
EL ORIGEN DEL SISTEMA DE «IGLESIAS
PROPIAS3>

A. don r1 ;ustin Vinuales, pro-
fesor de Econoinia politica
Hacienda en la LTniversiciad de
Granada .

Cuantlo en 1925 publicabamos nuestro primer tra1}ajo sobre
"iglesias hrolaias" `, comenzAbanios coil estas palabras : "La aoc-
trina do las "irilesias prolrias", tal conzo ha sido construi,da por
U.1rico Stutz, es una tesis unanimeniente estucliada y no menos
unauilnernente aceptada, salvo en algixnos puntos concretos -itn-
portantes sin Cuda-, en los que a veces brillantemente se la con-
tradice" 2. Dedic<tbasnos tin fear de paginas a poner de relieve Ia
extraordinaria significacion de Stutz en el campo de los estu-
dios historicos de derecho canonico ', y a continuaci.on aila-
cdiansos : "No puede ciesconocerse que frente a la posicion gcr-
tnanista de Sttitz se sostien.en hoy, con relaci6n a muchos proble-
tnas de su teoria .sobre las iglesias propias, puntos -cle vista con-
trarios a las conclusiones del famoso profesor de la Universidad
de Berlin . No, debt tainpaco olvidarse clue algurna de estas into-
resantisimas dactrinas nuevas -a rni jtticio plenas de acierto y
que he podido constatar en nuestra peninsula- se ohone en
cierto ynoclo a la, gernnanizaci6n del derecho cancnnico que Stitz

i "La doctrina de las "Iglesiaa propias°" en lo,, autores espanoles".
.'?roc :ARzo M PlssTORIA Dim DrRFcno LsPxRoz. T. II . Madrid, 1925 . Pagi-
nas 402-4.61.

z ANunruo. T. If . Pigs . 402-403 .
3 AvuAR.o . T . 11 . Pal;s . 403-404 3 notas correspondicntes .
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considers realizada por la igiesia. ltrol>ia . Ilemos de teaser bien
presento su tesis germanista sobre el . origen de esta . Iloy esti
n1uY contradicha ; yo la considero muresquebrajada ; despues
du la construccican dada por Dopsch al regimen seiiorial en ge-
neral 5- de su tesis sobre el orien de la aproniaci6n hrivada de
las iglesias, yo considero que esta llamada a perder constante-
mente terreno" 4.

C)ueremos en estas pal;inas examinar con axnplitud esi:e pro-
blema -capital en la materia- del orilren de las iglesias pro-
pias . La iniportancia que, en los estudios de illesias ,propias, tie-
ne este ,lrunto docimos ser capital, y facilrnente se c-xi-lica mies-
tra afirnzaci6n . Los estudios modernos hacen a la iglesia propia
centro de todos los problemas canbnico-lratrimoniales do la edad
media. Del ()rigen que a nuestra institttcion asignemos depende-
ri e1 clue consideremos e1 dereclzo canbnico medieval -princi-
laalmente el derecho can6nico patrimonial- influido, casi crea-
do hodria decirse, por ttnas tendencias juridicas o por otras.

La importancia de ese punto explica que los autores que se
ocupan de problemas de iglesias propias dediquen buena aten-
ci6n al mismo. Recordemos, aunque sea ligeramente, las ideas
de algunos atttores esF>atioles .

Podemos afirmar que las de todos esos atitores, salvo la de

I-Iinojosa, que es en absolttto coincidente con la de Sttitz ', tic-
lien tin sahor nacionalista que las empecluenece ti- las quits todo
valor, aunque encierren algunas alusiones interesantes .

Rriz Martinez da una in.terpretacibn, en cierto sentido, eco-
nbmica del problems, indicatido ser nuestra instituci6n tin abuso
de adttellos tiempos cometido por los particulares con. animo de
defraudar los diezmos, hero sin llegar a hlantearse verdadera-
mente el problems del orden. historico, o reduciendo este a1 puro
intento, histciricamente no moth-ado, de reservarse aquellos '.

4 ANUAxro. T. II. PkI--s. 40;-;107 y notas correslrondientes .
5 ANT Aiuo . T. II . I'-figs.437 (n. i6i) y 458 (ass. 163-166) . seiialemos uni-

camente Clue Ylinojosa en "E1 elemento gerinanico en el derecho espaiiol"
accIA6 sin reservas la tesis de Stutz de que halrlarenws en seguida, znientras
que en "La fraternidad artificial" habia flicho, al seiialar el orit en germanico
de las Iglesias propias, probablemente.

6 ANTTnuo. T. Ill. Pigs.444. y si9ts., con las corresponclientes notas.
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Berganza da del problema una interpretacion familiar, con-
siderando las iglesias o monasterios propios --que e1 llama im-
propios- como lugares de recogimiento de personas de ttna fa-

miliacon tui sacerdote al frente. Para Berganza existieron estos

monasteries entre los visigodos, pero en, forma abusiva ; mien-
tras que, per el contrario, despues que el rey Witiza y stts secua-
ces hicieran cerrar las iglesias publicas y despues que los moros
destrozaron, ya las pdblicas, ya las privadas, se considero come
cosy loable que las familias tuviesen iglesias dentro de sus
casas o muy cerca de ellas. La interpretacic>n de Berganza no
puede ser mas nacionalista, viendo su origen en la especial si-
ttiacion de los reinos de nuestra reconquista ; no debemos ol-
vidar que ya habla de stt existencia abusiva entre los visigodos 7_

Cornejo da una interpretacion que pasta podemos decir se
enlaza con a1guna que posteriormente senalaremos y clue estd
hey bien. estudiada. 111udimos a ,la de A,lfonso Dopsch s. Habla
Cornejo de grandes senores que se ocupaban, a la par que de ob-
tener bene.ficios econ6micos de sus tierras, de la direction espi-
ritual de los colonos asentados en ellas, aludiendo en cierto
rnodo tambien a posibles influencias arrianas y defendiendo
dcsde ltzego la concesi6n, come base de las percepciones de
diczmos y otras oblaciones 9.

La mejor manifestacicin documenal de una interpretation
puramente national de nuestro problema la encontramos en la
Cr6nica de Juan II, de Pero flbpez de Ayala, y en el Ordena-
micaz.to de las Cortes de Guadalajara de 139o'°. Otros autores
espanoles, aunque estudien con acierto nuestra institution, no se
plantean en concrete el problema de su origen . Tat sucede con
Sempere ".

-No es precisarnente en estas teorias donde hemos de encon-
trar cl pitnto de partida de nuestro estudio sotJre el origen de °'

,^ Anuaxzo . T . II . Pigs . 450 y sigts ., con sus correspondientes notas . La
destrucei6n de iglesias z>or Zvitiza es una tesis falsa hey no sostenida per
nadie.

8 'ease pusteriormente . ti'ease tambien : rlxukitio . T. II . Pag . 40i, n. S .
y ANLxrro. T . II. Pigs . 4z4 y sigts ., con sus correspondientes notas .
zo ANUARTO. T. II . Fags . 41 ;3 y sit;ts ., con stis notas.
1z ANT,ARTo . T. II . Pigs . 452 y sigts ., y sus notas .
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las iglesias propias. Es preciso, comp en tantos otros panto.s den.-
tro de este terna, acudir a la teoria de LTlrico Stutz, bien clue en
este caso no sea para aceptarla.

rs sabido clue Stutz considera la iglesia prollia como uria
instituci6n tie origen Aura v exclusivatnente germanica. La teo-
ria de Stutz ha sido durante macho tiemho, y aun ;jigue siern-
dolo, no s6lo la tesis dominants, sino la casi unanimemente
aceptada. En trabajos los mils recientes, a veces de especialistas,
se sigue defendiendo su teoria frente a impunaciones afiejas o
nuevas. Citemos los nombres de Eitel " v de v. Schwerin ".
Arnbos se inclinan, en estudios recientes, a la tesis tradicional,
pese a las insinuaciones en contra, de trabajos modernos, comp
el de Dohsch '4. Indiquemos gue Eitel es tun especialista en los
estudios de iglesias propias, y que tiene realizadas, aundue sin
hublicar, investigaciones sobre el tema en Archivos espaiioles .
Ira esta circunstancia especial valor a sus opiniones.

Pose a toda la poptilaridad y toda la fuerza de arl;umenta
ci6n de la tesis de Stutz, no fue nunca unanirnemente aceptada.
Paul Fournier, a raiz de la publicacibn de los primeros estitdios
de Stutz -ISg5- sabre esta materi .a, hacienda una especie de
amplia nota bibliograiica, hizo una critica de dicha teoria,
clue con posterioridad ha sido may- frecuentemente utilizada's.
Posiciones igualmente discrepantes son las de v. Schubert ", Im-

1z Anton Ritel : "Die VorF;ermanische Spanische Kirche . Festschrift fiir
11 . Finke." 1925- PK4gs. z y sigts.

13 v. Schwerin (Claudius Frh.) : "Geitschrift fiir die gesamt Staats-
tvisseichaft." sg26 . Nota bibliografica sabre la obra de Alfonso Dopsch :
"Wirtschaftliche and soziale Grundlagen der 7?uropaischen K.ulturentwichlunn
aus der Zcits you Caesar his zum Karl dent Grossen." a. Auflage, zc;z3-zy2=; .
Wien. Pigs. 716 y /17 del estudio de Z' . Schwerin .

t4 Alfonso Dopsch : "Wirtschaftlichc and socials frtnidlagen der F_uro-
paischen Kulturentwicklung aus der leits van Caesar his zum Karl dent
Grossen." 2 Auf1dage, I 5r 11 . Wien . 1923-1924. T. II . F'a;;s . 22 y si,zientes .
Vease n. 8.

15 Paul hotirnier : "La proprietc des }?.glises dans les premiers siecles
du moyen age. Nouvelle Revue rIistorique de Droit franc;ais et stranger."
21' annee. 1897 . Wase posteriormeite .

16 Mans V. Schubert : "Das alteste gertnanische C;Lristentum oiler der
sogen. Arianisnius der Cxermanen." Tiibingen, Toot) ; Kirchengeschiclite
Schleswig ETolstein. (Schriften des Vereins fiir schlescvig holsteinische Kir-
cheneeschichte .) I aerie. Heft . III., Kiel . 1907 ; Staat and Kirchen in den
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Bart de la Tour '7, Thomas', Genestal " y Dopsch 2° . Deje-
mos serialada de antemano esta no unanime aceptacion, atxnque
comencemos al pttnto la exposicicin de la teoria de Stutz.

Sciialemos, ante todo, :que nosotros consideramos tan deci-
sitia la participacion de las ideas de v. Maurer en ell, que casi
creemos se la debe llamar siempre teoria germanista de Mau-
rer-Stutz.

Con anterioridad a Stutz, 'Maurer habia hablado de il ;le-
sias prol-aias, como to habian hecho otros autores Zl . Pero Mau-
rer hizo algo mas 22 . Fn ti arias de sus obras hizo una brillante
desiripcion (let hroblema de los temhlos priv ados entre los ger-
manos del norte, examinando con arreglo a stis teorias la ins-
titticion del padre sacerdote y obseri-ando cbmo, en su ohinibn,
durante ti despues de la conversion, siguic5 existiendo propio el
templo recuerdo del hagano, y como se dio tambien la union
tlel cargo de sacerdote Z- el ejercicio, como funcionario publico,
,de las demas fnciones pfiblicas seculares, organizacion esta
que, comp t°a indicaremo , cxistio ma> fuertetnente entre los

arianischen Kiinigreichen and im I2eiche 'Chlodwigs . alit Lxkursen iiber das
alterte Eigenkirchcnwesen. lliinclien . 1!)i2 (IIistorische Bibliothelc herausge-
geben vor der Redaktion der Historischen Zeitschrift . Band 26 .) Es tambicn
wily interesante para nosotros, aunque obra general, stt : "Geschichte der christ-
lichen Kirclie im Fruhtnittelater." Tiibingen. rg2r .

17 Imhart de la Tour : "Les origines religieuses de la rrance_ Les pa-
.roisses rurales du iv au :xi siecle." Paris, igoo . Senalemos y anotemos aqui
1a nota que pone Imbart de la Tour a1 frente de este libro. " Ce roltme ren-
fertne les articles parus dans la "Revue historique", de 1896 a T8qu . I.'accucil
bienveillant des erudits qui, en France et a PEtranger, out hien voulu les Sig-
naler, m'a fait penser qu'une edition nottvelle ne serait pas innoportune. Te la
publie, apres une revision qui m'a permis fie faire quelques additions ou retou-
ches, et Bans la troisi6ne partie surtout, de verifier et de maintenir mes con-
clusions." Precisamente es esta tercera parte la que Imbart de la Tour ded:ica
a las iglesias propias y sit origen . Posteriormente veremos stx teoria .

i8 Paul Thomas : "Le droit de propriete des laiques stir les egiises et le
,patronage laique au moyen age." Paris, tc~o6. Ilibliotheque de 1'Ecole des Hatt-
tes Etudes . Sciences religietises . I)ixueuvietrte volume.

so Cenestal : "Les origines (le droit eclesiastique franc. -Nouvelle Revue
IIistorique de droit franc;ais et etranger ." Vols . 38 y 3c~. 19'14-ic)I5, Pc-tgi-
Has 524-551.

2o Vease n. 14.
21 Veanse en aNT.ARTO . T. 11 . Pa?,'- 411, n. 13, algunos autores y okras.
22 Las okras y trabajos de btaurer estAu recogidos y citados en el lu-

gar mencionado en la nota anterior.
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germanos del norte, y concretamente en Islandia, que en ningiui
otro de los troncos germanicos ". No s6lo en Islandia iue seila-
lada j)or Maurer la existencia de tetnplos propios paganos, que
despises to fueron cristianos, sino tambien en N-oruega 24 y entre
los anglosajones ", como hate notar tainbien Liebermann L`'.
Aunque todavia tuvo v. Maurer otros aciertos, como el relacio-
nar las iglesias propias con el posterior derecho de patronato,
clue el propio Stutz reconoce 1', nos son stificientes las indica-
ciones hechas para que podamos comprender en seguida que los
primeros jalones de la teoria de Stutz sobre el origen de las
iglesias propias, en Maurer se encuentran . Y esto es lo qtie aho-
ra nos interesa ". Digamos, en resumen, que Conrado Maurer,

23 Karl v. Amira : "Grundriss der Germanischen Rechts ." (Grundriss der
Germanischen Philologie . Hermann Paul). 3 Auflage. Fags. 166-167. (Strass-
burg. z9T3). Se inclina a la misma tesis de llaurer.

24 Konrad Maurer : "Vorlesungen i1ber altnordische Rechtsgeschichte ."
Leipzig, 1907 y sigts. T. II . Lags . 63 y sigts. T. IV. Pags . 8 y siguientes, y 18.

25 Maurer : Ob . cit. T. II . Pag. ioo.
26 Con relaci6n a los anglo-sajones se suelen aportar datos variados so-

bre la conversi6n en cristianos de templos paganos. Prescindamos de su ca-
racter privado o pttblico. En la "I3xstori.a eclesiastica", de Beda, encontramos
datos. Es especialinente interesante la comunicaci6n dirigida per el Papa Gre-
gorio e1 Grande al .bad Mellitus en el aito 6or. Fue un encargo expreso del
papado a la tnisidn cristiana entre los anglo-sajones, de conversi6n en cristia-
nos de los templos :paganos . Las razones que alega el Papa son bien claras
"quia si fana eadem bene constructa stint, necesse est, tit a cultu daemonum in
obsequio veri dei, debeant commutari." El dato de la comunicaci6n del Papa es-
ta recogido par Schrddcr : "Lehrbucli der detttsclte Rechtsgeschichte." 7 Auf.,
tyz7 . Pagina 35, n. 17 : "Bei den Angelsachsen hatte nach einer Anweisung
Papst Gregors d. Gr. an den Abt Mellitus v. f. fit>i die christliclie Mission aus-
driicklich die Aufgahe erhalten, die heidnische Tetnpel niche zu zerst6ren, son
dern sic nach Vernichtung der darin enthaltenen Giotterbilder, tinter Erriclt-
tung von Altaren and Hinterlegung von Reliquien zu christlichen Kirchen
zu weihen." I-t conclusicin a que llega no puede scr otra quc la siguiente :
"llaraus ist, da die Angelsachsen each ihrer Bekehrung ebenfalls das Eigen-
1circhensvstem anerkannten, zu schliessen, dass sic in der heidnische Zeit auch
higentempeln gehabt haben." Ya trataremos de este punto, qtxe forma parte,
xtaturalxnente, de 1a argumentaci6n de Stutz, a :Favor de su tesis germanista.
Anticipemos aqui que creemos encierra la conclusi6n de Schr6der una petici6n
de principios .

27 Stutz : "Eigenkirche Eigenkloster, en Tlerzog-Hauch : Realencyrlo-
padie fiir protestantische Theologie and Kirc'he." T. 23 . .Erganzungen un4l
Nachtrage. 36,1-377.-Leipzig. 1913 .

28 Ciertamente, faltaron a Maurer machos detalles, y asi no llegc6 a
connprender qtxe to que hatia observado en el Norte no era cosa exclusive de
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aundue no llegase en sus obras a precisar la doctrina en la for-

ma en que posteriormente habia de ser construida, merece tin

puesto de honor entre los autores clue se pueden titular prede-

cesores alemanes do la doctrina do las iglesias propias, y sobre

todo de la tesis do Sttttz sobre el orihen do las mismas .
Si planteamos el problerna del origen do las iglesias propias

en forma analoga a la de Sttitz, tendremos clue estudiar separa-
damente estas dos series de problemas : z Cual era la organiza-

cicin reliiosa do los germanos al ponerse en contacto con el

mundo romano y con la religion cristiana? Y en segundo ter-

mino : zse cambib, al contacto germanico, la organizacion de la

iglesia cristiana, sin clue podamos encontrar otras causas .-en

caso afirmativo de cambio- clue las influencias de ideas ger-
inanicas ?

Oigamos a Stutz sobre el primer punto ". Su punto do par-
tida es el concepto de "padre-sacerclote", do ascendencia aria,
de cttya existencia, dice, entre los germanos no puede dudarse y
cuya persistencia en los tiempos de TtIcito esta. asegurada por las
aiirmaciones de este en el capittzlo io do su Gerrnania a° . Sefiale-

aquellos pueblos germ~nicos (de los escandinavos), sino clue tambien existio
en los demas pueblos ,germanicos, y tal vez con mayor amplitud clue en los
del Norte ; no comprendio clue esa concepcion de la propiedad de las iglesias,
stt consideraci'un comp objetos en el comercio juridico, se habia perpetuado en
los estados medievales del Sur y Occidente de Luropa, y clue despues de haber
subsistido de una manera general hasta mediados del siglo xzl, y aun en algu-
nos estados (como por ejemplo en los de nuestra peninsula) haber continuado
su existencia casi hasta tines del siglo xiv, dib origen, mediante la habilidad
y firmeza del papado, a una serie de derechos, aun hop reconocidos clue, como
por ejemplo, el de patronato, £ueron, si no creados, al menos transformados
y organizados de una manera mas precisa por las iniduencias clue trajo con-
sigo la concepciOn de la a.propiaci6n privada de las iglesias .

29 Acudimos, principalmente, para esta expnsicion, a1 bellisimo resu-
men clue de su teoria pace en el estudio citado en la n. 2;.

30 Tacito : "Germania" . Capitulo ro : "Auspicia sortesque tit qui maxime
observant. sortium consiietudo simplex : virgarn £ruoiferae arbori decisam
in surculus ainputant cosque notis quibusdam discretos super candidarn
vestern tenere ac fortuito spargunt. mox si publice consuletur, sacerdos ci-
vitatern, si PriVatitn, i1ve $ater familiae precatus deos caelunque suspiciens
ter sitvcgulos tollit, szsblatos secum,duin impressam ante notam interpretatur.
s? probibuerunt, nulla dc; eaderu re in etundem diem consultatio ; sin per-
missum, auspiciorum adlrnc fides exigitur. et illud quidcm etiam hic natum,
aviurn voces volatusque interrogare : pro.pimn gentis equorum quoque prae-
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mos acaui que Stutz reconoce quo no hay dato alguno posterior a
'I'icito que permita asegurar la continuacibn de esta organizaci6n
religiosa o de una organizacion surgida por evoluci6n de esta.
Seiialemos quo a partir de este mornento el camho de las hipo-
tesis aumenta mas y mas. La instituci6n del padre-sacerdote Ile-
va consign, en la ohinibn de Stutz, la existencia de un culto fa-
miliar y al propio tiempo tin lugar de culto, un templo tambien
familiar . Lste lugar de culto, este templo familiar, no tiene en
los comienzos independencia ; es decir, no es tun edificio distinto
de la casa, y la comutiidad religiosa quo es dirigida por ese
sacerdote familiar y clue encuentra en ese templo el lugar de
stt culto, esta integrada 1>ura y exchisivarnente por los miem-
bros de la fatnilia del padre-sacerdote, aundue entendiendo cier-
tamente el concepto familia en su arnplio sentido juridico.

Para Stutz el concehto del padre-sacerdote, la forma de edi.-
ficaci6n del templo familiar y e1 alcance o extension de la hri-
initiva comunidad religiosa familiar, evolucionando, experimen-
taron una profunda tran fonnacion en el largo periodo de las
emigraciones, siendo por ello muy distinta -atmclue en esencia
deric-ada de csta- la organizacion rcligiosa de los germanos en
los mornentos de las conversiones al cristianismo de los distintos
troncos.

La 1->rimera transformacion es la puesta 'de inanifiesto por
la aparicicin del "Eigentempel", cs decir, el paso desde el templo
familiar en el interior de la casa, bajo la direccion del padre en
l_os asuntos del culto, al "templo aislado o especial ." ; es decir,
del templo, .rnera h.abitaci6n do la casa, que no era sino una sala
reducida y clue solo respondia a las necesidades de la farnilia,
al tcmplo independiente, a la casa especial para la divinidad.

Cuando la "comunidad de la casa" (Rausgemeinschaft) se

sagi ac monitus exporiri . ptrblice aluntur iisdem nemoriltus ac lacis, candidi
ct ntfo mortali opere contacti : quos prestos sacro curru sacerdos ac rex
cel princeps cicitatis comitantur ltinnitusquc ac fremitus observant. nec 1111i
auspicio maior fides, non sohun apud plebem, sed aptid pro eves sacerdos
enim ministros dearuni, illos conscios putant est et alia observatio auspi-
cioram, clues t;ravius hellorttm eventvs explorant. eins gentis, cum qtta be-
llurn est captivttm qtioqtto modo interceptum cum electo popularium suorum,
patris cluenique armis. committunt : victories lmius vet Mitts pro praealdiciO
accipitttr . Wase posteriormente este punto.
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hizo entre los germanos hacendados comprensiva de tin ndinero
excesivo de indiciduos y llego a ser imposible quo se reuniesen
todos los que de ella disfrutaban z- a ella pertenecian en una de
las habitaciones de la casa para los efectos del culto, y° cuando
por el contacto con los romanos o mera evoluci6n de su culttira
(coca sucedida entre los anos q.oo y Soo para los germanos del
stir ti orientales, por la mayor amplitttd de sus ermigraciones, y
en los siglos 1x ti x para los gertnanos del norte) se lntrodttjeron
en su ideologia nuevas concepciones sobre la digrn.idad de la di-
vinidad, llegaron los germanos a con.cebir la condTeniencia i- ne-
cesidad de construir para el "Dios" una casa especial. Estos
templos se conienzaron a construir en los domin.i.os de los `ran-
des propietarios ST bien pronto llegaron. a servir no s6lo para los
miembros de la 1 amilia del propietario en cuvas tierras se cons-
truyen, sino tambien para otros pequenos propietarios ti- sus fa-
inilias que no pueden construir su templo propio.

Comprentle Stutz que para dar firmeza a stt teorla necesita
encontrar circt.instancias o influencias de orden interior que ex-
pliquen el trinsito sostenido. Se;un Stutz, son influencias de
orden interior que pro<iucen t<tl evolttcion la existencia en NTo-
ruega, aun en los tiempos mas primitivos, (to templos aislados,
edificados en parte sobre el mar S- los cttales estaban soznetidos
a la direccion de personas pritiadas, que los poseian mediante
tin titulo de apropiacion llarnado "Godord" . que puede serti-ir de
modelo para comprender la apropiaci<yn posterior de las iglesias,
a.undue ese poder, efecto de la or,ganizacicm especial de los pue-
blos noruegos, estaba basado en consideraciones de derecho pu-
blico:

11n dondequiera dtie se realizaha la ftm.dacion de tin tetnpio,
coino edificio dedicado exclusit-amente al culto, a la diti-inidad �
-tiT due Bran, en parte, primitivos templos de solo madera, sobre
cuva construcci6n, forma t> sittiacicin sol-re el terreno pueden
aun darnos idea algunas caws de la Selva Negra-, se producia
urz catnbio en la institucic5n de padre-sacerdote correlativa al
paso de la "habitacion-templo" a "templo-independiente" .

Ese cambio es cl siguiente, de verdadera importancia . El
padre habia sido el representante de la familia ante 1a di-
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vinidad, habia sido el intermediario para con ella en virtud de
las atribuciones qtie el "munt" le concedia, en ti irtud del poder
pateino, que to liacia representante de los miembros todos de la
"Haas-o ratnilienl;erneinschaft", litres, semilibres ti- siervos, en
los asuntos de indole privada ; la base de la institucion era, pues,
tin concepto juridico de indole privada, familiar.

Se convierte el templo en casa especifica, se rebasa el circulo
de miemhros de la "Haul-o Familienl;emeinschaft", acuden al
templo inditi iduos sobre los que no se extiende el "count", v
para dar unidad a 1a comunidad que acttde a tin templo mismo
a la "Tempelgemeinschaft", se necesita tin elemento coordi-
nador ; esa base o elemento coordinador fue de tipo patrimo-
nial, ftte el hecho de estar edificado sobre el terreno propio, el
templo que a todos acoe . Y fue esta, porque solo pudo existir
como elemento de unificacion algo nue hiciese referencia a la
persona del. propietario del templo . Ill templo fue entonces pro-
piedad del dueiio del terreno sobre que se elevaba, y como el
cu.lto se habia attmentado y los gastos eran mayores, por ser mas
los individuos clue al templo acudian, hubo necesidad de pensar
en que todos ellos contribuyesen a los gastos del mismo, retri-
buyendo en cierta forma al propietario del templo .

Ha desaparecido absoltttamente Io familiar para dar paso a
to patrimonial.

Ell este segundo momento, o, si queremos, en esta nueva fa-
se de la organizacion religiosa, el propietario de tin templo con-
tinua ejerciendo, comp antes ejercia el padre, cierta facultad de
direccion sobre to qtte podemos titular su clientela religiosa al .

Siendo el tetnhlo propiedad (let propietario de la tierra, to ad-
ministra y dirige con plena libertad . A i-eces, no siempre, aun
cuando con toda libertad puede hacerlo, no to sirt-e 6l, sino que
nombra tin sacerdote encargado del culto. Las personas extra-
nas a la familia que van al templo pagan ttna ctiota, tin verda-
dero impttesto, a veces en forma de tasas, y liacen. oulaciones
voluntarias. Todos estos ingresos revierten al propietario del
templo, que pace de ellos el tlso clue qttiere, como si fuesen fru-
to de cttaldttier otra porcion de su patrimonio .

31 ,'riesterlichc T.eitungs-ewalt', to titula Stutz : "Benefizialwesen." Pa-
gina gi .
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Indiquemos clue, segun Stutz, esta transformacion coincide
con una serie de necesidades nuevas creadas por las formas de
asentamiento de los troncos germanicos en el periodo de Ids
emigraciones y en el inmediatamente siguiente v con el surgir
do una organizacion senorial .

Fn esta situacibn llega la con.versicin de los gcrmanos al ca-
tolicismo, v acostumbrados los jefes v senores a poseer esos tem-
plos de la misma manera clue poseian sus villas y molinos, v
acostumhrados tambien a due los vecinos que acudian a los tern-
plos situados en sus propiedades hiciesen ofrendas para ati-tidar
al culto cada vez que eran llamados para orar a los dioses bar-
baros, y conyencidos de la licitud de la percepcibn de tales
ofrendas, aun en cantidades que representaban un i-erdadero ne-
gocio, no saben olvidarse de ese su concepto de la propiedad
eclesiastica, i> se esfuerzan pare. que su conversicin al cristianismo
no exija la renuncia de sus intcreses, v se empeiian en qtte se
les atitorice para aplicar al culto nuevo, y con las bases juri-
dicas existentes, sus antiguos templos.

El triunfo que durante los periodos franco v post-franco
acompafio a la instittici6n fue engendrado por el cambio abso-
luto qtte se realize mediante la total desaparicion de la idea de
corporacion y comunidad de templo v aceptacidn, cada vez mas
decidida, del coneepto jnridi;o de propiedad sobre la iglesia
que en ios terrmos de tin particular se elevaba.

Tenemos va ezplicada la aparicion de la iglesia propia en la
doctrina de Stutz. Para este, naturalmente, no habia ezistido
nada comparable a ello en la epoca romana, en la que ftte muy
otra la sittiacion de los fundadores de ]as iglesias . Pero este pun-
to se refiere a la segunda serie de problemas clue antes sena-
lamos y habremos de tratar de e1 mas tarde.

Fl supremo argumento de que fue ese el origen de la iglesia
propia, to encuentra Stutz en su aparicion en todo el occidente
a raiz de las emigraciones germanicas.

Una conception, viene a decir Stutz, quo no existe en el
nittndo romano ", c- clue la iglesia catolica tiene que combatir
entre todos los troncos gerrnanicos que se convierten al catoli-

32 Ya veremos pasta que punto es esto exacto.
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cismo, es una institucion que tiene que haber pertenecido al fon-
do comt~n de instituciones germa,nicas primitivas . Una concep-
cic5n que en los germanos ocidentales, coni-ertidos directamente
al catolicismo, aparece, poco despties de sib conversio11 "3 .
qtte los godos llevaron al arrianismo y despues del arrianismo
al catolicismo ; que se encuentra al propio tiempo entre los ger-
manos del norte, en Islandia, y entre los troncos orientales to
occidentales clue se ponen en contacto bien pronto con el mun-
do romano y que acaban por asentarse sobre sus rectos geogra-
ficos, es tzna concepcibn, ttna instituci6n "urgermanisch", tiny
concepcibn germAnica primititi-a, una institucion que remonta a.
tiny epoca anterior a la separacibn de los pueblos. "Estamos
-dice textualtnente Stutz- ante una institucion germanica
general que hay que referir a una base, que, aunque en forma
reducida, existiese va ante de la separaci6n: de los grupos de
pueblos ermanicos, con 1o cttal se nos presenta con-lo "urger-
rnanisch", conio germAnica primititi°a. Considero ser esta base
el "sacerdocio fanniliar" (Hatispriestertum) ".

Toda la argumentation de Stutz es una hipotesis interesan-
tisima, pero hip6tesis al fin. E?,sta situation, qtie Stutz indica
como existente en el momento de las conversiones, no nos es
conocida directamente en to que concierge al intindo gerrnanico
mtiguo ; la profunda transformacibn que convierte el pretendido
templo familiar y- su comunidad religiosa familiar en templo te-
rritorial y en conitinidad religiosa tinificada por el establecimiento
vecinal v la desigualdad patrit.nonial, no nos es atestiguada por
las fuentes ; la evolution es posterior a `L'a .cito -en trio de ha-
berse realizado-, y ni texto alguno iii i-estigio arqueologico nos
han,conservado el recuerdo de esos templos germAnicos prirni-
tiaos independientes "' . 1;o es, por consiguiente, todo to dicho mas

33 Este importante punto sere, analizado a continuaci6n .
3,1 Stutz : "Realencyclohiidie . . ." Hauck. Pag. 366 : Wir stehen also vor ei-

ner gemeingermanischen Einrichtung, die auf eine Wurzel zuriickgehen muss,
welche, wenn aucki in nosh so ~,cringer Gestalt hereits vor der Trennung
der germanischen Volkcrgruppen vorhanden war, mithin als urgernmraiscA
rich herausstellt . Ich vernuite these Wurzel in dem IIauspriesterttzm. . ."

35 C*'enestal : Trabajo citado en n. Icy, pay. 528 : "Cet etat de choses
iie nolrs est pas connu directement en cc qui concerne le monde germanique
ancien ; 1'erolution est posterieure a Tacite, et aucun texte non plus qu'au-
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que una hipotesis, aunque ciertamente no podemos desconocer
que su construccion coma hipotesis es irreprochalAe .

Caminos diversos hay, para hacer una critica de la tesis de
Stutz, y todos ellos namos a seguir nosotros .

Sicndo la hipcStesis de Stutz tin verdadero puente quo enlaza
1o que existi6 3" entre los germanos primitivos y to qtte aparecio
en los reinos birbaros posteriores, podemos hacer la critica exa-
minando si en efecto existieron los problemas religiosos y de
culto que Stutz atribaye a los primitivos germanos, y si su or-
ganizacion religiosa fuc la por 6l pretendida y por otra parte he-
mos de esttzdiar si el fenbmeno de apropiaci6n de iglesias en la
Edad -Hedia solo puede descubrirse en su origen, mediante la hi-
p6tesis de Stutz, es decir, pasando a traves del puente de union
tendido por este . Do esta forma podremos valorar con toda
exactitud la hipotesis planteada. Si en epoca anterior a toda po-
sible influencia germanica encontramos en el mundo romano
elementos quo nos permitan -mediante su evolticion- suponer
el nacimiento del sistema ctiyo origen estudiamos, para nada
tendremos que ~tcudir a to germano, y esto aun en el caso bien
probable de qtte entre los germanos del Norte do los siglos iv
al xi, pudiesemos encontrar elementos capaces de engendrar
analogo sistema.

Cuando se han hecho criticas de la hipotesis de Stutz, ha
sido to mas frecuente e1. dirigirlas casi exclusivamente a uno de
los aspectos de stt teoria . Se ha realizado la mas detallada in-
lestigacion sobre la forma y epoca de aparicion de la iglesia pro-
pia en cada uno de los estados bArbaros . Con ello se pretendia
demostrar que dicha institucion, por la forma y epoca de apari-
cion en dichos estados, no tenia quo proceder de influencias ger-
manas. Mientras tanto, el primero de los aspectos de la tesis do

can vestige archeologique ne nouss a conserve le souvenir de ces temples
germaniques. El prot)io Stutz dice : "Direkte Nachrichten i1ber das eben ge-
schilderte Figentempehvcsen der beidnischen Zeit besitzen wir nur aus dens
Norden, insbesondere atts Island ." (Geiiefizial«esen. Piig. o3 .) lZeconoee la
falta de noticias para los germanos del stir y orientales, ya que el surgir de
esos tetnplos habia de ser posterior ,.l Paso de los godos de Escandinavia a
tierra firine germaniea. Sobre lslandia hablaremos lttego .

36 Lo rlue, se'-fin Stutz, existi6, debierarnos haber dicho.
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Stutz casi se olvidaba, dandose por exacta totalmente la or;ani-

zaci6n religiosa germanica por Stutz dibujada"7 . tiosotros tia-
mos a comenzar por to que podemos titular prohlema de la or-
ganizaci6n primitive religiosa germ6mica, anticipando clue, atin
suponiendo exacto este punto de la tesis de Stutz, no es esta
necesariamente aceptable en su totalidad.

El primer argumento en contra de la opinion de Stutz to

podemos sacar de l.os conceptos tinanimernente admitidos conio
base de la organizacion ti concepcion religiosa de los germanos
hrimitivos ".

El concepto germanico de la divinidad rehtigna a la idea

3; Podiatnos citar los nombres de Fournier, Thomas, Genestal . . .
38. La bibliografia sobre historia de 1a religion y mitologia g-ermanica

en 1a epoca pagana es abutndantisima ; nosotros no queremos citar aqui sino
algunas obras generates fundamentales o recientes : es clisiea la obra de
J. Grimm : Deutsche h1ytholooie. Berlin . 1873-z8;8 . 4 . .° Auf. (hrsg. ton L:. H,
A'iayer) . Vols . I-III ; 9undamen.tales tambien en el siglo pasado las trabzjos
sobre mitologia germanica de W. Golther : Handbuch der germanische ATy-
thologie . Leipzig. 1895 y E. II . -Meyer : Germanische ATythologie. Berlin. t4gt .
El mismo E. II . Meyer public) en r903, en Strassburg, otm obra con e1 tittt-
lo : Mytliologie der Germanen. Posterior aim sobre mitologia germanica es la
obra de Lugen Nlogk : Germanische 3lythologie . 2 Auf. Strassburg . 1907

(en Paul : Grundriss der Germanisclhe Pbilologie 3. Band .) . Dada la impor-

tancia que tiara los estudios de la religion primitive germanica ticnen las

"sagas" noruego-irlandesas, son de gran interc:s las obras de : L. Uhland :
Schriften zur C)icli.tuug and Sage . Stuttgart. T868. (Bd. 6-;) ; S. Bugge : Stu-

dien iiber rlic Entstehung der nordischen G6tter-und IIelden-sage. ATiinchen.

188g (Trail . de O. .Brenner) ; Fugen Mogk : Norwegisclt-isdandische Litera-
tur. 2. Aufl . Strassburg . z9o4 y W. Golther : Nordische Literaturgeschichte.
r . Toil : Die islandische t id norwegisehe Literatur des -Mittelalters . 2." Auf.
Berlin and Leipzig. 1920. -No me es asequible la obra de M. Olsen : Hedenske
Kulminder i norske Stedsnavne . I. Kristiania. 1015 . Ifistorias de la religion
�ermanica en general debernos citar como fttndamentales tres : P. D. Chan-
tepie de la Saussaye : The Religion of the Teutons. Boston and London. 1903 ;
R. AT . Meyer : :1ltgertnanische Religionsgeschichte . Leipzig. iqio ; y Karl
Helm : Altgermanisclie Religionsgeschichte I. Heidelberg. 1913 (en Germa-
nische Bibliothek . Hrsg, eon Wilhelm Streitberg. I, Ab . V. Reihe. Lweiter
Band .Religionsivissenscbaftliclic Bibliothek. Hrsg, von Wilhelm Streiberg
uud Richard Wunsch. 7?iinfter Band). En 1924 avarcci6 la primera entrega
de PI . Haas : Bilderatlas zur Religionsgeschichte.--Gerinanistische Religion.-
Leipzig. 1024 . Como resumen admirable debe citarse . Eugen A°Togk : (xerma-
nische Religionsgeschieb,te ttnd Mythologie. Dritte verbesserte Auflage. (Samnn-
lung G6schen. 15). Berlin and Leipzig. 1927. '17ambihn, Pinalme2te, es intere-
sante : MT. T. :\ ilsson : Primitive Religion . Tiibingen. igm Prescindimos aqui
de toda literatura rnonografica.
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de construccibn de templos, de encerramiento de la divinidad
entre paredes. Esta afirrnaci6n no es, en eseiacia, contradiclia
por nadie ::' .

El capittzlo c) de Tacito es sencillamente definitii o conio
prtteba de la no constrttcci6n de templos por los germanos .
Como dato de interes que habia de sorprenderle dice : "°Ce-
tertim n.ec cohibere parietihtis deos necqt.ie in ulIani humani oris
speciem assimulare ex rnag-nitudine caelestiiim arbitrabanttirr."

Bien claro nos dice '1'~'tcito cpue los germanos no tienen tem-
nlos en el. sentido actual de clicha palal>ra : log ermanos do
T~Icito desconocera ai"tn los lizgares especiales dol ctllto artifi-
cialrnente construidos ; 1_os germanos no saber ni. hacer ima-ones
de sits dioses ni encerrar entre paredes a pas divinidades ; los
,gerrnanos estan acostumbrados a toner por divinidades itter-
zas quo no saben cohibir en tin recitlto, y- stz culto solo encttentra
ltz;ar apropiado en la plenittid de- la mttiraleza, eutre las son1-
hras de una selva o sobre una montana _v :;in. nias liniitaci6n
quo el Celeste.

La arqueologia y la filologia ti-ienen en este punto a reforza,-
de nnodo indttbitable la y=a stificiente noticia de T<ccito. La ar-
queologia ha probado coil ezcal-aciones V liallazgos la existen-
cia de "santuarios", ltt ares de etilto con eras caracteristic,.is
y sin, templos, es decir, sin edificios. Los lugares, no cerrados,
de culto se encttentran en peqtterios bosqttes, en montes o en las
proxirnid,ldes de lttgares cubiertos de aqua h° . Los diversos ter-

39 La base documental de esta afirmaci6n es el texto de Tacito : Ger-
mania. o : "Ceterum nec cohibere Parietibus deos neque in.. ilhim hirnumi rns
speciem arlsiinulare ex magnihidine coelestharrt. arbitmbantur." Karl Helm,
Alttiwerinanische Religionsgeschichte. T. 1. F'iigs . 236 y 286, respectiaamente,
dire : ",1n Temhelbauten ddrfen wir fiir die pr historische Zeit selhsz-er-
standlich rich denken, wenn ouch ein Fund Nvie der von Trundholrri Attfhe-
wahrungsorte fiir de Kultobjekte sehr w-alirscheinlich macht".-"Noch exis-
tieren als St ;itten der offiziellen Giitterkulte nach der zweifellos richtigen
Angahe des Tacitus in dieser Heft keine Tempel . Was zeir aras spaterer Zeit
von solchen zcissen, turf nicht swyiicizverlefit werden." Tengamos en ctienta
quo este segundo texto de H.ehn se refiere al por 61 titulado "periodo prerro-
mano y romano" y es precedente inmediato de la epoca de las conversiones .
1 :̂ . ibaogh : Cxermanische Religions geschichte and Alythologie (Sainmlung
Coschen. 15 . 3. Auf. 1927), dice : "Won Haus aus kannten die Cxermanen wecler
(=6tterhaus noch Uotterhild" (.Pag . 131) .

4o IIehn : 0h . cit. Pig. 235 : "Die l xistenz von Heiligtiimern, heiligen

7
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minos empleados para designar dichos santuarios prueban to
propio en forma unanime. Entre los germanos del Norte es to

mas frecuente, segitn parece, la aparici6n de los santuarios so-
bre colinas ; entre los occidentales, junto a pequenos bosques ~~.
Estas conclusiones son hog- absolutamente dominantes .

