta enfermedad [la peste inguinal] ". 

a Continuatio Isidorianae Hispana. 
9  GREGORIO DE TOURS, VI, 33: "A su regreso de Esparia, los embajadores del prin.- 

ripe to it 	anunciaron que la provincia de Carpetania habia sido gravemente devas- 
tada per la langosta, al extremo que no habia quedado un solo arbol, ni vin ni ni bosque, 
ru frutal, ni hortaliza que no hubiese sido destruido por las langostas". 

Id. VI, 44: "Las langostas que durante cinco arios habian devastado la provincia de 
Cargetania, durante este ario avanzaron y, siguiendo un Camino 	pasaron a otra pro- 
vincia vecina de aquella. El espacio cubierto por ellas es de una longitud de 150 millas y 
de can ancho de cien". 

Liber, II, 1, 12. 
u "El rey Leovigildo ocupa de noche la ciudad de Cordoba, rebelde a los godos 

durante largo tiempo [...]; tambien reintegra a muchas ciudades y castillos al dominio 
de los godos, luego de matar a una gran cantidad de campesinos" t(Juan de Biclaro, ario 
572, 	132). 

Ea rey Leovigildo antra en Orospeda, ocupa las cicada 	y los castillos de esa provin- 
cia 	somete. No mucho despues alli mismo son vencidos los campesinos rebeldes a 
los godos y. luego tocla Orospeda es poseida por los godos" (Id. 577?, p. 135). 

12  J. Orlandis serials oportunamente que las fugas de siervos, no obstante su acui-
dad en ese memento, habian sido problema desde hacla mss de cincuenta arios (Mao-
tea-, p. 223). Sobre el bandolerismo, L. GAnci.A. MosENo, en Sayas Abengochea y Garcia 
Moreno, p. 397. 
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Las noticias acerca de las ciuclades dan como normal la existencia de 
gente sin recursos. 

En sintesis: las condiciones generales de una sociedad de subsistencia 
permiten afirmar que hubo un elevado numero de necesitados de los Dais 
elementales recursos para poder sobrevivir, sin que sea posible cuantificarlos. 

Las carencias reiteradas eran las propias de ese tipo de sociedad: alimen-
tarias, sanitarian y de protection, por la falta de seguridad. A ello ha de 
agregarsc que, siendo la iglesia la respansable de encauzar la ayuda, esta se 
vincula a la necesidad de renovar la predicaciOn del cristianismo en las comu-
nidades propensas a las pervivencias de practicas paganas o a la recaida en ellas. 

2. La actitud de la sociedad 

Veremos la actitud asumida por la sociedad en la teoria, en las normas 
legales eanOnicas y laicas y en la accion concreta. 

2.1. Lea. ref "'n tearica 

La leflexion de la sociedad acerca de los necesitados procede del cameo 
de la religion cab:Mica y se articula en torno a un concepto clave, el de la' 
charitats y su relacion con otros dos no me nos basicos: demosina y pauperitas. 
Voomos uno y otros. 

2.1.1. La charitas 

El concepto judeo cristiano de charitas esta expresado en el Viejo Testa-
ment°, contrapuesto al sentimiento de venganza y como vinculo de amor entre 
el pueblo judio: 

"No to vengues y no guardes rencor con los hijos de tu pueblo. 
Amaras a tu prOjimo como a ti • mismo" (Levitico, 1918). 

En San Pablo, esa idea de amor fraterno es vinculo que ha de unir a todos 
los cristianos y la explic6 contraponiendola al apetito carnal: 

"Vosotros, hermanos, habeis sido llamados a la libertad; pero cui-
dado con tomar la libertad por pretexto para servir a la came, antes 
servios unos a otros por la caridad. Porque toda la ley se resume en 
este solo preceptor `Amaras a tu prOjimo como a ti inland." (Geilatas 

13 Verse infra sabre la vida de Misona, 2.1.2. 
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San Agustin, cuya doctrina tendria tan vasta influencia en la Edad Media, 
sigui6 Ia oposici6n paulina entre charitas y cupiditas: 

"Llamo caridad at movimiento del alma por si misma hacia el gozo 
de Dios y hacia el prOjimo y hacia si mismo por tunDr a Dios. Lkmo 
deseo a laposiciOn opuesta, que ileva a gozar de 	del projimo y de 
todo objeto sensible fuera de Dios." i4  

Con este sentido, la caridad ocupaba —siempre sigui€ndo a Pablo.- la 
clispide de la jerarquia de valores, por encima de la fe y la esperanza. 15  

Otra dimension encontramos en San Leandro quien, hacia 580 y aunque sin 
apartarse de los principios anotados, asign6 a la caridad un valor clave en la 
armonfa de la comunidad. Al redactar la Regla para las virgenes dedicada a su 
hermana. Florentina se enfrenth al problema de la convivencia de novicias 
de diferente condicion social y al consiguiente riesgo de rivalidades entre las 
jOvenes de elevado origen y las de humilde procedencia. Propuso actitudes 
concretas para evitar esos conflictos —sin proclamar una igualdad de trato 
que consideraba injusta— y escribi6: "La caridad todo lo allana y lo lleva a 
Jos mismos terminos de la paz, de modo que no se envanezca la que dej6 el 
poder ni se yea abatida la que fue pobre o sierva". 31d 

En otros t6rminos: habia clam conciencia de los antagonismos socio-econ6- 
micos y Leandro, respetuoso de las jerarquias, apel6 a la caridad, amor al proji-
mo, como rnedio para allanarlos. 

No macho mas tarde, Paulo Diacono redactaba la Vita et Miracle/LC Parton 
Emeritemsiurn. Fiel a la doctrina agustiniana, en la enumeracion de virtudes, 
la caridad ocup6 el lugar de privilegio, cediendo solo ante la santidad. 11  Pero; 
ademas, refiriendose al episcopado de Masona, tan encarecido, en uno de los 
parrafos emple6 cuatro veces el termino charitas: at enumerar las virtudes del 
prelado, para describir la felicidad reinante durante el episcopado, oponiendola 
a la envidia y, por ultimo, agregando: 

"No solo en todos los antiguos fieles ardia una inmensa carklad, 
sino que la gracia de Cristo tambien se extendia en las mentes de todos, 
judios y gentiles por obra de su niaravillosa dulzura y afecto."118 

14  SAN AcusTiN, De DoOtrina..., Libro III, chap. 10, 16: "Charitatem voco motum 
animi ad fruendumDeo propter ipsum, et se atque proximo propter Deum: cupiditate 
autem, motum animi ad fruendum se et proximo et quolibet corpore non propter Deum". 

13 SAN AG-m.11N, Enchiridion, 117, 31. 
IS SAN LEANDRO, Regla..., cap. W. 
17 PA.ULO DrAcioso, cap. V, p. 349. Sobre este autor y el episcopado de MAsona, v6ase 

infra 2.1.2. 
18 74., cap. 9, & 	p. 858: "(Masona] 	virtute praecinatus, moribus sanctii 

ornatus, habituque magni decor is pulcrificatus, charttalis, humilitatisve ab ineunte aetate 
refulgent- stola ciroumamictus t...1 	ciunibus flotebit perfects' ahuftas C. 	Memo 
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.Es 'significativa .1a reiteration del vocablo carkka (utilizado solo excepcio 
nalmente para referirse a afros prelados) para caracterizar la personalidad de 
Masona, quien fue realmente acreedor a ese reconocimiento, poniendo en obra 
los principios de fratema ayuda, coma se vera enseguida. Aca la caridad era el 
vehiculo integrador de: la armonia social en su sentido Inas plena. 

