
MISCELANEA

EL ORIGEN DE LA LEGISLACION CIVIL
VISIGODA SOME LA PROHIBICION DE

MATRIMONIOS ENTRE ROMANOS Y GODOS:
UN PROBLEMA DE FUNDAMENTO RELIGIOSO '

El estudio de los visigodos como, en general, el de los demis pue-
blos llamados tradicionalmente barbaros, ha estado viciado dutante
mucho tiempo por una marcada interpretacion nacionalista, que se
basaba precisamente en una legislacidn que prohibia los matrimonios
entre godos y romanos. El origen del error se retrotrae a los primeros
estudiosos getmanistas' que, inmersos como estaban en la efervescen-
cia nacionalista de finales del siglo pasado, la interpretaron como una
preocupacion de los gobernantes visigodos por mantener su pureza ra-
cial frente a la inevitable mezcla con la poblacion gala e hispano-ro-

Agradecemos la amabilidad del profesor Garcia Gallo por leer el manus-
crito de este trabajo, asi como todas sus sugerencias y comentarios que con-
tribuyeron a darle mayor coherencia y rigor cientifico .

1 . En fecha tan temprana como 1875 ya see realiz6 una tesis doctoral en la
que se aludia al problema de los matrimonios mixtos (Paul LONDON, «De ordtne
coniugale» : quaestiones de bistoria jur:s /amtliae quod in lege visigotborum inest"
Fac . Dcho. de la Univ . de Koenigsberg (cit . por ZEUMER, Historza de la legssla-
cidn visigoda, 1944, p . 211) . En los anos siguientes se fueron sucediendo las in-
terpreiaciones mas diversas, pudiendose resumir todas ellas en tres grandes gru-
pos : 1) los que defendieron y defienden que se trataba de una medida orientada
a evitar la mezcla de razas (Godofredo, Bucking, P6rez Pujol, Garcia Gallo, Or-
landis, Rouche) ; 2) los que consideraban que era una ley en la que se proponia
la prohibici6n del rus conubium para aquellas personas que no tuviesen el mismo
estado civil (Merea) ; y 3) otro tercer grupo que valoraba el factor religioso y
atribufa la sanc16n legislativa al contraste confesional entre godos y romanos
(Dahn, Haenel, D'Ors) . Al problema de la interpretacibn de la ley se sumaba
otro segundo, eI de a qui6n iba destinada la ley, y el de a quienes habia que
ver englobados bajo la denominaci6n de gentiles, si tan sdlo a los barbaros pa-
gan, como defendfa PfREZ PUJOL (Historia de las Inststuciones sociales de la
Espana Goda, 1896, vol II, p . 25) ; si a todos los b£rbaros sin distincidn, como
apunta la tesis de PAULO1 MEREA (oSobre os casamentos mistos na legislaqao vi-
sigotica)>, Estudos de direito visigot :co, Coimbra ,1948, p . 233) ; o si, por ei
contrario, incluia a todos los barbaros exceptuados los visigodos, como defendi6
Garcia Gallo («Nacionalidad y territorialidad del Derecho en 1a Epoca visigoda>>,
Anuario de Historia del Derecbo Espanol, XIII, pp . 197 y ss .).
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mana . Despues de los trabajos de Zeumer Z parecio que quedaba sufi-
cientemente esclarecido el hecho de que habfa sido Eurico el primer
monarca visigodo comprobado que mando compilar una ley ptohibien-
do estos matrimonios y qtte su actitud fue imitada por su hijo Alari-
co II 3, quien retomo una ley romana anterior que se mantuvo en vigor
hasta ser abolida definitivamente por Leovigildo . Los problemas reales
existentes, a la hora de atribuir las leyes visigodas a monarcas concre-
tos, son suficientemente conocidos 4. Con todo, creemos conveniente
aclatar ]as premisas de que partimos para nuestro trabajo. Son las
siguientes : 1) existe en el Breviario de Alarico una ley que niega el
matrimonio entre godos o gentiles y provinciales, cuyo origen hay que
buscarlo en la ley de Valentiniano y Valente del ano 370 6 373 en
la que se castiga con pena de muerte a aquellos barbaros, gentiles o
provinciales que usaran del ius conubium uniendose entre si ; y 2) existe
tambien una Antiqua recopilada por Leovigildo, o por algtin otro rey
anterior' a 6l, que levanta la sancibn ; en ella se hate mention a otta
legislation anterior, prisca lex, tal vez perteneciente al, hoy fragmenta-
do, Palimpsesto de Paris, aunque, en realidad no haya ningtin dato
que to confirme .

Actualmente la explicacibn racial esta siendo relegada por otra que
ve en esa legislacibn un esfuerzo por conservar la pureza religiosa .
Gracias a la Arqueologia y a la Antropologia se ha comprobado que
ni los visigodos ni cualquiera de los pueblos barbaros que irrumpieron
en el espacio del Imperio Romano, a partir del s . iv, eran racialmente
puros . Por to que respecta a los visigodos y despues de las conclusiones
sacadas en el Simposium de Estocolmo de 1970' parece que debe des-
cartarse definitivamente su pretendido origen escandinavo, e incluso

2 . ZEUMER, en <Geschichte der Westgathischen Gesetzgebung> , Neues Arcbtv
der Gesellscbalt fur dltere deutscbe Gescbttskunde, vols. XXIII, XXIV y XXVI
dernostr6 que la Anttqua III,1,1, de la L.V. habia sido dada por Leovigildo,
haciendo referencia a otra anterior de Eurico . Alvaro n'ORS rechaza la paterntdad
eurtciana de la ley (<La terrttorialidad del derecho de los visigodos», I Gout in
Occtdente, Settimane de Spoleto, 1956, pp. 363-408) y aclara (p . 379) que la
prtsca lex a que se refiere la Anttqua era la ley contenida en el Breviario de
Alarico, es decir, la del C Tb, 14,1 . Descarta el antiguo argumento germanista
de la ltmpieza de sangre razonando to dificil que es admitir el que ouna poblaci6n
eminentemente militar, asentada dentro de otra roma> .a mucho mAs poderosa se
creara trabas para elegir sus mujeres>>, y al mismo tiempo constdera que el ver-
dadero problema tadica en la determinacidn del valor real que la ley de Valen-
ttniano y Valente tenia dentro de la legtslacibn alariciana .