Es casi superfluo decir que Stutz admite tambi6n tales
ideas ". Sin embargo, sostiene que junto a esos santuarios exis-

ti6 el culto j)rlvado familiar, siendo el padre, jefe de la fami-

lia, al propio tiemho sacerdote". Creemos nosotros que ti a en

Orten ist lurch die bcsprochenen Funde geaugend bezugt ; wo (1<itterhilder
aufgestellt sind, scion sic attch noch so primitiv . wo ein_ Bild wie der Son-
nenwagen von Trundholm entstand sei es nun selbst ein Kultbild oder 1\Ta-
chalmung eines Kultobjeldes, ist an Kultstatten niche zu zweifeln. Auch deren
Lage ist mehrfach erkennbar. Dass viele Funde im Moar gemacht warden,
weist darauf hin, lass these Kultstatten in der Nahe des Wassers, vie11eicht
auf einer kleinen Insel, die spater sich ins Wasser senkte, gelegen waren.
Mann k6nnte daraus au£ iene kultische Bedeutung des «Tassers schliessen,
aber es tnag Lufall sein, lass uns gerade solchc :C'ldtze infolge der konser-
vierended Kraft des Xloores erhalten sind."

41 Mogk : Ob . cit . PAP. 131-132 : Sic (los germanos) konnten rich, wie
Tacitus crziih1t, ihre G6tter niche in engen Riumen eingeschlossen denken,
sondern verehrten sic im Freien, besonders in Waldern, in deren Rauschen
sic die Offenbarung der Gottheit wiihnten . Darum ist das altgermanische Wort
fiir das spatere Gotterhaus (ahd . haruc, ags. hearh. an. horgr) zugleich die
Bezeicbnung fiir "Wall", "Il'ain" . Stets sind es heilige Haine, wo wei Ta-
citus von altgermanischer Giitterverehrung die Redc ist. Bei den Nordger-
manen scheint dagegen die Verehrung der G6tter auf Bergen im ti'order-
grund gestanden zu haben, denn bei ihnen bedeutete "horgr" zugleich "Fel-
sen", "Berg" . En Helm . Ob . cit . Pags . 233-236 y 2$E-257, encontramos to
esencia las mismas ideas, expuestas mas extensamente . Digamos quo Helm
aclara repetidamente quo los t6rminos empleados para designar los santua-
rios no se refieren a edificios, a templos. Dice concretarnente : "Ein Wort fiir
Tempel gebaude hat das :Sudgermanische in heidnischer Zeit nicht gekennt. °"
(Pag. 29i.) Posteriormente insistiremos en esta idea, interesandonos ahora re-
petir quo Helm se refiere no ya s61o a los tiempos de Tacito sino a los de
las conversiones.

42 Stutz : Benefizialwesen. Pag. 8g : "Die Vorstellung, es kbnne wiirdig
die Gottheit nur an einer Statte verelirt werden, die dieser heiligen Bestim
mung auschliesslich gewidmet sei and der Herrschaft des Gottes unmittelbar
untcrstehe, tear don Germanen der Urzeit nicht weniger frend als die an-
dere, dass es fiir den Dienst der Gutter eigens dazu bcstellter Personen be-
diir£e."

43 Stutz : Benefizialwesens . Pigs . &)-go : " Alwr auch das Hans war ein
Ort, tivo die Gottheit verehrt wurde, tend jeder Familienvater war der Fries-
ter seiner Angeh6rigen. Tacitus berichtet, es babe, wie in bffentlichen Ange-
legenheiten der Priester der Vci1kerschaft, so in privaten der Fatuilienvater
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este punto, Stutz, partiendo de tin dato exacto, supera las con-
clusiones legitimas .

Los gerinanos, por una parte, no conocian como los celtas
una casta sacerdotal . Este es el sentido exacto del texto cono-
cidisimo de Cesar : "Ni tienen druidas qtte esten a1 frente de
los asuntos religiosos, ni son aficionados a los sacrificios"" .
Fste texto. huesto en relaci6n con el c. ro de T~cito, da ocasion
a Stutz tiara construir toda la tesis del sacerdocio -familiar,
y aun a algtmos autores corno Schriader, que sigue en absolu-
to a Stutz en el problema del origen de la iglesia hropia- a
hacer una divisic5n tripartita del sacerdocio germinico. Para
Schr6dor, seg-tin clue e1 asunto en cuestion afectase a la "civitas",
al "jjag`us" o a la "tatnilia", aetuaria de sacerdo'te el red', el
principe o el padre 4K . Creemos (ltte esta -vision, aunque exacta
en sit fondo, no es completamente aceptable y- que el mismo
Stutz en concreto da al padre-sacerdote de naturaleza aria una
importancia clue no tutio, t- con elk) lleva a terminos no justos
la existencia de tin . culto familiar `r hiego de tin templo familiar.
Fn realidad, en cl orden a la existencia de sacerdotes entre los
germanos las conclusiones deben ser las que exponemos a con-
tinuacion.

En tiempo de Cesar no existe, como dijimos, entre los ger-
manos una casta sacerdotal . Sti texto no autoriza a conclusion
otra alguna. Que existian sacerdotes nos parece evidente, bien
que estuti-iesen unidas sus funciones a otras de naturaleza poli-
tica.

En tiempos de TAcito existian en algunos pueblos germani-
cos sacerdotes independientes que seguian sin formar una casta

lurch das Loos den tiVillen der Gotter erforscht. Damals noch halAen also die `'
Germanen das arische Frbe des IIauspriestertum tree bewahrt."

44 Caii Jn1ii Caesaris Commentarie de bello gallico. Lib. VI . Cap. XXI
"Germani multum ad hac consuetudine differ-Lint. Nam necfue Druides habent,
qui rebus divinis .praesint, nectue sacrificiis student."

4;, Schroder-v. Kiinssberg : Lehrbiu-h der deutschen Rechtsgeschichte. 6.
Auf. 0919). P2~"s. 34 Y 35 : "Din berufsinissiges P'riestertum bessassen die
Germanen, in Ge ;;enzatz zu den Galliern, each Cesar, nicht. Vas an opfer-
diensten and sonstigen rcligiosen I3andlungen iorkam, ,-mtrde innerhalb des
H,auses and der Gemeinde' von detn IIausvater odor Geschlechtsaltesten, in
Gau vom I+iirsten, in Staat vom Konig besorgt."
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sacerdotal y dtte eran elegidos por la asamblea de la "cieitas'9
entre los miemhros de lay fanilias mAs signifcadas. El car',O
era ti-italicio y aun puede decirse due en cierto sentido era stt
posicii6n superior a la, del rev". La union. de las funciones pit-
blicas 3- reliosas duro mas en. los, pueblos del -carte ;- en lay
"civitates" de tipo monarduico en general. No existieron. sa-
cerdoiisas, y aun en 1a ~hoca en qt,e no existia sacerdocio inde-
pendiente de3ae hensarse en la, e~x-istezici,a de sacerdotes-anxilia-
res. T;n los estados de tipo, relruhlicano se lleg6 pronto -cotno
con motivo de 1a3 unlone3 cultttales de vtLr13s "C.iv7.t<l,tes"-
a la formacican. de tin sacerdocio inde,pendiente. La existencia,
pues, de tin sacerdocio independiente entre los germanos en el
moniento de las conversiones ftie trectiente 17 . Sobre la eshe-
CMl organizaci6n de oslandia lzablaremos luego. . .

f:C) AZogk : Ob . cit . PSg. t-2 : "Wo der Priester dagegen ion dem Ifi&nige
getrennt ist, stelit er in dipser Beziehtin g hirer dcm Kcinige : er kann, w'ic~ es
von den Burgunden berichtet wind, wecier seines An-ta:s entsetzt Loch get<itet
tiverden. In diesen Pullet wird der Priest2r von dem Vcrlke aus angesehenein
Geschleclite aui .Le?benszeit ge«"ahlt" : Scltr<id(r. 01). cit . I'<19. 36 : "iiber seine
Einsetztmgr erfahren wir nichts ; «valtrscheinlich wurde er von der :Landesge-
meinde arts detn Kreise der hiirsten, and mar woltl auf Lebeuszeit, gewiihlt.

4; Schroder : Obra citada : I'ag= . 35 : "Im Norden ist dieser Zustand
uneeriindert gcbliben ; es gab wohl. priesterliche Gehilfen (godar) deren sich
die Kiini ;-e i .nd Fursten bedientm, das Priesterturn als solches aber blieb

untr.ennbar milt deco weltliehe :pmt verbunden." I~ei den Siidgermanen er-
hielt rich die Verbindung der geistlichen and weltlichen Aufgaben nur in
den Kreisen des Bauses, des Geschlechts and des Gaues . Insbesonderc die
Gattfiirsten Nvaren tisohl each wie vor zugleich Yriester (got. gudja), wobei
ihnen Zentenare als Hilfspriester zur Seite gestanden haben mi;gen . I)agegen
bekleideten die vt-eisen Frauen, wenn attch in noch so hohem Ansehen steben,
keine priesterliche Stellung." fags . 3; y 36 : "Anderseits scheint der ltangel
einer einheitlichen staatlichen Spitze in den Volksstaatett, sotvie das Bedurfnis
einer einheitlichen Vertretttng in den iuchrere Volkerschaften ttmfasscuden
religiiisen Verbanden zuert ztlr Eiiisetzung berufsmissiger Priester geffihrt
Z, habell, i hst nichtu die dann auch in K6nigrcicben, wo ein Bedurfnis ZUT-1; C
vorlag, Eingang fanden ." 1Iogk : Ob . cit . Pal;. tea : "I;inen abgeschlossenen
Priesterstand wie die Gallier in iliren T)ruiden kannten die Germanetu nicht.
Bei verschiedenen .5tammen, namentlich bei den Nord-und Ostgermanen, ~var
der Konig zugleich I'riester and musste dementsprechend fur seinen Stamrn
die Priesterlichen funktionen vornehtnen. Bei diesen Stammer galt der Pries-
terkonig oft nosh als Inkarnation der Gottheit auf Erden. Daher heiest er
bei den Goten gudje, bei -den Nordgermanen goti . Pag. 123 : Frauen in atnt-
licher Tatigkeit als I'riesterinnen Kounten die Germanen schon deshalh nicht
haben, vveit das Amt des Yriesters ins Reclttsleben cingriff and die Frauen
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Pero a nosotros, en realidad, m- s duo estas ideas generales
sobre et sacerdocio gerlnanico nos interesa exclusivatnente el
sacerdocio familiar y su posihle extension.

C,recfnos clue el texto de 'hicito en quo se ahot-a la noticia

del sacerdocio-familiar gerrm'uaico, se exa,-era . :F;1_ tez:ca no nos

nitoriza a hablar de otra coca que clue interpretacicin de atispi-,
cios v or6milos hor el padre do fainilia en asuntos privados .
Leducir de ese hecho la cateloria de sacerdote en el padre es
superar las conclusiones lelritimas ". Es ertraordinariainente in-
teresante, ti no stiele hacerse notar qtte Tacito en el repeti-
cic- c . To hable ya rottandarnente de "sacerdotes civitatinti.'' . D+e-
clucir del texto de Tacito qtie el padre era ti-erdadero sacerdo-
te para los asuntos de culto familiar es superar la con.clusi6n
legitima. I;sa conclusion seria tan fala comp el deducir del
conocido texto de Cesar acerca de la declaracion de vaticinios so-
bre la guerra hor las mtijeres germimicas, stt ca.riIcter de sacer-
dotisas "' .

Pero no es esta la nias importante observacicin que nosotros
dueremos hater a la tesis del sacerdocio-familiar gernlanico
primitivo. Aun acept.ando qtbe el padre germanico es al propio
tiempo sacerdote-familiar, es ahsolutamente falso que existie-
sen dioses y c2alfo familia-rcs y cqz+e esos actor de calto reclafla-
sem la existcncia de mia habitaci611 en la casa germarzica qu.e vi-
niese a Ser como hsgar de culto. Atin suponiendo que el texto
de i'icito nor autorice por si solo a suhoner tin culto tir sacer-

von diescm ganz ausgeschlossen waren. We'll, daher hier and da, wic z. R.
hci den Cimbern, von Schriftstellern der Alten Priesterinnen crwahnt tiverden,
so sired unter diesen nur weise Frauen zu verstehen. . ." Sobre la aparici<m
de sacerdotizas entre los islandeses hablaremos luego.

48 Helm : Ob . tit. Pig. 284 : "Des Refragen des Loses, ebenso gezviss
anderer Oral>el and 'sonstige Wahrsagerei wurde teils publice, teils hrivatim
gciibt. Fei mauchen Walirs.zgeggebrauchen war letiteres natiirlich reach rage
dor I)inne au g;eschlossen . Der :Nusiihende wechselte. Nach Tacitus, Germ . io,
war es beint Losen, falls es. pr~vatim geschah, der Familienvater, falles
publics geschah, der sacerdos civitatis, der Priester der das Orakel suchen-
den Getneindscha,ft."

.r;.9 C. J. :Caesari Commentarii de hello gallico 1. 5o : "Aptid germanos ea
consuetudo, tit, matres familiae eorum sortibus et vaticinationibus declararent,
tit proelittm commiti ex use esset necnc ; eas ita dicere : nor else fas Germa-
nos superare, si ante novain lunam proelittm contendissent."



102 Manitel Torres .

docio familiar, en sentido tecnico y estricto, es ahsolutamente
evidente que cl culto -segttn los principios generates germa-
nicos=- hahia de tener lugar al aire libre. Toda otra conclusion
-hablamos ahora exclusivamente para los tiempos de Tacito e
inmediatamente posteriores- carece de apoyo en las fuentes.
Etiidentemente, a nuestro juicio, la interpretacion del oraculo
-ttnico acto en quo Tacito nos testimonia la intervencicin del pa-
re y que no es esencialmente de culto-- habia do hacerse at wire

libre. Un i-erdadero culto :familiar con dioses fainiliares, con.
lugar de culto meramente familiar, no existio entre los ger-
tnanos . No hay, al menos, noticia alguna en las fuentes clue
autorice a suponerlo para los tiempos que ahora estamos exa-
minando. L'1 culto a los muertos no data lugar a actos reli-
giosos en la casa, ni en habitacion alguna de eila . Falta, a maes-
tro juicio, la base primera a la tesis de Stutz, el cual, digkmoslo
de paso, reconoce que con posterioridad a Tacito no hay tTes-
tigio alguno de padre-sacerdote germanico 1s bas .

No es este, sin . embargo, el punto en que creemos nosotros me-
nos firme la tesis de Stutz. Precisamente, aun admitiendo el sa-
cerdocio familiar en toda la extensicSn que Stutz desea y e1
culto familiar, creemos clue su hip6tesis sobre la aparicion del
templo pagano germanico propio no puede aceptarse. Choca
dacha hipotesis con el problema general de edificacion de tem-
plos artificiales por los germanos, y por otra parte reclama tin
proceso de evohtcion de to familiar y transformaci6n en terri-
torial q°ue no esta probado.

Veamos, ante todo, si en efecto entre los germanos se edifi-
caron templos y si, en caso afirmativo, los tempos fueron pri-
tiados, es decir, si, coma Stutz sostiene, el culto familiar clio
lugar a la fundacion de templos de propiedad priyada, atinque
camhiandose la base familiar en 'territorial en la forma clue ex-
pusirnos al analizar su teoria .

49 bas Stutz : Eigenkirche, Eigen'kloster, Realencyklopadie . . . (cat. n. 2i) .
Pag. 367 : "Es musste ,befreniden, dass sick dawn in spaterer Zeit, etwa Avon
der TTerrt;ottsecke der deutschen Bauernstube abbesehen, anschecinend gar
keine Spuren fanden (sieinpre habla del padre sacerdote y culto familiar) and
loss es narnentlich in der Ueschichte der Pekehrung der Gerrnanen nirgends
hereortrat ."
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Thomas afirmo ya con verdadero acierto que "la reunion
en las manos de los jefes germanicos de los poderes sagrados
y temhorales no demuestra en modo alglzno que dichos jefes
tuviesen la piadosa costtunbre de elevar oratorios harticulares
sobre sun dominion en Honor de sun dioses" '° .
N,o solo creemos puede hacerse tal afirmacion sino aun

goner en dtida que, no ya hrivados sino atin piiblicos, se edi-
ficasen templos entre todos los pueblos germanicos, y man en
duda aun que el calto familiar these ocasi6n a la edifcacion
de un templo, privado que reuniese en si una clientele cultual y
religiosa sobre bases de tipo territorial-geografco-econoniico.

La posicion de Stutz, con relacibn a este punto ", esta per-
fectamente interpretada por 5chnider -de quien ya dijimos
que acehta totalmente la opinion, de aquel sobre e1 origen de
la apropiacion privada de las i;lesias- cuando afirma que la
existencia de tin culto familiar huho de conducir por si propia
a la edificaci6n de templos familiares cuando los germanos
adquirieron la costumb-re de edifi-ca .r temhlos en general '2 .

Para Stutz es, en efecto, una consecuencia del culto familiar
5v de la institucion del padre sacerdote la edificacibn de templos

50 Thomas : Obra citada : Peg. 2o : "La reunion, sur la tete de chefs
germa.ins, den pauvoirs nacres et temporals ne demontre que leurs sttjets
aient eu la pieuse habitude d'elever den oratoires particuliers, sur lours do-
maines, en l'honeur de leurs dieux."

51: Stutz : Benefizialwesen : Pag. go : "Man Nvird namlich rnit der Zeit den
Ifauskult in ein cigencs Gebdude verlegt haben. Darauf drangte nicht nur
der Gang der germanischen Gottesverehrung iiberhaupt bin, die je Linger
dcsto mchr an Tempel sick auschlass, dazu ffihrten arch die besonderen
Verhaltnisse des pauses . Auf die Dauer namlich war es seiner Anfgabe im
alten Umfange nicht mehr gewachsen. Die dienenden Kra,rte mehrten rich,
and die Wirtschaft wuclts ; jcnen baute man Mitten, fiir these zvurden be-
sondere Neheagetraude errichtct, tiVarum sollten (lie Gutter nicht auth ihre
cigene Wohnung erhalten" N6tese coma . Stutz da siempre por -supuesto to
clue hay qtte probar precisamente, a saber : la construccibn de templos. La
pregunta con quo termina e1 parrafo transcrito non parece basada man quo
en una concepcion exacta hist6rica en una idea sociologica : z por quo no
habia de ser ash tat o tat hecho si las leyes de la 16gica y de la comparaciun
ash to representan?' Negamos valor histc6rico a'tales construcciones .

5,z 5chrvder : Obra cicada : Peg. 35, n. 17 : "Schon Tacitas Germa-
nia io, kennt einen Hausgottesdients, der, nachdem die Germanen angefan "
gen batten, ihren Gcittern Tempel zu batten, von selbst .auch zttr Errichtung
von Haustempeln fuhren musste.
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prol)los 1)aganos on la E'1)oca en C(ue los germanos, comenzaron
a toner la costumbre de edificar templos para sus dioses ~~ .
Este es el punto en el que la hipcitesis de Stutz tropieza contra
ms hechos histbricos . \'os podemos plantcar diversas cuestio-
rnes . -.I Aetiaron los diver;sos pueblos gerimmicos, en efecto, a
construir templos para lodioses barbaros ? En el caso de que

para todos los pueblos gcrrnAnicos, o para a1gunos de ellos, lle-
gasemos a la conclusion de que, en efecto, construyeron tales
temhlos, se nos 1->lantearian atan estos problems : z e :a construc-
cion de ternhlos dib lugar a la edificacicin. por los particulares
de temhlos 13rivados, prol>ioy? ; : cuindo se lle G, si se 11egc), a
la construccion de tem,plos?

Sobre la no edificacibn de templos entre los germanos en
la epoca de Tikito, ya hablamos . .Ahora aiiadirnos quo tannpoco
-en epocas .hosteriores los diversos pueblos germanicos edifica-
ron templos F>or regla general. Solo entre a1gunos pueblos de
germanos del norte V desde luego para 6poca ruin- avanzada de
la dad ;Media puede testimoniarse la existencia de temr,los .
Todavfa llegatnos a otra conclusi6n mAs avanzada : los tem-
plos germinicos tardiamente ~.Lparecidos son fruto de influen-
cias romano-cristianas. Finalmente, con relacibn a la otra cues-
tibn planteada, negamos la existencia del templo pagano l;er-
mAnico privado, ya quo el unico testimon.io clue suele -aducirse,
el islandes, presenta sen.cillamente una mezcla de funciones pu-
blicas v sacerdota?es s-, por tanto, no puede aducirse como tif>o
de aprohiacic,n de ternplos por pcnsoiaas prvzvdas. I?1 otro ar-

Stutz : igenkirche, Eigenkloster : "Das Rdtsel (el porqu6,-3 E Pig. 367. :
et sacerdocio familiar habia desaparecido) lost sick durch die Erkenntnis
eines durcligrcifenden Wandels, den das 3-lauspriestertum in der Zwinscheu-
zeit, wahrscheinlich gleich nach der Volkerwanderung and in Gusanunen-
hkige trait-der Sesshaftmachung der germanischen Stanune, erfahren hat, and
lurch den e zum Eigentempelwesen wurde. A1s die 1Iausgemeinde des einen
and des anderen wohlhabenderen Germanen zu grosswurde, um weiterhin be-
quern in der Halle des Hauses versammett tiverden ztx kiinnen, and als die
Beriihrung m.it dem R6mertuni oder sonst die au£steigende lsulttr die Ger-
Bmnen (fin Siiden zwischen 4oo and Soo, im Norden seit dem l nde de 9
Jahrhtnderts and im io) auf den Gedatnlzen brachte, der Gottheit eigene Be-
hausttngen zu bauetu, da entstanden auf den grosseren germanischen Cxehiiften
f1oftesnpel, zu denen sioh auch die eigene Tempel entberehrend-m, w'eniker
begiiterten i\achbarn hielten."'
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guniento que suele darse, la aparici6n de la ,posterior il;lesia pro-
l.ia en los diversos estados gerrnanicos, es sencillamente una
peticicin de principios .

Ni 1a menor noticia doctimental ni el menor dato arqucol6-

gico ni filol.6lrico nos permiten asegurar la existencia de tem-
hlos, puhlicos ni prii-ados, en los tiermanos occidentales ti- orien-
tales ni en los ailos inmediatamente anteri.ores a las conver-
slones 54 .

Los t6rlninos 1)ara designar los santttarios o 1tlgares d(:

culto sigtten siendo los que ya senalamos . Hay ademas ttn
dato extraordinariametite importante a este respecto, hasta
aliora no ti-alorado ti que pertnite ase;nrar que los godos no
conocian los tennplos en el rnornento de su conversion al arria-
nismo hajo el influjo del extraordinario L?lfilas. hrectienternente,
al tradtletr este los terminos grlegos -tigoa~ y a~cpovs enlplea el
tcrmino gotico "allzs" . Esto nos hudiera llet ar a creer due i-a
en la epoca de Ufilas el tcrmino gc5tico "alhs" que sirvi6 para
designar los lugares de ctilto, encerraba la idea de tm templo, es
decir, esto no .,; podria llevar a la conclusion de que los godos
de Ulfilas editical>an tetnl�los paganos. ['11o no es exacto, y la lrrtte-
ba estA en la misi-na traducci(m do Ulfilas, va que on una oca-

-S. Juan, z8, 2o-, qtteriendo dar exactarnente la idea des16n
temftlo-edificio, no emplea el tertnino godo, qne s6lo quiere de-
cir lugar de culto no construido, y forma ttna palabra nne`a,
la 1>alahra "gud hits" ".

Alas imposible de probar directamente es aun la existencia
de templos propios entre los germanos orientaley occiden-
tales. Ni ttn solo texto, ni un solo dato arqtteolc5gico, ni tzna
cola prueba, salvo la ,posterior iglesia propia, nos aporta Stutz.

Como perfectamente dijo Thomas, es evidente "qne si la

'54 Mogh : Ob . cit. : Pag. 1,32 : "Leider besitzen wir keine Nachrichten
fiber sudgermanische Tempel ." Vease tambien :Hchn, antes citadc> en no-
ta 39-4r.

55 Helni : Ob . cit. Pag . z$7, n. 121 : "At beachten ist dass tiVulfila gr .
vxo, and ~epov ztivar gleichmassig (lurch "allis" wiedergibt ; dass ihm dies
selbst aber kein txebande bezeichnet, sicht inan doraus, dass er einrnal (Joh .,
iS, ;)o) tiv . 6r bestiminter die Vorstellung eines `lempels geben wil, fiir n©tib
halt, eineu neuen -lnsdruck zu pragen and "gudhfs" sat-t ."
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costumbre de construir templos hubiese estado tan extendida
entre los germanos como Sttitz pretende, se hubiesen encontra-
do htiellas ien los textos" ".

Convencido el propio Stutz de la imposibilidad de demos-
trar su afirmacion en los troncos germanicos occidentales, ni
aun siquiera en los orientales, "apoya sus conjeturas sobre tes-
timonios que hrovienen casi todos del Norte i- en particular de
Islandia en la I?dad JXfedia" "7 . Podemos afirrnar no s6lo,
como z>a haciaThomas, "que esos indicios son insul'icientes para
demostrar que los templos privados Bran de use general entre los
germanos que invadieron el imperio romano" 's, sino que aun
esos casos concretos pie Islandia no tiepen valor proba'torio
alguno por la feclia de que proceden .

En la epoca en que Stutz comenzo la exteriorizaci6n de sus
investigaciones sobre estos asuntos se concedia a los templos
islandeses una ;ran antigiiedad. Se tenia por exacta, apoyan-
dose exclusivarnente en los estudios de A1attrer, la existencia de
templos primitivos aislados ti= aun. privados entre los islande-
ses. Stutz, con verdadero ittn.damento, concedia transcendental
importancia para sus trabajos a esos ternplos. Hoy, nuetias
investigaciorties y nuevos trabajos arqueologicos, sobre los res-
tos de dichos ternplos islandeses, han dado resultaclos que ca2n-
bian totalmente la cuestion ; se ha llegado a una conclusion
d,ie hace perder todo su valor al argumento o hipbtesis de Stutz.

Los nuevos resultados arqticolbgicos concuerdan en absolu-
to con las aportaciones' de Tacito, y asi. ni necesitarnos acudir
a la suposicion . de una evolucicin posterior a Tacito -que por
otra parte perderia casi todo su valor para ntiestro astinto-,
ni tampoco necesitamos sostener una rectificacion de Tacito,

56 P. Thomas : Obra ckada : Pig. 29 : "Si la coutume d'eriger des tern-
pies await ete si repandue dans ics forets de la (ennanie, on en aurait retrouve
des traces noinhreuses dans les textes ."

K; ;Thomas : Okra citada . Pag. -xy: "Or -AT. Stutz est oblige d'appttyer
ses conjectures stir des temoignages clui proviennent presque toots du Nerd et
etc particulier de l'Islaude (1u m©yen age."

5b Autor, obra 5' htgar citados : " Ces indices sent insuffisants t)onr de-
montrer que les temples prives etaient d'tui usage general chez les Csermains
qui out encahi 1'empire remain."
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que siempre es peligrosa y que reclamaria una fortisima e in-
controvertible prueba .

Thiimmel, en sit trabajo "El templo germanico" ", airma
categoricamente, despues de cxcavaciones 5- estudios sobre las
ruinas de los templos islandeses, que el sistema de tcmplos, el
sistema de lugares aislados de culto artificialmente construidos,
el sistema de construccion independiente de casas para la di-
vinidad, no fue implantado en Islandia hasta el siglo ix, o
mejor, que no to fue antes de dicho siglo. .

Llega Thiiminel a 1a conclitsi6n de quo el tetnplo islandes
estaba por regla general edificado sobre una colina o monta-
na, to cital concuerda mucho mejor con las afirinaciones de
Tacito " . "Los santuarios -dice Dopsch- no podian, por con-
siguiente, edificarse a voluntad en cualquier fun.do de tun pro-
pietario territorial" `1 .

Si ponemos ahora en relaciOn con la fecha a que Thilinmel
reduce la aparicion de 1os templos de que tratamos, la que in-
dicarnos con Stutz de contacto de los germanos del Norte con
el mundo roinan.o de tin modo permanente `2, ti-cremos que sit
origen debe considerarse influido por costumbres romano-
cristianas e3.

Aun cuando no quisieramos v er en ellos tin fruto del con-

~59 A. ,Thumincl : "Der gczmauiische Tempel. Inaugural Disertations.
Leipzig. i9o9. Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprachen and Literatur.
Band. 35, 19aJ. W. Braune).

6o Dopsch : Obra citada . T. II. Pig. 23o : "Dazu aber treten verstiirkend
die Ergebnisse der archaologischen horschung, vor alien fiber die isliindis-
chen Verhaltnisse, denen Stutz ja gerade fiir die Erkeiuitnis der urgerm:anis-
chen Zustande entscheid'ende Bedeutung zuerkamlt hat. A. Thiirmnel hat auf
Grund eingehender Untersuchungen der Temlrelruinen and Ausgrabungen
gczeigt das ein eigentlicher Tempelbau in Island nicht vor dem 9. Jharhundert
anzunehmcn ist."

61 Dopsch : Obra citada . Pag. 2o) : "Der islandische Tempel war in der
Regel auf cinem Berkge oiler I3iigcl gelegen, was vorziigl'_ch zu de auf e:inem
Beege oder Iliigel gelegen, was vorziiglich zu den -achrichten ees Tacitus
stimmt. Die Reilintumcyr wurdm also niclit ticillkurlich a,uf jedem beliebig-n
Cieofte eines Grundherm eTrichtet."

62 Wase anteriormente.
6,3 Dopsch : Cobra y lugar citados : "I?iese Tempelhauser sind erst unter

r&mischen Einfluss entstanden." Un resum.en de noticias sobre el templo is-
landes encierran las pigs . 1312-133 de Mogk . ()b . cit . Parece inclinarse a un
origen autonomo .
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tacto Y, de las influencias latinas, v los consident.semos como
prodttcto do una evolucion indigena y" atttbctona, es evidente
dtte para nosotros dejan de tener todo valor. hemontando su
oril;en al siglo Ix . no los podemos adrnitir cotno prototipo de
nuestra institttci6n ; los pueblos germ~nicos pudieron dif:ici.l-
rnente tomar de ellos modelo para la evoltzcion de sits concep-
ciones relil;iosas y cultitales .

Con relaci6n a la existencia de tales templos en Noruega
podriamos repetir totalmente la argurnentaciori. clue para Islan-
di.a hemos realizado y liabriamos de llegar a las mismas con-
clusiones. Sch<ider aiirma que tamhien se pttede probar con
relaci(')n a Norue;a la existencia de tetnplos propios, en lugar
de los citales aparecen en la Edad 'AIedia cristiana las iglesias
propias °1 . -"~o aduce ni otros datos ni otras ,prtiebas que la
city de Al:aurer '.

Con. relacion al pueblo anglo-saj6n hay tin dato en la "ICis-
toria eclesiAstica", de Beda, de z-erdadero interes ".

Que en el siglo Vr.1 existiatt entre los anglo-sajoites templos
pagarios al estilo de los actuales templos, no puede cludarse ;
cjiiedarm, en . otro caso, sin sentido la indicacic5n, de Clue nos da
noticia la aludida "Historic eclesiastica", heclia por el Papa
Gregorio Magno al bad Nfellitus en el atio 6oi, manifes-
tandole que la mision cristiana que estaba en contacto con los
anglo-sajones, procurando sit conversion, no debia destruir los
templos 1>aganos, sino que debian ser consagrados cotno il;le-
sias cristianas despucs de destruir las ima;enes de los dioses
paganos, de elevar altares y de colocar en ellos relidtiias "quia,
dice el Papa, si fana cadem bene constructa stint, necesse est,
ttt a culttt daemonum in obsccluio veri dei debeant cominutari" .

Ls indisentible clue por si solo no nos sirs;e este texto, ni
pudo sereit a Stutz ni a Schrcider, para deducir la existencia de
"Eigetutcnlpel" entre los anlrlo-sajones. Sin embargo, puesto

64 5chruder : Obra citada. Pab. 3;;, n. z7 : "F,igentempel lassen rich auch
in Norwegen naclNveisen, pro in christlicher Zeit ebenso wie in Island die
1:igenkirche an Hire Ste11e treten . °"

65 X . -Alaurer : Dekehrung des nortiegischen Stanniies ztim Christentum .
Y, 1I Dd . M:iinchen . 185-1856 .

67 Tease n. 16.
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en relacion con la posterior existencia de iglesias propias en
este tronco germanico, sirve a Schriider tiara Ilegar a la, con-
clusion de que tarnbien estos poseyeron "_Eigentempel", pues
de otro modo, 11ega a afirmar en el fondo do st.t frase, no hu-
biesen podido surgir aduellas de 6stos. FIcilmente se compren-
de que la argttmentaci6n de Scbr(ider no tienc para nosotros el
nienor valor. Aceptando como 6l acepta, corno incontrovertible

el origen germanico de lag iglesias propias y stt enlace nece-
sario con. el. temp.lo pagmno propic) peculiar de los germano ,
es indudable que su arl;ttrnento tiene fuerza ; pero apoyar el
principal. argtzmento de Sttttr, de existencia de teniplos propmv
paganos entre los l;ernianos, en la afirmacion inclicada de
Sclhri>der es dar por probado to clue precisatnente tenemos clue
probar, 1o que precisamente tenentos en discusion : care sea ger-
manico stt origen, y clue tenga neeesarianiente dtic relacio3iarse
la iglesia propia con el pretendido tcmplo pagano prc>pio `".

Attn en ctianto a la existencia del templo aislado pal;ano,
propio o no propio, entre los anglo-sajones, podemos llegar a
1a conclttsibn de Thinnnmel para 1os islandeses, afirmando deci-
didamente sti origen rotnano. Si a esto aiiadinios qtte con re-
laci6n al ori-en de nttestra institttci6n entre los anglo-saje>nes,
corno entre los bat-aros, se acute con gran frecuencia a la idea
de la itnitacicin o contagio, como afirma Genestal ", tendremos
redtacida a sus jttstos limites la anterior afirmacibn .

El problema de la existencia do estos pretendidos templos
propios en coda ttno de los dem,-ts troncos es atin mats impro-
bable. Unanimemente se reconoce c:Jtte no existe nienor bue-
Ila de su existencia ; no -tMden los Zmis defensores de su eYis-
tencia a otro arguniento dtte a la existencia posterior de igle-
sias propias en los reinos qne cada ttno de esos troncos fun- s

6i Tndiquemos que :;n el t~6rmino "Figentempel" no sdlo se contiene la
idea de templo o casa especial para la, divinidacl sino tacnbicn la idea de tem,
pio propio como expresidn teciiica paralela a iglesia propia.

68 Genestal . Trabajo citado : Pag. 5g¢ : "1lettons Apart les cas de con-
tagioei probable (.Anglo-saaans, Pavarois) . . .'°

69 "Bei anderen Gertnanen 'rind Figentempel nicht flachweisbar, da aber
in cliristlicher Zeit atasnahmelos bei allem germanischen Stammen die Eigen-
kirche anerlcannt war, so unterlieg es keinem Zweifel, dass aach leer (lie
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da °3 . No quiero repetir to ya dicho sobre el ti alor de esta afir-
macion "° .

Ima inemos, a pesar do todo to quo llevamos dicho, que en
efecto existieron estos pretendidos templos entre los pueblos
todos germAnicos y tengamos presente que templos llegaron en
efecto a toner los islandeses y angio-sajones. Ahora babla-
moc s61o de templos, no do templos propios. Surge una nuetia
dificultad, quo ya, setialamos . Ininediatatnente habiamos de pre-
guntarnos : zcuando, en qttc epoca, estos templos germa.nicos co-
inienzan a edificarse? Las dificultade ;-, quo la posible epoca do
construccibn do templos por los germanos trae a la doctrina do
Stutz, fueron lira vistas ti- puestas de manifiesto por ti= . Schu-
bert -cuya doctrina expondrernos mas tarde-, aun cuando
puede decirse clue a T'hummel se debe la base de este argu-
mento.

:Cs ahsolutamente evidente quo attn aceptanclo quo los ger-
manos o algunos pueblos do ellos edificasen templos, 1,1 edi-
ficacion do los mismos no puede hacerse rernontar en la historia
tanto como para due sea posible encontrar tin origen "urger-
inanisch" al templo propio . Para quo, por ejemplo, los tem-
plos do los islandeses pudieran ponerse como modelo de
templos germanico general y para quo se pudiese decir quo
hubieron de scr modelo do los templos de otros pueblos germa-
nicos erg, preciso suponer quo ya se edificaban tales templos cuan-
do aftn los diversos pueblos germanicos del Norte no se habian
separado. Esto es falso ; en esa 6poca no puede afirmar nadie
quo se edificaban templos, y deduciendo de adui las ultimas con-
secuencias podemos llegar a la conclusion do clue los templos
islandeses no ptieden, en estricto metodo historico, presentar-
se como argumento para tin tema germanico general. Di-
chos tempios son fruto de una evolt cion va indehendiente y
propia de aquel pueblo, en uaza epoca en quo los pueblos germa-

Enttivicklung vom Eigentempel ausgebangen ist ." Sch6der : Obra y lugar ci-
tados .

^,o Ya dijimos antes clue tal argumento nos Parece sencillamente una Pe-
tici6ii de hrincipios, quo dirian los escolasticos . Decir clue hubo de haber "tem-
Plos Paganos Propios" s0o porqtie luego hay templos propios cristianos, i�le-
sias propias, es dar por supuesto qtie estas tienen ctue proceder de aduellas,
to ctia1 es precisamente to quo negamos.
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nicos orientales ,- occidentales, attn los longobardos, Bran no
solo cristianos sino catolicos, en una epoca en que cada uno
de los pueblos evolttcionaba con independencia, ya qtte geogra-
rica, social e ideologicamente estaban bajo influencias ti vidas
politica8 distlntas. El templo islandes, en definitiva, carece de
todo valor general ; iundamentar hechos del siglo iv o v en
otros del ix, sin mas argumentos, me parece peligroso.

v. Schubert vi6 perfectamente '' quo para considerar coma
germlnica primitiva la institticicin nos encontn'tbamos con
,randes dificultades . Elabia que remontar -dice,Genestal 'g- el
"Eigentempelwesen" a tina mttv remota anti;iiedad, a una
6poca anterior a la separacion de los diversos troncos de la
raza, es decir, a una epoca en clue no existia aim. ninl;dn tem-
plo entre los germanos . Fa propio v. Schubert se repite el ar-
gumento : ~ se puede hacer remontar tanto la existencia de tem-
plos gervidnicos para llegar a suponer el "Eingentempel°' an-
terior a la epoca en que los ton;obardos y los dodos se sepa-
raron de los germanos septentrional:es sobre las costar del mar
del Norte? '4 . Indiscutiblemente seria un absurdo. Es suficien-
te reconciar las fechas de estas primitivas separaciones "' .

72 v. Schubert : "Staat and Kirche in den arianischen Ronigreichen and
im Reiche Chlodivigs Alit Exkursen iibcr das alteste Eigenkirchenwesen."
za~r2. Pad. 5, nota i. La amplia nota de v. Schubert encierra diversos puntos de
vista llenos de iuteres principalmente sobre el problema general de existencia
de templos entre los germanos .

73 Trabajo citado. Pag. 334 : "il fait ranlonter 1'Eigenteir.pel%vesen a
une tres haute antiquite, a une epoque anterieure a la separation des dive-
rs branches de la race, cet-a-dire a une epoe ue ou n'existait encore aucun
temple. "

74 v. Schubert : 01). cit. Pag. 34, n. z : "Auf der anderen Scite ist die Tat
sache der norwegischen hoegindiskirkja (73equemlichkeitskirche) zusammen
mit der Tatsache der islandischen Privattempel, die auf norwegische zuriick-
rveisen (M- aurer. Island . S. 28) also auf eine heidnische Vorstufe jener Pri-
vatkirchen, der stichhaltigste Beweis fur Existenz 'einer germanischen and
nicht etwa nur rcitnischen oder romisch-keltischen Wurzcl der Erscheinung,
die zweite Hauptstiitze der Stutzschen 'Grundthese ; wetun es auch dunkel
bleibt, wieweit these nordischen Eigentempel zuriickreichen and ob die Zeit,
da rich die gootischen Stamme tznd die langobardischen Scharen ails den Lr-
sitzen nordlich and siidlich der Ostsee 1osten, uberhaupt bereits Tetnpel and
vollends private Recbte an Tempeln kannten. Im i1brigen ist betnerkenlvert,
lass auch gerade JUL schwetvische Gotland eine Parallele zur norwegischen Be-
quenslichkeits kirche zu konstatieren ist."'

75 Citatnos solo las obras sibtientes de Ludwig Schmidt sobre historia
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Dijifnos antes, cttando hablZanlos de la organizaciozi reli-
giosa primitiva de los pueblos gertrtanicos, que (to la orgat1i-
zaci6n reli_giosa islandesa nos habiamos de octtpar especi<alnsen.-
te . Ell nlotivo de ello es clue Stutz saca del concehto ;,- conte-
nido, i- sohre todo del. origeti del "Godord", c:>, coxno dice
Dopsch 'S, del "Herrschaftrecht" de los "IIatthtlinge" is-
iandeses, t.tn nttevo argttniento a favor de la natttralez'a xnas y
mas gernlAnica de rmestra i.nstitncicin ".

T71 concehto, contenido ti origen (let "Godord", del. titttso de
poder ti donbinio jttrisdiccional, v si. se c-Ittiere de soberania do
to "1aiitipilinge" islandeses es el 1>rohlema tat vez rnis intere-
sante de la organizacion polxtica de Islandia, h.istoricarnente
estndiada. NTo pretendo, natttralrnente, li<jcer adtti otra coca
qtte tina hrevisitna indicacic7n de este probletna para relacio-
narlo con las interpretaciones de Stutz y de Boden " y° I)ohsch '9 .
La base de nuestra exhosici6n . ha de ser la tesis de Maurer,
rue es la acelttada por Sttttz t- qtte es recti dicada hor Boden.
Debetnos indicar clue v. Arnira la sigue " v clue recienternente
von Sch«erin ha calificado de no definitit-rts, al menos, l.as
conclttsiones de IDoden " .

Islandia se pre enta corno ejemplo, tal vez el mas carat-
terizado, de no separation de ftanciones Politicas v sacerdota-

general de los pueblos germanicos : :111gerneiae Geschiche der germanischen
Volker his zur mitte des seclhsten Jahrhuncterts. tgcrca . (Flanclbuch der AT`t-
t .elalterlichen and Neucren Geschichte. Hrsg. v. Ci . v. Below and I+ . 11Seikiecke.
Abt. ' 11 .) ; Geschichte, der deutschen Stamme bis zum Ausgange der 611ker-
wanderung. 1. IT, jgto. n)ra ; Geschichte der germanischen l+riihzeit . zg26 .

;Fi Dopsch : Obra citada . I'~tt;- . 231 . . . 41ts ITerrschaitsrecht der isEndis-
chen I.-IAuptiinge . . .