San Isidoro, por su parte, en las Etimologias, escribiO: 

"Caridad es la palabra griega que significa dileccion, y comprende 
dos cosas, el amor de Dios y el amor del projimo; por eso dice el 
ApOstol que el amor es la plenitud de la ley (Rom:nos 13, 10). 

La caridad es mas excelente que las otras, porque el que ama, tree 
y espera; el que no ama, aunque obre el Bien, trabaja en vano. El 
amor carnal no se puede Hamar amor, sino concupiscencia; pues el 
nombre de amor se ha de usar solamente en lo mejor." 19  

Es la reiteration del concept° agustiniano que, coma este, tampoco se agota 
en, la oposicion chcuitas- cupid icas. F'or el contrario, el amor desinteresado, puro 
y enriquecedor se opone a toda manifestacion de egoism°. Asi, en la pugna 
entre virtudes y,vicias, Isidoia enfrento caridad y envidia. 210  

La idea de caridad 'aparece, pues, a fines del siglo vi-comienzos-del vu; en 
los momentos en que cala la barrera religiosa que habia separado a visigodos 
de bispano-romans, como virtud primordial, amor puro per el semejante, 
opuesta al deseo en todas sus formas, desde el apetito carnal a la ambicion 

.de los bienes del projimo. Pero —y lo que mas importa desde el punto de vista 
sec al- la dirigencia eclesifistica era consciente del valor social de esa virtud, 
virtud social por excelencia pues no puede practicarse en aislamiento y en 
soledad. 

2.1.2. Doss modelos de charitas 

La caridad implica, pues, la ayuda espiritual y material al prOjimo. Siendo 
esta Ultima la que nos ocupa, hemos de analizar su ejercicio a traves de la 
limosna. Dos testimonios diferentes serviran a este prop6sifo: la vida de Masona 
y las Seaencias de San Isidoro de Sevilla. 

He hecho mencion de Masona poco mas arriba. El relate de su vida ofre-
cido per el diacono Paulo constituye una expresion valida de una, teoria de la 
caridad porque, independientemente de la actuation concreta del obispo de 

quolibet terrore perculsus, vel quolibet zelo, aut invidia tactu.s, callidi anguis viru/entis 
stunulis quateretur, sed perfecta charitate repleti 	]. Non solum autem in omnium 
fidelium arcanis ejus flagrabat immensa charitas, sed etiam omnium Judaeorum vel Centi- 
Bum mente miro dulcedinis suae affectu ad Christi gratiam pertrahebar. 	' 

SAN IsztoRo, Etimologias, p. 190.  
g0 _SAN, ISIDORO, Sentericiqs, Libro .24  cap.: : t7, p. 373. 
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Mexicla 	put otra parte, es profunclamente atrayente— to que importa aqui 

es que el autor quiso presentar su, conducta como inodelo, ejemplo dign.o de 
ser admirado. 

De Paulo Dikono se desconoce practicamente todo. El Padre Florez ubic6 
a hpoca en que escribi6 entre 580 y 633. 21  

Los elementos que se destacan en esta vida, con relacion al tema que nos 
ocupa, son: 

— El protagonista, Masona, es obispo. No cualquier obispo, sino uno de 
origen godo, arriano convertido al catolicismo, enfrentado al rey Leovilgido, 
por quien fue desterrado y, finalmente, repuesto en su dignidad. Masona sim 
bolizaba, pues, en el relato, la verdad de la religion catolica frente al error del 
arrianismo. 

-- Las practicas caritativas: el autor no se limito a las apreciaciones gene- 
rims sobre el "heroe" del relato donde --Nimos— lo defini6 como caritativo. 
Nam% segim, su costumbre, sus acciones concretas, que fueron: fundacion de 
basilicas y monasterios, creacion de un "xenodochium", hospital donde .se pres-
taba asistencia espiritual y material, con medicinas, alimentos escogidos 
lechos para pobres y peregrinos, siervos y libres, cristianos y judios. Masona 
daba, asimismo, limosnas consistentes en alimentos —vino, aceite y miel— a los 
necesitados de la, ciudad o del caxnpo. Y las daba con, larguieka, cambiando el 
vaso pequefio con que le iban a pedir por otro de mayor tamafio.-22  

El piadoso obispo destino una importante .suma de dinero, dos mil sueldos,,, 
para conceder prestamos sin intereses. Si se tiene en cuenta que tres .sueldos 
era el salario normal de un obrero no especializado, 23  la cifra anotada es enor-
me. Pero, las dudas que pueda .susCitar, no restan validez al tema del prestamo 
gratuito. Los destinatarios de este beneficio fueron 	tanto los hermarios y 
amigos como los siervos de esta iglesia [emeritense] ". 

FLOR=, Espana Sagrada, t. 13, pp. 329-330. 
PAuLo DulcoNo, cap. IX, & 23 y 24, p. 359. 

z L. GARCIA MORENO en J. Sayas Abengochea y L. Garcia Moreno, p. 391. 
24 PAxrLo DilcioNct, cap. 9, & 24: "Tanta illi cura erat pro omnium erumnis misero-

rum ut ad Basilicam Santissimae Eulaliae Diatom) viro venerabili Redempto nomine, qui 
pracerat, duo millia solidos dederit, e quibus mox, ut aliquis urgente necessitate adveniret, 
facta caution, quantos vellet absque aliqua mora, vel difficultate acciperet, suisque 
au tiffs consuleret. Neque hoc silendum reor, quam largifluus in muneribus extiterit, 
qui_ppe qui alienae rei abstinentior, suae largior, nec accipiendi, sed dandi magnanimitate 
pollebat, avidior dandae rei, quam appetendae, potiorem dandi, gum ,accipiendi, didicerat 
fortunam. Multa largiebatur nihilque auferebat,sed ultro concedebat; donabat multa, lar-
giebatur plurima, ditabat iversos beneficiis, et munificentia ma us habebatur. Omnes 
ab illo augebantur donis, ac divitiis locupletabantur, et non tantum fratribus, et amicis, 
quam et servis ipsis Ecclesiae se muneribus largum ultra quam credi potest, praebebat". 

Tonbien el antecesor de Mitsona habia otorgado prestamos gratuitos, vide nota 79. 
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Durante sit exilio episcopal Misona se refugio en un monasterio doide 
continuo ofreciendo limosnas con largueza, Rego asi a un punto en que, no le 
quedaba casi nada: En tal circunstancia Rego una viuda muy pobre (paurpereu-
kr). El piadoso varon pidib entonces a los siervos que lo acompaiiaban que, si 
alguno de ellos tenia alga, se lo diese a la mujer. Una de elks, Sagatus, le dijo: 
"Tengo un sueldo pero, si lo diese, nada quedaria para nosotros [...]". Miso. 
na, sin hesitar, la exhort6 a dar el sueldo, con fe en que Dios se ocuparia de 
ellos. Sagatus accedia pero, evidentemente no del todo convencido de la ayuda 
de la Divina Providencia, al dar la limosna explic6 a la mujer que no les queda-
ha con que comprar comida, pidiendole "que le dejase por lo menos un trien-
te" (es decir, la tercera parte de lo entregado). Asi lo hizo la pobre que, 
por to demos, partio contenta con lo suyo. Entonces, "de saito, fueron halla-
dos ante las puertas del monasterio doscientos asnos cargados que habian sido 
enviados al [santo] varon con distintas limosnas por diversos varones catolicos". 
Al verbs, Masona le pregunt6 a Sagatus cuanto le habia dado de limosna a 
la mujer y, enterado de lo ocurrido, dijo: "Dios te perdone, hermano, porque 
te mostraste inseguro y desesperaste de la misericordia del Seiior. Ademas, 
faltaste contra muchos pobres. Diste dos trientes, hete aqui que recibiste dos mil 
sueldos y doscientos asnos cargados con muchos alimentos; si no te hubieses 
guardado el terser triente, sin duda hubieses recibido trescientos asnos 
cargados".25  