3 . Vcase el ap6ndice documental con todas las leyes manejadas en este
estudio.

4 . Cfr . GARCfA GALLO, A, <<Consideraci6n critica de los eyrudios sobre la
legislaci6n y la costumbre visigodas», Anuarto de Htstoria del Derecbo Espaio!,
XLIV, _1974, pp 343-464 .

5 . Studta Gottca Die eisenzeitlichen Verbindungen zw;schen Schweden and
Siidosteuropa. Vortrage beim Gotensymposion >m statens HistorLska Museum
Stockholm 1970 . Edit . por Ulf Hagberg . Estocolmo, 1972 .
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hay quien ha aventurado la opinion' de que las diversas denominacio-
nes de los pueblos barbaros agrupaban, no a tribus con un fondo etnico
y cultural comun, sino a hordas guerreras. Cassiodoro y Jordanes con-
firman tambien la idea de que los visigodos no formaban una unidad
etnica, sino que eran un grupo heterogeneo al que Alanos y Taifales
aportaron un contingente de poblacion nada despreciable . Finalmente,
las ultimas y mas sistematicas excavaciones que se estan realizando en
necropolis barbaras ratifican el mestizaje 6tnico y cultural basandose
en tres argumentos principales : 1) los pocos estudios antropolbgicos
hechos sobre los hallazgos oseos nos hablan de una poblacion predo-
minantemente mediterranea braquicefala y mesoc6fala, siendo muy es-
caso los dolicoc6falos nbrdicos' ; 2) recientemente se ha llegado a la con-
clusion' de que los cementerios orientados y en filas (Reihengrdber),
que tradicionalmente se consideraban como uno de los indicios mas
claros de atribucion barbara, pueden ser tambien una costumbre local
de fondo indfgena-pagano, difundida en los medios rurales desde mu-
cho antes y que fue sustituida por una nueva orientacion N-S cuando
el cristianismo irrumpio con fuerza en el campo ; 3) los hallazgos de
objetos realmente visigodos son tan escasos y estAn tan mezclados con
otros de inspiracion local romana que, incluso ha habido quien ha lle-
gado a dudar 9 del establecimiento de este pueblo en el Sur de la Galia,
aunque haya tenido que admitirlo por la informacion que proporcio-
nan las fuentes contemporaneas . Lo cierto y verdad es que estos da-
tos nos confirlnan que los visigodos se mezclaron profundamente con
las poblaciones locales, sobre todo a partir del s. v, como to confirma
tambien el hecho de su intensa romanizaci6n Tras el analisis de estos
datos creemos que no se puede seguir sosteniendo la idea de que
hubiera motivos de orden 6tnico o racial en el fundamento de la lev
sobre matrimonios Inixtos'° cuando, por otra parte, tampoco los ha-
bitantes del Imperio podian considerarse racialmente puros, y qu: de-
bemos buscar otras motivaciones, como de hecho ya ha intentado

6. LONNROTH, Studia Gotica . . ., p. 61 .
7 . Cfr Jim¬Nez GARNICA, Ana M.', Origenes y desarrollo del reino visigodo

de Tolosa, 1383, pp . 187-191 ; DUDAY, Henty, «La sepulture de Routier» (Aude) .
Etude des testes humains», en Bull Soc. d'Etudes Sczent de l'Aude, t . LXXXIII,
1983, pp . 57-64 .

8 . YOUNG, Bailey, «Paganistne, christianisation et rites fun6raires m6rovin-
gierns», en Archeologze Medzevale, t . VII, 1977, pp. 5-81 ; y JAMES, Edward, T5e
Merovingian Archaeology of South-West Gaul, British Archaeological Reports
(B A R ), Oxford, 1977, vol . I, pp . 181 y 303 .

9 . ,IAMF.s, Edward, Op . czt, p. 178, quien llega a afirmar con un tono
un tanto sensacionaltsta qt:e «si no hubiera sido pot las fuentes los arqueologos
jamas habrian podido adivinar que durante un siglo los visigodos estuvieron es-
tablecidos en el SO. de la Galia».

10 . Inexplicablemente todavia hay en nuestros dias prestigiosos historiado
res vinculados a cstas teorias Ch ., p . ej ., ROUCHE, M., L'Aquitaine . Des IVz
sigoths aux Arabes, 1979, pp . 37 y 171

47
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-EmiUnne -D6mougeot al defender, en un reciente articulo 't, que. la
razdn de esta ley, no solo entre los visigodos, sino tambien entre los
demas pueblos bArbaros del s vi (ostrogodos, burgundios y francos)
-estA en estrecha conexi6n con la situacibn religiosa particular de los
mismos . En efecto, consideramos que en los ultimos anos se ha mi-
nusvalorado en demasia el papel que jugo la religion en los siglos
Aardo-imperiales y en los primeros medievales por un afan de aplicar,
una vez mas, al Mundo Antiguo, los sistemas por los que se rige
el nuestro, y que se ha tendido a desvincular el aspecto religioso del
contexto cultural general de una 6poca, cuando las fuentes contempo-
raneas nos demuestran que no flee asi, y nos evidencian las tensiones
provocadas por la convivencia entre el paganismo y el cristianismo .