~; Stutz : "arianismus and Germanismus. Intern . wochenschrift f. Wis-
senschaft, Kunst and techuilc (IIinneber)." Icux). 5p . - :1 .561 v sigt ., 1615 3- sigt.
5" 1633 y sigts.

,8 Friedrich Roden : "Die islnndischen Ilauptlinge : 7,citschrift der Sa-
vignl--S.ti£tung fiir Rechtsgeschichte .°'?4 . Yap. 145 y sigts. 1_903 . "vie
islindische Regierunts�ewalt in c'er I"reistaatliahe Zeit . °' 1,05 .

r"9 .Dopsch : Obra citada . 231 . T . TI .
90 Karl v. Amira : "Grudriss der germanischen Rechts : (Grundriss der

G.ermanischen P'hilologie : Hermann Paul, 5.) Strassburg . T)ritte Au£lage."
1013 . P1gs. 166 y 167.

81 Tease trabajo citado en n. i3 .
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les ". Briinner dice, por ejeniplo, "(pie en Islandia la posicion
holitica de los hoseedores de un hoder pfiblico, de los "hofdin-
gi", y la dilrnidad de sacerdote de los templos, estaban estre-
chatnente ligadas entre si °", y ayiade "que el "Iliiuptling"
el poseedor de tin tenlplo se de ignahan con la inisnia lralabra,
"godi", sacerdote" ". -No liace I3runner otra coda que rehrodti-
c,ir lad opiniones de AR.turer en su "Isl.andia" "y lad soste.nidas
en sit tralaajo "Sohre la Historia antigun de los Goden", pit-
blicado en . la Iievista do hilologia alcm(aaa.

L;sa unicin dtie so perpctita durante largo tienipo es la que
pace deeir a v. Amira clue la evolucion del. poder publico
(IIerrschergewalt) sigui6 en. Islarldia un camino peculiar, de-
hendiendo de ello en tiny buena parte todas lad peculiaridades
de lad institaicion-es, political islanrlesas''., Poder pitblico ti esta-
do (Herrscliaft tend Staat) -atiade- se Itnen en Islandia a
la prohiedad de los lugares de culto pa ;anos colocado5 Conic,
(lice "enter :1)aclt and I{ach" ".

1~;1 origen del "Godord" es la cuesti<in qne a nosotros nod
interesa .

Scltr6der alirtna pie los "IIauptlinye" islandeses solo Si .tr-
r;en. do la nobl'eza national en ctti=o 1>oder est%tn los templos, y
ee. por esto por to qtte dichos ':Hdtiptlinge" conio "Goden 7"

De Bran interes, por su dureza, es la critica de v. Amira sobre el(82
seg-imdo de ,los estudios de F. Doden citados en la'n . ,^8 . Aparecio dicha nota
en la "Historische Vierteljabrschrift". IX. i.cYb. P"1gs . 527-535-

S3 Yrtmner : "Deutsche RecbtsUschichte" . 2 edici(kn . zc)o6. Tomo I.
Pdgina 172. "Auf Island waren die Stellung des politischen _blachthabers,
des dz5fCjizzgi, uf:d (lie Wiirde des 1'empelpriesters eng tniteiiiander ver-
Ynznden" .

f:?.+ ;tutor, obra v lugar citado : "J.1m 1Iauptling and den Tenapelinha-
ber bezeichnet daselbst dad Wort godi, Priester."

85 .K.. Maurer : "Island. " AI :iinchen . 1R,4. Pig. 45 .
86 2tlatirer : "Zur Urgeschichte der Godenwiirde" . Zeitschrift fiir deut-

che Pbilololie ." Totno. IV . 187,3. Fags . .i2g q sigi .
S; v. Araira : C)bra citada : Pag. 1.66 : (Parrafo 52) : "Ganz and gar

ihr,en eigenen Wet; ist die Entiriclehtn� der I3errschergewalt auf Island ::
ganp;en, vomit «iederum zu einem guten 'Ceil die Eigenheiten der ishin-
dischen Staatseinrichtunpea iiberhatipt zusammenhan}en . °'

8$ Aiitor, ohm, pArrafo y Itigar citado : "I3errschaft and Staat kniip-
fen sick auf Island an dad L:igentum an tier unter I)ach tmd Fach an eleg-
ten hcidaischen Kiiltusstatte (bof)."

i3
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(godar) poseen tinidas las atribuciones sacerdotales y las po-
liticas ".

La forma comp v. Amira interprets Paso a paso la forma-
cion es interesantisima. El propietario -dice- es el solo sa-
cerdote autorizado (;ode, hohgode), y, por tanto, el jefe natu-
ral de la comtmidad de ctilto, a los miernbros de la ctial permi-
te, mediante tin canon, el acceso al santuario (hoftollr) ".

Basandose en las institticiones sagradas, de derecho penal
v 1)rocesal de orlgen nortlego, se tine t1 .los "(roden" 1£t atitorl-

dad judicial y ejectitiva . Los rniembros de la conitmidad jtl-
ridica ti- judicial que asi se va formando (pinghz, pingmannas-
veit) se colocan do este modo bajo la hroteccic>n de los "Go-
den" (tratist) . De esta forma estos "Goden" se convierten, en
el orden interior de la conitinidad, qtte primitiv amente era solo
ctultttal, en. gtlardadores de la 1>az con relaci6n a cads uno de
los miembros de la misrria, y en el orden exterior en su re,pre-
sentante. Bien pronto se les unio tanibien tin cierto poder le-
gislativo mss o rnenos condicionado a la aprobacibn de los
miembros del "Godord" ".
Mediante esta sencilla evolucibn llehamos a la contiersion

del "Godentim", comp to llama ti- . Amira, en tun "Reich" (rike),

S¬) Scbrbder : Obra citada : Pig. 35 . "Rei der Resiedlung Islands ist
these Terbindung such bei der ersten Organization des islandischen Staa-
tes grundlegend geblieben, indem die nur zum Toil aus dem altem Volksa-
del hervorgeriangen IIauptlingn:, in deren Elesitz rich de Eigen.tempcl befan-
den, als Goden (godar) Priester-und Flauptlingsamt (godord) in direr Per
son vereinigten."

go v. Amira : C)bra citada : Pad; . 166 : "Der Figentiimer ist der allein
berechtigte Priester (gode, hofgode) and insofern der natiirliche Vorstand
der Knltgemeinde, der er den Zutriff zum IIeiligtuin gegen eine abgabc
(hoftollr) gestattet."

91 z- . Amira : Obra citada . Pags . r66 y 167. "Die sakralen, aus Nor-
wegen stammenden Institute des Strafrecltts and Prozesses bringen aber
such die Gerichtsherrseliaft nebst der Executions gewalt in die Hand des
Goden. Die --%-,Titglieder dies so entstelienden Gericlit-und Rechtsverbandes
(pingha, hingmannasteis) unterstellen rich dem Schutze (traust) des Gzoden .
Hiedurch wird dieser ebensosehr ztun Friedensbewahrer imrRechisverbiiu-
de vc-ie zttm ti'ertreter seiner Angehorigen (pingmenn) each aussen beru-
fen. Lane nur teilweise con der Zustimmung der ,Tihingleute abhangige Ge-
setzFebuntsfgcwalt and eine Befelilsbaberschaft (bane), einsehliesslich des
Aufgebots irber seine j'hingleute uncl des .Ctechts, ihnen ihren Aufenthal
,11-11-risen steht iltm behiifs Lrfiifung seiner lufgaben zur Verffigunm ."
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en ttn "Gem-alt" ;(poder, velde) y en tin "Regierung" (manna
vorrad) del jefe para con sits sitbditos ". Debenlos indicar clue
el "Godord" no tiene una base geol;rifica, territorial ni de con-
tinuidad de asentaniiento, sino clue es nzero lazo personal, se-
giun opinicin due podcmos calificar de ttnanitne. Brunner la
seilala cotno caso tipico de lazos personales originadores de
cornunidades, o lnejor, de "Disaqz!erhamde" en Islandia primi-
tiva " ; ti-. Arnira, con la precisiein tnaravillosa de todas stns
erases, no dice sino (lite "la territorialidad no es esencial al
"Godord" '4.

En esta interpretacibn de Al atirer y v. Atnira sobre el ori-
gen del "Godord", esti-I todo basado en la propiedad de los tesn-
plos : segtin esta interpretacion, a una propiedad de templo pri-
rnitiva acompana posteriormente el "Godord" ; y a la inversa,
todo "Godord" tiene, sel;iin esta tesis, clue it acornpafiado de
la propiedad de tin tentplo. Precisamente ti . Atnira enet.ientra
en el heclio de qtze sea necesaria la presencia de tin templo prca-
pio en todo "Godord" el m.otivo de que este sea enajenable
y susceptible de division". Se comprende, pees, la iinportan-
cia de esta afirmacicin de v. Atnir~a ; v. Amira da por supuesta
la hrohiedad de los temhlos entre los islandeses ; v. Arnina afir-
nitt adem<tis do nnodo indirecto que esos templos clue estaban en

9a v. Amira : Gbra citada. Pag. 167 : "Damit ist das Godentum (go-
dord) zit einen "Reich" (rike), zit einer "Gewalt" (velde) tuld zit einer Re-
gierung (manna forrad), der Thigmann zit seinem Untertanen (uttdermadr) ."

93 Brunner : Ohm citada . Pig. 163 : "Als pers6nliche Dingverbardc
begegncst uns noch im dlteren islandischen Rechte die Godorde, wogegen
ibm territoriale Gerichtss:prengel fclilen."

94 v. Amira : Obra y lugar citado : "Territorialitat ist detn godord
nicht tt"esentlicht" . Aun cuando no es interesante para nuestro asunto, indica-
remos qtze no se otnon,-, a esta iiltima afirmaeibn el hecho de que las mas de
las veces viviesen geograficamente unidos los miembros de cada "Godord" ;
asi to exponen Maurer : Island (t$;4) : 55, 106, 156 ; Lehmann : Konigs-
friede cler \Tordgermanen ; Boden : Trabajo citado de la Revist-i Savigny :

z38. Brunner : obra citada : s63, n. 33 : Tats chlich wohten die meisten Go-
dordmBnner in der Gegend, in der sick das Thing befand, zit demsic ge-
hcrten."

g ; v . .A.mira : obra citada y lugar citado : " C?bschon nun aber dig;
I''flichtseite im godord keinessvegs verkannt tirird, bringt loch sein Ursprung
,MS dem Tempeleigenttim seine Vererblichkeit nicht nur, sondt-rn attch seine
Verausserlichkeit and Teilbarkeit mit sich."
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hropieclal de los "Godenadeln" eran ya heredul>les, enajenahles
y- divisilJles . De tal mcdo llega a aiirmay quo se obscrvan los
origene,~ sacerclotales, qtie aun en. la epoca posterior de la con-
ersi -io desaparecen ". _No c tieremos, por excecler de nuestrov 6n i I

Proposito, selizir etiponicudo los efectos clue esos ori;enes ti
eualidacles del "Godord" originaron en la orgttnizaci6n poli-
tica islanclesa durante los sigloe XTZ ti xrrt "' .

El origen religioso y sacerdotal del "Gcxlord" no es un<ti-
nitnernmte reconocido . Ya henios indicaclo qtze l.~ederico 113o-
den no acepta tal ori ;en del "G<.xlord" . Y'a tenernos citados
stts trabajos ".

ti sup estudios nee hretencle ciertatnente ilegar P)oden la
e.zistencia durante la E,dac1 :1l edia de teinplos de propiedad pri-
Wada entre los islancleses, nluchos de 1o5 cttales estaban en po-
der de lo "Hauptlinl;e".

Fn resumen, Boden sostiene que el origen del "Gxodord93 no

0G v. Amira : Obra 3= lugar citados : "Und diese Iferreschaft uber-,viegt
derart hire Priesterliche Grundlage, loss sie auch nach dem tibergann zutu
Christentum nicht z-,rfallt" .

() ; Atttor, obra ti- lugar itltirnmnettte eitados : "1)iese Eigenschaften des
godord ermiiglichen es im 12 ttnd 13 . Jahrh. cinzeanen IIaui>tlingen, tine }ros-
sere Zahl solcher herrschaften in ihretn Besitz zu vereinigen, zuletzt aber
dem nortveg. Kiinig mitaels L:rwerbs der godord den Freistaat sich ztt un-
terwerfen. Der Freistaat selbst dear kcrnstrucktiv Nvie ;cnctisch cas den go-
dord ztISammentresetzt . Dies zeigk rich cinmal in der Form seiner Gentralne-
walt, namlich des gesetzgebenden and administrierenden Auschiisses (logret-
ta) der ttm g,o (?) eingefiiinrten Landsne-xtteinr?r (alpinge). Die logrretta hes-
teltt abgeschen von dem durch sie gewalilten Geseztsprecher and in christl .
Zeit den Bischofen, aus (,oden and von ihnen. ernattnten Beisitzern, welehe
seit ica.? nur noch beratende Stimtne'hatten . Das Landesgericht (der alpings-
domr) ferner ist: z-war nicht aus Goden, wol abcr durch (lie Goden, zusarn-
menreet:zt . Sodan aber geht at?ch die q6 ; emgefiirte Bezirksver£assung
vom godord atts indem so-,¬-h1 die Th,_ngverb ;inde (pin;rsokner) innerbalb
des Landesviertels (fjordung-r) enter die getneinsame Gerichtsherreschaft
von je drei C=oden (sampingisgodar) als ausch die Ziertelsthinge (fjor(hmlts-
ping) water die der vereinigten Goden des Viertels gestellt werden . Paral-
lel damit geht tine Vervielfaltigitng des Landesgerichts in vier fjord'tsTags-
domar, deren Gerichtsherren die Cxoden bleiben. Attch das tot)4 gegriinde-
te "hfinft"-oder (7berlandesgerieht (fimtardomr) ist durch Goden besetzt.
In dem von Island aus besiedelten Griinland findet sick das godord ebenfalls.
Doch lasst sick seine jtellung in tier dortingen Verfassung niche genau er-
kennen .

()S Wase t1 . j8 .
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esta en 1a pro,hiedad de tin templo, afirmando Canto la ekistencia
de "CYodord" zltte no ticnen. comp base tuna ori inaria propie-

dad de tin ltrl;ar de culto, cuanto la elistencia, por otra parte,

de lugares de culto, de temhlos en la propiedad de individuos que

no tienen "Csodord" algario ". La tesis de Loden ha sido acep-
tada completamente Por Dopsch 10' .

No creernos nosotros que la tesis de TBoden deba rechazarse
rotundamente, biers cptie tampoco estirnamos due, en definitive . la

tesis cptle podemos llaniar A1atrser-i- . Arnim, haya sido destpla.-

zada por esta . Para ntrestra argtamentacican no es capital una.
u otra teoria, hues con ambas podemos llegar a conclusiones
contraries a las de Stutz.

Desde iuego, si aceptarnos la tesis de Boden, habremos de 11e-
gar a .la concltisi6n de que to decisivo en la propiedad de los
templos islandeses ftrc sencillamente to senorial, no, en concre-
to, algo tipico germanico, algo propio de los l;ertnanos del norte.
A esta ronclusiun lpega, a nuestro jtucio con acierto, despu6s

de aceptar la tesis de Boden, Aa fonso l opsch tot .

Pero sttponlramos que todo "Godord" procede en efecto
de la propiedad de tin, lugar de culto, segfin. eapusimo ; con
ti . Aniira . Creemos que ni aun ell. este c,Lso debemos ver CYi la
organization islandesa un arl;Umento definititi-o a favor de la
tesis de Stcrtz. En primer lugar pttede hacerse una observa-
ciOn tiencral, clue tal vez no nos hut>ieraxnos atrevido a hater por
cuenta propia, pero que presentarnos escudados en palabras

_q) Roden : lie islandischen FIi;tiptlinne : Leitschriftd . Savigny . St. f.
R . G ., rcyGm3 . T. 2n . Pegs . 156 y 16 ,- .

zoo Dopsch : Ob . pit. Pig. 231 : "Ferner beweist auch das, was Stutz
an islandischen Verfas:arngsverhaltnissen heranzieht, keines-,vegs die "durch
ttnd lurch !rermanische \atur der E;nrichtung." ITenn das isl<-ndische GO-
(.lord, das H.errscbaft;srccht der ishindischen fiauptlinge, ist %vic: :Friedrich
I>oden neucrdins ausgefiihrt hat, tatsaehlich niche aus dem Tempelpriester-
tum entstanden. Es hat eine gross,e Anzahl von IIerrschaften gegeban, dettcn
eine .tempelpriesterliche Grundlage fehlte ." "Anderseits lasst sick ebenso bele-
een, lass eine game Reihe von Personen rich fin $esitze eines Tempeln be:fun-
den haben, die kein Godord bessasen. Teraelzoll der Rattern ist auch dart zu en-
trichten, wo kein Godord vothanden war."

l(ja T?opsch : C)bra citada : 1'Ag . 231 : "Wir sehen, was das Rntschei-
dcnde fiir das Tempelpriestertum gewesen ist : Die Grundherrschaft niche
aber das Godord."
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de v. Almira. I+rente a Soden dice textualmente estas palabras
"'1,a1 i-aloracion del derecho islandes, sobre todo del ptiblico,
para deducir conclusiones sobre la organizaci61t germinica pri-
niititi=a estaba, pace ya cinctzenta anos, fuera de moda . Va enton.-
ces so sabia, ylos insestil;adores todos desde entonces to han con-
firtnado repetidamente, que apenas hay derecho escadinavo que
menos se preste a tales conclusionos clue e1 islandes ". ti- . An1i-
ra escribe estas palabras en igod . De acuerdo con. este principio
general, pan rotundamente formulado por t- . .Arnira, estimamos
que no es licito pacer tin argumento a favor do la tesis de Stutz
de la orl;anizacion islandesa. El hecho de que . en Islandia ste
pudieseu. testimoniar templos de propiedad prit-ada no debe en
modo alguno conducir a la generalizacion . Pero attn puede de-
cirse mticho mas. La organizacibn. islandesa no nos presenta
tampoco la vision de una pr=opiedad puramente priti-ada sobre
los templos sino que a ella ti-an unidas las atribuciones de tipo
pitblico mas variado y, por tanto, creernos licito afirmar duc
debe presentarse tal situaci6n como model(-) de no separation
de funciones publicas y saccrdotales, rnis 1)ien clue corno prue-
ba de apropiacicin prigada de templos o lugarcs de culto. TIe-
mos dicho templos o higares de culto pordtte no creemos que
sea et-idcnte, pese a la. afirrnacicrn de Y. .Amira, clue desdc el
primer mornento del surgir del "f=aodord" los santuarios fuesen
teniplos . En e1 inomento surge al encuentro de ntiestras obserVa-
ciones otra bien sencilla . Fs exacto clue se llegan a unir al
propietario de un templo funciones ptiblica -n6tese que n.os
nzovemos siempre dontro de la tesis Maurer-v. Atnira, clue
coincide con la de Stutz- ; pero comp punto de partida de la evo-
lucion tendretnos siempre uri. ternplo o lugar de culto pro-pio,
libre de elementos pfiblicos 103: Tarnpoco memos esto exacto .

io2 y. Arnira : Nota citada en n. 82 : Pag. 528 : "Fine solche Verweltung
des islandischen Rechts, zttmal des isliindischen ciffentlichen Rechts, ztz Riick-
schliissen auf urgermanische Zustande tivar schon 1-or 5. Jahren aus der Made .
Schon damals iiusste than, and alle Forschungen haben es seitdem mr im-
mer lvieder von neuezn bestdtibt, lass ger lzein slcandinavischen Recht sick
weniger zu derartigeu Riichschliinen eibnet, alg gerade das islandisehc."

z0;; Stutz, Eigenkirche, Ligenlcloster . . . P'Ag. 367 : "Von Island her, -o-
hin die norwegischen Auswanderer ihre Eigentempel oder loch deren Hauht-
bestandteile, insbesondere die T)achballeen, fiber die See mitgefiihrt hatten,
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Em el momento !de la ocupacion de Islandia dehemos suponer
en los propietarios de los templos, no a personas priialas ctia-
lesquiera, sino tt individuos qtte tienen en.tre el pueblo una es-
pecial consideraci6n, due procede las mas de has veces, como
exactarnente dice Schroder en tin texto que antes adujimos,
de su pertenencia a la clase nobiliaria 1°4.

No s6lo debe tenerse esto en cuenta, sing que es muy inte-

resante seiialar qtte l.os historiadores de la religi<in gerniLiica
primitive ---Mogk, por ejemhlo-, al. hablar de estas institu-
ciones islandesas hablen rotundamente de sacerdotes que poseen

un templo, no de personas privy-das . 'Fan se consideran tales
personas sacerdotes, que precisamente en virtud de esa situa-

cidn surgen, sei;un ll.ogk, las sacerdotisas entre los isiandeses .

No es una persona privada la due orii;inariamente posee el

templo, no es una persona privada ctialqiuiera, sino tin. verda-
dero sacerdote, el qtie en el futuro habnt, de toner en sus manos
los poderes ptiblicos Y°' . Con esto resulta quo esta institticibn

sired tins these Ternpelgriindtuigen and Tempelherrschaften (Godarde) woh1-
bekannt, nur lass she (tort, weit znnichst eine ti'erfassung fehlte, auch offent-
lichreclitliche $edeuttang erhielten ." :En su "Benefizialwesen" acenttz(S Stutz
mas y mils el cara .cter puramento privado de esta institucibn en sus origenes .
Pa .9s. 93-c)4 . Las pruebas quo aporta no son concluyentes . 1=:n realidad da coxno
itnico el ltecho de quo se vendiesen, dividiesen, etc., los "(xodorde" . Esto su-
cedia tambicn despues de llevar unidos elementos de derecho publico .

ro4 Wase mum.8<).
?o5 Mogk : 01). cit. Pigs . 1m y 123 : "Als dann'besondere Gitterhatiser,

Teiupel, ;gebaut ivurden hatte der Priester attch fiir these zu sorgen. Danach
heist er bei den Islandern "hafgodi", "Tetnlrelpriester" . Zur Unterlialtun ;
dieser Gebaude erlhalt er von den Gaugenossen eine gewisse lbgabe, die Tem-
pelstener (Ilofstoll) . Fiierdurch erlangte or bald auch weltliche Nfacltt iiber
die 3litglieder des Tempelverbandes, and so wurde auf Island der Priester
in historischer 7eit zum weltlichen Haiiptlinp;, -1111 "Itofdivigi" odor "fyrir-
rraad" . 1:s absolutamente evidente clue aqui se habla de sacerdotes qne tieuen
sit ternplo, no de personas cualesquiera propietarias de cstos. . . "Nur bei de,
Nordgersnanen begegnen uns in sp-dtheidnischer Zeit Priesterinneu (gn"(jjur)
die den Tempel zu sch.iitzen liaben and au die die Tempelstener zu entricliten
ist. I)ieser wandel erhlart rich daraus, class 'die ishindischeu Tesnpel durch-
tcet Privateigentum (de los sacerdotes) tivaren and dernnach attch cvie dieses
ataf I'rauen'iiber gehen Rounten." Toda esta vision nos permite llegar a la
couclusi6n de quo los templos eran propiedad privada de los sacerdotes, pero
no quo cualduier persona privada pudiese toner tin templo propio, tl frente
(let coal y para las necesidades del culto pudiese ya ester el propietario, y-a
notubrar tin sacerdote. Esto es lo'tipico de la iglesia propia y no to encontra-
rnos ash en Islandia . Las situaciones son totalmente distintas .
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dista macho de servirnos de modelo para la nttestra. No ptiede
hablrxse de templo propio conio paralelo a iglesia propia, en
el sentido de clue cada coal ptteda edificar para si tin templo o
explotarlo . sino qtte la realidad es que l.os templos son pro,pie-
clad de los sacerdotes.

Insistiendo mas en el cantcter puratnente prii ado de los
poseedores de lttgares de cttlto en Islandia, llegamos en todo
caso a la conclusion. do due al nienos eran senores territoriales,
ti- coil ello adclttirintos otro jalon qtte desetibanios escalar. No
es tina persona cttalquiera el propietario de tin templo, no
tiene sit templo propio cttalquier aldeano simple lihre para si
`- sit familia v a to sumo para tin niimero redticido de vecinos
con 6l relacionado, sino clue existe tin. elemento setiorial. comp
base de la apropiaciGn del templo noruego-islandes . Y esa base
es la oriinaria, sin qtte tengamos que buscar raices inns- pro-
fundas en el sacerdocio y templo familiares, como Stutz pretence.

Lstamob precisamente ante otro punto fundamental de la
tesls de Stutz .

En la doctrina de Sttttz hair ademas lzna transform-acion
de la eomunidad religiosa, o mejor, de la base de esta contuni-
dad, que cs completamente hipotetica .

Toda la teoria de Sttttz descansa oil ttna tran.sformacibn de
hi. cornttnidad religiosa familiar, correlativa al ciilto familiar y
al padre-sacerdote, en tuna cornttnidad religiosa de base terri-
torial, de base sefloritd . Stutz concibib con verdadero acier-
to 1a institttcibn de lit Iglesia propia conic) ttna instituci6n de
base territorial, de base real . Fl afirma que el, elemento fami-
liar, qtte en sit teoria represents ei primer moniento de lit e1-o-
IticiOn, fue totalnlente desplazado, (ltteclando s6lo comp perdu-
rable el element(:) territorial qtte aparecV) mis tarde. "Solo el
indicado cttfno senorial e5 el que perinanecio firme ti- el clue
asegurb ---dice- hi configuracic5n de la institncic5n. ell el. por-
venir" "'. Planteada asi la cttestian, cabe pregtultarse imne-

zoe Sttttz : "Tigenkir'che, L,igenkloster. . . Realencyclopfidic. . . : FTauc1: :
"L"berall al?er, tvo es zu solchem, Tempellran kam --die zum Teil sehr priuzi-
tieen ITolzlmpellen manche.r Seliwarzwaldh©fe von Hente Verinitt2lil tills
einigermasseu eine Vorstelltuig von der Anlage tnid Einfachheit des sonsti-
gen :Rigeitempels- anderte die Finriclitung Hire rechtliche Grundlage untl -Na-
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Lliatamente si la transformacion de to familiar en real se hue-
de prohar documentalmente . Podemos preguntarno> si hay- tini-
dad en la evoltlci6n pie lleti a desde cl "padre-sacerdote" a la
iglesia prohia catulica rnediek-al, o si, 1->or e1 contrario, hay tun
salto o una cesura dificilmente ligable. -osotros nos atreve-
moa considerar glue esa transformacibn no ha sizlo en cada
i1n.o de sits pasos detnostrada, i> quo aciemas tlo es facilmente
demostrahle.

F:1 bnotivo de clue Stutz tenga dtie sostener la transformacifin
no es otro que la acehtacic5n de la teoria histi>rico-econornica clue
sostierle la no aparicic5n de la concelrcion senorial entre los ger-
manos hasta el periodo franca, afirmando quo solo entonces
es cuando desaparecib de la organizacion gerrnana la concep-
cicn asociativa 1". Eista teoria, boy fuerternente contradi-
cha, hizo clue le fuese imposible a Sttitz reconocer a la insti-
tucic5n unas bases orii inariarnente seiioriales, primitivarnente
territoriales, llevandolo, para darle ese tinte de antigi.lleclad grer-
manica, a enlazarla con e1 padre-sacerdote y a sostener una
evoltici6n que clificilmente se concibe. Fsa transformacibn, aun-
cat .te producida, corno Stutz sostiene, par influencias de orden
cxterno e interno ; atindue creacla, coma pretencie, par las nuevas
necesidades : aunque originacia par las nuevas formas de a.senta-

tur. War eliedetn der Haustiater kraft sciner hausherrlkhen Gewalt, der'AIunt,
berufen �ervesen, clie ihm unterwarfenen freien and hiirigen eliedr der 11ans-
gemeinde in privaten Angelegenheiten der Gottheit gegeniiber zu vertreten,
so wurde jetzt der Tempelbesitzer als solcher and nur er IIaupt der Tempel-
semcinde . Die familienrechtliclte Wurzel der Einrichtung start) at) ttnd diese
gingin Sachenrecht iiher. tittr das ausgesprochene herrschaftliche Geprage
blieht and sicherte desu (3ebildc Zukinnft."

107 Stutz : Trahaj o itltimamente citado : Y61g. 367 : "An dem Siegslaufc,
in dem der H¬rrscliafts den Genossenschaftgedanken in frinkischer and sz ch-
frankischer Zeit niedergang, nalhm das zutn Eigenkirchenrecht _gewordenc
k igentempelwesen einen herrorregenden anteil, utn tiweiterhin mite der wer-
denden Gro;ssgrurtdherrschaft ttnd dem allmablich sick anhahneenden Feud--t

aufs innigste sich verhiinden ." Prescindiendo del problema de la esis-
tencia de una organizacion de tipo sefiorial entre los germanos de Tacito, qtte
nosotros desde luero aceptamos, nos interesa hacer resaltar aqui qtte de esas
palabras de Stutz puede perfectamente deducirse qne aun para este fue to se-
fiorial to verdaderameite fuudameatal'en la aparici6n de la iglesia propia y
en la conformacibn de la institucion. Precisamente luego nos inclinamos a
esta tesis. Del termino fettdalismo qae emplea Stutz yo huhiese prescindido.
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miento . . ., es sietnpre una coca hipotetica. De to familiar a to te-
rritorial hay un abismo que no sale=a el ptiente por Stutz tendido
y que se puede considerar corno infranqueable . Sobre todo de-
bernos pacer notar qtte aun suponiendo que en efecto ese tran-
sito se terificase, ftzc de tal naturaleza, qtte hizo se perdiese
todo recuerdo de la idea familiar anterior, con to coal llega-
mos a la conclusi6n. do catze en todo caso la relacibn con. e1 pa-
dre sacerdote es absolutamente mina . I:n modo alguno creemos
licito stiponer qtue esa institttcibn familiar pudiese llegar a pro-
dtzcir ttna institucion que no tiene el nzenor caracter de tal. No
hay medio posible de ciar unidad a la eti-olucibn clue coti .duce
en Ia tesis do Sttitz del sacerdocio familiar a la iglesia propia
cat6lica medieval de tipo territorial econ6rnico sefiorial.

Ya ti-eremos como la teoria de Dopsch explica mejor esta ~"
otras difictiltades 108.

El otro Bran fttndamento do stt teoria to enctientra Sbitz,
como ya dijimos, en el hecho de la difasibn do la institttcictn do
la iglesia ,propia por todo el mundo occidental en qtte los bar-
baros se estabiecieron. 1?l arginnento deducido do la diftisic5n de
la institucion por todo el mundo roman a rain de las emig-ra-
ciones de los troncos lrerm,tnicos tiT do sn asentainiento defini-
tioo sobre territorio romano, y la fundacion de los reinos ba.r-
baros, podia tener una grin. importancia para la teoria do Stntz.
Era necesario demostrar, para clue ftzese ttn argumetlto clefi-
nititi-o, que la tendencia de apropiacion no existia en el mundo
roniano con anterioridad a las emigraciones ; cltte el sistenla de
iglesias propias se dift.tndici por cl mttndo romano a raiz do

rob SSohre este punto concreto dice s61o to siguiente : Obra citada . Pi-
gill-,' 233 : "Stutz ist zu seiner Auffassun� haulrtsdchlich auch desha113 ge-
langt, veil or noch auf'dem Boden von wirtschaftsryeschichtlichen '1'lieorien
stellt, mit dencn jeac andere ?suffassungr ;sich nicht gut t-ereinigeu liesse . EX
eertritt die Anschauunrr, lass (lie Cxrossgrundhe,,rrschaft bei don Gertnanen
erst in frankischer Zeit cntstanden sei and der l-serr+schafts~edanlte erst damals
den alten Genossenschafsgedanken niedergerttngen habe. 1)iese TIypothese nd-
tigt Stutz dann'zu einer weiteren, an sick sehr unwahrscheitulichen Anttahrne,
(lie jedenfalls nicltt hetc'iesen werden kann. Eine volli-re Veranderung der
reclitliclteu Grtln1ag>e and latttr dieser f inrichtttng soll cingetreten sein. .Die
f.anlilienrtchtliche NVurzel, die Tlausl-aerrliche Gewalt, sei ab;estorben, die
Einrichtung selbst ins Sachenrecltt iihergegangen."
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aduellas, y no se puede encontrar otro fundamento a ea difu-
sihn que una importaci6n germarna . Lra preciso, ademas, que
la teoria de Stutz nos sirviese para interpretar de una forma
unitaria la evoluci6n y difusion del sistema en todos v cada
uno de los estados barbaros . Todos estos puntos pueden, cttan-
do menus, ser ampliarnente discutidos .

Aceptando, sfilo moment:ineamente, pines nosotros no cree-
mos quo sienipre scan exactos, los datos cronolcigicos de Stutz
sobre la aparici6n en. cada uno de los estados barbaros del. sis-
tcrna de las iglesias propias, nos encontramos con la existen-
cia de tin fuerte lapso de tiempo entre las emigraciones ti- asen-
tatnientos definitivos de los l;ermanos 5- la aparici6n de 1as
apropiaciones de las iglesias, oratorios v monasterios despu6s do
]as conversiones al catolicismo. Si queremos salvar esta dificul-
tad en. la forma clue to hace Stutz -sosteniendo 1a idea de
una lucha entre una tendencia romano-can6nica i- tina barhara,
pa;ana i- extranjera-, las dificultades seran aun mayores.

Comenzando por e1 estudio de la aparici6n de nuestra ins-
titttci6n en Italia, tenemos qtie examinar sucesivamen.te dos
pueblos : los ostrogodos y los longobardos.

Como los ostrogodos permanecieron arrianos, no cambia-
ron en nada el regimen de las fundaciones de itilesias cat6li-
cas, que seria, sin duda, ya e1 regimen gelasiano, ya el regimen
contra el. cual el Papa Gelasio trataha de luchar'°'. Como, por
otra parte, del regimen de sus pretendidas iglesias propias
arrianas no tenemos noticias, ademas de que excederia su
estudio de nuestro prop6sito en este momento, debemos pres-
cindir de este pueblo para ocuparnos s61o de los longohardos "°.

EEntre los longobardos encontrarrios cl sisterna de il;lesias
propias claramentc definido ; pero, segun Stutz, solo en el si.-
glo viii, mud- avanzado . =La conversicin de los longobardos al
catolicismo fue, como se sabe, bien tardia, afirm.ando, hor
ejemplo, Stutzclue la completa conversion no se rcaliz6

iog V Paso posteriormente .
zro Genestal : Trabajo citado : Pigs . 53T-532 ; "Mais les premiers, (os-

trogodos) restart ariens, nont rieu change au regime des eglises catholiques,
et noes ne sacons rien de leers eglises propres ."

iii Stutz : Penefizialwesen . Pigs : 212-134. Eigrenkirchen, Eigenleloster .
Pag . 365. ',
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pasta hrincipios del slglo viii, dado 1o arraigado qtic estaba e1
arrianismo poi la permanencia tan dilatada de este pueblo en
esta secta. Se pueden considerar los lonbobardos como los znas
rebeldes de todos los Ntrbaros a la nueva religi6n, influvendo
en ello mt;y posiblemente su estancia en Italia y su vecindad
con el Papaclo. due hrodttjo una cierta enemiga politica entre
los 1>oderes politicos y los eclesiasticos. Lo que ahora nos in-
teresa es (hue, segtm Stutz, atm en loss colnienzos del siglo vin,
se fundahan e7.i Italia las iglesias contorme a la legislacion de
Cielasio, necesitando llel;ar a la segunda mitad del siglo viii tiara
uncontrar alternativaniente el sistema de aprohiacion y unl
s1stema de transicicin a base del sistema gelasiano X12. No in-
teresa pacer constar el .lahso de tiempo quo media entre la ins-
talaci6n de los longobardos en Italia y la implantaci6n del
sisterna "3 .

En el reino ranco de la patrimonialidacl triunfa solainen-
te a fines del sillo Vrz y comienzos del ti-arr, precisamente en el
periodo de desorganizaci6n politica y eclesiAstica que eras te-
chaencicrran ; recorzlernos clue estas fechas son posteriores
en dos siglos ahroximadamente a Clodoveo' ".

112 Stutz : Obra y ltt,ar ultimamente citados : Csenestal : Obra citada,
pitgina'53z : "(fin retrouve au contraire nettement le regime de 1'eglise privee
cbez les Lombards . Its arriv erent tard an catltolicisme, pres till stage dans
1 arrianisme, a la :fm du vi si&cle . Encore le triompdze complet du catholi-
cisrne ne datet'il que du debut de viii siccle . .17e tons les barbares ce sont
les plus rebelles a la nouvelle religion . llenze apr6s leer conversion, le ioisinage
et les circonstances .politidues les faisaient necessairement ennemis du Pape .
L'Eglise catbolique ti'acquit jamais cltez eux la puissance politique dont elle
jouit ailleurs . Or, an debut du viii siecle, M. 5tutz signaler des fondations
faites conformement au systeme du Pape Gelase, c'est-a-dire avec renoncia-
tion de la part du fondateur a tout droit. Depuis le milieu du viii siecle, il
cit des cas qui'lui paraissent reveler la coexistence et la fusion du systeme
rornain et du systeme germanique : le fondateur se reserve expressement, pour
tun temps plus moins long, la possession et la jouissance de 1'eglise et de
ses bicns et la nomination du desservant . D'autres chartes de la m&me epoqtte,
en fin, montrent dans toute sa nettete la patrimonialite des eglises, qui sont
transmises par tons 1e ;; actes juridiques susceptibles de s'appliquer a un ob-
jet quelconque . Les adquercurs sont sotn'ent des monasteres et les princes
aussi possedent des eglises nombreuses."

113 T6.n;ase siempre presente que, como ya hemos dicho, aqui admiti-
mos los datos de Stutz para pacer la critica de su teoria.

114 , Stutz. obra cicada, gags . 134 y sigts.
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Fntre los i-isif;odos no tenemos noticias do los cc>ncilios
hasta el 589, ciento setenta anos despttes de la fttnd<zcion de la
nionarcluia "',. F11Are los visigodos henios incluido a los sue-
vos'1" . Entre 1o5 horgoilones Babe decir 10 propi0"'. Coxno
vetnos, para Sttttz transctirren en todos los estados barharos
periodos de tiempca variables, hero quo en todos son nluv Jar-
gos, entre la fttndacicin de los estados v la. iniplantacic5n del sis-
tetna de apropiaci6n privada do iglesias v monasterios.
A miz do 1a publicaci«n de los priyneros trabados de Stilt/

Sol)re esta materla, Fournier, liaciendO, conbo. Y'a li nioS d1c111J,

nna especie de nota hihliorrafica amplia la due va hemos
tenido ocas16n de referirnos, ccnaiprendib el error de la tesis
<< la replica en forma que ha sido deslmes c0ttstanterlzonte re-
petida .

1iournier afirmcS clue no le hahia conesencid0 la argumen-
taci6n de Stutz en el pttnto (lei origen de la dpropiaci6n do las

i [5 Stutz. Obra cicada, pa.gs. 103 y sigts. Z'eanse posteriortnente (n . 283 y
siguientes) los textos do la epoca eisigbtica <lue crjnsiderarnos de inter6s para
nuestro estudio. Son textos meramente conciliares. En un estudio posterior,
exclttsivatnente dedicado a la iglesia propia en la epeca visio5tica lhabrevrnos
de liacer sti estudio cotrupleto y haltremc>s tambi6n do auadir als;im cestigio
legal que ahora podemos pasar per alto . D gamos aqui solamente (In--- el pri-
mero do los textos que aportamos -canon 3.° del Concilio do Lerida del
546 pone do manifiesto una villa plena do la institucicn. Digatnos tantbictu
qtte en ninguilo do los textos se porn do manificstO en 1tr m<ts minimo un,t ltt-
cl:a cie ideas romanas y germanas . Los otros te .;tos son (lc los Gcmcili-os de
Braga (572). Toledo, (III, ix y x) y Merida (666). Stutz ha pretendido negar
importancia a cste canoe 3 .° de Lerida (Gittingische Gelelirte Anzeiger. Ihrg.
166. Januar . igrl4. Yag. 57). Creemos inapropiada la interpretaci(>n clue da
del inismo. Los propictarios fundadores'de iglesias quieren, en efecto, inde-
pendiaar su iglesia de la ley diocesana sibuiendo el modelo do los tnonaste-
rios y esa lnClependizaciC)n sup>ne en al)Solnto la conscrvaci()n (1(: la iglesia y
la dote en su patrimonio. -No comprendemos conto :itutz niega importancia
a este canon do Urida y despues,'por el contrario, se le concede al i9 del
Goncilio III do Toledo, que no encierra sino exactarnente la misma idea de
del)endencia o independencia de la iglesia tundada, con su dote, de la potestad
del Obispo. Comes luego veremos, con una exacta valoraci6n del canon de
Urida, 1a tesis de Stutz sufre una aguda crisis .

116 Stutz : Ob. citada, pigs. 95 Y $igts . T% ease en n. 284. el canon VI del
Concilio do .Braga del 572.

ti ; sttxtz : Ol> . cit. Pags . w8 y sigrts .
118 Vease n. r5.
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iglesias 1y', y al propio tiempo que anunciaba su prop6sito de
no l=acer una critica total de la obra'", hacia en pocos ren-
glones la critica de ese punto.

llespues de exponer su opinion de no suficiencia de los ar-
gumentos sacados por Stutz de la existencia de la pretendida
costurnbre aermanica de apropiacion de templos de Islandia 12',

anade : " En se-undo lul;ar, to clue acredita tnas mis dudas es
la constatacion de tin hecho qtle se deduce de la exposicion de
Stutz : no es en el origen de los reinos barbaros fundados sobre
las ruinas del. irnperio romano donde principalrnente encontrainos
la iglesia de propieclad pric-ada . Gn sil;lo, dos, pasaron antes de
que el sistenla alcanzase su pleno desenvolviniiento ; asi sucedio
principalmente en el imperio franco" "2 . .Ante ese tiempo quo
transcurre, se pregunta Fournier : "z 5eria explicable ese lapso
de tietripo si la iglesia privada fuese una instituci6n completa-
mente clesarrollada que hubiesen. aportado los francos del otro
lado del Rhin?" "' . La critica francesa recohib el arl;~irnento
de Fournier, repiti6ndolo corno tin eco, ya sin citar a 6ste comp
pace Thomas a pesar de casi repetir las palabras'", ya co-

rlq Fournier : .Tral>ajo citadtr : Pigs . gal-,o5 : "Je dois avouer que stir
cc point 1'expose de bi . Stutz ne m'a nullement conva~incn ."

120 Pig. 504 : " . . .car nion dessein n'est pas, en cc tnotnent, de- me livrer
a la critique de detaill d'une oeuvre encore inachevee, tiont en tout cas il
faudra tenir tres grand compte."