Los protagonistas y situaciones de la anecdota que he referido con sus deta-
lles son, primer°, la viuda, arquetipo de pobre pues a la carencia de recursos 
se sumaba su condiciOn de mujer soda y, por ende, indefensa. Segundo, el 
siervo que cumplio la orders del prelado, pero escamoteandola por fait), de 
fe. Quiso ser obediente y caritativo pero el temor al hambre quebr6 su prop& 
sito. Tercero, la apariciOn de los asnos cargados, cuyo envio sugiere que eran 
muchos y poderosos quienes apoyaban al desterrado obispo (y, en efecto, al 
cabo de no largo tiempo, Leovigildo hubo de reponerlo en su obispado). Final-
mente, la exhortacion a la limosna total con absoluta despreocupaciOn por las 
necesidades propias, libradas a la entera confianza en la Providencia. 

Otro episodio tuvo lugar despues de la restitucion de. Masona en la sede 
emeritense. Ya viejo y sintiendo el peso de los anon, habia cedido la conduccion 
de la feligresia al archidiacono Eleuterio. Paco despues, "el santo obispo Maso-
na suscribi6 cartas de libertad para los siervos que le habian servido fielmente 
y, para confirmar esa libertad, les concedio algim peculio o algunas pequefti-
simas posesiones". Al enterarse, Eleuterio amenaz6 a los siervos, que, atemori-
zados, acudieron ante Masona. El autor describi6 la pena del ilustre prelado, 
que abandan6 su lecho para dirigirse a la iglesia y recriminar al archidiacono, 

25  PAULO. thicoNo, cap. 13, itic 32, pp. 370-371. 
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a quien dljo drarntiticamente: Vreeededme", expresion que, en ese moment°, 
interpretada por algunos de los presentes como que le precediese en la 

iglesia,, pero cuyo sentido queda clam poco despues, cuando se informs de la 
muerte del archidiacono a los tres dfas, precediendo, pues, su muerte a la de 
Masona. Este alcanzarfa a dar aim "mochas limosnas a los pokes" antes de 
entregar su espiritu. Z 

Recapitulemos los elementos que aporta esta Vickz, tan rica en noticias 
de variado orden. La caridad fue practicada en su vertiente espiritual —funda-
cion de iglesias y monasterios, con fe, amor .y alegria— y material. Esta Ultima 
forma consistia en dinero (donado y prestado sin interes), alimentos, asisten-
cia medica, alojamiento. Esta ayuda era con abundancia, prodiga no solo en 
cuanto al mimero de quienes la reeibian SiX10 en euanto a la calidad de lo dado: 
"alimentos delicados" eran los distribuidos en el hospital. 

Los beneficiarios de la ayuda eran gente de la ciudad y del campo, des-
protegidos (la viuda), enfermos y peregrinos, cristianos y judios, siervos y 
fibres. En suma: la asistencia que se ofrecia es la que registramos al comienzo 
como mss necesaria. El diner° (aunque las cifras tengan un sentido simb6- 
Lica) era importante como oposicion de los prestamos gratuitos a los prestamos 
usurarios, demstrosos para quienes vivian en una economia de subsistencia. No 
olvidemos que era posible caer en la servidumbre por deudas.gr La limosna 
en metalico (a la viuda) y los prestamos tenian, entonces, un sentido de lucha 
contra la usura. 

Ademas, la caridad, acs, no reconocia barreras religiosas ni juridicas, todos 
eran recibidos por igual en el hospital y los siervos tenian preferencia para la 
obtenciOn de prestamos. Las anecdotas protagonizadas por Masona hacen hin-
capie en su relaciOn con los siervos: 218  ellos podian hallar asistencia y socorro, 
ellos rodeaban siempre al obispo, ocupando un lugar on las procesiones y acorn-
paiiandolo en su destierro; 29  muchos de ellos, finalmente, fueron liberados 
dotados. En suma, la caridad se ejercia con un criterio de iguallitariamo juri-
dic° y social. 

El aro testimonio de interes es el de San Isidoro en las Sentencias. El 
santo obispo sevillano, al escribir en ellas sobre la misericordia fustig6 primer° 

29  PAULO DIAcoNo, cap. 20, & 47 y 48, pp. 382-384. 
27  Lex Wisigotorum V, 6, 5 citada por Bonnassie, & IV. 
a Utilizo el termino siervo para designar al no libre. La aondiciOn de estos en la 

epoca estudiada se hallaba en plena evoluciOn, como atestiguan tambien los elementos que 
manejo en este estudio. Sobre el terra puede verse, entre las publicaciones recientes, la 
de P. Bonnassie. 

29  PAULO thicoNo, cap. 9, 64 24: " [. . .] in die Sanatissimo Paschae cum ad Eccle-
siam •procederet, pueri pluri clamydes holosericas induentes coram eo, quasi coram Rege in 
cederent, et (quod its temporibus nullus poterat, nullusque praesumebat) hujusmodi indu-
mentis amicti ante eum debitum deferentes obsequium pergeient". 
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a quienesi.poseyendo riqueizas, no daban limosna, y agreg6: "Esta, yenta* gene 
la pasesion de bienes, ayudar a la villa de 10 carecientes [..' 	3,..cap. .6c) 
& 2):'Luego de exhortar a la utilizacion de los bienes terrenos con ese fin OE -1 
al 4), Isidoro past a enunciar las condiciones de salud espiritual del donante 
para que_ el acto de limosna le valiese en el Inas WU: "Cuando se da de corner 
al pobre por of ran de ostentacion, incluso la obra de misericordia se convierte 
en pecado". (Id., Id., & 9). 

Un tercel aspecto se inicia en el parralo 12: 4No solo ham limosna quien 
imparte el beneficio de su largueza al hambriento, al sediento, al desnudo o 
dw algo al indigente, sino tambien quien area al enemigo y quien brinda al 
compungido el afecto de su compasion y de su consuelo, o .que ante ciertas 
n€cesidades da su consejo. Pues bien de la ensenanza es limosna y muy supe-
rior a la misericordia material". Es decir, encareciO la superioridad de la limos-
na espiritual sobre la material, a la cual se habia estado refiriendo hasta ese 
moments:). A partir de alli, incorpor6 el tema de que la posibilidad de dar estaba 
al alcance de todos (parrafos 12 al 15). Con el acento siempre puesto en 
quien hada la limosna, el autor serial6 que no importaba que se diese a un falsa 
pobre, pues el acto de misericordia no se peTdia (& 13). Per el contrario, 
limosna quedaba invalidada por varias razones que hacen a las motivaciones 
del donante y a la procedencia de to donado. Son ellas: el dar a disgusto 
(& 16), dar algo robado (& 17), dar a los ricos bienes de los pobres y dar 
por vanagloria (& 19). 

Por ultimo, Isidoro fonnul6 una advertencia en pro de la mesura al dar: 
"Debe, pues, repartir cuanto sea conveniente para que, teniendo. mesura con 
cada uno, alcance para muchos" (& 21). 