A partir del edicto constantiniano del a . 313, la literatura propa-
gandistica oficial opuso los habitantes del Imperio frente a los pueblos
que vivian allende las fronteras, mediante la formula barbari et Romdni,
creada por Lactancio (De mort . pers . 38,6), la coal se haria frec,Iente
a finales del s . IV 'Z, momento en que se redacto la ley de Valentiniano
y Valente . De forma ptogresiva los escritores tardo-imperiales (Amiano
Marcelino, Prudencio, Claudiano, etc .) se acostumbraron a utilizar el
termino Barbari como sinbnimo de Gothi, hasta que en el s . v encon-
tramos de nuevo la formula, esta vez tsmbien entre los escritores cris-
tianos, transformada en Romani et Gothi Como explica Brezzi t3, tras
el edicto de Tesalbnica de Teodosio todos los romanos fueron ademas
cristianos, al menos en teoria, estableciendose asf un lazo entre el
t6rmino Romanus y el de Cbristianus, a la vez que una relation C,'hris-
tiantts quia Romanus, al mismo tiempo que Barbarus se convertia en
sinonimo de pagano o hereje, situation, esta ultima, en la que se en-
contraban los visigodos tras su conversi6n al arrianismo, despues de
haber sido admitidos dentro del Imperio por Valente en el a . 376,

Desde esta perspectiva, to qtte nos proponemos en estas lineas es
hater extensive la idea artiba expuesta de la Sra Demougeot,- a los
visigodos del s . v y, al mismo tiempo, sugerir la posibilidad de que
tambien pudiera haber un movil religioso inspirador de la ley restric-
tiva de los matrimonios mixtos dada nor Valentiniano v Valente In-

11 . DEMOUGEOT, Em , <(Le conubium dans leg lois barbares du VIe sieele»,
Recued de memoires et travaux de la Fac de Droit et des Sciences economiques de
Montpellier, XII, 1983 pp 69-82 . No ha sido esta aurora la primera M aventurar la
soluci6n religiosa ; H . MITTEIs, Der Staat des hohen Mittelalters, 1948, pp . 27
y 9s ., quiso ver en la controvertida pol~mica sobre el personaiismo o territoria-
lidad de las leyes una diferencia entre confesiones religiosas ; y Alvaro D'ORS
(op . tit., p. 381); consider6 <<tentador>> ver en el L R V., 111, 14,1, un deseo de
los cat6licos galos ode granjearse un apoyo de la legislaci6n civil para la prohtbi-
ci6n canbnica de los matrimonios de mixta religion>> .

12 . Cfr . TEILLET, S ., Des Goths d la nation Gothique. Les origines de
ridee de nation en Occident du Ve au VIP s Paris, 1984, pp . 46-48 .

13 . Cfr . BREzzi, P., <<Romani e Barbarl net giudizio degli scrittori cristiani
dei secoli IV-VI>>, Settimane de Spoleto, 1962, pp. 565-567 .
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sistimos en que se trata de una reflexion personal obtenida de la lec-
tura de las ]eyes y del anabsis del contexto sociolbgico en que estas
fueron promulgadas, y no de una demostracion definitiva, puesto que
en estas ]eyes nunca se menciona expresamente a los cristianos, aun-
que si a los herejes, par to que se nos escapa la voluntad anima v mas
profunda del legislador . Para la explicaci6n de este posible fundamen-
to religioso hemos considerado oportuno retrotraernos al edicto de
Diocleciano sobre los matrimonios t` . De todos es conocida la filiacion
pagana del emperador Iovius y su esfuerzo par proteger la teligion
traditional de sus mayores is que le obligd a cambiar su initial actitud
tolerante par otra coercitiva con las sectas v doctrinas que ponian en
peligro la pureza de la vetus religio v Id nueva organization del Im-
perio coma imagen del mundo de los dioses . En esta linea de mutaci6n,
antes de la gran persecution cristiana, se -han situado 'b las primeras
medidas tomadas contra los cristianos de su ejercito y de su' casa, el
edicto contra los maniqueos y el edicto sobre los matrimonios. Con
este ultimo, y hacienda use del concepto de utilitas publica con el que
el Emperador intentaba salvar al Estado, se prohibia el enlace ma-
trimonial entre personas que no practicaran la religion y ]as costumbres
socicales tradicionalmente admitidas, con objeto de que estas' novellas
et inauditas sectas no pudieran envenenat y perturbar a la Romanam
gentem modestam atque tranquilam (Call. 15,3,3-4). Fue, pues, un
intento de conservar la moral traditional romana, el- paganismo, para
mantener en el Estado la felicidad y la prosperidad a traves de su
persona, coma recuerda el panegirista Mamertino I' . Sayas senala cla-
ramente to que '«la m~,ta-. qde-esta -periiguiendo es °la de conservar la
religion . . . condition indispensable>> para seguir manteniendo <(el favor
de los dioses>> (Call. 6,4,1) par to que, sigue diciendo; oen el edicto
sobre los matrimonios, la trabazdn entre religion, costumbres sociales

14 . El texto se conserva indirectamente en la Mosaicarum et Romanarum
Legum Collatro, publ . par KRUEGER, y MOMMSEN en la Collectio L:brorum Iuris
Antetustiniani, T III, Berlin, 1890, collatro 6, 156-61 . Hay otra edition dem

BAVIERA, FERRINI, FURLANI y ARANGIo-RUIZ en Fontes Iuris Romant
Antejustiniani, Florencia, 1968, pp. 557-561 '

15 . MOMMSEN, Th ., Compendia del derecho ptiblico romano, 1893, p. 602,
resume asi la actitud politica de Diocleciano : oen vez de la tolerancia y la am-
plitud en materia rellgiosa, se acept6 un credo cerrado, formulado, definido, que
se considero coma una de ]as obligaciones impuestas coactivamenre a los ciuda-
danos», y en las pp . 603-4 . «uno de log principios fundamentales de la nueva
monarquia fue el de considerar coma obligation del gobiemo el fijar y uniformar
el credo religioso de los ciudadanos» .