121 Pag. 5o5. ;lout d'abord, les temoigtiages qti~il invoclue pour demon-
trer 1'existence de la coutume germanique provienent presque toils du Nord,
et en particulier de 1'Islande du moyen ige : cele ne sttffit pas pour etablir
que les temples 'prixes etaient d'un usage general cliez les Germains qui ont
envahi 1'Ftnpire romain."

122 Trabajo citado. Tag. 505 : " En second liezt, cc qui accroit mes dou-
tes, ,c'est la constatation d'tin fait qui se degage de 1'expose tie ill . 5tutz : ce
nest point a 1'origine des royaumes barbares fondes stir les ruines de 1'F.mpire
romain (Inc noun trouyons stzrtout 1'eglise pro.priet& priaee . -'n siecle, deux
siecle ;; .s'couleront avant que ce sySteme atteigne son plein detieloppement :
c'est, notamment, clue les cltoses se passerent daubs 1'Em;pire Franc."

z2,3 Trabajo citado . Pig. 505 : "Ce delai s'expliquerait-il, si 1'eglise privee
etait tine institution toute faites clue les'fraaes eussent apportec d'outre llltin :'

124 Thomas : C7bra cicada : I'fig. 31 : "Ce long delai de cent ans et par-
fois de deux cents ans s'expliquerait-il, si 1'eglise privce etait tine institution
toute faite, clue les Gertnains eussent apport6e d'outre-Rhin, si elle etait, stir
iio`Lre sot, tall fruit des invasions :' a l'epoque on 1'equilibrc s'est etabli entre
FI;91ise et 1e monde, barbare, alors que les coutuines des vainquers prennent
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piandolas y citandolas como hate Genestal Y2'. Stutz huho de
reconocer la inzportante dificttltad que .con esas observaciones
se le planteaba y las contest6 .

Toda su argumentaci6n ptiede reducirse de una parte a la
idea general -de due la iglesia propia surge s61o despues de
una ftierte lucha del episcopado cat6lico contra una instituci6n
extranjera - pagana, y de otra a su ttifirmacicin concreta de que
hay quo tenor presente clue no existiendo datos de concilios,
por ejemplo arrianos, debernos cer, no cuanto tiempo medi6
entre la entrada de los gerrnanos en . el. mundo romano, con la
formaci6n consigtiiente de estados bArbaros, y -la aparici6 .n . de
la iglesia propia, sino el lapso de tietnpo quo media entre su
conversidn al catolicismo c la aparicion de la institttci6n'" .

El primer pinto to hemos de examinar posteriormente con
aiguna detention Z-, por consiguiente, no queremos hater aclui
sino tmas ohserti aciones lareti-isimas . No had- ni un solo texto
clue pruebe quo el motivo de la lucha del episcopado contra la
iglesia propia sea el ser esta una institucidn pagana o arriana j=
extranjera . No se comprenderia, si el motivo de la lucha fuese

racine et s'iuposent dans le domaine des institutions porquoi pendant pros de
deux sieclcs ne trouve-t-on pas tin soul tette de droit prive ou public qui
fasse allusion a ces habitudes si courantes en Gerinanic, a ce droit de proprietc
stir les temples °'

1z5 Genestal : Trabajo citado : Pig. 533,
Ta6 Stutz : Eigenkirche, Figenkloster . . . P'kgs. 367-36x, ; G6ttingische Ge-

lehrte Auzeigen. (fahrgang. r66. tqo4 .) Pigs . '51i-62. Despucs de exponer el
argumento de Fournier dice Stfitz : "Jedoch der vere ;hrt Kritiker vergiesst
dabei ganz, dass es gar nicht auf die absolute, sonder nur attf die relative lialde
des Herrantritt, der Einrichtung ankornmt, d. h. darauf. dass bald, nicht each
dent Eintritt der Gernianen in die Geschichtc, sonder in die katholische Kirche
die Eigenkirche sich meldet . Denn erst der Eintritt in die katholische Isirche
bedetttet fiir die religi6sen :f-inrichtungen, die hier in hrage stehen, den I?in-
tritt in den Kreis unscrer Quellen.'achrichten i1ber die Eigenkirchen aus der `
Geit eor der Bekehrung oder vor dent (Ibertritt des einzelnen statnuncs ver-
langen . . ." No creemos absolutatnente exactas esters palabras de Stutz sino en
solo till sentido, a saber : qtte no hay datos especificos de iglesias propias arria-
nas, por ejemplo, o paganas de germanos occidentales . 7;n este sentido afirma
;itutz algo totalmente de acuerdo con nuestra tesis. T'or e1 contrari;), creemos
debe afirlnarse, 1o hemos de ver en seguida, quo si ha}- noticias de. iglesias pro-
pias cat6licas en epoca en qtte afin son arrianos algunos pueblos germftnicos y
en las regiones en quo estos estan establecidos . Asi, por ejemplo, entre los
borgofiones y v'isigodos .
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el pretendido por Stutz, c6mo en Italia ilega la instituci6n inch--
so a dominar en la, hrohia Roma y en otras eomarms no gerrraei-
nica~ . -No se cornprende ccirno entre nosotros -esto lo ad-
mite el propio Stutz- la institucicin comp en otros paises,
nparece dz,rante la, reconduista no tri ncada, conlo salida de una
fuerte lncllrc, sinc> pnjante v onergica. -osotros afirmamos nun
algo n11s . Los InotiF'os de la ol)osici6n de Jos ol)isl)os cat()licos
son. rmb otro :;, ~r honiendo en la relaci6n los cbnones de los (Jon-
cilios de L,C.ridaJv 'Toledo, clue hiego estudiamos, e compreliden
periectatnente . 1,os obispos se ohonen no porqtbe es tina instita-
ci()n extranjera, 110 porCltle es llna instittlci6n IYLgand, no sl-
qtuerx porque se ohonga al principio ----no iirnle LiID c.11 este
aspecto- de inalienabilidad do los bienes eclesiAsticos, sino Am-
ca v exch.isivainente porclt_ie ronipen tiles iglesias la unidad de
is dic5(:esis, porqne trat<in .los propietarios de ;stistraer sus igle-
sias v sus dotes de la ley cliocesana, y esto, teng,~cse en. cnenta
ahora, annqtte h.tego to rehetiretnos con textos, to intentan los
ciicllos propietarios. no a irnitaci6n de costurnbres paganas, no
a imitaci6n de costnmbres arrianas, sino a imitaci<in de las
independiz<ticiones clue va habian logrado los 111oilasterios en el
order patrimonial. Tsto se prueba con el c. 3. do Lerida, ya
antes alucliclo, en. relacion con el 1g del III de Toledo `2'.

Pero todavia encierra una manor conlttsi6n la otra afirma-
eiein de 5tutz. De tma harte los fnancos er<an ti-a catolicos clesde
1.os comienzos mismos del siglo vi por tanto laar .a ellos qttecle
en vigor plenamente el ar ttmento que poclemos Ilarnar de Four-

U-7 t;oncilio de Lerida (5-1.6. 6 24. IIefelc. Gonciliengeschichte . T. II .
Pt"tgs . ,04. y> sigts.), c. 3 : "De monachis cero id observari placuit quad Synodus
-Agathensis vel Aurelianensis noscittir decrezisse : hoc: fantummodo adjicieri-
dunt, tit pro ecclesiac tttilitate quos I3piscopus probaverit in clericatus offi-
cium cum abbatis volttntate debeant ordinari . :Fa ti-ero quae in jttre rnonasterii
de facultatibus offeruntur, in mall) dioecesana lege ab E,piscopis contingantur.
Si autetn ex laicis quisquam rt se factam basilicam consecrari desiderat, ne-
quaquarn sub monasterii specie, ubi congregatio non colliditm, vet regula ab
episcopo non constituitur, eam a dioccesana lee audeattt segregare." Coaici-
lio III de Toledo (~4c), c. 1g : "-.\Ittlti contra canontim constituta sic aeciesias
quas edificaverint postulant: consecrari, tit dotein qt1am ei ecelcsine contulerint
cetlseaut ad Zapiscopi ordinationern non pertinere, quod factum et in praeterito
ciishlicet et in futurism prohibetur ; sed omnia secundum cotistitutionem anti-
quain ad Episcopi ordinationem et potestatem pertineant ."
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pier . Pero attn hay algo mas pererino para los suevos y los
J Jisi~~odos. Si la institttciun fuese merarnen~:e pagana o arria-

na, 7ccimo podria pensarse qt.te e1 mistno dia de las cotiversiones
-podemos decir, Concilios de Bral;a de 572 tiara los suet/Os y=
III de Toledo del 589 para los visigodos- 1os obispos lucha-

sen contra ella? ; C6rno tuvo tiempo en este caso la institucion
de aclimatarse? ~Uueron tan previsores los olmspos clue vieron
ya, en el momento de las coni-ersiones en masa, to que habia de
venir ;r se aprestaron a la, lucha? Estas conclttsiones son ca-
prichosas. Pero atan podenios 11egar a conchisiones de inas im-
portancia. Para nosotros es absolutamente incontrovertible qtte
el hecho de clue en esos,Concilios se lttche contra la iglesia pro-
pia es prueha de care era esta una instituci6n que se venia prac-
ticando ; y si se venia practicando -el. canon icy del I1I de To-
ledo v el 6> de L,raga de .972 . .. no dejan lunar a dnda-, es
ev idente que habia de ser entre la poblacibn catfilica, qtte era
entonces esencialmcnte, tengase bien en ettenta, la hisp,..tno a
galo-romana. T.lcgarnos, por consilruiente, a la conclusion, que
creemos evidente, de que esa luclia en los Concilios imnediatos
a las conversiones es prueba de la villa de la instittlcion antes de
quc los germanos, al con<<ertirse, pudieran introdncirla . Pero stun
podria decirnos Stutz que antes de las coliversiones en masa,
oficiales podiamos decir, hubo conversiones privadas clue pu-
dieron influir fit- attn que pudo producirse una influencia mera-
nlente ideolbgica . A esta posibilidad se opone de tuna rnanera
rotunda la profunda separaci6n de cat6licos y arrianos, espe-
cit1lrnente de sus cleros respectiv os . La suprema demostraci6n
de nuestras afirmaciones nos la sttministra el repetidamente alti-
&do c. 3 de Lerida del 52-I 6 546. !'or sit epoca es ez-idente
que debemos interpretar su texto, considerando qne los "laici"
de que halTla son sencillamente his,pano-romanos . Tengamos en.
ctienta due es tina 6.poca absoluarnente inniediata a la dacibn
de la ` I ,ea Roniana Visit,Yotorttm ; es decir, en clue , atzti estan,
ahttdamente marcadas las separaciones de aml:rts razas. Ahora
bien, lqtte pretenden esos "laici", sin dtula hispano-romanos?

raS Wase posteriormente n . 284,

9
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Bien sencillo ; que la iglesia fundada por ellos no quede sorne-
tida por la consagracicin a la leti diocesana, es decir, que quede
la iglesia con su dote bajo stt propiedad ; en una palabra, qae la
iglesia sea si+ya propia. -Y a qtie subterfu;io acuden los tales
fundadores' Bien sencillo igualmente : a la consideracion de 1a
iglesia comp monasterio. aqui tenemos, conic) luego expondre-
mos, todo el proceso de apropiacicin . Ahora hacetnos resaltar
solamente : i .°, qtte es evidente chic se trata de hispano-romanos
exentos de in9auencias germanicas : 2.°, que es evidente que tra-
tan de apropiarse la iglesia fundada rompiendo la unidad de
la diocesis, y 3.°, que es, finalmente, asimistno evidente que
tienen cones modelo para tal apropiacion no una institucion ger-
manica, no una apropiaci6n de lugares de culto no cat6licos
sino la independizacion diocesana y apropiaciOn de los mo-
nasterios, de nattiraleza puramente cononico-catblica.

En intinia relacicin con este punto debetnos aludir a la
tesis de v. Sclntbert, va que nos puede suministrar varios ar-
gumentos contra la tesis de Stutz qtte son exactarnente parale-
los a los que nosotros hemos expue.sto. Anticipemos desde 1uego
qtze nosotros no lle;amos a la conclusion de ti . Scliuhert, sino
que sencillamente sus observaciones a Stutz nos llevan a corn
vencernos mAs ST mAs del. no origen germanico -pagano o pa-
gano-arriano- de nuestra in.stitucion .

Sin abandonar completamente el campo del gestnanismo ti
para eti-itar en cierto modo las difcttltades de la tesis de Stutz,
creO cl famoso historiador de la forma germanica del cristia-
nisn7o, del arrianistno, v. Sclittbert, una teoria cuva exposicion
esta aqui perfectarnente indicada .

Von Schubert aporta a la interpretacion de Stutz una
modification de ti,po con.fesional, afirmando que el sistema de
iglesias propias se desenvolvici, 5-a espontAneamente, ya par-
tiendo de germenes paganos, en los estados arrianos, v do estos
pasd al reino nierovingio y a la iglesia catcilica en general.

Es bien cierto que z~ . Schubert lhabla de iglesias propias
arrianas ; pero es tal°nhien cierto qtte no sostiene tern7inante:men-
te que todas las iglesias propias, que todo sistema rernonte a tun.
precedente arriano, ni menos que sea imposible la formaci6n
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(ILI sistema partiendo de princip~os precristianos. En este sen-
tido c. Schtiliert no se pone en plena contradicci6n con Sttitz."'.

Sin enribargo, teniendo i" . Schubert en cuenta la especial
relacibn del episcopado arriano con cada una de las iglesias

en particular, tan distinta de la del episcopado cate>lico, so-
A1111 acepta e.l propio Stiitz, y las nece^arias cofisectlencia
en orden a la administracion N- disfrute de las il;lesias, sos-
tiene una estrecha e intirna relacic?n entre la iglesia propia y
el arrianisnio, afirtnando conio resultado qne e1 rnundo fran-
c:. 1- por ello la Edad ;Media ebiropea, debia el sistenaa de ivle-
si.as propias en sn forma peculiar ti sisteniAtica a los gernlanos
orientales arrianos ; es decir, que apareci6 en. 6l. no por influen-
cia directa pagana gernzanica sino a tr,,uves de influencias arria-
n<.ls, i7a qtie el arrianisn7o o£recib cainpo mas apto para clue la
semilla pagana del. ternplo propio iructi ficase. El arrianismo
fue, podriamos decir, el ptbente clue unie5 1o ,palrano a to cat6-
lico"°.

f~r) Veanse !as obras que nos interesan de v. uchnbert citadas en la n. 16.
Stuttz publicb en rn),xq tn trabajo con el titulo " Arianismus and Germarni mus'°
(Internationale Nti'ochenschrift fiir ZVissenschaft, liunst and Thecluiik flrsg.
e. TI,ul llituieterg. B. Ill. rgaco. Col> . iq6s-r[ a ; iC~r -rGzz ; 1634-r6Y;) Ell estc
trabajo, aparte de 1a valoracibn general (let Arrianismo como inrluenciador de
la organizacibn y- derecho eclesiasticos, aaui posteriormentc, a su desaparicfGn
como creencia, se ocupa de .la tesis de t- . Schubert sobre el origen de la iglesia
propia . Z". Schubert, al publicar en f.9i2 la obra citada en tercer lugar en, 1a
n. r6, reco�ib la critica de Stutz afirmando que estc no habia comprendidc~
exactamente su opinion. (Pair. 3. v. Schubert : Staat and Kirche . . .) Despu6s
de esta obra puede `decirse que la tesis de v. Schubert no pace sino cambiar
el proceso de aparici6m de la iglesia propia entre los francos, pero deja intacta
la idea basica de Sttitz de origen germLnico primitivo.

130 Stutz : Lenefizialtivesen . Pag. iii. llopsch : Obra citada : Pkg. aj2
"Wie aber verhiclt rich der Arianismus zu der l?igenkirche''Man hat ilin
als die nationale Norm des Christentums bezeichnet zu'der sick die moisten
Csernkanenstannme zunicbst bekamrten. Brachte dessen mangelhaft: ornani-
sierung -it sick, loss die arianischen :Privatkirchen nicht ivie die katholischen
unbeschran'kter bischiiflicher Verfiigung and Verwaltung unterstanden so
niochte die Atzffassung naheliegen, (lass der Anspruch de., Grundherrn auf
Verwaltung and Nutztuig seiner Privatkirche, die spezifisch germanische Aus-
pragung des Eigenkirchenrechtes, eben lurch deal Arianisnius bedin;t «-orden
sei. Tats:ichlieh ist neuerdings tion hochanr,esehener Seite, lurch 1:{ . v. Schu-
bert, Bern verdienten Kirchenhistoriker dieser alteren germanischei Entwick-
l.ungsperiode, die These aufgestellt worden, lass zwischen dem Arianismus and
dem Eigenkircbenwesen ein'naheres and inneres Verhiilniss bestanden babe."
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Resnmanos la tesis arriana. Para v. Schubert, en realiclad
tanlhicn para Stutz, es evidente date -los pueblos clue ocuparon Jag
regiones sohre las ytte posteriormente se extendi6 el imperio
franco, y en general los pueblos arrianos todos, conociercr2 el
sistema de apropiacion de iglesia . Las actitttdes de los epi5co-
pados de cad,, tmo de esos pueblos visigodos, `tievos, borgo-
noned- al dia 5iguiente de las coni-ersiones, ptiesta de mani-
fiesto hor Concilio9 de Toledo y de Draga, y la famosisima carta
clel llfetrolrolitano Avito al Obislao de Grenoble, anterior a sep-
tiembre del ano ~i7"", respectivamente, y atin para algttnos
de ellos, las disposiciones de algunos concilios, anteriores o no
a las con.tiersiones --el de Lerida de 546, y el de Orleans del

v. Schubert : Staat and kirche . . . : Pats . 4-g. La base de la tesis de v. Schu-
bert esta expuesta en estas halabras : "Ich selbst mlaube trait Stutz, (lass man
es trait einer getnein ;ermanisclien Erscheinunr zu tun hat, and babe tneinen
Glauben daran veztaugi . ..fiber auch damit ist die Frage nicht erledigt, o~1T nicht
der Arianismus fiir die Fatstehtutg eines frankisch-katholischen Eigenkir-
chenwesens cine Rolle ,}espielt hat." (P<tgs . 6-7.) Necesitando encontrar mot,-
dos que paralizasen la oposici6n de los obispos catblicos frente a las pretei-
siones de los propietartos, anade : 'l)as solche in dean a-rianismus gefunden
cverden konncn, derein entwickeltes Litreu'kirchen wescii in hreiter :lusdelixtunn
nachweislich besass, ist richer nicht nur ein Spiel der Phantasie. Wichrend der
Wet; von Tacitus bis zu den merowingischen Syttoden im 6 and q Jalhrhun-
dert, die rich mit den <luspriichen der Grundherren auf ihre Kirchen hescha -
tigen, lantr, dunkel ttnd ratselvoll ist, bidet der blick auf die gleichzeitige
Erscheinttng des Arianismus eine I+"iille nachtsliegender Aukniipfungren." (Pa-
Eina S.)

iii Wanse'los canones de dichos concilios en las ns . 127 y 284. La alu-
dida epistola es la dirigida por :lvito a Victor, Obispo de Grenoble : Rlontt-
menta Germaniae Ilistorica . A. A . T. VI. Pars posterior. rags . 35-3SY :
"De hasilicis liaeret.icortam non recipiet:dis ." Con relaci6n a la carta quere-
mos hater la indication de la distinta interpretaci6n quc le dan Stutz y Genes-
el y Dopsch . La carta en cuesti6n tiene como contenido la re;sln~esta dada
por .1";it.o ' al alLidido Obispo sobre la conveniencia de convertir en cristianas
las Iglesias arrianas (prescindimos del canon 25 del Concilio de Tpaona due
to prohibia) . Axito opin6 que no debian convertirse en cristianas . Stutz con-
sidera que era carta encierra una manifestaci6n de la lucha que, segun 6l
sostiene, 'existio entre el episcopado cat6lico v la iglesia propia conao coca
exotica. Interpretando rectarnente la carta, se ve que los tnotivos qtte Avito
alega son totalmente otros ; en nada puede verse en ellos tin asotno de lucha ;
no es sino el prop6sito de evitar represalias en caso de una reconversi6n al
arrianismo, el clue tnuevc a Avito a decidirse en el sentido indicado . Wanse
Stutz : Penefizialwesen, pa ;;s . iota y sits . Cenestal : Trab . pit. Pit;'. 556, y
Dopech : C)bra citada : Pag. 245.
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54L '-2-, deninestran clue l.as iglesias pro.pias e~yistian en di-
clhos pueblos ".

Teniendo ahora en cuenta qtbe cl reirio tranco se estableci6
en el siglc> vi sabre territorios qt9e 1_iabian sido de dichos pue-
blos arrianos, z que, r>or otra parte, no es inuy lc>gico eonsiderar

coano espontanea l~.L llistitttci6ii de 1a il;lesia prohia, dada la lucha

que contra ella stistuvo la Iglesia, es xrnay l6gico -cosiclu-

ye V . Schtlhert-J pensar en iniltzencias arrianas en el irnherio

tranco la'. . Es lo imis natural stil->oner clue lo :: whores francos,.
que encontraban, tat sistema patrinionirtl entre los due les pre-
cedian en la ocupraci6n de stns tierras, no quisiesen deshrenderse
de; esas ventajas "',,

i-:2 Canon 3 del Concilio de Lerida del 546. grease en n. 1-77 . Concilio Iv
de Orleans del 54T ; cfmones ;, 26 Y 33 : c. 7 : "Ut in oratoriis domini praedio-
runt minixne contra votum episcopi, ad quoin territorii ipsius prit-ilegintn nosci-
tur pertinere, peregrintis clericos intromittant, nisi forsitan cluos probates ibi-
den districtio pontifcis ob~:c,r<are praecipit" ; c. 26 : "Si quae parrociae in po-
tentum domilnzconstitutae suet, ttbi obsereantcs clerici ab arcidiacoito civita-
tis admoniti secundum clu;ilitatem ordinis sui fortasse, quad ecclesiae le4;ent,
sub speciae dotnini domes ituplere neglexerint, corrigantur secundum ecclesias-
tictun disciplinam. .Et si ai> arentibus potentttm yei ab ipsis rei dominis de
agenda officio ecclesiae in aliquo prohibentur, auctores niquitiae a sacris
cyremoniis arceantur, donee sttl3secuta emendations in pace ecclesiastica rcvo-
centttr" : c. 33 : " Si quis in agro suo attt habit atie postulat habere <iiocesim, pri-
mum et terras suf.ficienter et cle.ticos, qui ibidem sea officia impleant tit sacra-
tis locis reverencia condigna tribuatur." Rio utiliza t" . Schubert et c. 2.; de este
tnimo Concilio, que nosotros asimistno creemos ser interesante : c. 25 : " Si
quis clericus aut lairus sub potcntum nomine adque patrocinio res ad ius
ecclesiae pertinentes contemptu .pontifice petire see po,ssidere praesumpserit,
primum adsnoneatur, quae abstulit, civiliter reformare attt: certe iudicium sacer-
dotes see ittdicis aperire, tit poscit sacra religio. Quod si in pervasionis pertina-
tia subsistit, tandiu ab ecclesiae limitibus arceatur, donee cum satisfactions ius-
tissirna pervasa aut occupata restituat." (Monumenta Cxermaniae I3istorica.
LL. Sec. III. Concilia . T. 1. Concilia aeri merovinici .)

t3~3 V . Schubert : Staat and Kirche . . . Pigs . 8 ' y sigts . EmLmina la eXis-
tencia de igle ias propias arrian;is entre los visigodos, suevos, borgofzones, etc.
Wase posteriormente to que deciYnos sobre este punto .

134 v. Schubert : Staat and Iiirche. . . Pags. 32-35. Recogida 3- criticada Ia
tesis en Genestal : Trabajo cit. Pigs. ;355, _536 s- 537.

t3; Genestal : Tralr. cit. I'ig. ;37 : "En otttre les Frai.c, a qui iu3--ent
attribubs des .domaines dans les pays conquis, trou--aient, stir cotta.-ci des
eglises, qui en faisaient partie. Suppo-sera-t-on qu'ils ant volontairentent et
genereisement renoncd a ces droits' Comment surtout pottrraient le sou-
tenir MIX qui soutient dans la patrimonialite tine notion proprement ger-
manique' La contagion des royatanes ariens au royaume tnerovingien semble
done bien etablie. "
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No henios de repetir aqtti la critica de la tesis de v . Schuhert
realizada et-.L igog por Stutz. i\osotros creemos exactas stts
conclftsiones; no debe hahlarse de tan sisteina do iglesias pro-
pias arriano, de tin derecho arriano de iglesias propias. '1en-
rase en catcnta desde lue o e tte nosotros creemos cltte 5tutz
llego en sti critica contra ti- . Schubert a atribttirle una idea no
ssostenida por 6l, a saber : el origen arriano de toda la iglesia
propia . La concltasicin de Stutz, 17or otra parte, coma decimos, es
exacta arente tz z- . Sclittbert : "no ptbede hablarse de tina trans-
niisifn de tin derecho de igjes as propias de la epoca ar.riaria al
rnttndo catolico" ". Ilecictlteniente .Dopsch ha reco;ido la cri-
tic:a de Stwcz sohre v. Schttl ;ert, coincidiendo con los httntos
do vista del creador de la doctrina de las iglesias prohia en el
caracter aconfesional de la institttci(~.)n .

Tarnhoco hemos de extendernos en otro aspecto de la cri-
tica, sttficientemente recogiendo ya hor Dopsch, a saber : en la
imho ihilidad de acudir al arriainsnio para explicar el templo
islandes i- la iglesia propia anglo-sajona . Estas dificultdcs, tart
acentuadas por Dolasclt, nada dicen contra t- . Schubert, plies
este no sostiene qi1e Coda iglesla propia litibiese de ser arriana,
attndtte Diz>,psch parece qtte totna este pttnto de vista para ha-
cer sit critica

136 Stutz : "Arianismus and Germanismus . .." Cols . 1571 y sigts. " 1ber
man hraucht rich mtr die Lage in dieser Weise kiar zu machen, tun cinzusehen
lass die historische Prioritiit fiber das Verhaltnis den T:inriehittng ztz dent Re-
ligionssy-stem nichts zu sagen vermag." (Col . T572) ; . . ."Dies alles lehrt um
zugleich, weshalb von einer Ubernahme des higenkirchenrechtes aus der aria-
nischen Zeit in die katholischea lv-eise keine It.ede rein kann." (Col . T573) ;
"Hieratif aber isi: zu antworten, lass man each allen, was wir ticissen, zwar
wohl con Eigenkirchen der arianischen Germanen sprechen darf, nicht aber
von einem arianischen Eigenkirchemwen oder Eigrenkirchenreclht . " (Col . 1570-

137 Dopsch : oh . cit. Pags . zdz-a46. Dopsch concuerda en absoltito con
Stutz. El punto Pmts interesatute en llopsch es e1 esatneu de la iglesia propia
anglosajona. Apoya su exposici6n principalmente en. 11. Yoehmer : "Das Ei}c:n-
kirchentum in England (Tehte and horschungen zur Lnglische Kultur-
geschichte . estgabe fiir h. Lieberxnann, 1921 . Pa9. 340), el coal llega a po-
ner fuertemente en duda la natttraleza gpermanica de la instituci6n, va que
no hay vestigios de ternplos familiares o privados en las grandes posesiones,
de naturaleza primitiva. C)tra prueba aducida por Dopsch sobre el origen
no, germano de la instituci6n entre los anglosajones es la tesis de T'. Tla-
verfield (Early British Christianity, :English Historical Review TI . P{198. 41
g- siguientes . 1896) de continuidad de la evoluci611 de la organizacibn religio-
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E-n lugar de un origen arriano de :sta y de lets Bemis insti-
tuciones ecaesiasticas del reino de Clodoveo, debe sostenerse
un origen cat6lico. Precisamente Stutz afirma en general quo
"la iglesia de Clodoveo se debe considerar m6ts lien copiada
de to rornano que de to arriano ", pudiendose llegar a la pro-
pia conclusion en citanto a la institucicin de la il ;lesia propia,
aunque claro estA -sel;t"ut nuestra teori<z- sin consideraria
wino especificamente romana, es elecir, co9:no nacida de princi-
pios peculiares de derecho romano recogidos en el cat6lieo . Si to
organizaei6n de 1a i;lcsia merovin;ia on 5n conjunto es tina
copia de la organizaci611 romana, es tamhien v erosimii que el
sistema de iglesiQts propias, cjue es ya docttn.ientalmente demos-
tral>le entre lo` rotnanoe, luese tambi~n de estos recibido

Pero en la critica de Stutz laciy, ttn punto sobre el cual nos-
otros queremos insistir y= que suministra tina snaniiiesta prueha
c;ontr,.t la teoria germanista en eneral, no sc51o contra la gerlntti-
na-arriana. Sel;iut Stutz, los sne`-os y- los borlroiiones tuvieron
un sisterna de iglesias propias catblico anterior al arriano ".
osotros creenws e\-identemente que fue asi, y atiadimos clue

en sus periodos arrianos el sistema de i;lesias propias catblico
siguio vivo on los territorios cn quo los diversos pueblos es-

taban . establecidos ; es decir, siguicvivo entre los provinciales

no germanos . Fs este punto capital en . nuestra exposicion, y-

por ello querenios insistir en 6l . Nuestras opiniones, encadena-
das en este ptinto, son las siguientes : 1 .', los argumentos que
v . Schubert y- el mismo Stutz clan de existencia (to iglesias pro-
pias arrianas no prueban, las mAs de las veces, sino la exis-
tencia de iglesias propias cat6licas y poseidas no por germoaaos

sa anglosajona desde la fundaci6n de la iglesia cristiana . Nosotros creemos
hrecisainente ctue esa continuidad de evoluci6i, se puede ver en la institucibn
de la iglesia propia en los diversos estados barbaros .

138 Stutz : <Xrianismus u. Germanismus. . . Col. i6--~r : " . ..zceit eher each r<i-
mischetn, denn each arianischen ATtister kopiert."

139 Dopsch : obra citada : Pa;;. 2,1a : " I)enn war Bas merowingische
Kirchenwesen im ganzen eine Kopie des rinnischem, so ist atich Nvahrschein-
lich, dass es die bei den R6mern bercits nach`veisbare Rinrichtung der Eigen-
kirchen ebenso von da inittiibernommem babe."

rrpo Stutz : zlrianismus and Germanisrnus . . . Col. 1516 : " . . .so kommt man
ciir diese beiden ti'olker auf ein rorarianischen katholischen Eigenkirclien-
wesen. "
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shao por praz!iaiciales, galo o laispana-romanos ; 2 ."`, sC)lo, en de-
finitiva, la carta de .Avito do Viena a Victor de Grenoble nos

da noticia de hosesicin de iglesias arrianas por personas pritira-
dac, y en ella se ti-e que esa posesicSn es absolutaniente an<doga
a la de los catcilicos hispano o lralo-ronlanos ; Y 3 .`~, tenienclo en
cnenta que tanto entre los hrovinciales catblicos como entre los
gernianos -suevos, Visilgodos o borl;onones- arrianos apa-
rece la iglesia pro1>ia, hernos de buscar sit origen no en algo pn-
reallentc. nerminlco, Clue no servirla para aclarar la .instituci6n
entre los 1)rovinclales ; no en alg-o arrlano, C1Ue no serviria para

arar la institucion entre los catblicos ; no en also dogirldti-,-tel-
camente catcjlico, qtte no serviria para aclarar la institttci6n
entre los arrianos, sino en algo que paicda ser deizominador
coMzim Para Provinctales y gernmios, Para arrimios y cat6li.-
cos, g es a saber : el regimen senorial y la concelpcioi cristiana
--canonica v arriana- de 1a di6cesis y stis sncesii=as desmem-
13rac7.ones .

Sobre e1. pritnero de estos ptzntos podriamos rel>etir aqui lo
que ti-a dijirnos antes sol>re la tesis de Stutz de aparicic5n de la
lncha contra la iglesia propia en el rnoiriento rnisrno de las con.-
vcrsiones. Peben recordarse aduellas palahras"' . Aalui pole-
rnos rel->etir el argtnriento diciendo que los Concilios :LII de
Toledo del . 589, IT do Flraga d.el 572 it con anterioridad los
de T,erida clel 52.E c> 546 i= de Orleans del 541, no pr2reban la
existmcia de iylesias Prop.ias amaiias, sino itnica 1v exclttsiva-
mente la existencia de. igiesias hrohias cat6licas CD cpoca en .
quc los l;errnanos Bran arrianos ; e > decir, la existencia de igle-
sias 1>ropias cat6licas entre los hrovinciales, sin influencias ;
iii del gernianisrno, con stns pretenclido;s templos propios paga-
nos ; ni clel arrianismo, con st concepci6n menus firn7e de la
vnidad patrimonial. y adininistratiti a de la di6cesis .

Pero hay- rnas . Avito habla en sti. carta no de ttna institu-
ciGn para 6l nueva, no de una instituci6n chic 6l vea con-lo es-

Id.i Digamos aqui, tanto para el argulnento clue desarrollanios, cuanto para
el autca eapuesto, que no dvdamos que haca clue coatar, tanto ell 1as Galias
conzo en Eshaila, coil geraianos con°ertidos antes de las que podemos 11amar
con-ersiones cu snasa g oiiciales de los diversos ptwhlos.
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pecificamente arriana, sino do una institucicSn clue 6l esta, acos-
tt.nnbrado a ver entre log cat6lico . .Ante todo, lxabla sencilla-
mente de la contiersi6n do "conciitorcs" do las iglesias, no de
propietarios, calificando a estas despues do oratories gel basili
c1Cla private. Esto es todo . La carte de Axito nos da sencilla-
mentc la prtxeha de que la institucic?n ester, poco a poco iornAIn-
dost: a partir de la edificacion de capillas y pequenas iglesias-
"basilicula" en los doxninios de los grandes propietarios . No nos
en efia 1a carte cle .A.vito sino to qtte con otra cctleccioxx do textos
anteriores podemos llegar a saber : quo en los cloxninios de los
propietarios se eleven capillas i= oratorios pri`-ados. La carte de
Ati-ito, unida a less disposiciones conciliares antes ci.tadas, prtte-
1>a que had- nna unidad en, la evolucion que conduce desde 1a
fundacicin de less eapillr.LS 5- oratorios en .1os dominios roxna-
nos hasty la iglesia propia medieval . 'La situacibn do que la car-
ta de .Avito nos cla nc>ticia ; sn terminologia, todo, en una palabra,
prueba qtte la instituci6n nace poco a poco a lrartir do la ftn:-
daci6n do iglesias -capillai- oratorios- en los clotninios de
los propietarios romanos y de intentos dii-ersos do desmembra-
cion cliocesana .

.Puecie, en efecto, hablarse de continnidad de ei-oluci6n en
la organizacic5n diocesans catolico-roxnana v cat6lico-medieval?

17 l ;ncontramos en la organizaci6n diocesans, y religio;sa en ge-
neral, catoiico-roxnana, elementos que por propia evoluci6n. -ell
relaci6n, ciertaniente, con less necesiciades pollticas y- sociales
ntxev.es- Tnxdiesen producir la organiz<ticihn. medieval, sin nece-
sidad do acudir a la tesis do in luencias do intitucioncs reli-
giosas extranjeras ~-a formadas? -11ay clatos sttficientes pares
suponer qtte en el xmtndo romano se hnhie ,e prodt.tciclo un
sistema de iglesias propias, v sun clue se prochxjo, sin necesi.dad
do suponer qtue sect esa una instittxcibn importada' Sot. estos
pnntos capitales de nuestro prohlema . Nosotros, descle luego,
creemc>s Clue, en efecto, se dehe contestar afirmativamente a esas
interroz;antes, y- pares probar nuestra afirmaci6n vaxnos a actt-
clir a nittltitncl de textos .

Series infxtil emplear algunas paginas en exponer a1 detalle
y con bibliografia y fuexites abundantes la organizacion de la



r38 -11an:FCl Torrcs .

primitiva il;lesia cristiana en multittid de puntos qtte no nos
son lndispensal)les

1~2 .

Hay tun punto en esta organizacion primitiva que dtaere-
rnos destacar, aunque tampoco lhemos de estudiar ampliamente,
ti= otro, finalmente, que al nienos hemos de bosquejar. El pri-
tnero es el disciitidisimo problerraa de la forma de posesioii
del patri2nonio de la iglesia cristiana antes del edicto de Milan.
6J1 5egundo es el de la naturaleza v si nficaci6n de la dibccsis .

Sabida es la existencia do tcorias diversas que tratan de
explicar el fe116naeno de apropiacion de sus cenlenterios, igle-
sias, etc., por las corrannidades critianas priniititi=as, siendo asi
clue eran "corpora illicita" . Nosotros podemo;`, en. tlltitno ex-
trento, peso al aspecto patrimonial, prescindir ahora del pro-
blema. Indicluentos (pie Saleilles tiene tin hello trahajo en clue
restitne con acierto los t6rtninos del prohlema y ]as teorias lan-
zadas para explicarlo"3 .

Lo fundaniental es indicar clue hrccisamente una de dichas
teorias sostiene clue el . patrimonio de: l .as cotnunidades cristia-
nas primitivas es poseido a titulo fduciario por una persona
privada rniembro de 1a connunidad en cuestion v como si uesen.
suyos propios. E1 inter6s clue para nosotros tiene esta teoria no
es peyuelo, va. clue presenta ttna posesion privada, bien clue fi-
duciaria, y para obviar tina dificultad legal, de bienes ecle-
siisticos.

El punto de la diocesis nos intere ,a inks . La di6cesis y CI
Obispo clue esta, al frente de eila son las piedras angttlares
de la organizaci6n eclesiastica inmediatamente posterior al
edicto de Mil4tn. La dibcesis es la cola tinidad en clue se di-
vide la Iglesia total. El jcfe de la Iglesia en to espirittial es
el Obispo. .Jernos dicho aqui iglesia en . sentido de di6cesis.
I_'.1 Obispo es el chic 1e -isla, el clue adniinistra. el cue re-
presenta, el. clue dirige a sit iglesia. La di)cesis no esta di-
Vidida en detnarcaciones territoriales inas pecluefas. 1'reci.-
samente este fen6bneno de division, de aparici6n de las parro-

r42 En realidacl a nosotros nos interesan sc51o fundamentalmente los pro-
blc-1nas de inctole patrimonial .

243 1-, . Saleilles : T'organisation juridique des hremii:res commufnautes
chretiennes. Melan es P. I'. Girard . iqu. T. 11 .



El origeaz del sistema de "idiesias propias" . T39

duias con su jurisdiccicin y- patrimonios correspondientes to
hemos de e aminar relacionado con la i lesia propia .

'Coma cry . Cl orden administrativo, jurisdiccional . v espiritual,
en el patrimonial tambien la di<Scesis t el Obispo to son rodo .

Sc~in una excelente v .ruin- aceptada v difundida couipara-
cign, la organizaci(in de los cristianos de los primeros tiempos
de la propagacic)n catc5lica se parece macho a la do las misiones
catolicas de nttestros dins : as i conflo cstas se paten clepender
muv preponderantemente de tin Vicario Apostcilico, adn6llas
se las organizaba sometidas casi exclusivaniente al ~Obispo.

En un par de siglos, del m al `, se nlultiplican de una for-
ma prodigiosa l.as iglesias, aumeretando su nfimero enornle-
mente, hasta el punto de que hay tantas coma "civitates", sin
que por ello se, cambien tebricamente ni el sistema iii las nor-
mas de suniisibn al Obispo .

L:,1 principio es el siguiente : el Obispo es el jefe de la Tgle-
sia, v como tal es el dTtciao de todo to qtte a la Iglesia pertene-
ce, atribuyendose al Obispo la direccl6n absoluta . No debe
entenderse -esto en el sentido de clue no se reconozca otra per-
sonal.idad clue la del Obispo : sin duda la personalidad juridica
de la Iglesia, en cuanto sujeto moral, se reconoce v se distin-
gue, v mud- claramente, de la personalidad del Obispo ; peso
a. pesar de ello no puede caber duda alguna de qtte el Obispo
es el unico jefe t- representante de la Iglesia v el fznico caue
tiene factiltades para disponer de todo to que had- dentro del
patriznonio de la iglesia episcopal, qtie es tin agregado de todos
los hienes de todas las iglesias locales de la dibcesis .

Lsto produce una organizacion luuy simple en cuanto a la
propiedad y 1a adrninistraci6n de los bi.enes de la Igl.esia de
cada "civitas" . No existe mas clue tin solo administrador : el
Obispo .

Las facultades del Obispo .fueron en los comienzos abso-
lutas ; p+aede decirse que era stficiente que cumpliese la ti-olun-
tad de los donantes, si en la donacibn de los bienes estilntla-
ron algtuias condiciones, v clue todo to denias dependia de su
arbitrio .

Paralelamente 11e,,an las normal candnicas S> laicas al es-
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tableciiniento de limitaciones a esas facultades admin.istrati-
ti-as . Ttteron iniciadas pc>r el estableciento de la bbligaci6n de
pedir consentimiento al "preshyterit?m", o al clero en general,
1>ara las enajetlaciones de importancia, y- terminaron con la re-
gulac.iz?t) de la inalienahilidad de los bienes eclesi .sticos .

Prescindiendo de la sitttaci6n de los feligreses -que natu-
ralmente, segtin. estos hrincipios, no intervenian para nada en
los asantos econ6micos de la Iglesia--, tios .interesa hrincipal-
mente la situaci6n de cada uno de los clerigos servidores de
las iglesias del exterior de la ciudad en cuanto al derecho pa--
trimonial ; y es csta Canto mAs interesante euanto clue habia
de caml-tiar totalmente con la implantaci6n del sistema de Igle-
sias propias. Segitn e1 princihio evangclico, tan repetido y= tan
extendido en lttis disposiciones conciliares, "llignus est opera_-
rius mercede stta", tienen, los clerigos que desetupefan los ofi-
cios eclesiasticos, derecho a vii-ir del altar, a una retribucicin .

Pero este derecho no esti, sino reconocido en ahstracto ; es
decir, tienen derecho a ttna retril)uci6n, pero corresponde al
Obispo la factiltad de determinar su cantidad, la forma de rea-
lizarla, etc., sin que eaistiese norma alguna posititi°a de esas
facttltades ehiscortales de libre apreciaci6n.