En la misma obra, en el capitulo sabre los jueces, Isidoro trato con gran 
durent a quienes ejercian mat esa funcion, culpandolos de ocasionar a los 
pobres males mayores que los enemigos mas crueles (L. 3, cap. 52, & 7). Los 
pobres fueron nuevamente objeto de su atencion al censurar a quienes los 
oprimian, a quienes anunci6 la condena eterna (L. 3, cap. 57 & 1). dQuienes 
eran esos opresores? Los malos jueces y gobernantes (Id., Id., & 2). El resto del 
capitulo (13 acipites) fue destinado a explicar esa injusticia en un contexto 
que podria calificarse de "positivo" en el sentido que la interpret6 comb medic, 
de facilitar la salvaciOn eterna de quien la padecia: 

"Debemos dolernos mas —escribi6— per quienes hacen daiio que 
per quienes Jo padecen, pues aquellos, cometiendo iniquidades se per-
feccionan en el mal y egos, padeciendo, se corrigen del mal. Dios, por 
la mala voluntad de los unos, procura a los otros un gran bien" (& 3). 

ctCuales son las implicaciones sociales de la posician de San Isidoro? En 
primer lugar, la distincion entre carencias se limito a espirituales-materiales y 
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metre estas.no hizo clasificaci4n sino tiatamiento generico. Omitio, .pues, las 
roarginctciones juridica.s. 

En segundo tennino, ante la injusticia,.indic6 dos caminos: para los arPr- 
sores,. el arrepentirnienta, para los pobres que la soportaban, 	resignacion. Al 
remitir la reparacion del daiio a la vida eterna, era coherente can la superiori-
dad del espiritu sobre la materia, mientras que en lo social, preccinizaba el 
reformismo moral a partir de la conducta individual orientada par los gober-
nantes que, coma: los sacerdotes tenian una -mision en ese sentido. En- otras 
palabras, Isidoro —seguidor puntual de San Agustin—, aceptaba el sistema 
existente pero, advirtiendo sus fallas, remitia la reparacion a la conversion de 
los linos y la paciencia de los otros. 

a a 

El estudio de la caridad, nos ha mostrado coma, a partir de un mismo 
concept° se, generaron dos posiciones antagonicas: la de Masona,. de .una 
caridad sin .fronteras, igualitarista, y la de Isidoro, de una caridad "razonada", 
conformista, que respetaba y apuntalaba el sistema. Los dos modelos, escritos, 
estuvieron destinados a las minorias letradas pero uno de ellos, el del dikono 
meritense, parece dirigido al piano ernocional; el isidoriano en cambia, pre-
tendia mover los sentimientos par el razonamiento. El interrogante es como 
se manifestaban esas posiciones diversas en las leyes y en la practica. 

2. La normativa legal 

Si biers la caridad es virtud apetecida para todos los cristianos, su ejercicio 
especifico era mision de la iglesia, por lo cual examinaremos primer° la nomia-
tiva eclesifistica y despues la laica. 

Ha de seila' arse ante todo la lamentable carencia de noticias sabre la 
arganizaciOn de la asistencia social por la iglesia arriana*: la conversion al cato-
licismo elimin6 los testimonios de la fe considerada heretica. 30  Tenemos los de 
la iglesia triunfante: concilios y sinodos en el orden general y reglas para los 
centros especificamente concebidos para la practica caritativa: los monasterios. 

Los concilios recuerdan la funciem de protector de los pobres que tenia 
el Obispo. Estos "debfan inspeccionar la parea de los jueces para evitar los 
abusos". Esta disposicion, del III Concilio de Toledo del 589, 1  fue‘ corn= 

30 E. A. THOMPSON, p. 30. 
31' "Canon 	"Iudices veto locorum 	actores fiscalium patrimoniorum ex decreto 

gloriosissimi domini nosizi simul cum' sacerdotali 	autimmali tempore die calenda- 
rum novembrium in unum convenient, ut discant quam pie et iuste cum populis age de- 
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pletada por la, del IV de Toledo de 633, que agregaba la obligacion episcopal 
de cornunicar al rey cuando jueces y poderosos no aceptasen la reconvencian 
eclesiastica. Esta prescripcion fue luego convertida en ley por Recesvinto. 33  
lo cual no es, sin embargo, indite de su cabal cumplimiento pues la disposicion 
de 633 comenzaba diciendo: "Que los obispos no re.luisen la tarea que Dios 
les ha impuesto de proteger y defender al pueblo", dando idea de que algunos 
la eludlan. 

Al entender la obligation de velar por los pobres como especifica de los 
sacerdotes, era imprescindible para estos procurarse los fondos que permitiesen 
eubrir esas necesidades. Sin embargo, no estaba especificamente establecido que 
proporciOn de las rentas de la iglesia debia destinarse a ellas, lo cual parece 
haber generado abusos en algunos casos. 34  De las reglas monasticas, la de Isi-
doro reservaba un tercio de las rentas del monasterio para los pobres. 3' 

Se procuraba alentar los donativos asegurando a quienes los hiciesen que, 
si ellos o sus hijos llegaban a caer en la pobreza, la Iglesia les prestaria protee-
cion preferente. 38  Esta garantia, en una epoca de incertidumbre, debi6 de cons-
tituir un formidable aliciente. 

Um gmpo especifico de desvalidos objeto de la atenicion eclesiastica fueron 
los ninon, protegiendose su derecho a la villa contra los .abusos de algunos 
padres. 27  

El concilio de Zaragoza de 691 se refiri6 a la ayuda que debian dar los 
monasterios y distingue, entre quienes &Man recibirla, a los pobres (egenos) 

beant, ne in agrariis aut in operationibus superfluis sive privatum onerent sive fiscalem 
gravent. Sint et enim propectatores episcopi secundum regiam admonitionem, qualiter 
indices cum populis agant, ut aut ipsos praemunitos corrigant, aut insolentias eorum audi-
tibus principis inn.otescant: vod si correptos emendare nequiverint, et ab ecciesia et a 
comunione suspendant [...] . 

33  Canon 32: "Episcopi in protegendis populis ac defendendis inpositam a Dee sibi 
curam non ambigant, ideoque dum conspiciunt iudices ac potentes pauperum oppressores 
existere, prius eos sacerdotali admonition redarguant; et si contemserint emendari, eorum 
insolentias regiis auribus intiment, ut quos sacerdotalis admonitio non flectet ad iustitiam, 
regalis potestas ad improbitate coerceat. Si quis autem episcoporum id neglexerit, concilio 
reus erit". 

33  Liber, H, 1, 28. 
34  E. A. TuompsoN, p. 59; L. MARTINEZ Dim, pp. 83 y ss. 
35 Cap. 20 "[...] eadem pecunia iu tribus partis diuidenda est, quarum exit una 

pro infirmis et senibus etpro aliquid coemencloin diebus sanctis cultius ad uictum fratri-
bus; alia pro egenis; tertie pro uestimentis fratrura et puerorum net quibusque necessitatein 
monasterii coemendis 

36 IV concilio de Toledo, ano 633, canon 38. 
37 III concilio de. Toledo, aiio 589, canon 17. Ademis, los nib.= del monasterio, como 

los ancianos, recibian trato preferencail. De ambos grupos me ocupe en un trabajo actual-
mente en realiFaciOn. 
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y alos .que "habian caldo en la miseria"  (paupertate depressos). 38  Esta 

renciacion hace pensar en que la crisis que las fuentes coinciden en sefialar 

para fines del siglo vu habria aumentado el namero de necesitados, engrosando 

el segundo grupo mencionado, de pobres coyunturales. 