16 . Cfr . SAYAS, J . J., aLa tolerancia religiosa y sus diversas aportacionesi>,
Hispania Antiqua, 3, 1973, pp . 142 y en concreto pp. 5-13 .

17 . Paneg Lat. III, que, coma es sabido, es una obra dedicada a desarro-
llar la pietas y la /elicitas, virtudes imperiales y «divinas>> de-Ios soberanos, coma
recuerda W SESTON ((Jovius et Herculius ou I'«6piphanie» des T6trarques», His-
toria, 1, 1950, 2, pp. 257-266 y, en concreto, p . 260).

18 . SAYAS, Op . Ctt , p . 10 .
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tradicionalmente admitidas, y la felicidad y prosperidad estatal otor-
gada por los dioses es muy estrecha» .

Cuando Valentiniano y Valente dan su edicto (a . 370 6 373) la
situaci6n religiosa en el seno del Imperio ha cambiado radicalmente .
Los emperadores ya -son cristianos, incluso algunos, como es el caso
de Valente, ban abrazado la herejfa arriana La Iglesia se vincula al
Estado y este se preocupa de la defensa de los dogmas, a la vez que
procura que la moral tradicional sea sustituida por la nueva moral cris-
tiana que deja su impronta en la legislaci6n . Aunque no hay duda de
que ambos emperadores pretendfan basicamente salvaguardar el dere-
cho de ciudadanfa, frente a la presi6n que ejercian los barbaros en ]as
fronteras ", probibiendo a los provinciales contraer matrimonio con
aquellos, se percibe de forma paralela un cierto deseo de luchar contra
los ultimos coletazos del paganismo, que a6n practicaban estos b£r-
baros . Esta afirmaci6n se desprende de la terminologfa utilizada . La ley
proh'l-,e que <<Nulli provincialium . . . cum barbara sit uxore coniungium,
nec ulli gentilium provincialis femina copuletur>> . Dicha terminologia
ha dado pie, desde hace anos, a las m£s diversas interpretaciones,
siendo una de las m£s recientes la de la Sra . D6mougeot que identifica
a los gentiles de la ley con b£rbaros fronterizos m. Nosotros considera-
mos que, tal vez, pueda teferirse mejor a los barbaros paganos Zt que
vivian en la orilla izquierda del Bajo Danubio, puesto que esta es la
forma que utiliza la iglesia cristiana para denominarlos, tal y como se
puede observar en los cs . 15 y 17 del Concilio de Elvira u relativa-
mente pr6ximo cronol6gicamente a este edicto . En ellos se prohibe
expresamente a los cristianos el matrimonio con gentiles et beretici ".

19 . Cfr . IVIEREA, P ., «Sobre os casamentos . .», p . 234, que aclara que el
b£rbaro que servia en el ej ¬ rcito adquirfa una especie de semi-ciudadania que
Ie inclufa e'1 derecho al conubrum con una romana . Esto explicaria los famosos
matrimonios de Stilic6n y Serena ; de Ricimer y Alypia, hija de Antemio ; o de
Ataulfo y Gala Placidia . En ese caso Ios visigodos, en su calidad de soldados
imperiales tras la firma de los sucesivos foedi, no habrian tenido ningun pro-
blema para efectuar matrimonios con romanos y, por tanto, 1a inserci6n de la
ley teodosiana en el Breviarso de Alarico, no habria tenido otro m6vi1 m£s que
el puramente religioso.

20 . Se basa en una de las definiciones dadas por Daremberg-SagIio, concre-
tamente la tercera, col . 1 .516 . Cfr . Em . Dtmougeot, op cit, p 70

21 . Esta otra interpretaci6n tambi6n est£ recogida en el Diccionario anterior,
col. 1517, IV, aunque se explicita que dicha valoracidn solo se corresponds con
los escritores eclesi£sticos .

22 . Cfr. VtvEs, J., Conc:lios Visig6ticos e Hispano-romanos, 1963, c. 15 .
De coniugro eorum qui ex gentrlrtate veniunt ; c 17 : De his qui frlias spas sacer-
dotibus gentilium coniungunt .

23 . Cfr LOIMBARDfA, Pedro, <(Los matrimonios mixtos en el Concil>o de
Elvira (a. 303?) . Notas para la historia del matrimonio can6nico>>, Anuarto de
Historia del Derecbo Espanol, 1954, XXIV, pp . 543-558 y, mas concretamente,
p . 543, en donde indica Ia probabilidad de que los c£nones de este concilio
fueran «una revisi6n de los usos de las comunidades cristianas para urgir su
observancia ante eventuales relajaciones» y la p . 555 donde aclara c6mo es pre-
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Observamos, por tanto, identica terminologia utilizada en la legisla-
ci6n civil y en la eclesiastica . Por otta parte, la indicaci6n de la In-
terpretatio especificando que la prohibici6n atania a ]as mujeres bar-
baras cuiuslibet gentis nos aclara que la sancidn no iba s61o referida a
las mujeres godas. sino tambi¬n a ]as que pertenecian a otras gentes
distintas, como, por ejemplo, las de los hunos o alanos N.

Ahora bien, zpor que ese inter6s en prohibir matrimonios de dis-
tinta rehai6n en orden a defender la moral, tanto la moral traditional
en epoca de Diocleciano, como la nueva moral cristiana con Valentinia-
no v Valente-' Una posible respuesta tal vez se encuentre en que, frente
al derecho clasico, la legislacidn tardia concedia a la madre mayor par-
ticipaciGn en la educaci6n y formacibn moral de los hijos (herencia que
tambien recogi6 el cristianismo una vez que qued6 obsoleto el con-
cepto traditional de la patria potestas). De esta forma, al impedir el
matrimonio de un romano con una barbara (de religi6n pagana), o de
una romana con un gentil, se evitaban los problemas derivados de la
participaci6n pnritaria del padre y de la madre en la formacidn ideo-
16gica de sus hijos' . Al mismo tiempo se garantizaba la estabilidad
social y la continuidad de las costumbres por medio del matrimonio
conventional, mientras que la permisividad de los matrimonios entre
birbaros y romanos hubiera conllevado la aceptaci6n de otras costum-
bres, tales como la morgengabe .