Lo interesante a comprender hor nosotros es que ei sacer-
dote que ejercia la cura de almas en una iglesia, a pesar de la
justeza de que Yitiiese del altar, no tenia derecho concreto yT
deterininado sobre una parte, por ejemhlo, de las ohlaciones
de los fieles, ni de Jos ingre: os que por su oficio se produje-
sen, tii de los £rutos de las heredades quo 1)udieran haber si-
do dadas a la iglesia en que ejercia su ministerio . El salario a
que hudiera tencr dcrecho no tenia la menor relaci()n coil los
posihles ingresos, ni tampoco depcndia del mayor o menor ren-
dimiento de su trabajo.

Es hien cierto que en deterininadas regiones so lleg6 en
algiin moniento a la fijaci©n de una porci6n que hahia de des-
tinarse al clero ; sin esnbar,,,o, se puede afirmar que attn ctando
se practicaba, siguien.do las disposiciones de algunos C;oncilios,
lei daci©n. al clero de. una tereera o cuarta parte de las oblaci.o-
nes de los fieles o de los demAs ingresos, no se llegb nunca a
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la iormaci6n de tin derecho personal ;- propio de cada clcrigo,
sobre ima parte corresPondiente de los ingresos, cue hubiese
tenido como base ma's o menos clara una estipulacicin de tipo
coni-encional, como ]as clue posteriomente hemos de ver stlr-
gir bajo la doctrina de las iglesias propias entre el clerigo v el
senior de la iglesia.

Stutz llega a afirmar'44 que aun en el siglo de San Grego-
rio, si se cuiere bablar rigurosamente, la situaci6n del clero
con relaci6n a los bienes eclesiasticos es totalmente semejante
a la clue, segun los principios can6nicos, tenian los pobres con
relacicin a dichos bienes ; al uno, como a los otros, debe el Ohispo
hacer participes de los bienes eclesiasticos, pero ninguno de
ellos tiene derecho a reclamar una paste fija a titulo de obli-
gaci6n juridica ; en este sentido puede afirmarse clue estas re-
laciones patrimoniales del Obispo con el clero no estaban re-
huladas per un derecho normative. Los principios juridicos
de esta organizaci6n son bien claros : un solo patrinionio en
cada iglesia episcopal ; un solo administrador en cada patri-
memo.

Estamos en tin niomento culminante de nuestro razona-
miento . Que esta unidad de patrimonio ti esta unidad de aclmi-
n.istracion se rompen, es incuestionable . ()ue no s61) se rom-
pen, sine que las unidades nuez-as formadas llegan a salir de
tal mode de la diocesis, que son patrimonio prix ado de perso-
nas inchxso laical, es igualmctite evidente . Y aqui el l;ran pro-
blenna. z En virtud de que ideas? z Con arreglo a clue princi-
pios' Aqui encontramos la contestaci6n rotunda, categ6rica de
Stutz : en . irirtud de la idea que sobre propiedad eclesiastica
aportan los germanos con sus eniigraciones.

Corno consecuencia do las aludidas emigraciones -sigo con
la doctrina pura de Stutz- se llega a la tormaci6n de un.a se-
rie de patrimonies eclesiatsticos absolutamente independientes
clel patrimonio episcopal, 1os cuales patrimonies, con la Il;le-
sia a quo pertenecian, se presentan en su gran mavoria comp
elementos de los patrimonies de personas particulares, bra lue-
sen laical o eclesiasticas, a la par que se establece que la ges-

144 Teaefizialwesen. Pav . 23 .
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tion de los sertiTicios eclesiAsticos se realice segue formas to-
madas de los regimenes de propiedad privada .

I?rente a esta afirmacicin nosotros afirmamos que la etio-
lucion se produjo sin necesidad de influencias externas . Sos-
tenen~os que en la misina epoca en clue la organizacibn exa
minada existia, existian paralelanlente g6rmenes de transfor-
tnaci6>n que pueden explicar la ntteva sin necesidad de acttdir
a esas influencias germanicas . Y esos l;crnlenes son. ratty va-
riados y afectan a cameos bien diversos del problema, y soil
suficientes por si para explicar toda la evoluci6n. Esos ger-
menes ftieron actinados en stt evoluciOn sencillamente por los
principios econo'micos setioriales, cadet dia -a partir del si-
glo iv- mas vigorosos en. el mundo romano y en los estados
harbaros sticesores de este .

La desinembracion jurisdiccional t- patrimonial de la di6ce-
sis, que nattiralmente esta en relacion con la cristianizaci6n del
canipo -conseguida fundamentalmente a partir del siglo iv,
aunque ,y a antes se habia iniciado-, se produce por .la aparicion
de la parroquia y del derecho de los clerigos a una ,parte de los
hienes de la misma, por .la aparici6n de las iglesias privadas
erg ]as explotaciones agrarias de Jos ternatenientes, que each
vez desean conservar mis y mAs derechos, y, finalAnente, por
la fundaci6n de monasterios e iglesias monacales que no depen-
dieron de la parroquia. Nosotros valoramos subidisimamente
este Ultimo punto, pues, como lue o veremos, juega un papel
importante, pasta hod- no apreciado, en la aparici6n de la igle-
sia propia. Kosotros creemos que ninguno de los tres citados
medios de desmemhraci6n de la di(Scesis encttentra su origen en
principios juridico-relig-iosos germarnos'4.

E1 propio Stutz reconoce en varias ocasionea que inediante
concesiones de precarios ,- asiguacioizes a clcrigos rurales de
partes fijas de bienes eclesiasticos, se llego a producir una cier-
ta modificaci6n del absoluto principio de la, unidad patrimonial
diocesana adruinistrada por el Ohispo "' . Y esto, 61 to dice,
antes de toda la posible influencia germi,nica .

145 Areparainos iui trabajo exclusivattieiite sobre la di6cesis, la parro-
duia, e1 monasterio 5. 1a igle5ia pruia en Lspai1a hasta e1 siglo vill, en E-1
que encontrarAn su lugar mis adecuado estas ideas que acini bosquejamos.
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Con ello -;- no nos detenernos en este ptinto porclue es su-
ficiente hacer notar que ya e1 propio Statz encuentra este pro-
ceso en la epoca cristiano-romana- sufre la tesis general del
origen germanico del beneficio tuna rotunda contradiccic>n . Acep-
tados esos germenes, no hay rnas rcmedio que admitir clue la
institucion estaba en marcha sin principios gernianos. No to
germanico, sino to agrario-senorial, clue mils v rnas prosperara,
habra de ser la cause de la definitive conformaci6n del sistema
beneficial .

Por otra parte, nos parece ahsolutamente evidente que la for-
n1acion de la parrocluia -fir ello supone la rtiptura de la uni-
dad patrimonial 5 aun de jurisdiccion de la diocesis-- se rea-
liza sin necesidad de acudir a influencias external de ninguna
clasc.

La parroquia, que verdadera, total ,v definitic°amente pro-
duce una desmembracion . no tiene clue explicarse en. su o.rigm,
ni niticho menos por influencias etternas . Aunque no rom--
picndo en tiarias partes el patrirtionio de la di6cesis anterior-
mente existente sino hrrciendo nacer nuevos puntos de cris-
talizacion do patritnonios nuevos, es to (,irto (itle 1a pa-
rroduia acal3o con la dicha unidad al propio tiempo que
hizo nacer el presbiterado rural, z- antes clue nada una deniarca-
cicin territorial cuyo centro fuc la itilesia due ernpezaba a ser
parroquial y clue antes hab:,.L sido mera capilla rural -en una
"villa" o en un "viezts"-, dependiente en todo de la di6cesis .
La parroquia productora de todas esas trans formaciones no
creemos tenga en niodo algurlo que explicarse por influencias
gcrrnanas. La bellisima exposicion que Imbart de la Tour
hace del origen del regimen parrocluial en su libro va citado
nas parece sencillamente excelente", y en nada hay que

146 Stutz : Benefizialwesen : Pigs . 41-88, § q. Stadt-Land-und 1'rivatlcir-
chen : a) In Africa trod Italien (Pigs. 41-66) ; § 5. Fort;setzurig. b) Gallien
and Spanim (Pigs. 66-79) . § 6. Die Prekarien der Kleriher (Pigs. 79-88) .
Como resttmen podemos citar estas palabras de Stutz : T'iIg . 79 : "So war
man in der Kirche, allerdings nttr in cinzelneri (xegenden and erst tier in der
Germanerizeit, aber doeh auf Cxrund einer Eutwicklung, die schon unter rr-
aniseher Herrschaft beaornnen hatte, zu einer dirckten Theilnahme wenigstens
einzelner Kleriker an der Verwaltung and Nutzmg des Kirchengutes neben
deco Bischof gelang'.".
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acudir a elementos extrados para explicar el proceso de la
instituci6n que en la I:dad Media hal3ia de ser la have de. lei
vida toda religiosa, v en buena parte aun de la iida social"' .

A la exposicicjn de Imbart nos remitimos ; superalua seria toda
ariadidura por nuestra parte e intitil. -su tesis es bien conoci-
da y su obra aseduible- todo resumen "" .

Pero el punto verdaderamente capital. es el de la situacicin
de las iglesias rurales antes de la aparicicn de la parroduia.
a.qui es ,donde hemos de intentar sorprender clementos capa-
ces de engendrar la il;lesia propia .

.Antes del edicto de A1 ilan hahian salido las iglesias de las
``citiitates" y se habian edificado lugares de reuni(')n y cttlto en
1as peduenas agrupaciones rurales de poblacion y en los grran-
des dorninios, y esto tanto por obispos como por personas lai-
cas, i- aun, llegado su tiempo, por inonjes'4fl .

L1 intetiso movimiento de e cristiana, clue en vano trata-
ron de reprimir los emperadores, produjo la aparicion por todo
el suelo del Iniperio de multitud de capillas destinadas al nueti o
culto de (sristo. Despues de la larga serie de persecuciones y
expoliaciones que precedicron a1 Fdicto de Milan, al. sut~t;ir
por la daci6n de este la paz ti la tranquilidad, fue necesario fijar
la situaci6in jttridica de las numerosas iglesias existentes . E1
problema quo se plante6 iue este : ~ se debia en. principio sus-
traer o someter dichas iglesias a la propiedad privada? z(`,ual
fue la situaci6in juridica de esas iglesias rurales? Los funda-
dores de his mismas, lc,uc derechos consemnhan obre ellas?

1q.; Tease n. 17. No quiere decir esto -en seguida to veremos- que to-
das sus conclusiones las creenios acehtal.iles . Z"case sobre 1a obra de Inlbart la
nota citada de Stutz en los Gottingisclie Gelehrte .Anzeigen. 1904.

[48 .Iinhart : Obr. cit. Pags . 3-73 .
149) Imbart : Uu . cit., pit's.-�;-.;.9 . (Premiere partic . Des origines . Cha.-

hitre I1 . Comment les eglises rurales Int'elles etablies) . Resumen exac-
to del proceso de aparici(n de las iglesias rurales son estas palabras !de
Irnbart (Pigs. 3<>-37) : "On ue peat done eta,blir tin ordre regulier clans
1'institutions de nos 6.glises rurals, par suite, de nos paroisses. Kais cc qui
iinporte surtout c'est de retenir la divetsite de leur orimine. Ell resume, non,
troucons au N- .1 siccle des egliscs etablies : i.°, Dans un zrieus ou tin cas-
trum, par l'evtque Pt les habitants ; z,1), Dans l"apcr eccles-iae, par tin eveque ;
3;", Dans tin dornaia2e, vicits on villa, par un grand propri&aire, clerc oil Iai-
qtte ; ,a..°, Dans des "loca deserta, par yin reclns ou des tnoines" .
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No £altan opiniones rotundas a favor de la existencia de
iglesias prc7f>ias -cle apropiacibn de il,lesias rurales- en el
mundo romano . Citemos unas palabras de Genestal : " Yo creo
citte se 17uede establecer por una 1>arte que la hropiedad sohre
las iglesias podia existir en el nmndo romano, y quo en 6l lta-
bia efecti v arnente iglesias privadas ; por otra harte, que los pro-
pietarios de estas iglesias nianifestaban ya, aun antes de toda
influencia gerrnana o arriatia, una tendencia a considerar qt.1e
su derecho de propiedad Jes data cierto derecho sobre e1 go-
bierno de .1as iglesias" "'.

La opinion lntede parecer todo to atrevida quo se qtiiera,
pero esta rnuy extendida, attnque no sea ciertamente unaxiime,
y es defendible con una multittid de textos . Ann prescindiendo
de citas de obras generales de derecho roniano, a1gunas de las
caales acehtan tal tesis -\Vinscheid, Lrinz, por ejemplo-,
debemos sitar los nombres de Wilapatls i5', Wischinger "', y
IZiiller

Stutz admitio La existencia de esat propiedad privada sobre
igl.csias en el Imperio romano, aunclue la reducia a nn "nudum
ius" YS' . Aunque es propiedad, o al menos esos -"esti ios de
propiedad, no cran mtri- convenientes para poder defender la
doctrina Aura de la influencia gertnanica, se ti-i6 obligado Stutz
a reconocer en el mundo romano tuna tendencia a la apropia-
ci6n . i\Tosotros creemos que igualmente hay que admitir una
tendencia a la intervencion en la administraci6n de las iglesias
1>ana poder exl7licar la existencia en el siglo N-z del derecho de

15o Getiestal : Trab . sit., n. ig : "sJe croit que I'm peut ciablir, d'ttue
part ., que la propritite pouvait etiister stir les e51ises dans lc monde romain,
et qu'il v avait effectit-ernent des cglises privees ; dune autre part, que les pro-
prietaires de ces 6glises manifestaient d6ja, en dehors de toute influence ger-
manique et arienne, une tendence -t consid(xer que lettr droit de propriet6
1ei;r donnait mrtain droit stir le gouvernentent do Icurs eglises." Pagrs. 538-539.

1,51 Wii,ppaus : Zur I :ehre vo n dell. detn 1Zechtseerkehr entzogenen Sa-
chen each rzimischetu tend lteutigem Recht . 186J . Parrafos ifi y ~T7 . Pigs . 49
y slgts .

152 Piischirnber : Eigentunt atn Kirchenverm2igen . 11371 . Pitrrafo So . 111-
linas 307 5 sigt.s .

153 Dliiller : l?ber das pritiateigentum aus Katolischer Kirchengel,att-
1"en . IS'33.

15,1. Stutz : T>enefizialwesen : PLtg. 63, n. zo^.

10
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nominaci6n, tanto en occidente comp en el mundo romano
oriental . Sin duda el iundador de una iglesia ejercia una deter-
ininada influencia en la eleccion de los miembros del clero
a quienes habia de encargarse el servicio de la mistna "' .

ti-. Schtihert considera clue la aceptacion de tales ideas por
Stutz destruve sit teoria de origen l;ermanico de la iglesia pro-
pia, v 6l mismo, a pesar de la suya arriana, no niega dichos an-
tecedentes 1''.

lainschius ti-i6 con toda claridad la apropiacion de iblesia.s
en Roma"`, v podemos atiadir los nombres de Dournier, clue
decfa va en 1897, a proposito de la obra de Stutz : "En mi ohi-
ni6n, 1a iglesia propia no es una importacion de los germanos,
coca que seria tanto mss sorprendente cuanto quo en el mundo
romano, con anterioridad a las int-asiones, existian iglesias
}lrnl)tas" "' ; V flnalmente, Thomas, cue afirma "Clue, a pesar
de algunas divergencias de opiniones, parece que la legislacidn
romano-cristiana primitive littbo de admitir que los edifi.cios
y los objetos afectos al ejercicio de tin culto pnidiesen ser so-
metidos a tin derecho de propiedad privada" "' .

En 1903 httblic6 Galante "'° sit obra La condicion juridica
de las cosas sagradas, y en ella defendi6 una tesis completa-
mente contraria a la de posibilidad de apropiacion privada de
iglesias en el mundo romano, y Stutz "' acepto de buen grado
sus conclusiones sobre este ,punto, to due ellas suprimian en

155 Stutz. 01). cit. Y6ins. 6,3 y 6.:1 .. Tent ase en cuenta to que sobre las
ideas de Stutz decimos a ccxttinuacicin .

z,6 V. Schubert : Ob . y lng. citados anteriormente.
i;;7 Fiinschitis : :Des Kirchenrecht der Katholiken and Protestanten in

Deutschland. T. IV. Pigs . 163 y sigts.
158 Fournier : Trab . cit . en n. 1,r, : Pats . Sod : "De me-me a moil sens,

1'C,glise privee n'est point une importation des (Iermains, ce qui serait d'autaut
plus surprenant qu'il existait des elises privees clans le monde romain antz-
rieurement aux invasions."

1 ;9 Paul Thomas : Ub. cit., en n. 18. Pad.; . 2 : "RSalgre qiiehil?es dicer-
gences d'opinions, il semble bien que la legislation rollano-chretienne pri-
mitive ait admis que les edifices et 1es objets affectes A 1'esercice d'un cttlte
pourrait ~tre soumis au droit de propriete priv(e .'°

16o Andrea Galante. "La condicione t;iuridiea delle core sacre." 1. Torino .
1903 .

Frincipalmentc161 Gcrttingische Gelehrte Anzeiger : igo1 . Pays . z-8G .
75 'y siats.
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absoluto toda posibil.idad cle encontrar tin on en romano para
el sistema medieval de patrimonialidad, cosa Clue a 6l intere-
saba no poco como apoti-o de su repetida teoria sobre el ori-
gen de la apropiacicin prii-ada de las iglesias .

La argumentaci6n de los que sit;uen la tesis de imposibi-
lidad de propiedad prit-ada sobre las cocas consagradas pue-
de recducirse a c:sta.

Las "res sacrae" cdel cderecho pagano - dicen-- son et-iden-
temente "millitis in bonis" ; toman tal caracter por una "con-
secratio" _y sdlo to pierden por tlna posible "exauguratio" .
Las iglesias cristianas reCluieren tambien su consagracton co-
rrespondiente, y esto pace que stxrja una fuerte presttnci6n <t
favor de la no apropiabilidarl. Despues -afirman.- cdel Edic-
to de -Constantino se estableci6 en el derecho romano-cristiano la
absoluta prohibicicin de apropiacic5n prit-ada de las cosas sa-
gradas . Por consiguiente -dicer -, los que opinen en
contra son los qtie tienen la obligacicin de probar acduciendo tex-
tos de los que se cdeduzca to contrario.

Esta presttncicin es solamente una presuncidn : "'iaris tan-
tutn" : admite prueba en contrario ; esa prueba s61o puede ser
sttministrada por los textos, 3- en realidacl textos existen stt-
ficientes, principaltnente en el C6digo Teodosiano "', S- en ell
Cddigo y Novelas de justiniano ", pare poder probar con re-
lativa seguridad la apropiaci6n (to las iglesias en el Imperio ro-
mano sobre tocdo oriental, durante los silos iv, v y vi . Igual-
mente se deduce de otros textos can6nicos.

El primero de los textos que nos interesan del Ccxligo Teo-
dosiano es e1 xm, 5, 2 164. Es este texto tma Constittici(Sn del

162 Theodosiani Libri XVI cum Constitutionib.us Sirmondianis et T.cges
Novellac ad 'Eheodosiamim pertinentes. Consilia et auctoritate academiae
litterarum re;. iae Boru,icae ediderttnt Th . Mommsen et Paulus h1 . Meyer. ti'o-
lumines T, Pars prior et pars posterior, II . berolini .

163 Corpus duris Civilis . Editio stereotypa nova . Volumen secundu.n .
Codex lustinianus reco novit et rctractavit Paulus Virtxeger . Berolim aped
Neidmanuos . la'CATXV. Noveilae recognot°it Rudolftt; Schoell. Opus Schoel-
limorte interceptum absolvit Guilelmus Kroll. Volumen Tertium. Tlerolini
aped "'eidmamios. 'CMXZI .

z6-,+. Codigo Teodosiano : XVI, 5, a : (4a6 sept. ; .) Imp . Constantinus A,
ad Ilassum : \Tovatianos non adeo conperimus praedanmatos, ut his duae pe-
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emperador Constantino del 2,5 tie septicmbre del 326, en la
CII<il pone t'e tnanifiesto clue lob particulares podian adquirir
iglesias por compra u otro ctialcluier acto juridico.

,\si se deduce bien claramente de la autorizacion que conce-
de a los novacianos para guardar en sti propiedad los templos
o cetnenterios, diciendo : "itaque ecelestiae suae domos et loca
sepzllcris apta shre inqztietrcdhie cos firmiter possidere praeci,
f.intitcs", sin que cstablezca diferenciaci6n alguna entre los po-
seidos "ex ditGturno teinpore" ti los adquiridos "ex empto", o
por cualquier otro rnotiso "vel qualibet . . . ratione" . -No solo
debemos fijarnos aqui en la idea general de, concesion de la
propiedad de los templos a los novacianos, coca que podia ha-
cerse a tal secta como cornunidad -aunque cabria dudar de
su posibilidad de adqtiirir v de su capacidad juridica por su
ilicitud-, sino en las palabras "ex empto habuerunt vel quali-
bet quaesi~erunt ratione", que dan idea de la adquisicion de
cocas sagradas por actos juridicos analogos a los empleados
para la adquisici6n. de todas la cocas juridicas.

En otro texto del propio Codigo Teodosiano, e1 XVI,,
1q. '", los emperadores Valentiniano y Teodosio, dirigiendose
en el 385 al prefecto Cynegio, lanzan una serie de prohibicio-

tirerunt crederemus minime largi nda. Itaque ecclesiae suae dcnrnos et

loca sepulcris apta sine inquictudine eos firmiter possidcre praecipimus, cat
scilicet, quae ex diuturno tempore vel ex empto habuerunt tiel qualibet quae-
siverunt ratione. Sane providendum Brit, lie quid sibi usurpare conentur et
his. quae ante riscidium ad ecclesias perpetuae sanctitatis pertinuisse mani-
icstum est. Dat. VII KAI, . (ACT . SF'OLETI CONSTANTINO A. VII ET
COi\STANTIO C. CONS5.

t65 C'6digo Teodosiano : Xti-I., 5, T4 : (383 Mart. IC). ITNIY.P. GhA-
TIAiNUS, Ns-ALENTIANUS FT THEODOSIUS AAA. CYNEGIO PRAE-
FECTO PRAETQ$IO. Apollinarios cetcrosque diversarurn haeresum secta.-
tores ab omnibus locis iubemtrs inhiberi, a moenibus erbium, a congressu ho-
nestort:m, a communione sanctorum, instituendorum clericorum non habeant,
potestatem ; colligendarum congregationem cel in publicis vel in privatis ec-
e1::.siis carcant facultate. _N ulla his cpiseoporum iaciendorum praekatur attc-
toritas ; ipsi quoque episconi nomine destituti anpellatiotu;;m dignitatis huitts
amittant. Adeant 1cca, qua-, cos potissimutn quasi vallo quodaxn ab htuna-
na comnitmione secltidt.nt . Isis ctia to illud adnectsnus, ut s;tpra mcntoratis
qunllibits tdetuidi atqtle interpellandi serenitatem nostrani aditus denegetur.
EAT. -\`I ID. 11AItT . TII~ESSI'\I.C)x\PCA TI-ODOSIO A. 11 E7.' CY-
-N GI\ CONSS.
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n.es contra los apolinarios v naiembros de otras sectas, v man-

dan qne los disciptblos altulidos de Apolinar e1 joven, e1. Obis-

po beretico de Laodicea, se aparten "a moenibus urbimn, a
congressu honestorum, a cornrnunione sanctorum" : se entrome-

ten tanibien en e1 nomhramiento de sus clerigos, dishoniendo
que "instituendorum clcricorum nom habeamt potestatesiz",
disponen, t esto es to que derdaderamente nos interesa, que

`1collige'ndarum congregation2!m Jcl in pitblicis vel 2n prizati5

ccclesiis careai t facid!ate" . No puede estar iaas clam la eY.is-

tencia de iglesias privadas contral7tiestas en nuestro texto a las
PtIblicas .

Con. fecba 3r de octubre del aiio 41 .5 encoritramos en el
hropio Codigo Teodosiano otra Constitucion de los empera-
dores Honorio v Teodoslo -11, que, dictada, comp tantas otras,
con animo de terminar con las herejias, pone bier de mani-
fiesto e1. reconocimiento de la propiedad de los templos a las
sectas religiosas . La Constituci6n aludida es el texto XV1, 5,
j, del Codigo Teodosiano "r .

I- n esta Constitucion se concede a los cristianos los templos
llamados "propia edificia" de los montanistas que debian se-
sel;-uramente poseer ccn enter,-.L libertad en tanto clue no se
daban disposiciones concretas en contra de una secta y se con-
fiscaban los de los inditi iduos que a ella pertenecian.

Para guitar valor a estos textos, que naturalmente son co-

166 ~Codigo Teodosiano : XVI, 5, ,+',i : (415 Oct. 3.z) : "IlIP'Y. HONO-
RIUS ET THEODOSIUS AA. AURELIANO PRARI^ECTO PRARTO-
RIO' II . liontanistae conceniendi 'gel celebrandi coettts ademptatn sibi et
creandi clericos omnem intelleaant £alcwltatem, ita ut, si conventtts inlicitos
celebraverint, clerici eorum et episcopis sive presbyteri eel diaconi qui nefaria
concenticula inettnda temptaverint, vel creare clericos ausi merint vel etiam
creari adquisiverint stilum deportationis excipiatn. Hi vero qui ad celebrardos
interdictos conventus, eos susceperint, ea ipsa re, in qua hoc dieri conceserint
et execrabilia myteria celebrari, procul dubio intellegant se spoliandos sive
dontus ca fuerit sive possessio ; si vero proctaratoris ignorantibtts dominis cos
susceperint, in exilium se vehementer cohercitos non ambiggant ablegandos . Si
q-ua etiam prepia -.ormn nuns extant aediTcia, qttae non ecclesiae, sed antra
debent feralia nominari, venerabilibus ecclesiis ortodoxae sectac cum donariis
addicentur . Qttod quidein ita £ieri oportebit, tit abstineatur privatorurn rebus,
lie sub obtentu rerum ad ecclesias .Montanistarutn pertinentium advcrsus pri-
vatos spoliatio ac direptio perpetretur . DST. PRID . KAL. -NOV. CO-S-
T_1NTINOPOLI HONORIO X ET TIM?ODOSIO VI 11.1 . CO.XSS."
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nocidos por los clue siguen la opini6>n contraria, eniplean por
regla general los autores clue se ocupan de estos asuntos tin ar-
guniento, que sin duda tiene ftterza, pero caue no es definititi-o,
ln?es no destroy e en absoluto la posibilidad de la analogia ni,
por tanto, 1a pc~sibilidad de qtte de igual forma due se reconoce
a los herejes la propiedad sabre sus teniplos se reconociese tarn-
aien a los cristianos .

Afirr~7an que el hecho de que los textos alttdidos se
reficran a la propiedad privada, es cierto, pero de templos de
herejes los quita todo su valor, pues de nitngt'u7 modo pueden
equipararse los locales pri` ados en . que los herejes celehraban
sus reuniones a las iglesias, y= por cllo no puede concluirse de los
unos a las otras. Tiene, ciertamente, valor la ohservacidn ; peril
puede perfectamente ser contestada . De la misma manera ciue
se arginnenta diciendo que era to natural quo el derecho ronlano-
cristiano htibiese tornado en rnateria de propiedad de cosas sa-
gradas los principios puros del derecho romano cla'sico paga-
n, debemos nosotros decir quo si en esas sectas liereticas en-
contramos esa apropiacion privada de templos, es to mits 16-
gico que la hayamos de referir al tronco comtin cristiano de
donde todas esas sectas hroceden, tanto rnas cttanto que las sec-
tas hereticas en clue hemos atestiguado la existencia de tem-
plos clue no estan fuera del comercio, son varias, y sin otra
relacion reciproca que el fondo cotm'm cristiano que hubieron
de desvirtuar dogmaticamente .

No obstante esta posibilidad de contestacic5n de la ol)ser-
ti-aciGn de Galante y los (Itte con c1 opinan, aun aceptandola
for lntena, se ptiede znantener nuestra primitii a afirrmtcicin
Aticiendo otros textos legales clue no tienen la menor relacibn
con. herejes.

Asi sucede, por ejemplo, con el .1`"-I, 2, 33 del propio (`,o-
digo 'leodosiano, en, el clue se atestigua de tu).a forma indirec-
ta la existencia de iglesias de propiedad privada en las grandes
propiedades de los sciiores fucra de las ciudades

167 CGdigo Teo(lossano : XT"'T, L 33 (3S)S- 1uliU, 2;) : "MI'P. ARC,A-
DIUS 71 1i0NORIUS AA. Z.t?TYCHIANC) PRz,,,Ehr,-C;'I'o PI2AE'10-
RIO : Ecclesiis quae in possessiollibus, tit. absolet, diversoruni, vicis etiain
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Tiene la Constitution. fecha 398 i- es de l.os emperado-
res H.onorio y axcadio. Se ti"e clue tiende la Constituci6n a fa-
cilitar 1a 1>ercepcicin de la "capitatio" it a et-itar que pasen de
tinos higares a otros los individtlos qtze liabian de 1>agarla con
perjuicio de las facilidades de cobro y de la, justicia de este .
Para impedirlo ordenan los I nlperadores que no sean orde-
nados cl~rigos de ilesias rurales indii-idtlos clue no sean de la
hropia denaarcacibn adrninistrativa en que estuviese situada la
iglesia que habian de servir .

El coniienzo de la Constitucion es el relato de las iglesias
que han de incluirse en esas restricciones, ti- lhabla de las igleslas,
de esas posesiows v vicos, diciendo : "Ecclesiis quac tin possessio-
vibits ut adsolet, diversorirsn vicis etiatla zel quibzt,dibet locis
s2vtit constitulae, clerici non ex (ilia possessione Uel vico sed ex
co, ubi ecclesiam csse consliterit, eatcmis ordinentur." Existen,
hues, lgleslas en l.as posesiones de los seriores rolnanos .

Tambien encuentra Galante tin niedio interesantisimo de
desti-irtuar este texto valiendose de una distinci6n, que tat vez
sea solo tiny sutileza, pero que pace surgir la dada sobre la
interpretacibn -del mismo.

No cabe la rnenor dtida -dice Galante- due este texto alu-
de a iglesias privadas, a ilesias cristianas clue estan situadas
en los dominios de grandes propietarios romanos ; pero de los
terniinos de 1a Constitucicin no resulta indudable glue eras igle-
sias scan propiedad privada. Las expresiones due encontranios
en la Constitucidn "'in possessionibtss" ti `: clerici non ex alia pos-
sessione son geograficas, no en modo alguno juridicas ; es de-
c.ir, en esa 'Consstitucion no duiere decir que sewn eras il ;lesias
prohiedad de personas privadas clue fuesen los prohietarios de
Jas aludidaposesiones, sino solanlente qtle estin dentro de
dichas hropiedades. La I glesira -dice- esta en los dorninias,
pero no es del dolninio de esa persona privada.

orthodoxae religionis amptione -era vel ticticia aut quocumque alie jure vel
ex eo, ttbi ecclesiam esse constiterit, eatenus, ordirrenttir, ut propia ca,pita-
exonis anus ac sarcinant reco -noscant, ita tit pro snagniladine vel celebritate
taiiittsque vici ecclesis certus ittdicio episcopi clericorttm nuxnerus ordinetttn
DAT. ~C' :C IsAI,. AUG. 1INIZO 13o-NORIC) A. IIII LUT:YCI3;IANC)
CO\SS .
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No cabe dttdar que esta interpretacicin de Galante es rutty
stttil, dclicada ;; nntti interesante, v citte tal vcz sca exacta . No
podemos, sin embargo, aceptarla coino definititra, porqiie tina
interpretacion en este sentido llevaria consio grander di-
fictlltades para la corrihrensi6n de la sittiaci6n juridica en qtte
`e encontraba la iglesia con relacibn. al propietario de la tierra
en que estaba enclavada v de las sert-idumbres que sohre el
tall predio recavesen .

Win cNisten otrc~s testos igualinente interesantes
En el Codi;o de Justiniano encontramos tin caso de apro-

hiacion privada de iglesias en la Constitttcion cltue encierra el
teucto 1. K, To "' .

Thomas atribuye esta Constitticibn al emlaerador _anastasio,
,- dice qtte es de fecha 5ro"9, mientras que Genestal, fechan-

.168 CcSdigo de Justiniano : 1, ;;, io : 7mp . Leo A . Frythrio pp . Si cluis
orthodoxae religionis amotione vera eel ficticia aut quocurnque alie jute gel
titulo praedia et possessiones resque irnrno;tiles, in qubus ortllodoxac fidei
ccclessiae vet oratoria constituta stint, in haereticac sectac et contraria ortho-
doxae fidei sentientem quamcunique personam transferre voluerint, irullam
huiusnrodi vel inter vieos habitant vel secrete ittdicio cornpositam calere vo-
lturnus voluntatem, ciamsi aU orthodoxae fidei ti-enditore cel quoctunque modo
atienstore commenticio sub qualibet occasione fuerit adsignata : red irrita
onrnia huiusmodi docttmenta et tanquam penitus nee scripta esse cense-
n.us. ilaec enim praedia et possessiones, quae in hacreticas personas quf~-
cutnque modo translatae fuerint vel collaiae, fisci nostris viribu desccrni-
rnus ti-indicari . Sive enim apud dominos possessoresve orthodoxos ca pre-
dia maneant sett ad fisci nostri iura pervencrint, necesse cat in hi cCClesias
et oratoria diligentius et sollicitius instatttrari, nostram enim serenitatis un-
dique ad hunc exittmt providentia ducit, tit otnnipotentis dei tetnpla, in qtti-
bus nostrae ticiei institttta perdurant, cultu adsiduo per orrmia saccula re-
diviva sercentur. -Nee mitt dnbitari potent, quod si in haereticos veniant
possessiones, in quilyus ti"erae fic9ei ecclesiae t-el oratoria constittttac stint e`_
integritas colitur, onmimodo ah his descri atque destitni, omni cttltu vacari,
omnibus sacris et colitis viduaris mysteriis, ornni sl>lendore privari, nullis
populorum conventionibus, ntillus clericornm obsenationibus celebrari et ex
hoe sine dubie easdem ecclesias perire, ruerc, complanari, nec enim de ear-um
instauratione haeretici poterunt aliquando cot;itare, quas penitus esse nolebant,
quae omnia resecantes ae praesentem le;xenr percenimus . (a . = ;:66-472 -; )

16c) El xnotivo de la ecfuivecacion de Thomas se pttcde in quirir £acilanett-
te . "Chotnas, conto podemos deducir de este p otros casos, pace las vitas del
Coa-ptts Iuris sobre la cdici6n de Godofredo : no lo dice Thomas ; pero as,
to lie podido deducir de sue vitas : La edicion a que aludo es : Corpus Ittris
C:ivilis Romani, in quo institutiones . Digesta ad Codiceai florentituutn omen-
data Codex item et Novellae . . . corn notis integris Dionyssii Gotho£redi . i'omus
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Bola en il;ual azio, la atribuve a Valeiltiniano c- Afarciano Y`° .
Su fecha oscila entre 4616 y- 472, I" su atitor es el emperador

Lec7n 1`' .
:Eli realidad, to que a nosotros nos interesa es el contenido.

Ell esta Constitticiein se prohiben ]as trasmisiones de las liere-
dades e demas propiedades de los cristianos a herejes cuando
eras propiedades llet-an dentro de si iglesias . Los terininos
de la ~Constitticic>n no lnieden ser ni mets interesantes ni mats
claros : "Si quis ortiaodoxac religioni,s eviplione very gel ficticia
aut quocio-aqae alio hire vel titulo praedia et possessiones rescpe
imnzobiles, in guibus ortl2odoxae fidci ecclesiae vcl oratoria
constituta vitnt, in haereticae, sectae ct cotititraria orthodoxae
jidei sentientew quanicunique pcrsonam transjerre volaerint,
na.llazn huisussnodi vcl inter vivos habitazn vel secreto iudicio
compositain valerc volao-naes Vol-a11ata,tesa, etiamsi ab ortlaodoxae
fidei ve.nditore vel pocumque modo alinatore counnenticio sub
yualibet occasione fucrit adsiqnata : sed irrita ownia hznitsinodi
docusnenta et tanquain penit?r.c nec scripla else censcsnus."

El fin de la Constituci6n no es otro dtie el deseo de inipedir
que la :; iglesias cristianas cayesen en . poder de individuos clue
fuesen herejes, por los males que esto acarrearia a la verdadera
fe ; pero to n?as interesante es que nos instrutie de la posibilidad
de que existiesen iglesias de propieciad de particulares ; de que
e,tas iglesias se podian trastnitir a otras personas con tat
que no tuesen herejes ; de que las formas de transmisi<Sn po-
dian ser las mis variadas ; de que el unlco motitiTo para limitar
esas trastnisiones era la posibilidad de qtie duisiese et hereje
clue no se dedicasen rues al culto cat6lico ; de que esas trasmi--

primus : Tomus secundu~ . Coloniac 3Ttanatianae. Sumptibus Dratrurn de Tour-
nes. 1IIICCI.YXXI. Esta edicicin atriltuye, en efecto, a Anastasio esta Cons-
titucicin, y la fecha en cl 510.

io Vease (*enestal : 'rrabajo citado. Pry. 5~lo .
171 1-.1 tittilo de la Constitu6k5n es : "Ideni A. Rrythrio pp." La anterior

Constittici6n tiene comp titulo : "Imperator Leer A." No dehe, puns, caber la
tncnor ducla. El ulotivo de la equieooacion de Genestal, e5, sin dudes, haber
referido el Idem del titulo de esta Constituci6n z, K, To, al de 1a z, K, 8,
c?ue en realidad es de ti'alentiuiano y de llarciano. '-No 1o re :Eiria a1 de is
requeita ConstituciCm griega 1, 5, 9 que le precede. Wase tarnbi6n e1 con-
tenido de esta en relaci,6n con la t, 5, rot
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siones son, sin la menor duda, hechas por particulares y a per-
sonas tambien privadas, no a las cc.>lectividades de las sectas
critianas hereticas, etc., etc.

Tanlbien se ha rluerido interpreter este testo en forma clue
pace desalaarecer dicha prohiedad. Se ha dicho clue hay clue
distinguir la prol->iedad del terreno v la hropiedad de la iglesia ;
to qtie se prohihe en dicha Constitucibn -so dice- es la tras-
misi6n de la propiedad del snclo, hor It sencilla razon do clue
el propietario hereje de este podria tratar de itnpedir el acce-
so a la iglesia inipidiendo el peso I>or sus terrenos . De hro-
piedades de iglesias -se anade- no se hahla .lo ma,s minimo .

Una interpretaci6n de esta rnatturaleza nos parece sencilla.-
-nente caprichosa. El texto esti. perfectamente claro y seria
forzar su sentido el dar unit tal explicacibn. Se argttmenta tarn-
hicn a veces a favor de esta inter,hretaci6n hresentando algitn
caso en e1. ctial puede parecer clue unit iglesia situada en terreno
de tin propietario no esta, sin embargo, en. su hropiedad . Lo pri-
mero quo debe afirrnarse es que la city de tin caso en que tal
prohiedad no se diese no significarfa clue nnestro texto debit
interpretarse en el aludido sentido. Pero es que adentas no es
exacto que esa prohiedad deje de darse en el caso que frectqen-
temente se maneja . Tal es el, tan repetido, de I`lavio Valilla,
clue habiendo construido sobre tin fundo sut-o propio nna igle-
si,a clue le Pertenece (htiris mei), hace donaci6n a la propia iglesia
del terreno sobre que estti edificada, en estos terminos : "Dona-
dnus etiam eidem ecclesiae solum in quo coustituia est cum area
mia" 1'°, aparte de unit donacion ainplisinia de hienes inmnehles
ti- luttel>les .

Sin dada para poder interpreter este caso se rerlttiere con-
siderar coino no hropia algtina de sus expresiones.

Por unit .parte se dice clue la iglesia es de la propiedad de
Valila v hog otra se da a entender clue la hrohia iglesia tienc
perso.nalidad pare adquirir el terreno clue el propio Valila le
dona . Esa duplicidad de sitttaciones juridicas son dificilnien-
1:e concelaihles .

172 Dneliesne : "t .ilaer I'ontificalis ." Paris, 18S6, en Dibliotheclues des
ecoles francaises d'Athenes et de Rome . .? .` serie. Tonne I. 7?Ag. cxr.VI.
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A nosotros nos parece, en. defnitiva, el texto perfectamente
claro. Lo qne el godo I'1. Valila hace no es sino dotar ala iglc-
sia fundada ett. forma alasolutamente an<t,lol;a a corno se harp.
luego en tin sistema de iglesias propias. Precisamente crce-
nsos nosotros qtte es ttn precioso documento que prueba la
etiistencia del regimen ct.i5o ori;-en estudiarnos paralelan-lento
y pese a las disposiciones popltificales. En surna, el documento
supone la dotacibn de la ig-lesia coca clue es obligatoria. Recu6r-
dese e1. c. 5 del C"oncili.o de Lraga del 57T -cicnto un aiios des-
pttes de. la fecha de este documento- , en el ctial se ltabl.a de la
dote de has iglesias v se establece quo tenl;a dne hacerse "pcrr
donaationem chartu'ae" '"3 . Ii,n realidad, I)tiquesne no se intere-
s6 ,propiamente en el aspecto qtte cremos mas intcrcsente del
doctunento. Lo quo si hace, t= es ello rnttv intercsante, es se-
falar las relaciones del documento con el .Liher .Powificalisl`4.
Posteriormente nos ocupamos nosotros del sistema do fundacion
do iglesias quo en este se refleja 1'S . Ahora es suticiente senalar
aqui yue este regimen de clotacicin de las iglesias conservar .
todc, su vigror 1>ajo el sistema do iglesias propias, y el fundador
de una iglesia, pese a quo sil;ue siendo propietario de ella, la dota
-exactamente como tilalila- en forma tal, due en realidad la
iglesia con su patrimonio viene a fclrznar, dentro del patritno-
nio total del propietario de la rnisma, una ttnidad inconundible
e indivisible en i-irtud de los principios de inalienabilidad de los
bienes eclesiAsticos. Indii-isibles Memos dtterido decir material-
mente 1" . Vemos due no CS, ptzes, preciso ni siquicra, corno hace
Genestal x", pensar, para interhret<tr el texto, yue ~Zalihti hulliese
renunciado voltintariamente a la propiedad de la iglesia.