Las reglas monasticas muestran una diferencia entre las actividades cari-

tativas de los monasterios: mientras las reglas para los cenobios de hombres 

o rnixtos contienen todas las dispositions acerca de la asistencia a los pobres, 

la (mica regla femenina escrita en la Espafia visigoda, k de san Leandro, de 

c. 580, no contiene referencia alguna a ella. Bien es cierto que Leandro escribi6 

pensando en el caso especial de su hermana, Fero ello no obsta para que las 

tinkas actividades que le asignase fueran la ()radon y la lectura agregando, 

eventualmente, el cuidado de alguna otra religiosa enferma. 39  La practica de 

la caridad en lo que hace a Florentina estaba limitada al amor fraterno para 

con las companeras de claustro. 

Lo antedicho no significa que la mujer estuviese excluida coma agente 

de k caridad en su proyeccion social pues, en el moment° de profesar, entre 

las recomendaciones del obispo figuraba que fuesen generosas al dar limos 

nits.'" Pero, si muestra una tendencia a la marginaciOn de la action caritativa 

personal fundada en el deseo de preservar a las govenes de las temtaciones del 

sumo. 

No obstante, la Iglesia alentaba k profesion religiosa de todos los miem-

bros de la sociedad. La Regla de san Isidoro ordenaba no discriminar "si una 

viene a servir a Cristo de una condition humilde o de una villa noble y 

opulenta"  (cap. 5). Y, 

"Si son siervos, no deberan ser admitidos, a mans que presentaren 
en mano el documento de libertad otorgada por su senor. Los derails, 
sean fibres o siervos Centiendase, libertos}, ricos o pobres, casados o 
celibes, ignorantes o sabios, rudos o artesanos, nifios o viejos (serin 
recibidosT ', 

establece la Regla Comtin (cap. 4). 

Esta diversidad de reclutamiento que, de hecho, era real, significaba que 

lOs agentes de la caridad procedian de todos los grupos sociales pero es obvio 

que babia de generar en el seno de la institucion conflictos de adaptation que, 

sumados a la inevitable repercusion de las tensiones sociales, requeririan de la 

acci6n de obispos y abades energicos para dirigir con eficacia las respectivas 

cormunidades. La Regla de san Fructuoso, de c. 646, deja ver la aspereza de 

I& situacion. 

30  Canon 2. 
Cap. 4. Ut virgini virgo obtentperetur; cap. 15. tit Virgo meter legat et oret. 

40  Lther Ordinun4 81, citado por Fray J. Perez de Urbel, t. I, p; 285. 
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Si a los problemas derivados de la heterogeneidad del reclutamiento eele-
siastico se agrega la multitud de pobres, enfermos y peregrinos que concurri-
rian a los atrios de las iglesias y a las hospederias de los monasterios, se coin-
prenden las dificultades con que se tropezaria para halm el recogimiento preci-
so para la °rad& y meditaciOn. Por eso, el III concilio de Zaragoza, de 691, 
prohibits que los monasterios sirviesen de hasped* a los seglares, limitando la 
reception a los de vida proba y a los pobres. 41. 

Las dispositions, legales laicas acerca. de la caridad son muy escasas.. Se 
encuadran en el concepto basica de las obligations regias de "justicia y pie-
dad", 42  de las que derivaban las de asegurar las condiciones para que la Iglesia 
ejerciera su action concreta, ejecutando los castigos de quienes los obispos 
encontrasen culpables de abusos, segim la resalucien de Recesvinto al dar vali-
dez legal a la disposition del IV concilio de Toledo, que he citado mas arriba. 43  

Las leyes no alentaban especialmente las donations a la iglesia, ya que los 
descendientes directos hasta 	tercera generaciOn eran herederos forzosos y 
los ascendientes tambien tenian derecho a heredar, por lo cual el sujeto solo 
podia disponer libremente de un cuanto o un quint° de sus bienes, see 
las epocas. 44  

En cuanto a los .grupos especificamente desprotegidos, los ninon fueron 
objeto de una abundante legislation que penalizaba el aborto y el infanticidio 
con 	pena capital para los responsables. Se procuraba la salvation eterna al 
admi,t'ir el derecho del nitro a transiiiitir herencia si, habia vivido diez dias:oomo 
minirio y habia sid6 hautizado. Y la seguildad material de los menores hasta 
los quince ailos tambien fue objeto de cuidadosa legislaciOn. 45  

No hubo leyes que promovieran la emancipation de los siervos. Por el 
contrail°, v_ arias contemplaban la perdida de libertad ante determinadas situa-
cion'es,.una. de ellas, las deudas, agravando la situation de los pobres en epocas 
de..  crisis. A fines del period°, Egica legis16 procurando evitar las huidas de 
los siervos. 46  

44  Canon 3. Ut monasteria diversoria secularium non fiant. 	m,obrem placuit uni- 
yersa coetui nosotro hoc statuere vel potius definire; ut nullus abinceps secularium seu potes-
tative seu etiam vel ex permissu abbatis vel cuiuslibet monacorum infra claustra, moneste-
ziorum hospitandi vel comnorandi habeat receptaculura, excepto quos vita probabiles, egenos 
aut Paupertate depressos inspectio praeviderit abbatis; quos et suspicere benivola voium-
tate in monasteriis et alendos elemosynis modis, omnibus sinimus". 

42  Liber, I, 1: "[...] Regiae igitur virtutes praecipuae duae sunt, justitia et veritas: 
plus aurem in regibus laudatur pietas, nam justitia se vera est." (Codigos..., *I, p. LXXV.,11).. 

43  He desarrollado este terra en mi articulo "La asistencia..." La disposicion 
aludida es del Liber, II, 1,28. 

44  Sobre las herencias y sobre los niiios, vide en mi articulo citado en la nota rece-
dente, el punto 3. "La etapa visigoda". 

Libor,- IV, 3,3-4, 
46  Liber,_. IX, 1, 21, 
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La iglesia p bia legabnente la prafesion de los no libres,., aunque de,  
hecho hubo siervos clerigos. 4" Como persona juridica, la iglesia tenia sieryos,, 
asi como --personalmente— los poseian algunos prelados. Estos filtimos podian 
liberar o no a los suyos, a criteria personal, Pero respecto de los siervos ecle-
sifisticos si se dictaron disposiciones. 

En primer termino, las emancipaciones debian ser realizadas o por log 
menos autorizadas por el obispo de cada diocesis. 48  Adernas, el concilio cele-
brad& en la diocesis narbonense de Agde, en 506, habla autorizado al obispo la 
manumision de algunos siervos benem6ritos y su dotacion con una sums: nog 
mayor de veinte sueldos. 49  Aparentemente, en este caso encuadrarian los libe-
rados per Misona. 

El IV concilio de Toledo, de 633, estableci6 como requisito de las manu-
misiones que el obispo deseare realizar que este compensase previamente a, 
la iglesia con bienes de su propio peculio o —si no los tenia— con adquisiciones 
logradas durante su episcopado. 

El concilio de Merida, de 666, declar6 nulas las yentas o liberalidades 
hechas por los obispos con bienes de la iglesia a menos que estos hubiesen, 
compensado a la iglesia con bienes que triphcasen el valor de lo enajenado. tai 
Este, claro que la legislaciem se fue endureciendo y ello se explica per las, 
emancipaciones realizadas por los obispos. 