Cuando los pueblos barbaros penetraron dentro de las fronteras
del Imperio, todos, salvo los francos, cambiaron su paganismo ances-
tral por la religion del Imperio y adoptaron el arrianismo . Por eso
cuando se redacts la Interpretatio a la ley anterior de Valentiniano y
Valente' ya no hacia falta hablar de paganismo, por to que las di-
versas denominaciones anteriormente utilizadas se redujeron a dos
Romani et barbari, to cual, como hemos visto mas artiba, una vez mo-

cisamente en este concilio en el que «se inculcan a los fteles los elementos fun .
damentales del matrimonio cristiano, que contrastan con los del Derecho romano
clasico . ., pero el marco juridico en que estas transformaciones quedan encua-
drada-. es el Derecho romano clasico» .

24 . Cfr . TEILLET, S ., op. tit, pp . 8 y 12, en donde explica que, con el t6rmi-
no gentes se designaba, entre los escritores romanos, a los pueblos b£rbaros, canto
a los que estaban sometidos a Roma, como a los que no to estaban, y que dicha
denominaci6n tenia un sentido plenamente politico y no biol6gico.

25 . Esta participaci6n tambien era efectiva entre los visigodos como demos-
tr6 Paulo Merea («O poder paternal na legislagao visig6tica», Bolettm da Fa-
culdade de Direito da Universidade de Coimbra, XV, pp . 193-215) . La madre
podia asumir la rutela de los hijos menores, corregirles y autorizarles su ma-
trimonio, igual que ocurrfa en el Derecho romano.

26 . Parece ser que la mayoria de las Interpretationes se redactaron en la
Galia en el s . v J . Gaudement (La formation du droit s1culier et du drott de
l'~glise au IV-Ve s ., p. 96) dice que son posteriores al 438 . No compartimos su
opini6n de la p . 187, en donde afirma que en el s v los cristianos no eran
elemento preponderance, ni poi el n6mero, ni poi la influencia . Los hechos con-
firman to contrario, al menos para los medios urbanos .
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dificada la situacion, religiosa con los edictos de Graciano y Teodosio
-que perseguian el paganismo y todas las herejias del cristianismo-,
venia a ser sinonimo de ortodoxos y arrianos . En el s . vi Gregorio de
Tours nos aclara ', sin mas explicaciones, que los arrianos llamabati
romani a-los cristianos ottodoxos to que, posiblelriente, deba explicarse
por la obediencia que estos ultimos profesaban a las doctrinal del
Papa de -Roma frente a las de cualquier otro obispo, mientras que
los arrianos negaban la superioridad jerarquica del sucesor de Pedro '.

En el s. v eran los reinos barbatos los unicos lugares del Imperio
en- que se podfa practicar el arrianismo libremente, entre los que el
reino visigodo era, sin duda, el mas poderoso . El rey. Eurico, consi-
derado por sus contemporaneos como <<el jefe de la recta arriana» ~',
bien pudo reactualizar la prohibici6n de los matrimonios mixtos entre
Goth. i et Romani -si seguimos la tesis de Zeumer-, dando pie a la
posterior Antiqua III,1,1 . Y, si no fue 61 el autor. tambien pudieron
serlo Teodorico II, o bien Alarico II a comienzos de su reinado. In-
dudablemente la intencion de cualquiera de estos tres reyes no habria
sido impedir la fusion 6tnica de los subditos de su reino. sino evitar
que el arrianismo perdieta fuerza al diluirse en un medio urbano, ma-
yoritariamente ortodoxo; o en el rural, donde todavia persistia el pa-
ganismo ; y es muy probable que Eurico, en caso de haber sido 61 ~su
autor, viera la necesidad de legislar en este sentido como consecuencia
de la dispersiori colonizadora que, probablemente, dl mismo impulso ~° .
En la misma linea politica de defensa del arrianismo organizo una
confederacibn de reinos arrianos con los suevos y los vandalos (Hidacio,
Chron. 238-240) " . Sin embargo, to cierto y verdad es que la primera
noticia que tenemos, en epoca visigoda, alusiva a la prohibicion de los
matrimonios mixtos es la ley teodosiana reincorporada al Breviario.
Ninguna de las -fuentes del s . v que nor informan, si bien escuetamen-
te, del reino de Tolosa hablan de dicha sancion . Por tanto, parece mar
logico pensar que la prohibicion estuviera vigente, puesto que to es-
taba en el Codex Theodosianus, pero impulsada por la legislacion ro-
mana y no per la visigoda, y que la primera vez que se actualize fue
en el Breviarto.

Una de las razones- que da Rouche para explicar el aislamiento et-
nico de los visigodos es que estos impedian la participacion de los
romanos en su ej6rcito . Disentimos de su ot)inion ya que, si bien los
romanos no participaron generalizadamente en ]as tareas militares, fue

27 . GREGORIO DE TOURS, Liber in Gloria Martyrum, 24 : <<Romaros enim
vocitant nostrae homines religionis» .

28 . MESLIN, M, Les Ariens d'Occzdent, 335-430, 1967, pp . 339-343
29 . SIDONIO APOLINAR, Epist, VII, 6,6 .
30 . Cfr . JIMENEz GARNICA, Ana M', «Los primeros establecimientos per-

manentes de log visigodos en Hispania», Hispania, 1982, XLII, pp . 485-503, y
especialmente las pp . 497-500 .