Podemos dejar sentado como firnie (Itte al nlenos hay ves-

173 Vease c. en n. 285. '
174. Duchesne : Liber Pontificalis . r'is . CXr,VI-CXT.z-X .
r^,5 Vcase 1o quo decimos sobre el reg.-imen gelasiano de fundaci6n de

iglesias .
T;6 Sobre la conformaciun del patrixnouio de una ig'Itsia PTopia tease

CI trabajo de Stutz : leas Eibenlcirclienvertmigen. 1Jin 13eitrag zur Ues-
chicbte des altcieutschen Sachenrechtes auf Urund der Ii'rei;singer Tradi-
tionem. Festschrift 7u Otto C;ierlces siebsigten C7ebtirtatat; . Weimar . 1.gii .
F'69s. 1187-s,63.

r ;7 Genestal : ,rrabajo citado. PAP-S . 540 y 541 .
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ti ios en. la legisl_acicin cristiano-rom~lno-bizantina de reconoci-
miento de derecho de prol>iedad a los harticulares sobre luga-
res del culto.

Para probar de una forma indirecta este misino hecho,
>odemos aducir all;unos textos legales encaminados a estable-
cer el .principio de inalienabilidad de biene> eclesitsticos v a
evitar la comisicin de abusos . Las disposiciones encaminadas a
estos fines demuestran la existencia de tm estado legal distin-
to anterior ,, la refortna que con ellas se trataba de introdiicir,
en el que la propiedad y las trasmisiones estaban autorizadas.
Y tengamos en cnenta que en realidad la ahopiacion de iglesias
por particulares no es urt. principio quo atente directamente a
esa inalienabilidad, sin(--) tnas bier a la unidad de la diocesis . :La
inalienabilidad sigtte viva en un r(:gimen de iglesias propias, ya
clue los bienes afectados a ttna iglesia attn hropia no pueden
separarse de ella ni ptteden enajenarse andependienteniente de
ella .

E,xisten z-arios textos en el CGdigo de Justiniano y en
sus -Noti elas soitre tal inalienabilidad.

Se podia ten.er clue loss prol>ietarios de iglesias quisiesen
ejercitar su pro,iedad en forma hoco conveniente a los intere-
ses de la iglesia, y para evitar estos abusos se llega al esta-
blecimiento de la inalienabilidad de dichos bienes. Los motivos
clue en los propios textos clue t-amos a citar se clan para justi-
ficar la reforma, sacados del respeto debido a los objetos de-
dicados al culto, etc., conservan toda su fuerza refiriendolos
ya a iglesias publicas, va a priti-adas .

L1 hrimero de estos textos, del atio 470, y de los empera-
dores Lc6n y Antemio, es el z, 2, T-~ del C6di,o Justiniano

178 Codex Justinianus : 1, 2, i .1 : Impp. Leo et Anth.cmius Ail. <-1r-
ynasio IT . :[ubentus nulli post hac archiepiscopo in hac urbe regia sac:ro-
santac ecclesiae praesidenti, nttlli .Taosthac archiegiscapo in hac: nrbe regia sacro-
santae ,ecclesiae hrae;;idenl :i, nnlli oeconomo, ctti res ecclesiastica gttb,,°rnaa-
da mandatur, esse factdtatem £undos vel pracdia urbana sell rustica, r°s
rostremo ininiobiles aut in his grKtediis colonos vet mancipia constituta attt
amtonas civiles cniuscunque suprema vel ssttperstitis volntitate ad religiosam
ecclesiatn devoltttas snb cuiuscumque alienationis specie ad quaincumgue
tTan>ferre personnin, sed ea nraedia dividere quidem, colere, augere et. ata-
rliare nec ulli isdem praedii andere cedere . 1 . Verurn sive testarnento auo-
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Contiene esta Constitucion los principios generales de ina-

curnque iure facto seu codiciilo vel sofa nuricupatione, legato site fideico-
misso, alit mortis causa alit alio ,quoqumque ultimo arbitrio alit alio quocutn-
due ultimo arbitrio alit certe inter vit-entes habita largitate live contractu
venditionis sine donationis alit a.lio quoctunque tltttlo (itttsrlue ad pracfatara
venerabilem eoclesiasn patrimoniurn stmrl artentce certain patrimonii in fttu-
dis praediis seu dmnibus ti-el anaonis rnwtcipiis c t colonis eoruanque peculiis
voltxerit pertinere, inconcussa ea ornnia sine ttlla ;renitus imminutione conser-
venf. scientes raulla sibi occasione cel tem^ore ad vicissitudinem lxaneficii colc>-
rznti vel gratiae referendae, donandi gel certe volentibus emere alienandi ali-
qua.n iacultatem permissam, nec si ontnes cum religioso oepiscopo et econo-
rno clerici in carom pessessionum alienatine consentiant. z. Ea cnim, (lttae ad
beatissimae ecclesiae iura pertinent eel posthac forte pervenerint, tanquam ip-
scem, sacrosantam et religiosam ecclesiam intacta convenit vene:abiliter custo-
diri, lit sicut ipsa religionis et frdei mater perpetua est, ita Mum patritnonium
iugiter sercetur ilhtesum. 3. Sane, si haec nostrae perennitatis statuta audaci
spiritu et mente sacrilega quisquarn economorttm ti-el hominum temeranda credi-
derit, ipse quidem, qui protervo auso ecclesiastica praedia donationis vel em-
tionis seu commutationis alit cuiuscumque contracttts alt.erius notnine nisi cc)
quo nunc statuirnus adquirere vel ha.bere temptaverit, omnern huinsmodi
fructum propriae temeritatis arnittat : et pretia quidem et nntnera, quae
eius rci gratia data fuerint oeconorno seu aliis quibuscumque personis,
ec.clcsiae iucris et commodis adquirantur. 4. Praedia autem et in his omnia
constitute al} ipsis clericis et temparalibus occonornis cum irttctilrus seu
pensionibus et accessionilms totius medii temporis eindicentur lit tanquam
penitus a hullo empta vet ttendita teneanttrr quia eaquae contra lege LEunt,
pro infectis habenda stint. 5. Oeconomus autCnt, qui hoc fecerit, innno
fieri passes fuerit vel in quaq±unque prorsus huittsmcdi venditionis scu
donations vel commutations nisi ca quam praesenti lebe conced:mtts, pos-
tremo in qmcumque %lienatione consenscrit, commiss.a sib oeconomatus ad-
ministratione hrivetur dequc bonis cius quodqumque exinde incommodum
ecclesiae contigerit reformetur hercdesquc cius et stieessores ac posteri su-
per hoc facto site consensu competendi alb ecclesiasticis acti(me pttlsentur :
6. His tabellionilms, qui huiusmodi contractum cetitoruTn ausi fuerint ins-
trumettta ronscribere, irret>ocabilis exilii animadversione plectendis . 7. His-
qttct7ue itxdicibtas vel eius gestortim habentibus, qui huiusmodi donationum
vel ecnttractuttm aesta confecerint, dignitatis propriae et bonorum omnium
spolatione daninandis . 8. Sane ne omnis relimiosis oeconcmtis provisionis corn1-
m,odae via et occasio venerandis ecclesiis proftttum t-ideatur exc.lusa, id,
quod utile plerttntqne iudicatur, cautelae obsereationc necessario procedere
concedintus . 0. Si qnarido igitur ti=ir reiigiosats oeconomus httius regiae ttr-
bis ecclesias perspexerit expedire, lit desideranti cuiquam certarttm pos-
sesstonurn atqtte praediorum urbanorum scilicet live rusticorum, ad ius
ecclesiasticum pertinentitrm ternporaria uses fructus pos5essio pro ipsitts pe-
titione praestetur, t:urnc cius temporis, quod inter vtrosque conetzerit, sive
in 6em vitae suae alb co tltti desiderat postule4ur, pacta cum e(-) qtii hoc
ei-gerit ineat oeconcmu atque conscribat, per quae et temsats, infra quad
ltos praestari plaeuerit, statttatur manifestum sit, quid quacumque quae
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lienabilidad de los bienes eclesiasticos, haciendo sin duda re-
ierencia a toda clase de iglesias, conio se puede deducir por los
terniinos de las "Authentica" que le sigue en la edici6n
de Godofredo, segiln interprets Paul Thomas'''.

Fn este misino senticio se inspira el tezto del hropio Codigo
de Justiniano 1, z, r r ... de Teodosio v Valentiniano on 44.9,
y se inspire luego el r, 2, 21 ... del 529 de Justiniano sobre

acceperit ad vicern huius bencfcii gratis, praestando quidem ecclesiastici
praedii p o te;mpore usu fructtt, post statum antem temt-)us et placitum tem-
pcruln redituum pruprietate ad ius et dominit:ln ccclesiastictnn recurrente
firmiter : its scilicet, ut sive completes spatio, quod inter eos fuerit consti-
tuturn, sell mortis suae temporis, si hoc quoque convenerit, is qui posses-
sionetll ecclesiasticam et ceterorum redituntn usum fructttnl hahendi gra-
tia pacto interveniente susceperit, non minus quam alterius t,nltae quantita-
tis, quantae acceperat reditus, cum ipso praediorum dominio et rebus im-
mobilibus eorumque colonis et mancipiis ecclesiae derelinquat. io . Nisi
enim hac condickm,e pacts inita fcrint, ea querque decernimtts noel Vale-
re, sed possessioneln ecclrsiasticam tanduam nullo iure transcriptalll, ill ip-
sius iure ac dominio pertnanere et ab ecclesiasticis live oeconomis decerni-
mus vindicari. U. Constantinopoli Iordane et Severo conss. (a. 4,~0).

1;<) Paul Thomas : C7t ra citada. Fag. 4.. Corpus Iuris Civilis : Fdl-
c'6n de 1 hemos trans-i Godofredo : Ce)(ligo de Justinian(.), T, 2, 14, . .-collo
crito . . . In _-kuthenti . de non alienandis ant permutandis. . . "Roc ills po-
rrectuln est ad omnem venerabilem locum. . . "

3So Code. Jttstinianus : I, 2, 11 : Impfl. Theodosins et Valentiniamts

A.`1 . ad Taurum pq) . -emincm angariis vel parangariis vel plaustris Vol
quolibet munere emcnsari praccipimus, cum ad felicissimam expeditionem
numinis nostri onlnium provincialium per loca, qua iter arripinlus, debeant

nobis ministeria exhiberi, licet ad sacrosanctas ecelesias possessiones p(,r-
tineant. 1) . XIII k . -Mart. Constantinopoli Valentiniano A . VI et Nomo
conss (a . 443) .

181 ~Codex Justinianus : 1, 2, 21 : Imp . Justinianas A . Demostheni pp .
Sancimtts llomini liccre sacratissima atque arcana va~:a vel vestem cetera-
qtte donaria, quae ad divinam reli;domm neressaria runt (cum etiam vete-
res leges ea, quae iuris divini stmt, Ilumanis nexibus non illig-ari sanxe-
runt) vel ad venditionem vel llypotecam vel pignus trahere, sed ab his,
qui pace suseipere ausi fuerint, lnodis om_iil~us vindieari tam per religios-
slssllllos eplscopos quain oecoaomos 11CCnon etlam sacrortlm vaSort1111 etls-
tc,des nullam eis actioneln relinquendarn vel st:per recipiendo pretio vcl
fenore exic;endo, pro quo re pignoratac stint, sed omnibus huiuslnodi actio-
fli.lnts resptnendis ad restitutionem eartun lnodis onvlibtis cohartari. I . Sin
auteln vel conflata sent vel fuerint vel alio mc4o imntntata vel disy°ursa,
viililo mintts vel ad ipsa corpora vel ad nretia corum exactionem competere
sine per ill rem sive per condictionem live per in factum accionern, cui ls
tenor ill raultis et variis it.ris articnlis saepe est admissns exeepta vide-
licct causa captivitatis in locis, in quibus hoc (quod abon.inatnur) conti-
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hihotecas, prendas, etc., de bienes eclesiAsticos y ohjetos del
culto.

~Como dice Thomas 1`2, en repetidos casos, salvo algunas
modifcaciones de detalle, las i0;ovelas de Justinlano adoptaron
las mismas rcglas . Yajo la re,ertia de estas prescripciones, ri-
gtirosatnente sancionadas, la cuesti6n de principic~s no parece
haber cambiado, y el dcrecho de propiedad es aun formalmente
reconocido por Justiniano a los que elevan, a stxs propias ex-
pensas, oratorios ti cal)tllas .

Sin la menor duda, de las Novelas la que rna5 nos interessa
para este asunto es la 8, del anca 537, que, ocuftAndose de itin-
daciones de iglesias hor particulares, llega a llamar a los
fundadores verdaderos propietarios, "domtini dommun", dicien-
do ser de su propiedad los edificios "3 . F,1 texto alude ta. la pro-
piedad de casas priti alas en las -qtic hrohibe el culto.

Lxpuesto de esta forma el problema de la propiedad de las
iglesias ti cahillas, -concluyendo que aun en tiempo de Justiniano
encontramos, si no iglesias, al nienos capillas hricadas, nos que-
da at'tn por plantear y resolver tin {tltimo aspecto de la cues-
tion : si esos poslbles propietarios de iglesia tenian sobre ellas
alg~tn derecho de administraci6n ;r a1guna intervenci6n en su
gobierno . I?stas son precisamente las manifestaciones de la
existencia de un regimen de iglesias propias.

Se puede afirmar qtue hay vestigios de una intereencion de
los particulares en el gobierno de dichas iglesias .

FU primer texto que nos interesa es el z, 2, T 5 del Codigo
de Justiniano, quo es del emperador Zen6>n, y que carece de
fecha 1~4.

;erit. Tam si necessit:as fuerit in redemptione cahtivorutny tutu et vzndito-
rem .praefatarum reruin divinartzm et hj)otecam et pignoirationern fieri con-
ccclimus, cum non absurdum. -st animas hominum auibuscurnque causis vel
vestimenti praeferri : hoe obtinente non solum in fitturis ner,otiis, sect ctiam
in iudidis pendentibus (a . 5z9) .

182 Paul Thomas : ()bra citada . Pag. n, . .
193 i\ovela K8 : Cit in priti-atis domibus sacra mysteria ton fiant : -Sciant

avtein 'et ipsi domuum domini, quia si non haec custodicrint . . .
i&+,, Codex justinianus : 1, a, 15 : IMP . Zeno r1. Si quis donatione :n

serum sive mobilium sive immo?1ilium seu se inoventium seu cuiuslihet iu-
ris conferet in personam cuiusvis inartyris vel apostoli eel prcyplieti tiel
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Se establece en esta Constitucion la posibilidad de insinnar
donaciones, clue desde el. ntotnento de la insinttaci6n son exi-
ibles por el. Obispo de la 1)icicesis, a i-lesias it oratorios que

lnleden incluso no estar stun edificados . La obligacic>n do curn-
plitniento (lie la donaci6n insinuada se extiende a los herede-
ros del donante. Al final de 1a Constituc16n se establece la
posihilidad de tina intervenci6n del donante en la aciministra-
cicin de la iglesia, sin clue se pueda saber exactamente el aican-
ce de esta, pues :kilo nos dice el texto que sera sel;im las con-
diciones de la donacion . Atxnclue sin coneretar, estan Uien claras
las ttltimas palahras : "Sub hac tamem definitione, z2t itttple-
tis its qztae hac lege Plact-verzmt ct pic, donatoy'ic1ra Promissione
ad ejfecimn addiicta advibiistratio rerama donatarum ex sentera-
iia donatonun et secundum conditiones its impositas Proce-
dczt" Y`6 .

En el siglo yr encontramos tana serie de textos due con-
ceden a l.os particulares ftzndadores de iglesias detertninadas
intertrenciones en la administracion de las mismas .

Asi sucede con tuna Conistitttci6n de justiniano del ano 530,
inserta en el C6digo r 3, =1-7 lsv, Por la 1cue se concede gal tes-

satictorum angelortttn oratorium ediiicaturus in mentoriam cius, cuius ro-
mitte donationem conscribit, eandem donationem, modo actorum confeccione
secuttidum sacras constitutiones ohservarit (in (It+libtts hoc videlicet ncces-
::arium est), valere et omnimodo exigi posse, sive coepto sacro aedilicio sive
non coepto, Fed promisso tantttm per donationem is qui larlitur intentio-
nem suam ostendat : tit et ipse et haeredes eius tetieantur pie promissis et
tam hromissum ut dictum est, donatione sacrum oratorium aedificent quarn
duin aedificatunt est ti-el aediticatur, eitts liberalitatis fructtmz sine intermi:;-
sione pracbaeant. I. Eadem omnimodo valeant in xenodocltiis quae dtcrtntur
vet nosocontiis ti-e1 ptochiis, quac quis donandi animo ad modum supra dic-
tum aedificaturum se pollicitns est. ;., . Data licentia religiossissimis loco-
rum episcopis vel den>otissimis oeconomis actionem ex hac sacra constittitione
competentem adversus eos exercere de its qtme pie polliciti stint, Si quidem,
qttod et dici pudet itidiciaria necessitate o_ms fuerit . 3. Sttb hac taniAn de-
finitione, tit impletis its gone hac, lege plactterunt et hia donatorum prontis-
siene ad effectttm adducta administratio rerum donatorum c.x sententia do-
tiatornm et secundnm condicimes its impositas tmoce;lat .

z$; En la edicicSn de Godofredo encontramos : "His vero adimpletis ad-
ministratio secttndum ea cpuae his qua 1iberalitem exercuerum, visa fuerunt,
et secundttrn, praescriptos fines fiat ."

18-6 Codex Justiniantts : T, 3, 4,5 : Im:) . Justinianus A. Jttliano, q;p .
SzLnciznus, si (Lnis moriens pia.m disl2ositionem faciat vet institutiortis rnodo
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tador que iunda una iglesia la facultad de deterrninar el c16-

vel per legatum vel per fideicomanisum cel per mortis cansa ciunaticnr=

vel per quamlibet aliutn legitisnum madttrn, sive pro tetnpore episcopo C11-
ram iniunx',erit, quo ca quae disposuerit impleantar, sive de hoc tacuerit,

sive e contraries etan probibuerit, necesse esse heredibus facere et imp:ere
oninimodo quae ordinata sunt : quotl si sponte non faciant, Win religiossisimi

locorunt episcopi de its anquiratit atqtte cos conveniant, tit omnia secundtan
deftmcti voluntatcarn impleanutr I. _1c si quidem ecclesiam aedificari de.fun .c-
tus inssit, infra trienium omnimodo earn extruendam curent, sill -xenoliell,
inina unum annum eum facere cogantur, cum, hoc tempos ad doitinctortxm
voluntatem implen-dam sufiiciat : possant enim et domum conduei ibique
aearoti deponi possunt, dum xenonis extructio perficiatur. z . a Si quid
vero semel dare in pias causas iussi sent, statim id facere cogantur, iii

-est postquam testatncntum apertum est hereditaternque vel legatum ii qui-
bus ea relicta stmt adquisierunt. tb . Quod si memoratun tempos prae-
teriit neque ecclesia vet xenon aedificatum est neque xenodochi officio
fun;gitur, cui hoc. commissum est, turn episcopi ipsi exigant, quae in eam
rein relicta suet. et ad id competentur expetunittr, et procurertt aedi£icationem
sacrosanctartun ecclesiarum et xenonum vet gerontocomiorum vel orphanotra-
phiorum institutionem vel ptochotrcphiorum vel nosocomiortun extructionem
vel captivorum redemptionem vel alium quen-ictunque piurn actum qui defunc-
to placuerit, ac praeficiant eorum administrationi xenodochos vel orphano-
tropiros vel gerontocomos vel tlenique piarum causarum administratores ctt-
ratoresque, tit ex supra dicti t~emporis lapse memorataque contutnacia qui id
rton facerint non amplius se tnemoratae serum administrationi immiscere vel
religiossissimos episcopos ab earttm administratione excludere possint. 2. Viri
autem clarissimi provinciarum praesides necessitatem heredibtts intungant
ornuimodo baec implettdi. 2. a Sane enitn iam veteribus legibus definitnm est
cogendus esse ad defuntorum voluntatem implendam cos, quibus quae illi re-
liquerunt tenere permissum est. 3. Vcrunt si quod specialitcr defuneti rebus
praeposuerunt, vclut xenodochos stochonotrophos, nt>socumbs, brrphotroprho-s,
orphanotrophos, gerontocomos, paramonarios, oecbnombs vel denique pia-
rum causarum administratores, illos administrationem habere sinant neque
ipsi aclministrent, sed eorttm a<lmhstrationem inspiciant et, si recte se ba-
bet, collaudent, si quid practermittitur, emendent, si vero pessime gerittir,
illos expellant aliusque instituant, qui magni dei timorem in mente habeant et
terribilein mayni aeternique iudicii diem, cuius respectu ontnia eos intendo
in deem anima facere oportet. 3. Sin autem defuncti nullos specialiter ad-
ministzatione praeposuerunt, sed haeredum arbitrio totum t)ermiserunt, ii au-
tent id praetermitt2nt, twin relig-iossissimi episcopi et administrent et pto-
chotrophos vel nosocomos v e1 xenodocbos vet orphanotrophos vel brephotrci-
phos vel gerontocomos vel oeconomos vel paramonarios vel administratores
praeponant qui et ipsi ma;,tti dei verec:uruiiam babeant, ut otnuimodo, ontni
ratione, omni snbsidio quae pie instituta runt ad effectum perducantur. 4.
pro omni autem tempore, quo scripti baeredes quae iussi runt facere
supercederint, fructus et reditus atque omne legitimum aubrnentum inde a
morte. testatoris ab its exigi iubernus, ut mora non ineipiat ex litis contes-
tai:ionc vel interpella.tione, sed, quasi loge ipsa qilae dicitur mora interve-

11
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ritio servidor de la tnisnla, aunchte interviniendo anipiiamente

niat, -ita fructimtn aliortumuc id g-enus accessio iocum habcat. K. Idem--
qtte valcat si non ab haerede, sed a rideicomtnissario vet legatario ciusrnodi
pium legatum relictttm fuerit iique quod sibi relictum est adquisierint : nam
et hoc case liceat religiossissimis episcopis convenire cos qui ita honorati
stint, tit iussa exseqttantur. Ci. QtuSd si religiossissimi locorutn episcopi id ftt-
cere neglegmit, corrupti fortasse a scriptis haeredibus vc1 legatariis fidei-
commissariisvc, tam provinciae metropolitano tiel archiepiscopo cius dioce-
sis, cui hoc compertum est, anquirc:re et cNcere, tit pium opus vel pia
donatio ctnnimodo impleatur, quant cui voluerit civium id facere licebit .
cum enim pietatis ratio communis sit, commune etiam studio esse debet, tit
ea impleantur, quilibet igitur ex hac nostra loge condictitiam ex lege actio-
nent instituere et at ;ere poterit, tit quae relicta sunt impleantur. 6. a Sciat
autem religiossissimous episeopus dui ea in re neglegens itterit, se et coeli
poenas et itnperatoriam indigniationern propter talent ncglegentiam expertu-
ruin. 7. Quo autem maiore metu territi haeredes defitnctorum gel omnino ii
quibus talia opera, bona imhosita sunt ea f-cere non differant, etiam hoc
sancimus, tit si ita onerati interpellati a religiossissimis episcopis adinte dif-
ferant, tit vel aped ,praesides agi debeat, .iam non solute .in simplum qttod
relictmn est, sed in duplo ornnino conveniantur . Si enim ir_ voteri iure qui--
2ari cases erant, in quibus ex infinitiatione its in tiuplum crescebat, qttare
non et in hoc case cos qui non sponte faciant, sed et temptts tenant: ct pos-
tea admoniti a religiossissimis episcopis deinde ne his quidem statim oboe-
diant, sed ad praesidalem usdue ex<actionetn veniaut, dupli cxactione casti-
ga .ri ecnvenit ~ &. 17ttod si defuncti hacredes suos cuxn morientur qttid fieri
iusserint, non dum vivtutt, et hoc obsertietur neque in medic, tempore here-
dos quidquatn corum facere ccgantur, quae post mortem eorum testator
fleri vohzit, mor 5s vero, tentpcrre nceesse eis sits omnimodo ca implere, dila-
tione atttetn ab illitts haeredibus facta ca fiere debent quae supra definiti-
nnas. 9. Si wro annua quae dicttntur legata relicta vel donata fuerint clero
forte vet monasteriis vel ascetriis vel diaconissis vel ptochiis vel xenoni-
btzs ctel nosocomiis vel brephotrophis t-el sacrosanctarum ecclesiarum paupe-
ribus vel deniqtte duibuslibet piis corporibus z-el plane colleg is non prohibi-
tis, ii autem, qui certo tempore inveniutttur velint auro semel pro co acto
accgtto transigere, non liceat hoc facere neqtae, si factunt sit, valcat, verttni
etiam a,missionmt pectmiae qui haec redemit vel transegit patiatttr . io. Alio-
quiu eveniat necesse est tit, qui certo tempore in eo corpore stint pecttniis
abtmdent, qui zero postea accedttttt, its quae relicta stint in towel careant,
ncque ipsum atutuorum nomen neqtte perpetua defuncti memmria servetur,
cttitts gratia hoc atmuum reliqtttim sed extinctis its ctttae relicta suet statim
oblitteretur. r1 : . C)uare perp,etuo cos talibtts dationibtts obligatos mated
ithemus, tit etsi alienatio factor sit, et haec irrita sit et pro tetnpore atttis-
tibus venerabiliurn domorttm liceat agere easqtte exigere nequc u11a tem-
poralis praescriptio eis obstet, cntn talis actio into quoque anno nascatttr. To.
FTypothecae autem pro eiusmo .di legatis defuneti res stxbiectae sint, tit ee
his rebus niis actibus satis fieri liceat non tantunt pro its quae relicta sunt,
se"1 etiam pro fructibus et redditibus eomm otnniqaa legitimo attgmento, nec
tcniporalis praeecripto, secundum quod dictum est, detentoribus competere
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el Obispo, clue puede inchiso noxnbrar, uno distinto si e1 indi .-
cado no le satis ace, 1- siendo tan1bien extendida diclha fa-
cultad a los herederos, y cluedando en este caso igualmente el
Obispo en segundo termino para sustituirlos en sus derechos
de nomination en el caso en clue no scan adecuados los clue
aquc11os propusiesen. \o creo necesario entrar aqui en el ana-
lisis de todo el contenido de la Constitticicin, en la clue mintt-
ciosatnente se detalla hasta el tiempo clue puecle int-crtirse en
la ediflcacibn de la i;lesia fundada.

D'isposiciones absolutamente ,rtarecidas inshiran l.as ',,ovelas
de Justiniano . '.Lenenios, por ejem,plo, e1 capitulo X de la No-
vela 13T xs7, clue solo cambia algtin detalle sin importancia.
Nunca son tan amplias las facultades de administracion en las
Novelas clue 1leguen a la posibilidad de obligar al Obis.po a
aceptar el sacerdote indicado ; segtzn el capitulo XVl1I de la

potest, quanttuancttmque temnus quis numeret. r3 . Yraeterqvarn si inter
eutn cui annum legatum inipositum est eumque qui secundum sacratissimos
canones nosirasque leases tali exactione praepositus est pactum facttnn sit,
tit pro annuo legato dattzr reditus abeo nec multis aneribus publicis grabatus,
qui et accessionem habe_tt non minorem omnino quarta tneri reditus parte.
vet si quid atnplius inter ,eos convonerit. r4 . Nam si tale pactuin in scrip-
tis fit et talis reditus traditus ac pacti trasactionisque itustrttmento cora
preliensus idque gestorum conffectione palam factum est, annui legati exac-
tionem contra eunt qui eo oneratus est cessare ittlxtttus, ipsum autczn reditum
it, legati locurn succcdere perpetua ad id destinatuttu neque a quoquam ulla
alien ndi ratione ali,-nari posse. 15 . Sin autern nihil talc subsequitttr, perpetuo
secund'ttm quod supra a nobis d'ictttm est annuoruni legato,rum dationi eos,
qui talibus onerati stint, obnoxios esse decernibus, tit noanen et tnctnoria de-
fvncti annuique legati in ipsis operibus perpetuo conservetur.

187 Novelas de Justiniano : UT, Cap. Y : Si quis aedificationem t-ene-
rabilis oratorii au-t xenodochii aut ptochii ault orpbanotro;phii aut nosoco-
ntii aut alterius reverwclae dotnus in novissima tioluntate fiery dispo;lre-
rit, oratorium quidern intra quinque annos cornpleri ittbernus prbridcntia lo-
co;rum episcopi et civilis itiAicis, xenodochittm auteme ptocliiuin aut aliatn
c-enerabilem dotnnm intra unutn iieri anntan. r. Si aunten intra annum non
fecerint heredes xenoduchium ant quarnlibet cencrabilem domum a testatore
tlispositam fieri, ittbetnus cos dotnnm aut. camparare aut locare, ttbi possunt
adimplere, donec lutittstnadi dotntrs eenerabilis expleatur. 2'~ Et si quidem
ipce. testator decreverit, qui debeant xenodochi fieri aut ptochotrophi aut

, cri tales gubernatores sive suis heredibus huiusmodi electionetn corntnise-a-t
rit, inbenius modis omnibus lieredes eius quae ab co definita stint adimplere,
locorum beatissimis episcopis inspicientibus, si gttbernatio recte procedit, et
si invenerim non utiles existentes rectores, licentiam liabentibus sine dainno
z lios pro cis opporttinos efficere.
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Novela 123'`5 y el II de la 37'x', el Obispo puede no aceptar
al sa,cerdote elegido y nombrar otro.

L'n principio rige en toda la legislaci6n canonico-bizantina
sohre fundaci6n de iglesias y cahillas por particulares quo nos
interesa senalar, porque desde qtte el Papa Gelasio da sus dis-
posiciones sobre esas fundaciones adquiere verdadera impor-
t<uicia, y porque es la base para poder intentar una aholicion
de los privilegios de los fundadores . Me refiero al princihio
de la publicidad y de la autorizacion del Obispo tiara la c:rec-
ciein de la iglesia.

`Ibdas las solemnidades, que puede decirse tenian comp fin
la publicidad de la fundacion, han sido detenidamente estu-
diadas por Zhishmann"° y tambien -no tan extensanmente--
por Sokolov l~1 .

Fl capitulo VII de la -ovela z 3 r 1y . nos da a conocer la

188 Novelas de ;Justiniano : 123 ; Cap. Xti'III : Si quis oratori<un do-
mum fabTicaverit ct voluierit in ea clericos ordinare aut ipse aut eius here-
des, si expensas ipsi clericis ministrant .et dignos denominant, denominatos
ordinari . Si ti'ero qui ah cis eligtnitur tamquain indignos prohihent sacrae
regulae ordinari, tandem sanctissimus episcopus quoscunyfue putaverit me-
liores bndinari procuret. I. Sancimus autem reverentissimos clericos suis
ecclesiis observare et omne cis competens ecclesiasticum ministerium adini-

plere, hoc requirente uniuscuiustlue ordinis ecclesiastici primatibus cos qtti
haec non custodierint regulari rnultae sttbdentibus . (a . 546) .

T89 Novelas de Justiniano. 57, Cap. II : Illud quotlue ad honorem et
culture sedis tuae decernimus, tit si quis aedificans eccle.siam aut eti:urn

alirtr expendens in :et ministrantibus alimenta volucrit aliquos clericos sta-
tuere, non esse ei fiduciam ullam duos cult per potestatem dedncere tt:ae re-
verentiae ad ordirundos cos. . . examinari a tua sanctitate, sententiaque tua
et qui pontifcalem sedem reserit semper hos suscipere ordinatione.n, qtti et
tuae laeatitudini et qui postea opportuni videbuntur existere it dei ministe-
rio digni. tit non profancn?L'.ur sancta rlei (hoc cidelicet quod sacris sanci-
tur eloqviis) sed intacta hacc et ineffabilia tremendaque conj~ituta sanete
et deo arnabiliter et venerande tractari . (a . 337) .

zyo Joseph v. Zhishmatm : Das Stifterrecht in der 1llorrienlandischen
hirchc . Wien, 1.858 .

zit Pl . Sokolov : Cerkovnoimuscetvenno pravo o greko rirnskoj impe-
rii. Novgorod . 1,996 (Derecho de propie(lad eclesiastica cm el imperi.a
co-romano) . No in-, es directamente aseduible esta obra.

r92 .1Tovelas de Justiniano : 1:3z. Capitulo VII : Si quis autem voluerit
fahricare tenerabile oratorium ant monasteritun, non aliter incohandam fa-
frieam, nisi locorum sanctissimus episcopus orationem ibi fecerit et vene-
rahilem fiserit cruc~ttm . I. Si vero semel coeperit attt novam aedificare ba-
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necesidad de quo el Obispo se dirigiese al lul;ar en clue la igle-

sia habia de elevarse en una forma solemne y dejase sobre el

misnio una crup clue indicase el fin a clue acluel terreno hahia de

dedicarse. No es preciso pensar, comp suele hacerse, que eras
prescripciones tengan como finalidad meramente el setialar la
intangibilidad del edificio eclesiastico ftttttro, ni tampoco clue
la ,propiedad justinianea sobre las iglesias sea tina propiedad

especial, tin "dominittm sub niodo'" . De ningun tetito del C®di-

go ni de las Novelas podemos deducir tal posibilidad.

En los capitulos I v II de la -Nofela 67 ... encontramos las

mismas disposiciones e intervenciones del Obispo _y vemos tam-

hicn de una forma clara la necesidad de pedir al Obispo la

atitorizaci6n debida para la edificacion de la iglesia.
En. esos mismos teztos encontramos tambien establecicla

la necesidad de la dotacicin de las iglesias, antes de ser edifi-
cadas, en cantidd sttficiente a juicio del Obispo, v las atitori-
zaciones de rectificacicin. de ilrlesias que se concedian con e1 mis-
mo fin de que estas no se arrtlinasen y decayese el culto.

silicam atit vetertun renova:re, modis omnibus compellaatur a beatissian0 lo-
costarn episcopo et occonomis eius et civi?i iudice earn 4L~Xplenc et si is dis-
tttlerit, hoe moriente heredes eius opus incohatum ydimplemtt .

)3 \or-elas de Justiniano : G;, Captulo I : S,ancimus igitur prae om-1( --
nibtts quidem Mud fieri, et nulli licentiam esse neque monasterium neque
ecclesiam neque orationem domum incipere aedificare, antequain civitatis deo
awahilis episcopus orationem in loco faciat et crurclu figat public-11111 ibi
;processum faciens et causam manifestant omnibus statuens. 1lfulti enim si-
mulantes fabricare quasi orationis domos suis tnedentur langoribus, non or-
thodoxarum ecclesiarum, aedificatores facti, sed speluncarum illicitarum. Ca-
pitulo TI : Deinde non aliter quem piam ecclesiam ex novo aedifica,rc, prius-
quam loquatur ad dea amabilem episcopum et definiat mensuram quam de.-
pt:tat et ad luminaria et ad sacrum ministerium wt ad incorrttmpendam do-
mtts custodian et observantium aliinenta ; et si sufficienter habere videa-
tur, faciat prius donationem eorum quac futura sunt deputari, et ita domes
aedificetur. Si autem non sufficiat quidem aliquis ad hoc, nomen vero forte
habere desidcrans, ,quo et ipse fabricator ecclesiae vocetur, volt aliquid tale
facere, multae et in ha-- regia ci-=itate et in provinciis ecclesiae stint, in qui',nts
ocmpetenti quidem admirustratur modo, periculttm vero ruinae patinntur per
vetustate aut etiam parvae constitutae et inordinatae secundttzn desiderium
eorttm qui eis deputati sent : licebit ei unam talium ecclesiarutn accipienti
ltanc tedificare ; et hic voluntate deo amabilis orthodoxorttm episcopi res agen-
da est. Sic enim poterit et sacrae domes fabricator vocari et nihil de suo supe-
rexpendere, deputatis iam circa haec expensis oblatis -all), eis qui etiam prius
has expendebant. (a . ;?8) .
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He seguido en la exposicion do los textos las citas rectifict-
das do Thomas, atinque haciendo su estudio indepen.dientemen-
te, it quiero terminar con las palabras que este antor anade como
resumen do los textos sobre fundaciones de iglesias por parti-
culares en Oriente. Dice Thomas : "A grandes lineal, la his-
toria do las iglesias privadas en Lizancio ofrece mas de un. ras-
go comun en el estudio de las fundaciones do iglesias `- capi-
llas en Occidente. La ambicibn do los fundadores, stts deseos do
acaparar los inl;resos ti productos, la explotacion do todos los
bienes eclesiasticos en su provecho, el trafico con los objetos y
con los edificios consagrados, las resistencias do la atitoridad
eclesiAstica en lttcha con el laicismo, la intervenci6n arbitraria
3- a ti eces escandalosa do l.os propietarios de iglesias y monas-
terios en el nombramiento de abades, do sirtiientes y do cleri-
gos, son los puntos de semejanza que se encuentran entre laa
historias do las iglesias do Oriente y Occidente."

En Oriente los abusos fueron tales que el celebre Sinodo de
861, bajo el patriarca Photius, oy6 y elevo las legitimas atte-
jas. Otra grin analogia se encuentra en las transacciones que
se realizaban, para la ereccion de il;lesias o capillas pritiarias y
monasterios, entre la atutoridad eclesi<lstica que trataha do dis-
minuir los derechos de los fundadores y los propietarios quo
se esforzaban por defender sus derechos y sus pretensiones .
En Pizan.cio se pone de manifiesto este hecho mity frecuente-
men.te en textos qtie en realidad se refieren casi siempre a fttn-
daciones ~de rnonasterios o establecimientos de caridad . En. las
actas de fundacion o "TyPica" "', se t-e a los interesados es-
tablecer, do acuerdo con las autoridades eclesiasticas compe-
tentes, las prerrogativas honorificas, las ventajas pecttniarias
y los derechos do todas clases que aqtucllos se reservan .

"A pesar de todas estas aproximaciones, esta absoltztamen-
te fuera do nuestra intencic5n hater un estudio de la historia
do las fundaciones do iglesias ti- inonasterios do la alta :Fdad Me-
dia en Bizancio . Por una parte los principios clue estt vieron
,).11i en vigor dtted iron sin influencia en Occidente ; por otra,
la Tglesia de Oriente no sufrio el ;cugo del feudalisrno, que ha

,c4 7hislzinaiin : Obra citada : Phg. -,G.



El origen del sistenaa de "°iglesias propias" .

dejado stis ctiriosas litiellas ti lia marcado su sello poderoso so-

bre las antiguas itistitticiones de la Iglesia de Francia . Basta-

ba simpl_eniente para miestro estudio desprender los principios

ji.iridicos admitidos por los emperadores romanos y- sus suce-

sores en Constantiriohla . Porque tieremos que los canonistas,

a partir del si~;1o XTtz, 1».tscMn en la legislaci6n de estos hrinci-

pes arl;umentos para typo`ar stts reiv indicaciones ti sus de-

8c:O5' : "6 . 11agamos resaltar meramente una idea . En Oriente, y

sin, necesidad de (acudir tiara nada a influencias germ~nicas,
vemos todo un proceso de apro,piacY)n de iglesias . Esta es la
conclusic»i instructiva qtie nos interesa.

En ()ccidente el hroblema se laresenta a traves de la le-
G,isla,c :i6n ,pontifical t- de las disposiciones de algunos Conci-
lios tai z-ez mas interesante, pues de un.a parte se ve mizs cla-
ramente la hicha del Pontificado contra tales abusos y" de otra
la existencia de estos, deducida de l.os mismos esfuerzos de
los Papas para desarraigarlos .