Los libertos eclesiasticos quedaban vinculados a la institucion como liberti. 
sub obsequio, estado de dependencia hereditaria que condicionaba su libertad 
al cumplimiento de una serie de disposiciones. 53  

En una palabra, las leyes laicas y eclesiasticas se correspondian con el 
sistema esclavista. Sin embargo, a diferencia del esclavo antiguo, el visigodo 
aparece humanizado, concebido como un semejante. Como ha sido reiterada- 

47  E. A. THOMPSON, p. 347. 
48  Concilio de Merida, ano 666, canon 20. ualiter libertos episcopi faciant vel qua-, 

liter liberti a patrocinio ecciesias numquarn disc 
49  Canon 7: "Sane si quos de servis ecclesiae benemeritos sibi episcopus libertati dona-, 

verit, collatam Tibertatem a successoribus placuit custodiri cum eo quod eis manurnissor 
in libertatem a successoribus placuit custodiri cum eo quod eis manumissor in libertatem 
contulerit, quad, tamers jubemus viginti solidorum numerum, modum in terrula, vineola 
vel hospitiolo tenere: Quod am lies datum fuerit post manumissoris mortem ecclesia revo-. 
cabit... (Cit. por G. Martinez Dfez, p. 133, nota 29). 

50 Canon 69. 
a Canon 21. 
52 Vide infra, 2.3. 
83  Ampliamente comentadas por C. Martinez Diez, pp. 138 y ss. 



20 RAQUEL HOMET 

niente seitalado, kt iglesia, al cristianizarlo, to habia elevado a la condicion 
de persona. 

Las leyes reflejan el acuerdo entre iglesia y estado sobre la responsabilidad 
de aquella de atender la caridad. Pero, aparte del consenso tacito en que los 
reyes y la comunidad debian aportar a la iglesia los medios para cumplir su 
cometido, no habia dispositions que establecieran la entrega de rentas fijas a 
la iglesia. 

En lo eclesiastico, solo una regla (la de san Isidoro) establecia la propor-
cion de ingresos que habia de destinarse a los pobres. Es deck, que en ambos 
niveles quedaban casi siempre librados a la discretion individual el aporte y 
la distribucion que se realizasen. 

2.3. La practica 

La pretension de evaluar lo que realmente ocurria no es facil de satisfacer; 
las Fuentes son aca menos numerosas y hay una absoluta carencia de datos 
cuantitativos. Cuando, como en las Vitae Part= Emeritensium se da alguna 
cifra, esta no parece segura. Interrogantes como el m'imero de asistidos y el 
porcentaje de recursos destinados a la caridad jamas hallaran respuesta. No es 
ocioso, sin embargo, plantear estas suestiones porque, aunque no se las pueda 
responder, contribuyen a enriquecer las apreciaciones que si es valid° formular. 

En tanto que iglesias y monasterios eran los centros que ejercian la acciOn 
solidaria, es irtil averiguar su niimero y distribution. Si bien carecemos de un 
mapa que localice la totalidad de los establecimientos religiosos, es posible 
rcalizar una reconstruccion parcial. 

El nirmero de obispados de la peninsula durante este periodo de domi-
nacion visigoda fue de setenta, con maxima concentraciOn en la provincia car-
taginense —veintidas--- que era tambien la de mayor extension territorial. Le 
scguian la Tarraconense, con quince y Lusitania, con dace. Betica y Gallaecia 
cerraban la lista con diez obispados cada una. Si se agrega la provincia ultra-
pirenaica Narbonense, con ocho obispados, la lista llega a setenta y echo. 

54  Tampoco el diezmo era obligatorio sino voluntario: G. Martinez Diez, pp. 28-29. 
55  J. ORLAND'S,'  Historia. ., pp. 309-310. El profesor Orlandis aclara que pudieron 

ser algunos mas puss los hubo de duration efimera y en las actas conciliares figuran 
algunas series no identificadas. 
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A ellos deben agregaise las iglesias parroquiales, algunas en los suburbios 
de ciudades como Toledo y Merida y, la mayoria, rurales. Se conserva el regis-
tro de las del reino suevo catolico: hacia mediados del siglo vi, antes de su 
dominaciOn por Leovigildo, se mencionan nominalmente ciento treinta y cuatro 
iglesias,56  que parece un mimero muy elevado pars Galicia y hace pensar 
que 'otras regiones no debieron de it a la zaga. 

En cuanto a los monasterios, aunque las fuentes hagiograficas los mencio-
nan, con frecuencia y hubo, sin duda, varias corrientes monacales importantes, 
los que ban quedado registrados son —sig-uiendo siempre a Jose Orlandis-
unos treinta, de hombres y mujeres. De ellos, diet fueron fundados durante 
el siglo vu, por san Fructuoso: siete en el noroeste (el Bierzo y Galicia) y tres 
en la Betica. 

Habia tambien iglesias y monasterios "propios", fundados por particulares 
y, a veces, cause de graves abusos. Pero, no seria sino una no menos grave 
distorsion presumir desviaciones en todos ellos. 

La impresion que deja esta rapida enumeracion puede ser la de una alta 
densidad de establecimientos religiosos. Si de ello se infiriese una, relacion 
directa con la caridad se caeria, sin embargo, en un error. 

En efecto, habia diferencias de recursos segue las di6cesis: si la de Merida 
en tiempos de Masona aparece como muy prospera, no es menos eierto que 
acababa de recibir un muy importante legado. 58  Para esa misma epoca los 
concilios redujeron las dos reuniones anuales a que obligaban los canons a 
solo una en razor' "de la lejania y pobreza de las iglesias de Espana" .. 56  

Tambien las parroquias carecian a menudo de lo suficiente pare man-
tenerse. 

Los testimonios, en realidad, seiialan dos problemas. Una, la pobreza de 
las iglesias, otro, la rapacidad de algunos de sus ministros. Ambos estaban 
intimamente relacionados. El IV Concilio toledano, de 633, expresO: 

"La avaricia es la raiz de todos los males y esa ansiedad se apodera 
tambien de las mentes de los sacerdotes: muchos fieles, por amor a 
Cristo y a los mitrtires construyen basilicas en las parroquias de los 
obispados, y oontribuyen con oblaciones, pero los sacerdotes se apode-
ran de esos bienes en su propio provecho [...]" (Cap. 33). 

56 Pacrochicde suevo, citado por J. ORLAND'S, Historia. 	p. 313. 
57 J. ChuArrms, Historia..., pp. 323-325. 
58 Vide infra, nota 68. 
59 III concilio de Toledo, a. 589, canon 18. 
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•La'S problemas de simonia,: muy-  frecuentes, en el: siglo:vir, 60  trackcen un 
inter& por el episcopado que se fundaba en el lucro y no en la - vocacien do 
amor a Dios. y a los semejantes. Significan tambien que los obispados no debiart 
de estar tan empobrecidas pues eran presa apetecible. 

La existencia de recursos estaba directamente vinculada al comportamiento-
de los laicos. De los reyes para abajo, las donaciones eran frecuentes, aunque 
no se hayan conservado las actas sino excepcionalmente, coma es el caso no 
de un laico sino de Vicente, diacono de Huesca, en 551. 61  

Despues de su conversion, Recaredo, segim el Cronicon de Juan de Biclaro, 
"empieza a fundar y a dotar iglesias y monasterios". 62  

San Juan de Banos, una de las pocas iglesias visigodas aim en pie, fue eri,  
gida y dotada por Recesvinto, en 661, .segtin consta en la lapida de dedicacion. 63  

Interesa conocer el comportamiento de la aristocracia porque, por su poder 
economics era la principal fuente de donaciones. La efectividad de su cristiani 
zaciOn para esta epoca esta vastamente documentada. Tambien los nobles 
de origen visigodo se fueron convirtiendo al catolicismo. 