31 . ROUCI-IE, M., Op cit ., p . 37, queen la califica de <<verdadera interna-
cional* .
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porque precisamente establecieron a los visigodos en Aquitania pata
que se encargaran de la defensa de la zona, retribuyendoles por ello
con dos terceras partes de sus posesiones, sin que sea este lugar apro-
piado para la discusibn de si estas consistian en tierras o en dinero".
Hubiera sido absurdo que ademas de pagar por su defensa se hubietan
tenido que encargar de ella . Con todo, en el a. 507, con ocasi6n de
la batalla de Vouille, se solicit6 excepcionalmente su ayuda cuando
hacia tan s61o un and que se habia sancionado la prohibici6n matri-
monial entre Romani et Barbari, to que viene a demostrar que el es-
tado de las cosas seguia exactamente igual que en los reinados ante-
riores .

La inserci6n integra del CTh, 111,14,1 en el Breviario, y ]a reuti-
lizaciCn del termino Barbari en lugar del de Gotht de la Antiqua
(L.V ., III,1,1, Antiqua)" pudo ser la consecuencia de la influencia
directa ejercida por el obispo Cesareo de Arles" sobre la asamblea
de juristas galo-romanos, quien aprov,-ch6 las dos ocasiones que tuvo,
antes del hundimiento del reino de Tolosa, para perjudicar a los
arrianos sin incurrir en delito de traici6n . En el Breviario se inser-
taron todas ]as leyes del Codex Theodosianus en las que se bene-
ficiaba a la iglesia cat6lica, y aunque no pudo condenar el arrianismo
directamente, to coal si haria, sin embargo, en el c. 20 de las Senten-
tiae del Concilio de Agde ", procur6 perjudicarle incluyendo la sanci6n

32 . Remito al estudio de GOFFART (Barbarians and Romans AD 418-584 .
The techniques of accomodatzon, Princeton, 1980) .

33 . La oposici6n Romani-Barbars pertenecia a la legislacidn romana, o de
inspiraci6n romana, como to demuestran las Interpretationes y el Ed:ctum Theo-
dorici, mientras que la legislaci6n recogida en el Palimpsesto de Paris due fue
supervisada cuidadosamente poi el rey- utiliz6 Romani-Gothi.

Los cambios producidos en la Interpretatio con respecto a la ley de Valen-
tiniano y Valente fueron los siguientes : se sustituy6 provincialis poi romanus,
barbara uzor poi barbara cuiusltbet gentis uxor, y genttlis poi barbarus . Haenel,
el editor de la L R V , destac6 en una nota que, al sustituirse provsnczalrs poi
romanus, el autor de la Interpretatio aIter6 el sentido primttivo, como si quisiera
aclarar que la prohibici6n afectaba al matrimonio entre romanos y visigodos . Su
idea fue recogida poi Dahn (Kdnige der Germanen, VI, p . 81) quien la explic6
buscando sus fundamentos en la diferencia confesional entre romanos y visigodos .
Por su parte Merea («Sobre os casamentos . . .», p. 239) dice que vde is palabra
barbari de la Interpretatio no se puede excluir a la poblaci6n visigoda»

34. Cfr. BRVcx, Eberhard F., «Caesarius of Arles and the Lex Romana Vi-
sigothorum» en Studt in onore dt Vincenzo Arangio-Ruiz, Napoles, s . a ., pp . 201-
217 . Gesareo de Arles fue un personaje cuyas actividades antiarrianas le habian
valido con anterioridad el destierro y que, pese a haber sido reintegrado a su sede
poco antes de la reuni6p de Aire-sur-Adour, no acept6 sinceramente el gesto de
buena voluntad de Alarico II . Entre sus actividades antiarrianas cabe destacar la
redacci6n del Breviarium Fidei, obra apologetica escrita en el a . 502, en la que
nunea se refiere directamente a 1os arrianos sino a trav6s de perifrasis . Tambi6n
d'Ors admite la inspiraci6n cat6lica en el Breviario, como ya hemos referido en
la n 11 .

35 . El habil y politico obispo CeAreo no podia incluir un canon contra
los arrianos dentro de las Actas de un concilio celebrado bajo los auspicios del
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teodosiana a los matrimonios mixtos, medida trascendente si pensa-
mos que en la Lex Romana Visigothorum, ptecipitadamente redactada,
s61o se incluyeron las normas juridicas mas importantes que afectaban
con mayor intensidad la vida del reino' . Con esta ley perdi6 Alarico
las ultimas esperanzas de captar a sus s6bditos cristianos ortodoxos,
que ya se decantaban mayoritariamente pro-francos . Todavia resulta mas
esclarecedor para explicar la intervenci6n de Cesareo en la renovaci6n
de la prohibici6n de matrimonios mixtos y el posible fondo religioso
de la misma observar que, desde el a. 502, en el vecino reino de los
Burgundios, Gondebaudo ya habia permitido el conubium entre Romani
et Burgundiones aequali conditione (L.B ., 15,1)" si bien es cierto que,
en realidad, estaba preparando el paso hacia la definitiva integraci6n
ideolbgica que realizaria su hijo . Es totalmente il6gico pensar que
Alarico 11 se obstinara en mantener el sectarismo arriano en su reino
justo cuando mas necesitaba del apoyo de todos sus sdbditos . Quisie-
ramos insistir brevemente en la unica objeci6n puesta por Gondebaudo
a los matrimonios mixtos : los c6nyuges debian ser ode igual condi-
ci6n>> . Segun indica Zeumer m, desde el aiio 500, aproximadamente, se
habia abandonado el Senatus-consultum Claudianum del a. 52 d . C.
que castigaba con la perdida de libertad a una mujer libre y ciudadana
que se uniera a un esclavo ajeno y continuara en esta relaci6n des-
pu6s de haber sido advertida tres veces por el dueno. Ni en la Lex
Romana Burgundionum, ni en el Breviario, ni tampoco en el Fdicto
de Teodorico se recogi6 esa situaci6n . No obstante, la insistencia de
las ]eyes bdrbaras en mantener bien diferenciadas a ]as personas de
desigual condici6n jurfdica v en no acortar distancias entre ellas per-
mite sosoechar que, aunque el S.C no se recogia en las obras recopi-
Jadas, su no inclusi6n no suponta necesariamente derogaci6n, y que,
por tantd, la insistencia de Gondebaudo en la <<aequali conditione>> para
las personas que podian disfrutar del ius conubium tiene antecedentes
romanos 38 b's .