Es para nosatros evidente, despties de to que llevamos cxa-
m.inado, qtie en el mundo romano existio la propiedad de igle-
sias y la incert-encicin de los particulares erg . la administracion .
o es menos evidente clue tales eoncepciones aparecen en de-

finititi-a, mas qtte como contrarias a los principios de la 1>ropie-
drui eclesiAstica, optiestas a los de la unidad de la di6cesis . Pre-
cisaznente, seilo por esto es hor to que los obispos, tit en concreto
los do Roma, pan de oponerse a hts pretensiones de los prol>i°e-
tarios . De una forma bien manifiesta acentuo Pcischl esta pro-
piedad de iglesias en oriente v occidente, asi como la interven-
C16n. on ]a administraci6n do las misnias I" bis, W)schl no, aceptaI

195 Thomas : Obra, citada. P6w,s . io v j i .
1:95 bis Arnold 1'&schl : :Iiischofsgut and illensa episcopalis. Ein Beitrach

zur Geschichte des Kirchiichen Vermcigensrechtes, .Caster Teil . Die Clrund-
lagen. Zugleich tine Unterstichung zum Lelhensproblem . rioiun . Tc9a,8-7,-,ieiter
'reil . Die Cauterteilungen zwischen Priilaten and Kapiteln in Karolingischer
Zeit. Bonn . zgog . Drittel 7'eil : I. La parte qtte en realidad nos interesa ahora es
la Seccian primera del to,mo 1 : Das xirchenverntiigen in c"Urkarolingrischer
Zeit . Stellung des Bischo,fs. Contiene esta parte cuatro pitrrafos, en 1os que tra-
ta, respectivaluente, de : i.° Bistrnm and Finzelkirehe. A. Wirtschaftsverhaltni-
sse. (Pigs. to-3z.) z° Bisttun and Rinzcllcirche. E . Rechtsverhalnisse. (P,iginas
3z-:18.) 3.° Stiftskirchen, Kanonilker. (Prigs . A-8a.) 4," li.laster and Wohltii-
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la tesis de Stutz y e> cllo de extraordinaria importaticia dada
Su significacic5n conio esheciali.sta en estuciios de derecho pa-
trimoilial eclesiastico ".

tigkeitsaustalten. (P,gs. 8o-113 .) En estos divcrsos pfirrafos nos da A.. Piuschl
una visiirn completa de la situacibn de la di6cesis en. relacicm con las demas
iglesias . La propiedad de iglesias por particulares es a.centuada fuertemente por
Puschl, clue dice, por ejemplo : "Die i1brigen Kirchen, minilich Hire materiellcn
Bestandteile die (*ebaude mit dem Schmuck usw., stwtden I?igentum cler
Kathedrale oiler aach araderer Personeti. Ja, selb:,t T.aien tivaren da nicht atts-
geschlossen . Die Qualitit einer Ki.rche ---oh 6ffestlich oiler privat-J machte
dabei nichts aus. Tin Orient: waren solclte Kirche in Llesitz von Laien schon im 4
and zu Aufang des 5 Jahrhunderts zahlreich. Sie erscheinen als unzweifelhafte
Iigentungsobjekte, meist als Pertinenz der Cirundstiicke, auf denen sie standen.
glcichfalls schon friih gegeben. ?such bier zeigten. . . rich bald die damit ver-
pachtet, verpfandet werden usw.-wie andere Sachem des Rerhts`erkehrs . Die
Z'erw-altung stand lr6sstenteils dem I3errn zu . Fr hatte Finfluss auf die Fin-
setzung des Geistlichen usw. Fr hczog auch die Abgab.en, die bei der Kirche
einhefen . (P6.g . 33.) . . .Im, Abendland hat e.s Kirchen inn 1?igentum von Laien
gleichfalls schon friih gegeben. Auch bier zeigten. . . rich 1 ;ald die damit ver-
bundenen A.lisstande . (Phgs. 34-35.) Posch1 relaciona la legislacion gelasiana
con esa orientaci6n. (Pi1g. 3.5 .)

z96 P6schl : Olb. cit. Pag. 36, 1t. 4. ; "Der Figenkirchentheorie jedoch
vermag ich mich, tivie ich bier often and ehrlich bekenne, mach sorgfaltig-,qer
Merpriifung des gesamsten vorliegenden Quellcrnnaterial nicht anzuschlies-
sen." En la izltima decena de afros ha publicado Pi5schl curios trabajos sobre
Historia del derecho can6nico y principalmente sobre derecho patrimonial .
Son tales en conjunto : Der "vocattis episcoptts" der Karolingerzeit (Archiv
fiir Katholisehes Kirchenrecltts . Herg. N. E1illing. T. 97. Tot,-. .Pigs. 3-43
y 185-219) ; Der -;eubruchzehent (En la misma Revista. T. f)S. tgr8 . Pagi-
nas 3-5z ; 171-214 ; 333-380 y 497-548) ; Kirchen;;utsverausserttngen and das
Kirchl . Verausserungsverbot im friihereu iitielalter (Fn la misma Retiista.
T. toy. [9-z5. :['ags . 3-q6 p 34q-q.48) ; Die hntstelinng des geistlichen Lenefi-
zinms (En la mistna Revista. T. rod. 1026. Pigs . 3-I2c y 363-471.) Die in-
korporation and ihre geschichtlichen Grundlagen (En la mistna Revista.
T. T07. 1927- Pigs . 44+-177 . 4<J7-56o. '1' . r0<8 . Tg29. Pats. -,4.-,q6) ; Die Regalien
der lfittelalterlichen Kirchen. Festschrift der Grazer Universitiit fiir tgz;-
tg2S. Creemos especiahnente interesante el trabajo sobre "Die Lntstehung
des geistlichen Uenefrziums." No acepta en modo a1guno la tesis de Stutz ;
a f dice, por ejemplo, pig. 42, n. z : "Ware wie Urich Stutz (Geschichte des
kirchlichen Benefizialwesens raid sonst) axvtitmnt, die Laienkirche eitte spezi-
fisch germanische (°"Eigenkirche ") P,ildung gewesen, entsprungen aus ;ihxnli-
chen Gestaltungen der vorchristlichen Zeit ("Eigentempel"), si hatte sick
dies gerade in den ersten Zeiten der Fnttivicklung, als die freuden Anscha-
utingen unvermittelt aufeiiimiderstiessen . (r6misches Atntskirchenrecht ttnd

germanisehes Krgen4circhennecht), lebhaft aussern miisseu. (Fn (liversos lu-
gares de nuestro trabajo damos nosotros gran importancia a esta ohserva-
ci6n .) Allein trotz reieher Quellenberichte (Gregor von Tours u. a.) ergibt
sich hierfiir nicht der geringste Anhaltspunkt . Im Gegenteil ist das Schweigen
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La mayor hrueba de que en occidente existe igualrnente,
procedente de la epoca roinana, la apropiaci6n de las iglesias y
de que los prohietarios de estas se eftterzan miss y mas por ad-
quirir una intervenci6n en la administracion de las misinas, la
tenemos hrecisamente en los esfuerzos de los Con.cilios para
iml->edir tal proceso y en concreto ilrualmente de los Papas. Las
disposiciones de los Ccmcilios de Orange do 441 y Arles del
44,; ci q.5?, como la legislacion del Papa Celasio (4c)z-496i) so-
re fundaci6n de iglesias por personas particulares no signifi-

can sino to mistno que pan de significar lu~ego las disposiciones
de los Concilios de Orleans clel 541, de l-,erida del 524 ci 5q .F,
de Toledo del 589 y de Braga del X72 a saber : el deseo de los
T'ontifices i- Obispos de iml->edir que las pretensiones de los
fund.adores de las iglesias rompan la unidctd de la diocesis, row-
fan el conccpto gate do la a'ivccsis .ticizen formaclo los padres
eclesidsticos. fn todas esas disposieione :~ coneiliares y ponti-
ficales no se trata do otra coca sino de salvar la situacion
del Obispo . Todas cllas tienen una perfecta unidad . :\ingru-
na de ellas -ni las de Braga ti Toledo en epoca germanica
tan. avanzada--- marca 1a aparicicin de algizn principio nue-
i>o que no se encuentre acusado ya en las anteriores . \7o se
lucha en. las ultimas de ellas contra tin mievo concepto de pro-
1->iedacl eclesiistica aportado por los germanos, sino sencilla-
mente contra has tendencies de ruptures de la diocesis, due ya es-
taban i-ivas en e1 mundo romano . En Italia la legislacion de
Gelasio lograri, mayor vigor y, por tanto, retrasara, mas y mas
la aparicibn de la il;lesia propia . En ]as Galias y Espana cl
proceso sera rnas rapido ; los obispos seran mas pronto impo-
tentes pare luchar contra la corriente juridica consuetudinaria,

der Quellen ausseordentlich bezeichnend-dafiir namlich, class die Entwicklung
eben ganz anders verlief. Auch die spatere L?ezentralisation der I3iscliofs-
kirchen rind anderen hiiheren :Kirchenvermiigei ist, itiie sick klar aus den
Quellen ergibt (v ;}1 . mein Bischofsgtxt . J`' 1. Toil and das folgende), '.atf den
Einfluss des Benefizialwesens and nicht angebliche Einffnsse des Privatkir-
chenwesens zurilckztifuliren." PosteriorxneLite tendremos ocasi6n de insistir
sobre ideas de Poschl . T'ene tambien citado e;ste un trabajo sobre "Laikale
TIerrschaftsverhaltnisse fiber Kirchen tmcl Kloster im Altertusn raid friihere
ATittelalter." Creemos que aim no se ha publicado~. (Vease traba,jo filtimamente
citado. Paq. 40, n. 1.)
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fortalecida mas y mas por el fiortalecimiento (lei regimen se-
fiorial, y acabaran -comp seilores territoriales tambien- por
inchtfrse en ella . La iglesia propia, comp uno de los varios as-
pectos de desmenibraci6n de la dicicesis, tritinfara plenainente.
El mismo exito le cabrA luego on Roma, donde habia silo tan
agudamente atacada por Gelasio. Su triunfo no sera el de un<L
idea nueva, no se debera al atixilio de una concepcion nueva
de la propiedad eelesiastica, sino sencillamente a una intensifi-
cacibn de los principios que fueron la base, aun en e1 primer mo-
mento, de tales empenos, es decir, a tina intensiicacion de is
concepcicSn senorial de la propiedad.

Aunque posterior a los Concilios de Orange y .,Arles a clue
hemos aludido, creemos que dehe estttdiarse antes la leiislacion
de Celasio para darnos exactamente cuenta de la repetida uni-
dr>d existente en las diversas fuentes citalas.

La legislation del Papa Gelasio marca en Occidente e1 ptin-
to culminante de los esftterzos de la Iglesia para hacer des-
aparecer las influencias extranas en la administration de l.as
iglesias clue se iban ftuidando.

Toda la legislation de Gelasio esti, inspirada en una idea : CI
ofan de impedir clue los particulares tuviesen una intervention
mayor o menor en la administration de las iglesias .

La primera consectiencia clue nosotros queremos sacar de
la legislation de Celasio es clue el hecho de clue vaya encami-
nada a desterrar toda intromisi6n de particulares nos confir-
ma, ST bien claramente, clue antes de dichas disposiciones, esas
intervenciones se verificaban. Puede afirmarse clue antes de
ella existia tun estado de cocas distinto del clue se intentaba
implantar ti- contra el clue se luchaba. Es dccir, la legislation de
Gelasio intenta exactamente l.o clue luego intentaran en las Ga-
lias ti Lspana 1os Obispos : excltlir a los laicos de la propiedad
y gobierno de las iglesias . La legislation gelasiana v los Con-
cilios luclxan contra una solo Y- misina instittci6n .

Las prisneras limitaciones a la lihre edificacibn de iglesias
las encontranios en. la necesidad de la consagraci6n para c'ue
una iglesia sea llaniada al cttlto . Tal vez deba atribafrse al.
Papa Higinio esta disposici6n. A la eonsagraci<5n se une la ne-
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cesidad tie celel)racican de una xuisa solemne que facility la in-
tervencion de los clerigos en los oratorios de los grander pro-
pietarios, para ver si el altar tenia verdaderas relicluias, si of
martir a qttien se dedicaba la ilesia existid o no, etc. Toda-
via se qtiisieron toner ntas garantias ti se establecici Clue sdlo tin
nvembro del alto clero pudiese realizar la consagracicin para
evitar qtie a es,paldas del Obispo pttdicse ser condesccndiente till
clcrigo inferior, qtte tal vez laodria ser esclavo o colono de
aquel quo pretendia la consagracibn . Todas estas medidas est6 . .
ya encaminadas a conservar la unicl.ad de la dicx:esis.

Pero el Papa Gelasio no considerc5 st ficientes estas garan-
tias . En su lamosisima Epistola del r i de marzo del 4941.. his,
establece quo no puede consagrarse ningtina iglesia en Italia
sin quo previamente se pida la autorizacion al Papa .

1;s interesante v se puede reconstruir bien la marcha quo
seguia esta peticidn de autorizaci6in .

L1 Propietario del terreno sobre el quo habia de elevarse la
capilla o igl.esia tenia quo elevar al Pontiiice una solicited o
"peiitorium", de las clue tenemos bastantes modelos en los "Pe-
gesta Pontificuvt Romanorum" 117, y en el I_iber I)iumus".

En este "petilorimn" habia quo indicar si era una iglesia, "ba-
silica" "'. o tin "oratorium" 2°m to quo se trataba de elevar, s- se
acompailaba la indicacidn de quo se habia de . construir a ex-
pensas del quo solicitaba la autorizaci6n "°'.

Corno contestacicin al "petitorimn", el Papa encargaba al

196 bis A. Thiel : Epistolae romanorutn Pontificum genninae et quae ad
cos scriptae stint a S. Hilaro usque ad Pelagiutn II . Fasciculus I. T867 . P<i-
ginas 36o p sigts. Epistola 1:4. Gelasii papae ad universos episcopos per Luca-
niam, 1>rutios et Siciliam constitutos." C. 4 y a;.

197 Jaffe. Regesta Pontificum romanorum. x885 . T, ns. 959, 1158, 1430,
588{~, 680, i882. '

j:98 De Roziere : Ziber dittrnus, ou. Recneil des iormules usitees par
la chancellerie pontificale du VI ;u XI sieele. Paris, i86g . Mrns . 10, 17,
8, T.9, 24, 26, 30 .

a< c~ Basilica . Ja±f6 : Nuns. 630, &}3, 680, 681, 63a v 9r.)5 . De IZoziere
`,urns . 30, 12, 18, 19, ?v, 22, 24, 26, 3a . . . Ecclesia : Jof fe : 679, 704. I/C9 .

aort C3ratorium : Jaftic : Nitms . 959, u67, i58,^,, 1596, s882. De Roziere :
ii, :r3, 17, 23, 41 .

,,oi StunjAu propio : Jaffe : 1596 . Propiis stunptihus : de Roziere : iiL't-
Yneros 12, 14, I8 .
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Obispo ell ctuv a deniarcacibn se habit de eievar la ntieva igle-
sia viese si era oportttna su eciificaci6n 2°' . S~>lo se consicleraba
oportuna sit elevacibrt en el caso que de antcmano se garanti-
zase a la iglesia una cantidad suficiente para sit mantenitnien-
to a juicio del Obispo 2°', v on condiciones no mtty gravosas
V- cie dtue, v esto es to mas interesante, el funclactor rentinciase
a toda close de derechos clue no tuesen los yue corresponden z:.
todos los fieles.

Esta renuncia merece algntnas indicaciones menos ligeras.
Existen ttna portion de textos en los due se presenta esa

renttncia en Forma que no deja ltigar a ducla ; la redaccion de
nitichos de ellos es interesantisima.

Fncontrarnos por ejemplo 2" : :`Nichi sibi tamer fituclatores,
ca- hoc basilica praetor processionis aclitunt noverhit visulicatz-
dam'c 2°' ; y "Nihil tamm fmticlator ex hoc basilica, ibi nove-
rit vindicai2dum, nisi Processionis adit2zm, qzzi Christianis ovini-
bZts ill commutze clebctitr" .

Tatnbien encontramos expresiones como esta : ".nihil ibidem
se propii iztris habitttram" 2°° . Igttalmente hay otros terminos
analogos .°. .

Fspecialmente interesantes son las f6rmulas del "Liber
Dittrnus". En ellas, no solo en las correspondientes a las con-
testaciones del Papa sino en las mismas peticiones de consa-
gracicon, se encuentra a veces tal renuncia. Asi se ti-e en la pe-
ticiOn de consagracion de tin oratorio y en sit correspondiente
respuesta 2°', ti to propio en las de consagracion de una pila
bailtismal en . una iglesia Los . .

h;o debe caber la menor duda de que toda la legislacicin de
Gelasio en esta materia va encaininada a bacer desaparecer todo

2o- jaffe : 6,92.
203 Jaff6 : 1158, 1167-
2o4 Jaffe. 630.
~o, 7affe :680 .
2o6 Thiel : Epistolae rosnanormn pontifcusn . I, Fpists . 34 y 35 de Gelasio.

Pigs . 44$-49 "
zoo Jaff6 : ,o .1 .
'1o8 1

,
)e Roziere : Formulas X y XI. Mg . 35.

209 De Roziere : FGrrnulas XXIX y XXX. Pegs . 56-5S.
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testigio de intervencion de los particulares en la administra-
cion de las iglesias .

Ya indicamos antes el argumento que puede sacarse de las
tliposiciones de Gelasio a favor de la existencia de tin estado
distinto, de hecho al menos, contra el clue se trataba do luchar,
moviendo esas consideraciones a Genestal a decir : "-Se huhie-
se jamas sonado en imaginar tales precauciones si la consagra-
ci6n .hubiese hecho desaparecer por si misma los derechos del
propietario, si no se hubiese temido clue este pudiese usar do
ese su derecho do cualduier manes?" 1i0 .

Pero no es esto solo . La misma legislaci6n de Gelasio pone
do manifesto clarmnente 1a continuacion . del derecho de 1>ro-
piedad sobre las iglesias . .Erg ninguna de las f6mulas del "Liber
lliurnus", exactarnente adecuadas a aquclla, se ve la desapari-
ci6n de dicha propiedad plenamente =1' . Flay otras pruebas
de ello .

Conocemos el caso de un cierto hropietario do una iglesia
de Santa Agata quo quite a la iglesia los bienes que to habian
silo anteriormente donados, do tal fortna, clue no le quedo
nada para el mantenimiento del clero 2'L . Es esa una do las ma-
nifestaciones mas claras do ese derecho de propiedad, tanto nuls
cuanto que sa11emos que la autoridad eclesia,stica en ese caso
no discutio juridicamente el ~derecho (lot 1>ropietario a reali-
zar tal acto, sino que se contento eon cerrar la iglesia suspen-
diendo en ella el culto.

Bondroit `1', invirtiendo totahnente los terminos, cree que
1a prol>iedad sobre las iglesias podia existir en el caso do clue
"in i1)sa fundatione, ex conditione ab erectore proposita et ab
episcopi loci, cuill's consensus ad fandationeta requirebatar, rite
accepta, stabilita faerat." Sin clue creamos exacta esta tesis, es
to cierto qtie la propiedad de las iglesias se conserva y en rea-

2io Genestal : Trabajo citado . P,-,g. ~. i .
211 Ire Roziere : I,ormula XXIX. Pigs . ~6-57-
,n2 Thiel : Ob . cit. Fragmentum 21, Gelasii Papae. Fads . 495-496. El texto

del fragtnento pone de manifiesto clue el propietario se comporta en absolttto
como luego to haran los propietarios bajo e1 regimen de T. P.

2213 T3ondroit . De capacitate poseidendi ccclesiae . . . aetate incrovin ri-
ca, I, Lovaina, T9-vo . Pa9 . 77i-
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lidad la legislacion de Gelasio vtt encaininada a conservar la
unidad de la di6cesis, luchando contra las pretensio»es de los
propietarios .

F,xactamente esta misma habia sido y seria hiego la acti-
tud de los Obispos "'.

Los Concilios de Orange de 441 y Arles del 443 0 452 esta-
blecen unos principios, con relaciun a las iglesias fundadas por
Obispos fuera de stt didcesis, que revelan, sin dada alguna, ves-
ti.lrios de partrirnonialidad v al propio tiempo ponen de mani-
fiesto que to importante no es quitar derechos a los propi.eta-
rios, laicos o no, sino sencillamente que se respeten los de-
rechos del ordinario. Veamos el de Orange"' . Es este un
texto famoso en la historia del derecho de patronato. Ell
Obispo quo funda una iglesia sobre sus dominion o so-
bre propiedades de su iglesia ; pero funera de su di6cesis, no
podra, es cierto, hater la dedicaci6n, ni consagracion, ni or-
denacion del clerigo, pero tendri, t.in amplisimo derecho de pre-
sentaci6n del sacerdote que quiere se encargue de ella . Se pue-
de aceptar, con Stutz, que esta prerro ativa no so refiere a los
partictilares propietarios, sino solo a los Obispos, aunque no es
estrt tarnpoco opinion unanime ; pero to cierto es que la
il;lesia es de la propiedad del que'la construye. No solamente
esta la iglesia sobre terrenos del rundador, sino que dice el
Concilio que puede haber sido fundada para utilidad del fundo,

27 :4 'ease anteriortn,ente.
215 Labbe et Cossart : Sacrosancta concilia ad regiam editionem exac-

t: z6ir-i672 : 1$ volumwnes en folio. V. TIT : (x) (riT10 440. Concilium
arausicanum : c. io : Si: qttis episcoporturl in alienae civitatis territorie
ecclesiam aedificare disponit, vet pr'o ft1ndi sui negotio aut eeclesiastica utili-
tate gel pro quaquinque sua opportunitate, permissa licentia aedificandi, qtlia
prohibere hoc votum nefas est, non praesumat dedicationem, quac illi om-
nimoclis reservatur, in cttius territorio ecclesia assurgit, reservata aedifica-
tori episcopo et gratia tat quos desiderat clericos in re sua vid, "re, ipsos
ordinet is, cuius territorimn est, vel si ordinati iam sent, ipsos llabere acquies-
cat. Ft omnis 'eceles.iae ipsius g-ttbernatio ad emn, in cuius cicitatis territorio
ecclesia surrexerit, pertinebit . C7uod si etiam saecuiarium ~duicumque ecclesiam
aedificaverit o,' alium magic quam cum, in cuius territorie aedificat, invi-
tandum pataverit, tam ipse, ctti contra constitutionem ac disciplinam grati-
ficari volt quasi nmnes episcopi, qui ad lmiusmodi dedicationem invitantur,
a conventu abstinehunt . Si quis excesserit, in reatttm devocabitur ; s,i qtiis
e%sesserit, ordinem recognoscat.
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"pro fundi sari ncgotio" o interes del propietario, "zvl pro qata--
cutaaqu<_c sua ophortcmitatc", y que dueda en la propiedad del
fundador ; es decir, qtte sigue siendo "res sita" . Tarnbieti porno
de manificsto el canon la tendencia de los particttlares fundado-
res a independizar sits il;lesias del Ohispo diocesan.o. F;Ilos la
hacian consagrar por tin Obispo distinto . "I'ara cotnprender
-dice Genestal- el alcance de este intento de independencia,
basta pensar en la prerrogatit-a, tan. enz-idiada, clue obtendran
tarts tarde alhunos monasterios, de dirigirse a tin Obispo cle-
gido ,por ellos para todos los actor en quo se reyuicre la inter-
ti-encibn de tin sacerdote del orden episcopal. '1.`oda disminti-
cinn de 1a jurisdicci6n episcopal sobre la iglesia privada pro-
duce, no ciertamente la independencia absolitta de esta, pero
si tin acrecentarniento de la autoridad del propietario" 2ts .

Lsta interpretacion enetientra six confirrnacion en cl ca-
ton 36 del Concilio de Arles 217.

Acepta el contenido del canon 7o del Concilio anteriormen-
te citado y concede ademas tin nitevo e interesantisimo favor
al fundador, ya quo prohibe al Obispo diocesano sustraer nada
del patrimonio do la iglesia nuevamento fundada qtie htthiese
sido constituido por el fundador : "Hoc solmn, dice, aedifica-
tori episcopo credidimus reservaiidian."
A estas disposiciones conciliares pueden ttnirse algunas ex-

presiones deducidas de otros textos, quo atznqtie no son coda
tma de por si definitivas vienen a confirmar en conjunto mar
v inns la idea de existencia de ttna propiedad de Igle-
sias en Occidente, anterior a posibles influencias extranas al

216 Genestal : Trab. cit. Pas . 541 .
217 I,abbe et Consart : Concilia, Iti'. PAg, ror6 (.:ono 443 0 432) : Con-

cilium :lrelatense : c. 36 : Si quis episcopus, in alienae cieitatis territorio
ecclesiarn ;aedificare disponit, `e1 pro aIri sui, attt ecclesiastici tttilitate vet
quaqumque sua opportunitate, permissa licesitia quia proltiberi hoc votum
nefas est, non praesuanat dedicationern, quac illi omniYnodis reservauda, est,
in cuius teuritorio eeclcsi:a assurgit ; reservata aedificatori episcopo haec
gratin, tit quos desicierat clericos in're sun videre ipsos ordinet is cuius te-
rritorittm est : vel si iam ordinati stint, ipsos avere acrluiescat et omnis eccle-
siac ipsius gnbernati-~ ad eum in cuius civitatis terricorio ecclesia surrexit per-
tincri . :Lt si quid ipsi ecclesiae fuerit ob episcopo conditore conlaturn, is in
cuius territorio est attferendi exinde aliquid non habeat potestatem . :Hoc solute
aeclificatori episcope creclidimus re!servandum .
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inundo roniano. Expresiones de esta clase son, por ejemplo, las
de las f6rtnulas To v i i de R.ozierc " : "tip. praedict illo im-is
~?tc~i", o "in fundo illo hcris illhts ", o de las 63o, 679 y 68o de
jafte ", "in re propia qlfac Afariana vocatur", "lit re Viviana

sui htris" e "in re sitar que Scxtiliaims vocat2ir" . Alln podria-

nlos afiadlr otra serie de textos conclllares -lo claslcos y re-

petidos teatos sohre el dererho do patronato- para poncr de
manifiesto Paso a paso 1a marcha de los intentos de in.tromi-
si6n . de los particulares en la administraci6n de las i;lesias ".

Podemos concluir definititiTaniente diciendo clue en el . man-
do romano, sin influencias de ninguna claw, existiv una ten-
dencia a la apropiacicSn . de las iglesias y se revelo un esfuerzo
de los propietarios para conseguir intervenir en el gobierno de
sus iglesias . En Oriente se desenvolt-i6 dicha patrimonialidad ;
las iglesias podran ser v seran propiedad de los particulares y
lo serin frecuentcmente, pues el. propio San jt.tan Crisc5stomo
encuentra conveniente que tenga each propiedad grande su igle-
sia "Y ; los propietarios podrAn nombrar sertiid-ores para esas
iglesias i- el clero lcs estarA randemente sometido.

En Occidente se manifestaran iguales tendencies ; lucharin
contra -ellas los Pontifices ; conseguiran subsistir algttnos de
esos principios v tnantenerse en tin estado latente haste, encon-
trar condicicin propicia pare la evoliicion -= el arraigo ".

218 De Rozicre : Fors. Io V ii .
2zg Jaffe : 63o, 679, 68o. y
2-ro lmhart : Ob . cit. Pigs . 176 y sigts.
22T. Hoinilia ig : AIigne Patr . grec ., LX, col . z4-/ .
vaz I)crpsch llega a las siguientes conclusiones redicales : Ohra citada.

Pegs . 231-232. " . . .so kann es doch auf Grund der Xachweise von Hatch, Z,hish-
tnann, tind F'oschl keinetn, Zwei :fel unterliegen, loss schon vor dem Jahre
4100 -der Zeit, da nach Stutz diese Einriclitung zuerst aufgekotnmen sein
soil- .Kapellen and lsirchen auf den grossen riimischen Grundherrschaften
lurch den Eigentiimer des Grundes errichtet tii-urden and dieser a.uch dell
hirchenbeamten ganz ebenso wie seine tivirtschaftlichen Organe sonst bes-
tellte. L)iese Crrundherren Karen damals auch massgebend fiir (lie Abhaltung
des Cottesdienstes, bei ihnen stand es, ihn zu bealsichtigen, sic maren ve-
rantwt>rtlich dafiir, (lass kein heidnischer Iiul,t, keine idolatrie auf ihren
Grund and Boden betrieben wiirden, welche die Staatsgewalt bercits ver-
boten hatte. Es geht aus den volt Zhishmann beigebrachten Quellenbe1egen
detitlich hervor class these Kirchen tivie andere in Privateigetutum stehende
SOrclten each veriiussert N=rerden konnten, lurch Kauf, Tausch and 5clhe1n-
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Pero las difictiltades no estan aitn todas superadas. 1\o
puede negarse que en la Fdad Afedia el sistema de igllesias pro-
pias es algo mas organizado, difttndido e intenso que todos esos
intentos de apropiacibn, v attn. que todas esas apropiaciones qtze
hernos serialado. Por qtze esa, etioltici6n se completa en la rdad
ATedia? zEt1 ~-irttzd do qt.tc inl3uencias : ~Yor evolucion de qtte
institttciones? !Par que trituifan sabre e1 papado y los descos
de los Obispos los principios Za,en marcha de la iglesia pro-
pia? Y aim .mis . -Par que en el mismo rnundo romano comien-
zan a sur.ir dichas tendencias? !Par due se desarrollan en
Oriente tit Occidente ? z Por qtze en la Rdad Media, entre los
germanos del Norte, se ve analoga instituci6n?

Debemos esforzarnos en encontrar para el fenomeno una
explicaci6n universal .

Sosteniendo, corno hemos sostenido, la existencia de un re-
girnen de apropiacion de iglesias y de ttna tendencia do intro-
rnisi6n en la administraci6n, en el bajo imperio, ptrdiera pare-
cer que defendemos, tin origen romano de la institucibn . Pero
no es ciertamente esa nuestra opinidn. Afirmar que en Patna
encontramos el propio sistema qne en la Rdad Media 11a de ser
el absolutamcntc dominante, no es afirmar qne st.i origen este
en. institucioncs p1aramentc romauas del bajo imperio, ciz misti-
oueiones especiificaniente romanas, era la peculiar ezJoluci6n de
insiituciomes Politicas o sociales o del poder pu.blico de la Ro-
ma decadenic. Por esto consideramos que la afirmacion de exis-
tencia en Roma de estas apropiaciones, alegada con Animo de
probar la imposihilidad de tun origen puramente germanico,
es perfectamentc sostenible, mientras quo no es igualmento de-
fendible la conclusion de tin origen peculiarmente romano. Lo
que necesitamos, en este comp en tantos otros problemas his-
teericos, es elevarnos de una concepci6n pttramente nacionalis-
ta, y tratar de ver el origen de nuestra institucion en alguna
otra que pueda ser testimoniada con fuentes tanto para el mtln-
do romano coma para el germano. No debernos, pues, pensar

kung con dem tzrundherrn an andere Personen iibertragen Burden . Wir fin-
den sie niclit nur in Orient, sendern auch in Italien, and near zu einer
zeit, da sie nicht erst durch die Germanen eingeburgert warden rein kcin-
nen, wie Sthit7 deren Vorlrommen dort hat erkliren wollen."

12
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en un origen estriciamente romano . Por ello nos parece partial
en este punto la tesis de Ixnbart, clue no pone en juego eomo
origen de la iglesia propia teas rlue al derecho de patronato.
Fl punto importante sere, precisamente ver conio ese por Irn-
bart llamado patronato, i- por nosotros intento, de apropiacibn,
llega a ser la institution cttvo orilren estudiamos . Este proceso
no encuentra en I.mbart una exl)l.icacii>n satisactoria .

Antes de eaponer su opinion cluereinos indicar que es,
en nuedtro sentir, algo raga y confusa ; se engloban erg. ella
dos conceptos : el de patronato o encornendaci6n territorial y
el. de patronato de lasiglesias, ya laical. ti-a eclesiastico, gtte no
sienipre estrn satisfactoriamente diferenciados, ~= dtte desde ltte-
go no pueden en modo al-uno concebirse historicamente coma
ceolucionando por influjo de unos mismos principios, ni si-
attiendo un mismo proceso hist6rico paralelo .

Con estas faltas de claridad se ,plantea coma primer proble-
ma el discernir si Irnbart liabla en cada momento de patrona-
to o de encoinendacibn territorial . 'Nosotros afirmamos previa-
mente que creemos due el valor de la encomendacibn territo-
rial es, en este punto, para . Ianhart, meraxnente ejempiar .

Paul Thomas enettentra vaga la tesis de Inibart, afirrnando
due dicho atttor, que ciertamente parece que carece de precisi6n,
ve el origen de la apropiacicin de las ihlesias en las ttsurpacio-
ties violentas, en las inquietudes del tiempo , selrun parece,
en la "cownicazdatio terrae" 223, v Dopsch, sin hater una cri-
tica de la tesis, y eduiparandola a la de Thomas y Fustel de.
Coulanges -a ti-ii juieio, sin pleno acierto-, se contenta con
afirmar el entronclue romano, o mejor,, coma dice, celto-rotna-
nico que para Imbart tiene lei instituci&n ; es, decir, sit enlace
con el patronato, y prescinde en ahsohzto de ella 224.

223 Paul Thomas : Obra citada : Pa- 31 : AT . Imbart de la '1'ortr, clans
uv systeme qtti parait bieu manquer de precision, wit 1'origine do 1'appro-
piat:ion des eglises dins les usurpations tiiolentes, dans les rr"tlhcurs du
temps et, co se-ruble, daiis la, cominendatio tcrra'v."

'1164. Dopsch : Cobra citada. Mg. 231 : "Sehen wir von dell franzosis-
cheii 1'orschern ]'ttstel de Catilanbes, Imbart de la Tour imd Thomas, welche
diese hinriditung' attf r6tnische, bezielituipweise kelto-rontianiscbe ti'tarzel
(T'atronat) zurtiiclsfiihrell, ganz ab . . ."



El origen del siszezaaa de "-iglesias propias" . 179

Para hater una exhosicibn de la tesis de Imbart de la. Tour
pasta reproducir las afirmaciones c.ue constantemente se ovetl
sci)re la formacibn de las relaciones de hatronato. En propor-
ciGn directa de las dehilidades ,del hoder pi'sblico v a la situation
de turbulencia o induietud de Ices tiempos, y donde no son su-
ficientes para la etiitacibn de ahusos los recursos del poder, de
is autoridad pu111ica ejerciendo su soberania, se ciesarrollan los
derechos y relaciones de patronato, mediante la cesicin de las
tierras de los pcduenos propiefarios a uno poderoso o a un
funcionario paiblico o mediante relaciones de deiaende.n .cia per-
ssortal. .undue en principio el I>atrono no conserda siebnpre 1a
prohiedad de lag tierras que se le encomiendan, es cie.rto que
se marca una tendencia a la conversi6n de la relacicin territorial
de patrocinio en una relaci6n de prohiedad ; mediante abusos los
patronos se encaminan a la reduction de los patrocinados a
una situacibn juridica m%is y mas desfavorable y a la contier-
si6n, si el 1>atrocinio es de tipo territorial, en una relaci6n de
hropicdad lo que en su origen huho de ser una mera relaci6n
de dependencia, defensa y proteccic)n .

Para Imbart de la Tour, mediante este sencillo proceso, °1
hatronato territorial lleg6 a convertirse en un.a relaci6n de pro-
hiedad, v refiriendo esta evotuci611 a la propiedad de las iglesias,
concihe la posibilidad de que se hubiese producido el propio fe-
nfimeno "" . Impart de la Totir dice textualmente : "P'or la fuer-
za de los hechos el patronato de las tierras se transform. en
1>ropiedad." Sticederia to propio con el patronato de las igle-
slas? arc .

Aun acehtando totalmente toda la evolution s'osteuida por
Irnbart con relation al patrocinio territorial, nos encontramos
con la dilicultad o, mejor aitn, iml->osibilidad de explicar por
ella el origen. del principio .de aprobacion de las iglesias, v
mas atn la a«.aturaleza de los derechos de los fundadores .

Partiendo laibart de los conceptos de encomendaci6n te-

?25 Tmbart : C)b . tit . Troisiene partie. Les eglises prives . Chapitre 1,
M. Le "i)atronage", se confond avec la praprietz. PiUs. 193-21-, .

2a(? Imbart : ob. tit., pAw. 2ez : "Par la force des choses, le patroac,.~re
des terres se transforniait done en propriete . Devait--i1 etre de sn('~nie du
patronage des ealiscs?"
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rritorial y de patronato sobre las iglesias, los somete a una
misina evoluci<in . ! Es licita esa tmidad do evolticicn :' S61o en
el caso de que viesemos clue tanto el patronato aludido como
la encomendaci6n esttidiada tuti-ieron tm inismo oril;en hist<irico
tir unas mismas condiciones de i-ida vde evohbciOn podrian~os con-
siderar como aceptable la tesis de Impart . Si daznos al patronato
sabre ]as iglesias la . propia base que al patronato, clue a
la encomendacion territorial, hahremos roto con las ideas
unanimemente aceptadas sabre ]as causas del patrocinio . Iasa
identidad de evoluciones -precisamente la qtie Thomas re-
chaza ..'--- es la base plena de la tesis do Imbart 12' . Toda la
base juridica do la, apropiacion pie las iglesias es, piles, para
Imbart una base antijuridica ; todo el origen de la apropia-

227 Thomas : Chra citada. Pair . -2 : "Les origines du principe de i'al>pro-
priation privee des eglises sont ties plus delicates a dem~ler." `'Des dcttx
systemes qui ant ete jusqu'ici soutenus, Fun est dft a un historien alle-
ttsand, -11. Stutz 1'autre apnartient a uu ecrivain francais, RI . Imbart de
la Tour." "Les cleux essais d'explication qui ant ete donnes de cc fait his-
torique si important referment, 1'un et 1'autre, tine part de verite, mais ne
mentent qu'incompletement en lumicrc les raisons qui ant amene tine tuo-
dification si profonde dans la situation de la primitive Eglisc, cit !,ran-
e. xptiesta la tesis de Imbart diec E e : Pig. 2,31 : "La dificult6 ()U plus
exactement lim-possibilit-6 consiste a expliquer, par elle, 1'origine du prin-
cipc de 1'appropriation des eglises ct plus specialement la nature des droits
des fondatear."

228 Intbart : Ob. cit. Pig. 2o4: ",Cc n'est done pas dans la legislation
religieuse qu'il faut chercher la geriese du droit de propriete" ; 2o7 : It faut
done cliercher, hors de la legislation, dans tin ensemble de faits, d'idees oil
d'usages, 1'origine de ce "dosrriniani ". Assurement, la premiere est daps
Lien des cas, 1'usurpation et la violence ; 211-2iz : -ous avons montre, en
etudiant l'investiture episcopate, comment a 1'epoque feodale, la protectior.
du roi stir les eveches ou les abbayes etait devenue tin domaine eminent.
Reaucoup plus tot, des le viz siZ:cle, le patronage des grands stir 1'iigli-
se de leur domaine, stir celle du tine bourgr, se transfortne en propricte" .
1rTais les causes sont indenti<lues : elles se ramenent a l'idee que les hont-
mes do ce temps se fort du patronage." "Il semblait natttrel que le grand
proaprietaire qui avait daps sa "defense", sous sa viainhozw, 1'eglise de sa
``villa", celle du "vices" voisin avec ses terres, ses revenus, son, clerge,
les gardit dans sa dependence ; a tine epoque, oit les idees juridiqt1e sim-
ples, 6tt les rapports elitre les hommes sont oral d6finis, cette protection
se traduit gar tine propriete" . Et s.i dans la pa.roisse, entre patronage et
le dotninitttn, 1e confusion est rapide, cest qtu'attx psietentions du "Posses-
sor ', qui proteae, 1'Pplise ne pelt apposer attcun titre assez fort pour
faire valoir son droit" .
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ci6n, esta, pees, en una usurpaci6n, basada en una relacion
de patronato, a la que sirti-e de modelo la encomendacion te-
rritorial, y quo es llevada a cabo al arnparo de ideas juridical
no muy definidas y de una c-ida juridica turbada y llena de
accidentes .

Imbart quiso, junto a estas usurpaciones originadoras de la
apropiacion de las iglesias, senalar otros motivos de ella, o
mejor, otros tittilos afirmando que "la fuerza no es el unico
titulo clue hate entrar las parroquias o iglesias en el dominio
privado" "', aundue en realidad tambien el nuevo origen sc-
r"ialado tiene finalmente tin momento de usurpacion, corno el
propio Imbart llega a reconocer.

Este nuevo origen de la apropiaci6n es la concesibn de
iglesias en beneficio a semejanza de los beneficios territoriales.
"En loa origenes -dice- del dominium senorial, vemos fre--
cuentemente una concesion en beneficio. Desde el siglo ix los
reyes dieron en esta forma, independientemente de las igle-
sias del fisco, las, iglesias pitblicas. Lo mismo los obispos. En
los siglos x y. xi estas concesiones de iglesias en feudos fueron
frecuentes . Ahora bien ; el beneficiario o el feudatario convir-
tieron en propiedad su posesion conditional. Las capitulares
sefialan ya estos abusos y los reprimen . Estas usurpaciones
continuaron y ninguna lea- las pudo contener" 23°. Toda la tesis
de Imbart, acompanada en su obra de un interesante apoyo
docunnental, responde, mas glue al problema historico del ori-
gen de la institution, al tambien interesante,: pero distinto, del
viodo, de la forma de hecho de tierificarse la apropiaci6n de
las iglesias.

Imbart solo atiende al problema de como fucron apropiadas

a29 Imbart : Ob. pit. Pa;,. 321. : "La force nest pas, le seul titre qui
false entrer les paroisses ou les eglises dans le domain prime."

230 Imaart : Ob. pit . Pig. 321 : "_1 1'origine du dominimn seigneurial,
lions yoyons souvent une concession en benefice. I?es 1e ix siecle, les roil
out ainsi donne sons eette forme, independamment des eglises du fist, 1es
eglises publiques. :De m8me les eveques. Au h et xi siecles, ces conces-
sions d'eglises en fiefs sont frequentes . Or, souvent le beneficier on le feu-
dataire a converti en propriete sa possession conditionnelle . Les capitulaires
signalent -dejA cet abus -qu'ils repriment. Gel usurpations continuerent et
atictuic loi lie put les arrker."
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las iglesias, y yo creo qtte e1 problerna interesante es ver c6mo
llegaron a ser consideradas como apropialsles : en virtud de
clue principios juridicos se llegaron a considerar como capa-
ces de apropiacicin las cocas sagradas ; por virtud de qu6 in-
fiuencias juridicas, o nacionales, o de organizacic)n religiosa
se produjo e1 cambio profttndo que la iglesia propia repre-
senta ; en iirtud de dub organizaci6n social ,la illesia patrimo-
nial se hizo fuerte. Si _6o. afirmase qtte leis iglesias se llegaron
a apropiar por compra, permuta, herencia, etc., diria, sin dada
a1guna, heclios hitbricos probados como los de Imbart con
mttltitud de doctimentos, pero no resolveria el problema del
origen hist6rico do la apropiacion .

E' l patronato v la "commendatio terse" do la tesis de Irn-
bart desempenan ttn papel muy -ago .

El caso mas tipico de explicacibn del fenc5meno de a,pro-
piaci6n inediante relaciones de patrocinio to sutninistra el caso
de fundaci6n de tuna iglesia por un peqttetio propietario v la
apropiacibn, no por este, sino por tin propietario poderoso,
en cuyo patrocinio se coloca el pequefio propietario fundador
con sus propiedades, iglesias . . .

Aqui no juega va la "commeiadatio terse" tin paper mera-
mente ejemplar ; en este caso parece que el solo motivo de
apropiaci6n es la encomendacion territorial ; el patronato sobre
la iglesia fundada no sirtie al pequeizo propietario para adqui-
rir la propiedad como en la pura doctrina de Imbart deberia
suceder ; encontramos confundidas ambas relaciones de patro-
cinio 5 no sabemos a cual inclinarnos para atribuirle e1 origen
tae la apropiacion. Fl problerna aqui .interesante no es precisa-
dnente v er conio llega el propietario poderoso a la apropiacion
de la iglesia, sino en virtud de dtuc priricipios juridicos, de qtuc:
titulo, e1 peqtieno propietario puede disponer de esa iglesia
para someterla, comp hate con. sus tierras, como hate coil sit
persona, al patrocinio de tin poderoso . :L1ensar en el patronato
que graeiosamente pudo adcluirir sobre la iglesia clue ftuA6,
por concesidn de la iglesia, y atribuirle fuerza juridica suii-
ciente para realizar con sit iglesia ttna encomendaciun terri-
torial, es desconocer el contenido especifico do ese niero pa-
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tronato ; necesitamos pensar en all;ftn principio juridico, en
alguna organizaci6n social que haga posible el canibio radical
rue experimentan l.os principios de la intervencibn de los la cos
en el gohierno de las iglesias : esos motii-os seran los princi-
pios juridicos de la organizacion social 5 agraria senorial .

Do la misma manera que la "commevdatio terrae" no sirve
por si sola para explicar el origen de la apropiaci6n de la tierra,
creenios quo no pueden sere=ir las meras relaciones de patro-
nato y, las posil>les tisurpaciones posteriores para ex.plicar el
ori ;en de las iglesias propias.

Aun suponiendo que, en efecto, las relaciones de patronato,
fuesen suficientes para resolver el problema, mediante la vo-
lttcibn que Tmbart de la Tour sostiene, cabe afirmar clue histo-
ricamente no se produjeron los fenomenos en la forma por e1
sostenida. Em modo alhuno cabe equiparar 1<ts evoluciones del
patrocinio territorial y del patronato eclesiftstico, consideran-
dolas coma resultantes de un propio motivo juridico .

Si se puede comprender facilmente clue la "conimendatio
ferrae" degenerase por propia evoluci6n en relacion de pro-
piedad, no secede to propio con el patronato eclesiastico . La
situaci6n no es, ni macho menos, analog-a.En contra de esa
evolucion tenemos una multitud de indicios .