En tiempos de Sisebuto, el noble Theudila dej6 sus bienes a los padres 
se recluy6 en un monasterio. 65  San Fructuoso fue hijo de un cluque, el aragones 
san Gaudioso "de padres nobles y criada debajo del magisterio y proteccion 
de san Victorian".' Una lapida informa otro tanto del hijo de un aulico del 
rey Teodorico, llamado Guntha. 67  Los casos de este genera fueron numerosos 
y es de suponer que muchos de ellos fueran acornpanados de donaciones. 

Paulo, obispo de Merida, recibi6 la fortuna del senador mss rico de la 
provincia, agradecido porque aquel —un griego de origen que habia sido medi-
co— habia salvado la vida de su esposa, efectuandole una operacion cesarea. 
Es cierto que el legado fue para el obispo y no para la iglesia pero Paulo, a su 
vez, se lo dej6 a esta con la condicion de que eligiesen obispo a su sobrino, 
de Jo contrario, quedaria para este. Como, ante estas condiciones, el sobrino 
result6 elegido, la fortuna fue, en definitiva, para la iglesia emeritense. 66  

60  Asi, E. A. THON&SON, pp. 337-346. 
61  F. FrrTA, pp. 151-154. 
62  JUAN DE BICLARO, p. 139. 
63  J. CAnciA,ToLSA, p. 152. 
64  L. GARciA. MORENO, en J. Sayas Abengochea y L. Garcia Moreno, pp. 393-394, 

seiiala que la arqueologia de las villas muestra la difusiOn del cristianismo entre la aristo-
cracia. 

65  P.L., t. 80, 571-573, cit. per J. Perez de Urbel, I, pp. 294-294. 
06  YEPES, rI, p. 142. 
67  1%1 ICOLAS ANTONEO, Bibi. Hi&p. Vet., I (1788), pp. 427, 429 y 430, cit. Or J. 

Perez de Urbel, I, p. 180. 
66  PAULO DIACONO, caps. 4, 5 y 6, pp, 347-351. 
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gertte de. pueblo tambien acudia con sus ofrendas. Sabenios que las 
eyes autorizaban a los siervos fiscales a realizar danaciones a la iglesia. 69  
Adernits, las ofrendas de los humildes, aunque consistiesen en pequenos dona-
tivos, se sumaban. Asi lo juzgaban los monjes vecinos de san Valerio, celosos del 
predicament° de este en la comarca: 

rDesde que esti aqui el viejo, 1as gentes se amontonan junto a sit 
puerta y ya no llegan a la porteria del monasterio. Para el son los 
regalos, las limosnas, la admiraciOn y las alabanzas".70  

Ademas del probleina de los recursos, la asistencia social tenla que ver 
;con la actitud de los eclesiasticos. Se ha sefialado ya la actitud de los concilios 
.en este Ultimo sentido. Las critical que se les formulaban explicita o implici-
tamente se vinculan con la desatencion de las necesidades de los pobres, 7  el 
„castigar, a los siervos de la ig,lesia con brutalidad. Algunos osbispos de Galicia 
procedian de ese modo tambien con los sacerdotes, rudeza que se compa-
Aece con el contexto de violencia global de la sociedad y el heterogeneo reclu-
tamiento eclesifistico del que se hablo antes. 

Una situation que parece haberse planteado con cierta frecuencia y que 
involucraba a los clerigos a la par que afectaba los recursos de las diOcesis y 
—por ende— de los necesitados, es la repartija de bienes al mark un obispo. 
Los concilios de Lerida de 546 y de Valencia de 549 condenaron ese abuso, 
cealizado por los clerigos que se apoderaban de lo que habia en el palacio 

;episcopal, en especial de los bienes rnuebles. 

Al panorama de irregularidades, responsabilidad ora de los obispos, ora 
.de los sacerdotes y otros religiosos, se oponian obras concretas. Ante todo, los 

ea Liber, V, 7, 16. 
70  Cit. por J. Pk= DE URBEL, I, p. 466. 

concilio de Toledo, ano 633: "Avaritai radix cunctorum malorum cuius sitis 
etiam sacerdotum mentes obtinet; multi, enim fideliwn in amore Christi et martyrura in 
,parroc.hiis episcoporum basilicas construunt, oblationes conscribunt, sacerdotes haec auferunt 
atque in usus suos convertunt : inde est quod cultores sacrorum eleficiunt dum stipendia sua 
Ilterdunt, inde labentium basilicarum ruinae nen reparantur, quia avaritia sacerdotali amnia 
,auferuntur E. . .1" 

72  E. A. THOMPSON, pp. 347-348. 
7-3 Concilio de Lerida, ano 546, canon: "C. .A a multis clericis cognoscitur 

ita ut occtunbente sacerdote, expectorate affectu totaque disciplinae severitate posthabita 
inmaniter quae in domo pontificale repperiuntur invadant et abradant, id nune omnes 
Lulus placiti vel constitutioni inter nos censura placuit custodiri. Ut defuncto antestite 
Nei ,etiam adhue in suppremis agente, nullus clericorum cuiuslibet ordinis, officii gradusve 
sit, quidquam de dog auferre praesumat, vel de, uttate quae instrumenti domus essenos-
vitur, id est mobil et inmobili rei ecclesiasticae conettur invadere, nicil furto, nicil vi; nicil 
,dolo suppremens, auferens atque abscondens [...]" Del mismo tenor, el canon .2 del 
concilio de Valencia, de 548. Ut defuncto episcopo de rebus+ ipsus vet ecclesiae nails quid-
quam praesurnat. 
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abusos registrados eran perseguidos por las mismas autoridades. eclesiasticas: 
precisamente, algunos de ellos nos son conocidos por la sand& conciliar. jun-
to a esa constante labor de saneamiento, la accion consistio en fundaciones 
monasticas y limosnas. Los buenos ejemplos no faltaron: los numerosos santos 
de esos siglos prueban que la vocacion de caridad tenia real vigencia. Asf, san 
Valerio: 

"A su puerta llegaban los pobres y uno se volvia con un celemin de 
trigo, otro con medio de harina, otro con un puriado de dineros."14  

San Isidoro, antes de morir, orden6 repartir todos sus bienes entre los 
pobres; 75  a el se debe la alabanza a San Martin de Braga por sus virtudes 
caritativas. 76  

No solo los santos, tambien los prelados recibieron alabanzas. El epitafio 
del obispo Juan de Tarragona, de 519, dice: "Adornado de piedad, to hiciste 
amparador de los pobres".77  El de Sergio, metropolitan de Tarragona entre 
519 ir 554, reza: 

"Pauperes patrem hunc, tutorem habuere 
Viduis solamen, captivis pretium 
Esurientibus repperit alimentum." 78 

El modelo de obispo benefactor lo vimos en Masona, con sus fundaciones 
y actos de caridad, pero ya su antecesor, Fidel, hal:11a concedido prestamos 
gratuitos a los pobres, que mas tarde, presintiendo su proxima muerte, les 
condon6.71  