icy Alarico Tal vez por eso optara por incluir al final un apartado titulado :
Sententiae quae in veteribus exemplaribus conciliorum non habentur, sed a qui-
busdam in ipsis insertae sunt, y, entre ellas, como c. 20, el c . 31 del concilio
de Laodicea, en el que se prohib^ el matrimonio con herejes, aunque no debemos
tsmpoco descartar la ooini6n de los editores de la colecci6n de la <<Htspana>>, los
cuales piensan que dichas Sententzae fueron una adici6n posterior . Sea coal
fuere la verdadera actitud del obispo, este tambien insert6 en el texto conciliar un
canon (c . 40) que prohibia el enlace matrimonial con judios.

36 . No obstante, en el Breviario se omitieron los tit . 1, 11 y V del C Th
que presentaban al catolicismo como fe verdadera y condenaban al arrianismo
(cfr . Bruck, op cit, p. 213) .

37 . Lex Burgundionum, en M G.H II, Leges nation . German, 1,2, Prael y
ley 2,1 .

38 . ZEUMER, H " de la leg:slaci6n . , p . 51
38 bis . De hecho Wrez Pujol (Historia de las Inst . , vol . IV, p. 179-180)

alude a este S . C para explicar (p 178) que en el s . v Aas uniones entre per-
sonas procedentes de clases distintas ( . . .) eran miradas con recelosa prevenci6n,
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En el s . vi, al convertirse los visigodos en la rslite politica de His-
pania y del S . de la Galia, la sancion restrictiva de los matrimonios
mixtos adquirio otro cariz, v tornbse en medida politica protectora
hacia la, ya entonces claramente definida, religion national de los vi-
sigodos, mientras que sus subditos, tanto hispano-romanos como visi-
godos, continuaton amenazados bajo pena de muerte si se mezclaban
entre si . En este periodo Gregorio de Tours y Procopio insisten en
las desavenencias conyugales entre matrimonios de distintas creencias
religiosas, aunque ambos conyuges fueran barbari (tal es el caso, por
ejempld, de Amalarico y la franca Clotilde, que era catblica), como si
se intentara mandar al receptor un mensaje subliminal sobre los de-
sastres matrimoniales en aquellos casos en que, por razones de Estado,
no se habia cumplido la ley . Procopio nos informa (Bell . Goth . 1,12,49)
de la abundancia de matrimonios mixtos durante el intermedio ostro-
godo, pero 6stos se realizaron entre ostrogodos y visigodos, ambos
arrianos . La unica exception conocida es la de Theudis, casado con una
hispano-romana de la que, por otra parte, ignoramos su religion .

La ley prohibitive fue derogada finalmente en tiempos de Leovi-
gildo (L.V . Antique, 111,1,1), o tal vez antes . Sea quien fuere su de-
rogador, este intentb aproximarse a la nueva legislation romano-bi-
zantina 39, aboliendo la antigua teodosiana que se habfa mantenido
vigente en el reino de Toledo a trav6s del Breviario, para lograr, de
esta manera, la cohesion social de su reino gracias a la concesi6n de
sollicita cure a sus subditos, como elite la ley ; en adelante permitib que
godos y romanos pudieran contraer nupcias honestas (bonesta coniunc-
tione) °° . Aunque algunos estudiosos que se hen preocupado de este
periodo hen visto en la medida razones opara superar las viejas dife-
rencias provenientes del origen racial» 4t, creemos mas bien que la
intention iba orientada a superar ]as viejas diferencias de origen re-
ligioso entre cristianos ortodoxos y cristianos arrianos -por to que
los judios quedaron excluidos de este nuevo clime de concordia ideo-
lbgica- al mismo tiempo que se legalizaba una situation que, de hecho,
debfa ser bastante frecuente 4z . Asf to confirma la politica de tolerancia

y los hijos continuaron pagando la culpa de los padres y de las preocupaciones
legales .

39 . En el C J. ya no se recoge ninguna prohibition referente a matrimonios
con barbaros . Es mas, en C J I,V,12,1, y en un contexto en el que se alude
a los Dodos, se considera el problema de los padres de diverse fe y religion,
dando potestad a que sea el que practice la ortodoxia quien imponga a los htjos
sus creencias .

40 . Christine Burgaud (La femme dans CEspagne 117isrgotbique, MEm de
lit . Toulouse, 1975, ejemplar mecanografiado) quien, errdneamente, atribuye esta
ley a Recesvmto (p. 27), tree que ge trata del reconocimiento de algo que se
venia practlcando hate tlempo .

41 . Cfr. ORLANDIS, J ., H .' de Espana La Espana visig6tica, 1977, p . 105 .
42 . Asi to reconoce tambi6n FERNANDEz ALotrso (La cure pastoral en la

Espana somano-visigoda, Roma, 1955, pp . 421 y ss .) y P . LoMBARDIA («Los ma-
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religiosa de Leovigildo que preparaba el paso confesional de su hijo
Recaredo, como ha demostrado Orlandis en un articulo 4' . Leovi-
gildo establecio una nueva forma de arrianismo hacia el a. 580, la
forma irenista o catolizante, a traves de la coal intento acortar dife-
rencias con los catolicos . Pero en aquel momento el arrianismo no era
sino una vieja reliquia de tiempos antiguos mas brillantes y los ca-
tolicos no estaban dispuestos a ceder en su intolerancia, como to de-
muestra el que Juan de Biclaro calificara el nuevo pensamiento arriano
de novellus error. Las necesidades de los tiempos imponian a Recaredo
la conversion a la ortodoxia cat6lica . En adelante solo serian matrimo-
nios ilegales aquellos formalizados por una viuda antes de transcurrir
un an"o de su viudedad (L.V. II1,2,1, Antiq), los contraidos entre
miembros ingenui con siervos o libertos (L.V., 111,2,2-3, Antiq ), los rea-
lizados entre mujeres libertas con siervos (L.V., 111,2,4, Antiq.), o entre
siervos de distintos duenos sin conocimiento de uno de ellos (L.V .,
111,2,5, Antiq.), los llevados a teimino por mujeres en ausencia de
sus maridos (L.V, 111,2,6, Antiq.), etc.

Ana M.° JIMENEz GARNICA

Madrid, mayo de 1985

APENDICE DOCUMENTAL

I Mosatcarum et Romanarum Legum Collatio, Coll . 6 : De incesths Nuptus,
Collectio Librorum Iuris Anteiustiani, Ed . Kriteger-Mommsen, T . III, Berlin,
1890, pp 156-161 .
6,4 1 . " . . Quoniam piis religiosisque mentibus nosttis et, quae Romanis le-
gibus caste sancteque sunt constituta, uenaribilia maxime uidentur atque
aeterna religione seruanda, dissimulate ea quae a quibusdam in praetentum
nefarie commissa sunt, non oportere credimus : cum uel cohibenda sunt uel
etiam uindlcanda, insurgere nos disciplina nostrorum temporum cohortarur.
ita enim et ipsos inmortales deos Romano nomini, ut semper fuerunt,
fauentes atque placatos futuros esse non dub>um est, si cunctos sub imperio
nostro agentes piam religiosamque et quletam et caytarn in omnibus mere
colere perspexerimus uitam 6,4,2 . in quo td etiam prouidendum quam
maxime censuimus, ut matrimoniis religiose atque legitime iuxta disciplinam
iuris ueteris copulates tan eorurn honestati, qui nuptiarum coniunctionem
sectantur, quam etiam his qui tnde deinceps nascentur, seruata religione in-
cipiat esse consultum et honestate nascendi etiam posteritas ipsa purgata
sit. . 6,4,3,. sed quaecumque antehac uel imperitia dilinquentium uel pro
ignorantia iuri barbaricae inmanitatis ritu ex inlicitis matrimoniis uidentur

trimonios mixtos en el derecho de la Iglesia visigoda>>, Anuario de Historia del
Derecho Espahol, XXVII-XXVIII, 1957-58, pp . 61-107 y, mas concretamente,
p . 90) .

43 . ORLANDIS, J ., «E1 arrianismo visigodo tardio>>, en Cuadernos de Historia
de Espana, LXV-LXVI, 1981, p. 520

Gregorio de Tours (H . F., VI, 18) cuenta que Leovigildo lleg6 incluso a orar
en los martyria y templos catblicos .
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admista . . . 6,4,4 . sed posthac religionem sanctitatemque in conubiis copulan-
dis uolumus ab unoque seruari, ut se ad disciplinam lege<que Romanas me-
minerint pertinere et eas tantum sciant nuptias licitas, quae suet Romano
iure permissae . . .» .

11 Lex Romana Vssigothorum, Theod 111,14,1, ed . Gustavus Haenel, Leipzig,
1858 .
uNulli provincialium, cuiuscunque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit
uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur . Quod si
quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nupttis exstt
terint, quod in its suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur» .
Interpretatio : «Nullus Romanorum barbaram cuiuslibet gentis uxorem habere
praesumat, neque barbarorum coniugiis mulieres Romanae in matrimonio
coniungantur. Quod si fecerint, noverint se capitali sententiae subiacere» .

III Concrlium Agathense, en Concilia Galliae, a. 314506, ed . Munter, Corpus
Chrest :anorum, Series Latina, 1963, Sententiae . . ., c . 20 .
«quoniam non oportet cum omnibus hereticis miscere connubia et uel filios
uel ftlias dare, sed potius accipere, si tamen se profttentur christianos fu-
turos esse catholicos»

IV . Lex Visigothorum, III,1,1, Antiqua, ed . Zeumer, M G H. Leges Nat:onum
Germanscarum, I, reimp. de 1973 .
«Ut tam Goto Romana, quam Romano Gotam matrimon:o l:ceat sociari
Sollicita cura in prtnctpem esse dinoscitur, cum pro futures uttlitatibus be-
neftcia populo prouidentur ; nec parum exultare debet libertas ingenita, cum
fractas vires habuerit prisce legis abolita sententia, que incongrue dividere
maluit personas in coniuges, quas dignitas conpares exequabit in genere . Ob
hoc meliori proposito salubrtter censentes, prisce legis remota sententia,
hac in perpetuum valitura lege sanccimus ut tam Gotus Romanam, quam
etiam Gotam Romanus si coniugem habere voluerit, premissa petitione dig-
nissimam, facultas eis nubendi subiaceat, liberumque sit libero hberam,
quam voluerit, honesta coniunctione, consultum perquirendo, prosapw so-
llemniter consensu comite, percipere coniugem» .

V Corpus Iuris Civilis, I, 5,12,18 (a . 527) Edic. Mommsen-Krueger, vol . II,
Berlin, 1954 .
«17 . Considerantes autem, quod Gothos saepe devotis foederatis adscripsi~
mus ( ) 18 . Scientes veto diversas parenttun non orthodoxorum opinjonec
saepe discrepare, ut pater aut mater liberos communes ad orthodoxam ft-
dem perducere velit, altera veto pars repugnet, firmiorem et in otnni re po-
tiorem eius sententiam esse iubemus, qui liberos ad orthodoxam fidem ducit :
quo facto et ex parte parentum iudicium obtinebit et zccedet, ut meltor pars
superior discedat» .
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