Un aspecto importante en la actividad caritativa de los obispos fue la eman-
cipacion de siervos. Al caso de Masona podemos agregar otros. Hacia 576, 
Vicente de Huesca hizo su testamento legando sus bienes a su iglesia y 
emancipando a algunos siervos. a0  Se trataba de hombres de su propiedad y el 
ado no va mas Oa de las manilas piadosas acostumbradas hada siglos por la 
aristocracia romana. Pero, en 590, Gaudencio, obispo de Ecija, liber6 a varios 
siervos de la iglesia, otorgando otros a sus parientes, ante lo cual el I Concilio 

74 En J. PEREZ DE URBEL, I, p. 464, Cf. FLOREZ, E. S., t. 16, Valera Abbott: Opuscu-
la & 42, p. 403. 

Segim San Braulio, citado por G. MARTINEz DiEz,, p. 102, nota 61, 
76 SAN /mow, De 	cap. 35, ES., t. 5, p. 441. Yepes, I, p. 143, recogio 

tambien testimonios sobre san Eladio, obispo de Toledo, y de san 
'n Citado por J. Pio= DE URBEL, t. I, pp. 167-168. 
78 F. FrrA, p. 146. 
79 PAULO DLLCONO, p. 356. 
eG F. FrrA, pp. 155-157. 
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de Sevilla orden6 a egos la devolucion de los siervos, pero no anul6 las 
emancipaciones. 61  

En 656, Ricimiro, obispo de Durnio, de j6 sus bienes a la iglesia por dona-
don testamentaria, con la condicion de que esta rcpartiese anualmente las 
ganancias entre los pobres, liber(5 a algunos siervos de la iglesia y repartio 
entre estos y otros libertos bienes y quinientos siervos de la iglesia; distribuy6 
ademas, los bienes de la iglesia entre los pobres. Estas medidas, a fuer de pia-
dosas, empobrecieron el patrimonio dumiense: el reclamo Rego al X concilio 
toledano de 656 y por el conocemos el hecho. Los venerables padres resolvie-
ron que los bienes personales del obispo debian ser destinados primer() a resar-
cir a la iglesia dumiense por las perdidas experimentadas y, una vez indemni-
zada. esta, podrian ser abocados a la manda de limosna dispuesta por Ricimiro. 
Respect() de los siervos, se encomendo al nuevo obispo —san Fructuoso— que 
obrase seem su buen criteria. 182  

-En todos estos casos hay elementos en comAn: la proclividad episcopal 
a considerar como propio el patrimonio de la iglesia. Ademas, las emancipacio-
nes nunca afectaron a to das los siervos ni del obispo ni de la iglesia —como 
tampoco la habian hecho en el caso de Masona—. Mas aim, el mismo benefactor 
atribuia a los mantunitidos, a antiguos libertos o, en fin, a sus parientes, la 
posesion de siervos eclesiasticos. Es decir, que la emancipacion caritativa esco-
gia al beneficiario del acto y nada tenia que ver con una decision de acabar 
con el esclavismo. 

En conclusion, el examen de estos casos concretos clarifica las tendencias 
anotadas al estudiar la caridad desde otras opticas. 

* * 

papel desempeflaron los eremitas en la practica de la caridad? Apa-
rentemente, gozaron de popularidad. Cuando Valeria se recluy6, hacia el se 
,dirigian los pobres y desheredados. El ejemplo de la practica de una vida asce-
tica era mas elocuente para movilizar voluntades porque llevaba tras de si el 
respaldo de lo genuino. Ese apoyo muestra, tanto coma la actitud de aislamien-
-to del ermitano, una critica a las practicas y a las formas organizadas per 
la institucion eclesiastica. Seria interesante confronter esas actitudes con los 
modelos de caridad estudiados. 83  

el I concilio de Sevilla, aim,  590, canon 1. 
In X concilio de Toledo, aiio 656, pp. 322-324. Tambien en FLonsz, E. S., t 18, 

pp. 299-301. 
83 L. GAEciA, MoRENo destaca el recelo episcopal frente a erentitas y ana.coretas. 

(J. 4ayas Abell! • •sea y L. Garcia MOTe110, p. 398). Lo mismo observa J. Heuclin para el 
norte de la C 
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3. Catclusiones 

El analisis propuesto ha permitido establecer la existencia de una sociedad 
con una econornia de subsistencia que suponia que el elevado ninnero de perso-
nas sin recursos para mantenerse, aumentaba considerablemente en las coyum-
turas climativas o historicas desfavorables. 

El valor cristiano de la caridad fue la Unica farina de asistencia social que-
existio para esos carecientes. Esta se proyect6 seem dos modelos: el isidoriano‘. 
racional, que respetaba el orden socio-juridico vigente, y el masoniano, emocio, 
nal_ e igualitarista, cuyas consecuencias podian alterar el orden de la socieda 
jerarquica. 

La aproximacion al problema a tray& del 'aparato legal pane en eviden.c* 
la ausencia de reglas que asegurasen los recursos para Ia practica asistenciar.. 
Las 'eyes, al preponderar la herencia familiar, muestran que el encauzamien-- 
to ptiblico favorecia la responsabilidad familiar . para resolver los problemas.. 
Pero este_ principio —que armonizaba bien con el papa, de celula basica de la 
sociedad que la iglesia cristiana tambien otorgaba a la familia- dejaba aT 
descubierto a la poblacion mks humilde, con un patriinonio minimo y a veces, 
tambien sin parientes que pudiesen socorrerla, bien per las contingencias natii7  
tales que la habian dejado sin hijos u otros parientes o porque estos eran 
tan pobres coma ella. 

Sin leyes que le asegurasen un ingreso permanente, la iglesia tenia la.  
mision de ocuparse de la caridad, pero tampoco ella se habia dotado de dispo-
siciones interims que estipulascn la proporcion de ingresos que &Ma destinar 
a ese fin (excepto los monasterios isidorianos). 

La acumulacion de donaciones a la laigo de siglos permite pensar que la:. 
iglesia podia cumplir su misiOn, si no en la medida en que la soci€dad lo 
requeria en los mornentos de hambrunas, por lo menos con cierta eficacia. 

La practica muestra que la acciOn caritativa de la iglesia tropezaba con 
el comportamiento inadecuado de algunos prelados: las que faltaban a su. 
mision, y que integraban la institucion eclesiastica por conveniencia personal, 
sin autentica ,vocacion de entrega, y tambien aquellos que, por exceso de celo, 
podian poner en peligro la estabilidad de la institucion. 

La relacion entre la practica y los modelos caritativos propuestos fue ambi=;-  
gua. Hubo condenas ejemplares pero menudearon las actitudes interesadas. En 
todo caw, la institucion eclesiastica a travel de los concilios se inclin6 por el 
modeIo isidoriano y procur6 preservar la integridad de recursos. 

Con relaciOn al &mesa, de polarizaCiOn que 	sociedad durante, los 
siglos considerados, ki iglesia actu6 Como amortiguadora de tensiones al-  mte 
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..gr'ar R.  a los siervos al sistema, al dar limosna, asilo asistencia los necesitados 
conveitirse ella mitrna en institucian que acogfa cop 'espiritu igua4tario 

a las personas de la mas diversa condicion social. 

No obstante, las rebeliones campesinas y las fugas de siervos clan a en-
tender que los terminos isidorianos de, la resignation no hallaban eco en todas 
las conciencias. 

Consider() tambien que, a-la luz de los dos modelos definidost acit, seria 
conveniente profundizar el analisis de las Vitae Patrum EneteritenSitum Para ver 
en clue m€dida =el "modelo masoniano" define toda una tendencia de la 
emeritense del siglo vi y cuales son sus proyecciones mks 0i . del cameo de la 
caridad, 

QUEL HommT 
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