La legislaci6n del Papa Gelasio, de que yTa nos ocuparnos,
cs una prueba de ,como no es posible considerar al patronato
eclesiastico en el mismo plano que la encomendacion territo-
rial . _El Papa Gelasio, al legislar en forma tan restrictiva so-
bre patronato e intromision de los particulares en los asuntos
eclesiasticos, pone de manifiesto una capacidad de resisten-
cia de la iglesia contra los abusos de los particulares due im-
pide equiparar su sitttacion a la de los pequetios propietarios
que encomendaban sus tierras. De aceptar la interpretacibn de
linbart, tendriamos que considerar la iglesia propia como frttto
de tuna lucha de la lglesia contra los almsos y usurpaciones
de los particulares, quo terminase con el triunfo de estos. La
legislaci6n de Gelasio quedaba en este caso sin sentido ; el triun-
fo de las disposiciones de este Papa quedaba sin explicacion ni
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contenido ; menos comprensibles aun serian los resultados pos-
ter;ores contrarios a esa legislacion .

1las incomprensible se presenta la tesis cttando ti-emus que
la i lesia propia llega al m,'ts completo triunfo, quo culmina
con su aceptacibn can6nica, despues de ser aceptada por las
Gapittzlares de los reyes francos. zCcinno podria comprenderse
que, dada la cahacidad de resistencia de la Iglesia contra esos
abusos, se llegase a tin triunfo tan grande de la institticicSn?
J's cosa lctgica la suposicibn de tin allanamiento de la iglesia
ante estas usurpaciones? zC6mo podeznos suponer a la Iglesia
aceptando coma titulo suficiente una mera usurpacion? -No
seria verdaderamente anorrnal clue a pesar de la situacion pri-
vilegiada de la iglesia para oponerse a las usurpaciones -si se
la compara con los pequeiios propietarios que encomendaban
sus tierras- triunfase de un modo mas general y profundo
la usurpacion en el patronato qtxe en la encomendacion terri-
torial

Todavfa podria comprenderse la apropiacibn segun la tesis
de Imbart de la Tour si el fenomeno de apropiacion de las
iglesias y monasterios hubiese sido tin mero fenomeno de apro-
piacion del edificio, una mera apropiacion de to due, por ser
material, era susceptible de una equiparacion a la propiedad de
la tiers. Pero tenemos quo tener en cuenta que en la iglesia
propia se llega a la concepcion patrimonial, no solo de to ma-
terial, sino de los mismos derechos espirituales anejos .

Cuando unimos to espiritual a 1o material ; cuando, junto a
la iglesia edificio se colocan las reliquias del ara ; cuando, jun-
to al altar materialmente considerado, se habla de apropiacion de
los derechos de pie de altar v estola ; cttttndo, a1 znismo tiempo
que pie actor juridicos de disposici6n de las heredades de la dote
de la iglesia, se trata de intervenciones en los actos purarrnente
espirituales del culto, del servicio religioso, y en el r1ombramien-
to (to las personas eclesiasticas encargadas de los inistnos. ; cuan-
do, junto a to due puede 1lamarse apropiacicin material, encon-
tramos la pretension -clue 11ega a triufar totalmente, clue es
sostenida por dignatarios de la iglesia y que es ejercitadda des-
pues de su aceptaci©n por obispos, abades, seiiores, concejos,
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pequeyios propietarios., de plena intervencion en la direc-
cion espiritual de la iglesia propia y de absoluta disposicion
de todos los ingresos . . . ; podrernos dificilmente contentarnos
con la base dada por Imbart al fen6meno.

Acudiendo, por e1 contrario, a los conceptos de la propie-
dad sefiorial y a las consecuencias clue esta oranizacion trae
consigo en cuanto al ejercicio de derecho de tipo hublico, en-
contramos una mayor base juridica para este fenomeno, tal
vez el mas importante de la, vida canonica de la Glad Media.
Bien se cornprende clue en la pendiente de adquisicion de de-
rechos puhlicos y de soberania de tuna organizaci611 feudal,
y antes en la tttilizacicin de todas las actii-idades en una villa
setiorial, encontrase marco oportuno el afan de apropiacion de
las iglesias, clue completase la pretendida independencia setio-
rial . Y tengase en cuenta clue nosotros creemos clue ya los mis-
mos comienzos de los intentos de apropiacion e intervencion
en la administracion de las iglesias han de relacionarse con el
regimen sefiorial. Si en los siglos puramente romanos esta
en germen solo nuestra instituci6n, es pura y exclusivamente
porque entonces est2L germinando tambien la organizacion eco-
nomica senorial . Si en la Fdad Media triunfa plenamente la
apropiacion, es porque paralelamente to economico-social se-
fiorial se desarrol16 . Anadamos clue el trittnfo, en nuestra opi-
ni6n obedeci6, no a una imposicion en una lucha, sino simple-
mente a clue en el decurso del tiempo la Iglesia hubo de in-
fluenciarse, de imbufrse de los principios economicos senoriales
y no sucumbir, sino organizarse con arreglo a los mismos .

No tanto para confirmaci6n de to clue vamos diciendo cuan-
to para clue se comprenda con cuanta raz6n dijimos clue no
puede unirse el nombre de Thomas al de Imbart de la Tour
-como hace Dopsch-2", hablando del origen de la apropia-
cion de las iglesias, queremos indicar algo de to clue Thomas
indica frente a Imbart .

Ya dijimos que Thomas reducia a dos las interpretaciones
del origen de las iglesias propias "-, afirxnando clue una y otra
encerraban una parte de j-erdad.

-~z;z V. n. 224.
232 V. n. 227.
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llcsptles de hacer la ekposicion << critica de la interpreta-
cican de Stutz tin tanto superficialmente " y de hahlar de
la de Imbart, afiade : "Un espiritu critico observara, sin ern-
hargo, en las causas de apropiacion presentadas por Imhart,
que por otra parte son exactas, que ptieden todas reducirse a
una cola, la usurpacion" ".

"La "commmndatio terse" no es mAs que una somhra ~en
el cuadro, que agrava el caso del "potelzs", del senor que co-
mete, por decirlo asi, un abuso de con£ianza, 3-a que despues
de estar ohligado a prote;er a 1a iglesia, la confisca en su propio
protiecho" 2a'.

Octipandose ya puramente de la tisurpacion, cree que no pue-
de servir de total explicacibn del fenomeno de apropiaci6n. La
tzsur,pacibn y la violencia clue en 1a poca de la alta Ldad 1Tedia
crean v legitiman la mayor paste de los derechos, no exhlican
mas que de tin modo incompleto este fenomeno de acaparacic5n .
Sin negar el papel de la fuerza en Jas epocas', de miseria 5- los
alatisos que engendra, se puede considerar comp natural que los
fundadores se convirtiesen en hrol>ietarios de los edificios que
con. sus propios recursos elex-aban tiT afectaban al c111to . Pero es
menos fAcil de comprender c6mo llegaron a la pretensi6n de
percibir en provecho propio todos los ingresos . 7,Como ezpli-
ear que los "seniores" y los usurpadores de iglesias hay-an po-
dido pacer surgir del derecho de propiedad sobre el edificio
el derecho a percibir todos los productos del servicio eclesia,s-
tico' ".

233 Thomas : Obra citada. Fags . 28, 2c), 30, 31-
2,34 Thomas : Obra citada . Par. 33 : "Un esprit critique Observes ce-

pendant clue les causes rl'appropiatien donnees par 1S. Imbart de la Tour
et qai soot d'ailleurs exactes, se reduisent cn definitive a tine seule, a 1'usur-
ratior. .'

23 ;; tutor, obra y lugar citados : "La "comendatio terrae" n'est qu'une
omhre au tableau. 1Llle a grave settlement 1e cas du poten,, du seigneur qui
commnet, pour ainsi dire, tun abus de contiance a son profit."

2;36 Atttor, obra w lugar citados : "L'usurpation, la violence qui, <L 1'e;~o-
que du haut moyen-fige, creent et legitiment la plupart des droits n'ex-
Puicuuent d'ailleurs clue d'us.e facon incomplete ce phenoinene d'accapare .nent.
Sans nier 1e role de la force dans ses ages de misere et les abus dtt'elle en-
9011d're, it -eat tout naturel clue les £onclateurs se scient considt',res comme,
propri¬taires des edifices qu'aeec leers propres ressources its e1emaient et
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,nrique See, el autor de .Las clases rurales y el rcgimcn
scittoriall cm .Francia en la Edcui Media ", califica a. priori de
poco verosimil la explicacion que Stutz da de la iglesia pro-
r>ia 2's, al propio tiernpo clue dice que "la constituci6n de las
iglesias senoriales no es efecto de una expoliacibn, sino com-
pletainente normal y natural" 2'"j . La doctrina del oril;en se-
norial de la iglesia propia de Enrique See la expondremos rnas
tarde ; ahora nos contentamos con stir dos afirmaciotles con-
trarias a las dos interpretaciones que son para Thomas tinicas
la de Stutz y la de Impart ".
A pesar ~rle haher afirmado Thomas que el origen de la apro-

piaci.on de las iglesias era de los mas delicados de ini-estigar,
afirma luego '4' que es bien sencilla la explicacion de la propie-
dad de los particulares sobre sus iglesias 142 .

Farte Thomas de los intentos de apropiacion de las iglesias
en el bajo imherio romano durante el siglo v. La tendencia de
los "possessores" fue durante esa cpoca wia tendencia de con-
version de las iglesias en objetos capaces de som.eterse al de-
recho de propiedad, y fue precisa toda la legislation prudente
del papado para dificultar, va clue no para impedir, esa conver-

arfectaient au culte. Mais il et moins facile de compreudr: comment ils ont
emis la pretension den percevoir, a leurs profits, toils les revenus. Comment
expliquer que les seniores et les ttsurpatettrs d'eglises aient pit faire decouler
de lour droit de propricte portant stir l'edifice, le droit de percevoir tolls les
produits du casuel?"

237 IL°nri See : Les classes rurales et le regime domanial en France au
moyen age. Paris, igoi .

238 Pigs . ITr : "AT. Sttutz, dans tin auvrage recent, attrilrue cc p116-
nom nc a l'influence des coutumes germaniques. Mais il ne parvien pas a de-
montrer avec certitude cette hypothese, que l'on peat, d'ailleurs, c2 priori, con-
siderer comme assez pu vraisemblable."

239 pstg . 7I3 : "La constitution des Lglises domaniales nest pas le fait
c?'une spoliation ; elle a ete till phenamenc tout a fait normal et naturel."

24o El interes profundo que para nosotros tiene la tesis de Sec race
de la s,*I-nificacibn de este .actor como el m21s tipico representante en 11-ran-
cia. de la doctrina dominance antigua sobre re,ritnen seiiorial . Es interesaz
tisimo que 6l y Dopsch lleguen a la misma solution de este problerna, no
obstante sus discrepancias, en cuanto al problema fundamental, es decir,
en cuanto al regimen seiiorial.

2241 V. n . 227 .
24.2 Thomas : Obra citada . Pig . 33 : "Le droit de propriet6 des laiques stir

leers 0,lises privees se concoit aisement ."
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sign ". Ctiando mss adelante encontramos no s6lo una ten-
dencia de apropiaci6n de la ig-lesia, no solo tin intento de ahro-
piacion de la fabrica, de to material de la iglesia, sino aun c1
intento de acaparacion de todos los frutos directos o indirec-
tos de la iglesia, tanto de los derechos de origen puramente es-
piritual como de las rental de la dote eclesi%tstica, de los diez-
mos como de los derechos de estola . . ., no teneinos qtte consi-
derar como distinta la base en que se apoy an los fundadores
o sus herederos. :asi (lice `.1'hom,^us : ~.~~.rez3a~entc es sobre el
derecho de propiedad sobre el que se apoyan aim los funda-
dores y sus herederos para reivindicar los numerosos ingresos
de sus capillas" "4. Lo que no es menos cierto es qtue ese con-
cepto de la propiedad estuvo despu6s modificado por la concep-
cion senorial, segizn estimarnos nosotros .

El derecho de propiedad que invocan los propietarios de 1as
tierras sobre las que se elevan las iglesias es tin derecho cier-
tamente especial . h;o se invoca la propiedad de la iglesia como
base de las pretensiones de apropiacion de los ingresos de la
inisma, sino que se acude, como demuestran todos los docu-
mentos a la conception del "itts fundi°", de la "ratio fundi", de
la "proprietas soli ".

El concepto del "ius fundi" como base de las pretensiones
de los senores es encontrado con acierto por Thomas en el Con-
cilio de Braga del 172, en el que los senores ale-an como mo-

2 f3 Pags . 33 y 34 : "Au v siecle, il avait fallu toute la legislation pru-
dente de la papaute pour les empecher d'exercer leur doininurn sur les edi-
fees qu'ils faisaient construire .'°

244 P<tg. 34 : " C'est certainement Le droit de propri&e, stir lequel s'ap-
puiertt encore les fondateurs et les heritiers, pour revendiquer les nomhreux
revenus casuels de leurs cbapelles."

2.15 Pd,,-. 34 : "Afais it faut remarquer que lc droit qu'ils invoqnent est
d'une natttre toute specmle. Les chartes et les textes ne parlent que trs
raxement du duminium des laiqnes sur 1'Nglise, en 'ant qtt'cdifice, quant'il
s'a.git cles dinx;s, oblations et atttres revenus. A. 1'appui de leurs pretentions,
les proprietaires et senior-es font intervenir le "ins ,°undi", la "ratio fm.di",
la "Proprietas soli". E'1 lugar, tnis' adccuado para tratar de la ratio f1md'i
es, sin duda, el en qnc se liable de la conformacicin patrimonial do la iglesia
ra'cpia. Posibl-emente se puede enlazar el ius fundi con la couccpci6n se-
fiori<.1 de la pro.piedad : de esta forma enlazaraos con nuestra teoria la de
Thomas .
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tivo de sus pretensiones el ser prol>ietarios de las tierras sobre
las que se habian elevado las iglesias "` .

De los siglos vii a xt no suministra doctimento alguno, atri-
httvendo su falta a la rareza de docttmentos de esos siglos .
Desde comienzos del siglo xi se enctientran, poor el contrario,
nunnerosos documentos que ponen totalmente clara esta c.otr-
cepciGn particular de la propiedad .feudal -(?), seg~tn la cual el
propietario de un fundo tiene derecho sin distincicin, a todos
los ingresos que produce, y-a directa, Z-a indirectamente . Los
diezmos, pas oblaciones, .los ingresos por ofrendas, el derecho
de patronato qtte aparece en el siglo xi, el derecho de presen-
tacitn . . ., son enumerados por los docurnentos corno consecuen-
cias de la prop>iedad de suelo, como derivaciones de la "ratio
fundi", del "hts fmidi" "' . Thomas aduce algunos documen-
tos para probar su afirmacibn -"' .

7.'homas influyb profundamente en este pinto en Lsmcin,
con cal que Men ligado estuvo . La tesis de Fstnein concuerda con
la de Thomas "' .

246 Thomas, obra citada . Pag. 34 : "Des le yr siecle, Men que le terme
izs fusvdi ii ait pas encore apparu, 1'idee se rencontre dans le concile de
Brava de 572. Le concile dut s'occuper des droits que les lai%;ues revandi-
quaient sir les eglises qu'ils avaients fondees. Il s'eleva avec force contre
ceux qui, pousses par tin esprit de ]acre et non par le desir de propager la
foi, construisaient des chapelles privees. Certains veulent, dit le texte, par-
tager par moitic, avec le clers, les ofrendes et les dons des fideles . La raison
qu'ils invoquent c'est let:rs titres de proprietaires de la terre stir laquelle ils
ont c1eve leur basilique" . Wase este Canon VT., del Concilio de Braga en la
nota 284.

247 Pig. 34 : "Du viI au xi siccle, la rarete des textes no peranet
pas de trouver les preuves de cette pretention. Par contre, des le debut
du xi siccle, les chartes sont tr&s nonlttrouses qui inettent en pleine lumiere
cette Concepcion particulie_re de la propriete feodale, d'apres laq:-elle le
proprietaire d'un fonde a droit sans distintion, a tous les revenus que ice
hien produit directement ou indirectement . Les dimes, les oblations, les m-
ti-entis casuels, le droit le pratonage qui apparait au xi siecle, le droit de
presentation sont enuntcres par les chartes comme une cons&quence de la pro-
priete du fonds sir lequel est bhtie 1',6glise, comme derivant de la ratio
j;wdi du fus fundi,"

248 Thomas :.©b. cit . rags. 35-3C .
a4() A. Esmein : Cours el6mentaires d'histoire du droit francais . Pa-

ris, 2921 . PAgs . 1,5,4, r ;5 ; 14 ediciC>n . Haciendo las citas de Esmein so .bire la
edici',S" 14, de T.92t, que esta ya revisada por Genestal no me es completa-
inente posible separar con plena exactitud to que sea exclusivo de Esinein .
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Para Esniein cl derecho de aprohiacion tiene tin origen
bastante claro, atinque controi-ertido . Surge clel hecho de clue
el ;ran poseedor o ct.alduiera de sus antepasados hubiese fun-
daclo la il;lesia, 1<L hubiese ec1_iticado o a.1 nienos (esto era to
importante) huhiese sunlinistrado el terreno sohre el cual ha-
bia silo construicla aqu6lla. Desde el siglo v las pretensiones de
este genero se manifiestan, aunqtie niodestas, de parte de los
prohietarios, clue pretenden haher conserti-ado 1a propiedad del
terreno. Iisn el desorden de la nionarcluia franca estas hreten-
siones se acentiaan _i triunfan . Esta culniino en una teoria bien
sencilla : 1a i lesia, considerada desde -el punto de vista triate-
rial, era una dependencia del suelo, y todos los ingresos clue
pudieran surgir de ella eran corno irutos del suelo ; naturalmen-
te, el sefior disponia de la iglesia a su voluntacl, coma podia
liacerlo del suelo ; el, uno lleva1:», en si a la otra, y todos los rno-
dos de enajenaci6n. i- sucesion les eran a arnbos aplicahles "° .

Canto las cortas revisiones de Genestal to estan cn ]as notas no es tarnpoco
inilaasible. Desgraciadam:nte no ;wseo ninguna ediciGn anterior a 1a pripue-
ra revisada de rcyzz.

-5o Esmch-. : OLra citada . Pas. 154-155 : "lLn phenoxnene fires notable
s'etait n-oduit, dont 1'inlucrnce a 61.6 :fort gran,1e, puisqtic, mr tine tra.ns-
forn,ation qui se prodtti.sit an xii silcle, le droit cle patroxxage devait en sor-
tir. Beaucoup de particuliers, Brands propric`tairea et seigneurs en puissance,
se pretendaien propriiaaires des chapelles et des eglises. Sans doute, dons
cette societ( oix la foit crretienne etait si forte, ils n'aa<tient pas lidee
d't:surper stir les droit , de 1'F lise : lettr pretetition, reconnue et consoli-
dee par la coutttnae, reaultait de cett,°_ tendance qui portait alers les hom-
mes ~,. considerer toutes chosen soils leer aspect materiel et pecuniairement
profitable. Les itahlissenients ccclesiasticfues, convents et eveches, re",Te:n-
diqu :.tient cette propriete et en tiraient profit, aussi bien tlue les laics. -Le
proprietaire de 1'eglise revendiquait naturellement le droit de choisir le
pr&tre qui la desservait ; il revendiquait attssi, en partie tout an moins, les
reventts de 1'cglise : oblations et: taxes (cc qti'on appellerai aujottrd'hui lc ca-
suel) ct la dint qtxi pottiyait Itai etrit clue . T'origine du droit est asset cl :.ti-
re, quoique controversce . II vient de cc one 1e. grand proprictaire, oil quel'qu'nn
de ses auckres, ac-ait Fcntde 1'c~;1is,: . 1'avait lyatie, oil tout an moins (ocfait le
point .important:) acait iourni le terrain stir 1equel elle ati-ait etc construite . Ws
lc v siecle, den ,pretentions de co genre, quoiqtte plus modestes, se manifes-
taient de 1a part den proprietaires, cqui pr6ten(laient avoir conserv( la proprict
de cc terrain. Dans le desordre de 1a monarchic £ranque, ces prkentior-s
s'ar_centui-rent <3t tron2plterent. Cola. ahoutit tt tine theorie asset nette : 1",line
envisages: sorts son aspect inat6riel etait tine d6pendance du sol, et cc qtt'elle
pottvait avoir de reveutus etait correme tin fruit du so! ; naturellement lc
seignenr disposaii: de 1'6glise A sa velmtt& comne i1 pouvait disposer cin sol ;
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Esta teoria del "i-ats fundti", que tainbien es sel;uicta por
Fstncin, tuvo hist6ricamente, con relaciOn a ti .tiestro Problema,
sin la menor cluda, tuna grandisima imhortancia, y en el propio
siglo xli el canonista Rufino, segxn vemos en su Smslmm.,
afirmaba quo algunos contemporancos sostenian clue el dere-
cho de patronato se adquiria, no hor liaber edificado la, iglesia,
sino por haberla ediicado en terreno propio ".

En resusnen ; toda la teoria del "iz4s fundi" conduce a la
conclusion totalmente aceptable de due "en definitive, en la al-
ta Rdad Media la capilla privada no es mas clue un acceso-
rio de la propiedad feudal (?), ti en las concepciones de 1a epo-
ca, del mismo rnodo clue el propietario de la tierra tiene de-
recho a todos sus frutos, el senior, pro,pietario fundador, tienc:
la pretension de percibir todos los hroductos de la iglesia, sim-
ple dependencia de su clominio, por ester establecida sobre zi
Inismo" "Z .

Salvo algunos detalles, tal vez de Inera terminologia, con-
sidero totahnetAc exactas las intorpretaciones de 'Thomas y F,s-
mein ; no creo, sin embargo, clue scan completes.

Es plenamente exacto clue la teoria de -la "fropiclas sole",
del "ius fmzdi", tiene profunda importancia en el sistema de
apropiacion privada de las iglesias ; pero su valor es mayor
como exhlicativo de la conformacion patrimonial de una igle-
sia propia quo del origen del sistelrna de apropiaciein .

Siendo exacta la frase de Thomas, "en la alta Fdad Media
la capilla privada no es mas clue tin accesorio de la "tc-
nure feudal" -mejor hubiese sido decir de la propiodad se-
forial, pare lao confundir dos terminos entre los qtle no had- ni

Fun etnhartait 1'atitre, et totts les moles de succession et ('alienation lui
etaient aphlicables."

" 5i Schulte : Sttninna magistri Rutini : P,"',,-. 329 : "5ed non deerunt,
qu .t dicant, eum, qui construit ecclesiam, non ideo eius fieri patrontun, quia
aedificabit, sed quoniam in solo stio fundavit ."

:152 Thomas : obra cicada : Pam. 36 : "En Ofinitive, clans le ha .ut moi-en
age la chapelle privee n'est qtz'nn accessoire de la tenure feodale et dons les
conceptions de 1'Cpoque, de m~tne que le proprictaire du fonds a droit a
tons les revenus de 1a terre, de m~.rae 1e seigneur proprietaire, fmdateur,
prkendcra nercevoir toes les produit ('tine eglise simple dependence de
son domainc."
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asomo de relacion casual, ni una posible confusion-, y que el
`'his fzzvdi" es su base juridica, no consideramos, sin . embargo,
comp definititi-o que ese "alts fmzdi" sirva para explicar el
origen . 1?se "ins fmidi" tiene que ser enlazado con el regimen
seilorial, v entonces encontraremos una ehplicaci6m a la apli-
cacion de los principios de la "proPrietas soli" a la apropiacion
de las iglesias .

Si nos contentamos con afirmar que la "proprietas suli"
sirvio de base al sistema de apropiaci6n de las iglesias, nos
clueda aun clue investi;ar si esa aplicacibn de ese principio tuvo
un origen distinto de la mera evolucion. y formaci<in del rcgi-
men senorial . Por eso yo atirmaria que "el ius fimdi" e efec-
tivamente, la base del sistema de apropiacion de las if;lesias,
anadiendo que este "his firn.di" encuentra su aplicacion a la
apropiaci<in de las iglesias en la mera fortnacion. v evoluci6n
(let regimen senorial, sin necesidad de acudir a influencias ger-
manicas o arrianas o a evoluciones de patronato eclesiastico.

T1 "his fmidi" es sblo la base juridica (let sistema. Ulrico
Stutz habia dicho va clue la forma en que la iglesia dependia
de su dueiio era la de una dependencia del dominio, inna de-
pendencia del senorio, en forma semejante a la dependencia
clef porno, o del molino, ti- con una base juridica identica . Su
base histbrica esta en el regimen ser"iorial v sus ori;enes, y
en el "his fandi" su base juridica .

Confirmacicin de estas afirmaciones nuestras viene a so .- la
tesis de Genestal, clue, a pesar de encerrar una serie de inexac-
titudes, originadas tal ti-ez por el afan de armonizar las teorias
de Stutz y de ti-. Schubert con su teoria del origen romano,
presenta bien claramente la influencia del regimen sefiorial,
atinque de una forma no totalmente directa, i- viendo en esas
transformaciones senoriales tin fenbmeno peculiar del bajo
imperio que le pace errar en la apreciacion (let romanismo na-
cionalista de nuestra institucion . Indiqnemos aclui coma acla-
racion necesaria clue cuando nosotros decimos que nos pare-
con exactas a1gunas palabras transcritas de Thomas, Genestal,
I . sniein, ho-nrnier, See, etc., nos referimos pura y exclusiva-
mente a to cltie en concreto se refiere a nuestro terra, i-a clue



El origen del sistenza de "iglesias propias" . T93

las mils de las veces dejan entrever tma concepcibn de to seno-
rial, de to feudal y aun de toda la ti-i .da politica medieval que
creemos falsa. Continuernos .

Cuantio vemos -dice Genestal- las mismas tendencias de
apropiaciun desenvolverse ;r acentttarse en todos los reinos bar-
baros fttndados sobre of suelo romano, ~tenemos necesidad de
buscarle otro orilren "3 . I?1 origen esta en, el mundo romano y
los motivos de su pttjanza son, segun 6l, el germanisa.no v el .
arrianismo ; despues de observar la existencia en Roma do tuna
tendetzcia de apropiaci6n con todas sus cons ecnencias, considera
Genestal cane solo ptiede ya preguntarse cual sea la causa del
exuberante desenvolv imiento de los germenes de la patrimo-
nialidad a partir de los siglos v y vi "4, llegando a la conclu-
sion, en las itltimas palabras que dedica al tema en el trabajo
aludido, de que "la patrimonialidad es ttna planta clue comen-
z6 a crecer en. el mtzndo romano, pero a la coal el. germanismo,
v sohre todo el arrianismo germanico, le suministraron el tnas
favorahles de los terrenos11 251. E:ste intento de union de las dis-
tintas tesis no me parece satisfactorio en la forma en qtte Ge-
ncstal to realiza. Ni decir dtic el origen de la instituci6n es ro-
mano es stificiente, ni afirmar to que dice del germanismo y

2> ;3 Genestal . Trabajo citado : Pag. ;43 : "Quand notts voyons ces rnernes
tendances se developper et s'accentur daps tons ICS royaumes barbares fo.z-
des sur le sol romain, aeons-noes besoin de leur chercher un :e autre origine?"
Tease tamttien para la tesis de Genestal : Esmein : Ob. cit. Pdg. 154, n. 68 . (E(l
i9-,z. Ilevisa.da por Genestal) : nespues de citar algunas okras sobre igle-
sias propias, encontrainos la esposicibn de las tesis de Stutz y de eon Schu-
lrert sobre el origen, y a continuacibn la personal de Grnestal . Las mas
importantes son estas palahras : "Il parait plus probable que 1'origim- com-
rnune de 1a patrimonialite des eglises clans les royattmes ariens, comme dans
1e royaunie de Clovis, doit titre recherch6e dans le monde romain. Non seu-
lement it y aVait effectivernent dejlt, en dehors de toute influence gerinani-
que ou arrienne, tine tendence a considerer que leer droit de hropriete leur
donnait ccrtains droits stir 1e gouverneineint de fetxr eglises. . ."

2,54 Genestal : Trab . cit. Pag. 543 : "On peut sculcrn,ent se demander que-
lle est la cause de 1'exuberant (1eveloppeinent de cc ;ferrne de la patrin,")nia-
lite (no perronalitG como, segurarnente, por errata, se lee en el trabajo) A par-
tir des V et V7 siecles . "

255 Genestal : .Tab . cit . Pag. 5 :15 : "La patrimonialitc est tine plante
qui at-ait commence de croltre dans le monde romain, mais a laquelle le ger-
mzanisme et surtout 1'arianisme germanique ont fourni tin terrain des plus
favoraNes. "

13
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del arrianismo es aceptar, parcialmente siquiera, las tesis de
Stutz y de ti- . Schubert.

.egada su ascendencia germana, negado su entroncque arria-
no y afirmada su romana paternidad, se necesitaba explicar
como se desarro116 en Roma. Genestal to pace, ciertamente. Ge-
nestal to enlaza con la formacibn de una organizaci6n serio-
rial, pero sin llegar a lreneralizar el fenomeno ni a atribuir-
lo decididamente al regimen seforial, considerando este comer
institucion que en . modo all;uno debe ser reducida a origenes
puramente romanos, mejor, especialmente roinanos. Esto £al-
ta en Genestal .

La causa de la apropiaci6n de las iblesias podra ser conr-
prendida mejor observando que la debilitacion de la autoridad
ptiblica en proti-echo de las potencies econ6micas es tin feno-
nieno general en el hajo imperio romano ". Todas las afir-
triaciones posteriores, salvo una latente confusion, que no acep-
tamos, de to sefiorial ti- to feudal, son interesantisimas pare
nuestra tesis. Las halabras con que las expone Genestal recuer-
dan de tal niodo las que muchos azios antes emple(S Fournier, clue
nosotros no podemos menos de unirlas en la exposicion "- .

"Ale parcce mejor -decia en 1897 Fournier, despues de
rechazar la tesis de Sttttz- buscar los germenes de la patri-
monialidad en las trans formaciones de la sociedad occidental.,
profundamente quebrantada por la decadencia ti- caida del im-
perio" ..` ; no hay pare due decir que eras transfortnaciones
aluden a las debilitaciones del poder Fniblico, de que nos hahla
el pArrafo tiltimamente citado de Genestal.

Fournier continttaba : "Entonces las ideas fundamentales so-
bre las quo reposaba la organizacicin del imperio se van obscure-
ciendo . La colectividad, dtze es una abstraccibn, se borra pare
ahrir Paso a los potentes, eclesiasticos o laicos ; a esos "pote,z-

;u 1'a9. 543 : "On le saisirft mieux en remarquant que 1'aifaissemen,
de 1'autorite publi<lue ati profit des puissances econoinidues est un phenomcne
general dans le Bas Linpire remain."

257 Fournier : Tmlaajo citado : P~9. soy .
='58 Fournier : Trabajo citado : 1'ag . 303 : "J'aiine mieux en chercher

1es germes dans les transformations de. Ira, socicte occidentale, pr'o-fonde-
ment ebranlee par la decadence et la chute de 1'Empire" .
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iiores°' cuya inflttencia tanto temian los emperadores romanos.
Foco a poco, bajo la presi6n de las causas muchas zcces anali-
zadas, ios sert-icios pitblicos llegan a cony ertirse en otras tan-
tas explotaciones privadas en manor de estos hombres pode-
rosos" 259. Paralelamente, en Genestal podemos leer : "E1 do-
minio (seriorio) tiende a ser independiente politicamente, e1
propietario es cada vez mils el intermediario entre la atttoridad
pitblica y los asentados en su "dominio'° . Estos se acotumbra-
ron a no reconocer otra autoridad qtte la de su senor" =°° .

Fournier, aplicando al problema concreto de la iglesia ere
feti6meno do conversi6n en explotaciones privadas de los ser-
Vicios pi?l.)licos 2°', dice que era completamente natural que el
propio fendmeno se produjese en la historia del. culto cristii-
no "2, pudiendo par ello decir Genestal con pleno acierto que
"nuestra i9lesia patrimonial es una, iglesia senorial ; el desenvol-
vimiento de la patrimonialidad es uno de los aspectos del des-
enti-ohrimiento del regimen senorial" 2°3,

De tal modo son paralelas las ex.plicaciones de Fournier z7
Genestal, que para cada pirrafo del primero encontramos en el
sebundo una equivalente : "Veamos c6mo -dice Fournier-
tto acudimos a buscar antecedentes en los bosques de la Germa-
nia para explicar la evoluci6n tan importante que liace do la

259 3+ournier : Pig. [03 : "Alors les idees fondann;ntales stir les quelles
reposait 1'organization de 1'Ernpire vont s'Oocurxissant . La eollectit>ite, qui
est tine abstraction, s'efface pour faire place aux homes puissants, eccle-
siastiques on laiques i ces Potentiores dont les Empereurs romains redoat-
taient tant l'intluence. Pen a peu, sous la pression de causes analy ecs biet
des foil, les services publics deviennent autant d'explotations particulieres
aux mains de ces honunes puissants."

26o Genestal : Pig. 544 : "Le domaine tend a devenir politiquement in-
dep,,mdant, le proprietaire est de plus en. plus 1'intermediaire necesaire entre
1'autorite publicque et les resscants du dommine. Ceux ci s'habitttent a ne
pas connaitre d'autre autorite que celle de leer maitre."

261 Queremos advertir que no significa plena aceptaci6n la exposicion
qtte imcernos de las ideas seuoriales de Genestal y Iiournier, Lai ks que
lay ttna clara confusion kie to senorial y to feadal .

262 Fournier : Pag. 505 : `° Il est tout naturel qua le inPme phenomena
se procluise dazes 1'histoire du culte chr, .iien.°'

a63 Genestal : Pags . 5543-544 : `N-otre 6.glisc patrimoniale est ttulc 6gli-
se domaniale. Le d(aelolt)ement de la patrimonialite e>st 1'v±t d:s w ,:~c~, ~~st
developpement du regime domanial."
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justicia, por ejemplo, una propiedad prii-ada, estlmada sohre
todo en su valor pecuniario ; se ve en el fenomeno una conse-
cuencia del estado social creado por las invasiones . . ." =e11, v
Genestal anade : "Esmein ha deinostrado cuanta importanri=ti
tenian va antes de las invasiones las justlclas privadas" 2e5 . "Del
mismo modo en ini opinion -continua Fournier- la iglesia
prii-ada no es una importacion de los germanos, cosa que se-
ria tanto mas sorprendente cuanto que existian iglesias priva-
das en el mundo romano antes de las intiasiones ; la apropia-
cion de las iglesias se generalize al mismo tiempo que la apro-
piacibn de la justicia y de los impuestos y bajo el imperio de
las mismas catisas 11 ='°' ; y Genestal reproduce come un eco. . . : "I-Is
evidente que bajo la influencia de estas circunstancias gene-
rales SF de ese estado de espiritu, el propietario ha podido des-
enlolver el poder sobre la iglesia senorial, en detrimento del
episcopado, de la atbtoridad publica eclesiastica" `".

Si Genestal no litibiese des.eado unir en su tesis las de
Fournier, Stutz y i-. Schubert, no le hubiese faltado para acer-
tar totalmente mas que (tar una interpretaciOn amplia al con-
cepto de to sefiorial en cuanto a su difusi6n geografica v a sus
origenes "g. Sin. embargo, corno ya dijimos, aceptando las in-

26v.. Fournier : Pigs . 505-5o6 : " Or, de cette evolution si iniportante, qtti
fait de la justice, par exemple, tine propriete privce, cst;n.,ee surtottt pour
sa valeur p~,cuniaire, on lie z-a pas chercher 1.2s ante-cedents dans les forElts
de la Germanie : on 3" voit tine oonsequence de 1'etat social cree par les in-
Vasions."

265 Genestal . Pig. K±,4 : "I:srnein ha rrontre 1'extraordinaire i:nnor-
tande qtt'axai-ent deja ati-ant 1'invasion les justices privees." Creeiuos que
excede de nuestro prapbsito altora e1 exps,)ner nuestra critica de estas ideas ;
hafiriamos de exponer todo el prohlema del feudalismo y de la desmembra-
cion -sin convertirse en privada- de la sok>.erania.

266 Fournier : Pant . 5o6 : "Do &rne, a men seas, 1'eglise privee d.'est
point tine importation des Germains, ce qui serait d'aillcur d'atttant plus
sarprenant qu'il existait des eglises privees clans to monfle romain tericu-
rement aux invasions ; 1'appropriation des eglises s'est t;,eneralisce en
nz~me temps quo 1'appropriation de la justice et irapks et sorts 1'eMI>ire does
metnes causes."

267 Genestal : Paa. 544 : "Gest evidemment sons 1'influence de ces cir-
constances generales et de cet etat d'esprit quo le projw~ietaire a ptt deve-
lopper son pottvoir stir 1'eglise domaniale an detriment de 1'episcopat, de
1'autcrrite publique eclesiastique."

268 En Genestal, corno en TLomas, Ii ournier, Es:mcin y See, cncon-
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1luencias germanica v arriana, necesita dar ciertas explicacio-
nes clue vienen a ser la aclaracion previa del parrafo clue nos-

otros va transcribimos, con clue termini su trabajo en este
ln.nto w condense su opini6n sohre el origen de la apropiacion
privada de las iglesias .

Para Caenestal no es posible negar al movimiento de apro-
piacion toda influencia germanica o arriana. La patrimonia-
lidad de las ilrlesias es una concepcion clue convenia perfecta-
lnente a los barbaros, ti= a la cual hen podido ellos llegar en el
Norte y sin. influencia del mundo romano . Los harbaros traian
consigo tin principio de anarqufa y de -desorden : el. desconoci-
miento de las relaciones ale derecho pfiblico v de soberania. 1-as
manifestaciones de este estado de espiritu son bien conocidas
la idea del Estado desaparecia pan., no dejar de subsistir mas
clue el poder personal del rey, propietario de la realeza ; el rey
no dada impedir a los funcionarios publicos la entrada en. los
dominios particulares ; es decir, sancionando y acentuando tin
estado de cocas anterior, contribuyen a pacer del propietario
en su dominio una autoridad an~loga a la del funcionario del
i:stado. Parece, en efecto, cierto clue estutiiesen ellos ma.s ciis-

tramos a cada paso ideas erronets sobre el regimen sefiorial . La conftt-
sion de to setiorial y feudal es constante ; la misma idea generica de re-
gimen senorial es equivocada . Cuando nosotros decimos clue nos parecen
acertadas algunas ideas de estos autores, aludimos pure y exclusivarnen-
te al punto clue en conereto estudiamos, es decir, al origen de la iglesia
propia. Como prueba de ideas equivocadas podemos seiialar las quo en
las paginas clue siguen reproducimos de Genestal sobre los conceptos de
dereclto pfiblico de los germanos. Digamos, edemas, clue en el sistema
de iglesias propias la relacion de cada feligres con su parroquia sigue
teniendo tin carActer pitblico-canonico. -No debe pensarse en una desapari-
cicn do toda idea pitblica-ecl'esiastica . Sucede con estas rclaciones sencillan
mertte to mismo clue con las de soberania, entre soberano y stibdito, en tm sis-
tema feudal . El caracter pitblico no desaparcce, bien qtte sc atiopten formas
do derecho 1>rivado para su trasmision y aun pare su externa conformacii5n
juridica. Yrucba de este feno.meno, en la iglesia propia, es la no desapari-
ci6n del principio de inalionabiliidad de los bienes de las iglesias, la sub-
sistencia del regimen de dotaci6n, la formaci6n de tantos patrimonios comp
iglesias, sin clue see confundan, aunque Codas ellas esten en propiedad de
untt Mistna persona. Las bases de la percepciifin del diezmo sigaen analo-
gas, el concepto de feligres no desapareae, etc. No es este moinento opor-
tuno ,pare desarrollar estas ideas quo rectifican los de Genestal, Thomas,
etcetera, en cierto sentido.
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puestos aun quo los galo-romanos a acentuar los derechos del
propietario de las iglesias frente a la autoridad publica ecle-
siAstica . En esta medida es en la quo hay quo apreciar la in-
fluencia germanica 2e' .

Tampoco -anade Genestal- puede ser olvidada la hip6-
tesis de ti . Schubert. Ls un hecho que en los reinos arriarios
aparecen bien pronto las huellas mis claras del sisterna patri-
monial . Y ello se explica, a pesar de to poco que sabernos de
la iglesia arriana. Se puede suponer bien que en las iglesias
separadas del vasto cuerpo de la Iglesia catolica del mundo ro-
mano el orden era menor v la jerarquia menos res,petada. Se
admitira, sobre todo, que en una iglesia de estado riurosamen-
te nacional, 1os establecimientos eclesiasticos esttiviesen mas
expuestos a sufrir la influencia de la autoridad laica 2'°.

De esta forina cree Genestal haber satisfecho su interAo de
englobamiento de todas las teorias sobre el origen de las igle-
sias propias, sin darse tal vez cuenta de clue en nada se pare-
cen las concel-)ciones de Stutz y v. Schubert, principalmente la

2(x-) Genestal : Pag. 544 : "Mais cc n'est point'A dire clu'il faille nier
tcute inflttence ;ermanique ou aricnne sur ce movvement. La patrintoniali-
te ties eglises est tine conception qui convenait parfaitemant wax harha-
res, et a laquelle ils ont pu dans le nord orriver d'ettx-m&~mcs et salts in
fiuence du monde romain. Les harbares aportaient avec eux tin principe
d'anarchie et de desordre : 1a mticonncssance des rapport des droits publi-
ques et de souverainetc. Les manifestations de cet etat d'esprit sont bier
commies : 1'i-16c de 1'etat disparait pour ne laisser subsister que le pouvoir
personnel du roi, propietaire de la royaute ; le roi n'hcsite pas a fermer aux
fonctionaires publiques 1'entree des domaines particulieurs, cet-a-dire, sanc-
tionant et accentuant tin etat den chosen antcrieur, a faire du proprictaire
dans son dornaine tine .atttorite analogue a celle de l'officier de 1'etat . Qu'ils
fussent plus disposes encore Clue les (7allo-Romain a acentuer les droits
du proprictairc d'eglise a 1'encontre de 1'autorite publique ecclesiastique,
cela parait cau ef :fet certaine C'est daps cette mesure qt.'il fact faire place
a l'influencc germanique."

-7o Genestal : PAgs. 544-545 : "L'hypothese de AT. v. Schuhert n'est pas
non plus a negliger. C'est tin fait que clans les royaumes arians apparaissent
les plus t6t les traces les plus nettes du systeme patrimonial. Et cela s'ex-
plique, malgre le pelt que eons sachions de 1'eg-lise arienne. On petit bien
sitpposer qtse, Bans les eglis,es separ6es dtt baste corps de 1'.egliso catholi-
qtue Klu monde romain, 1'ordre &tait tnoindre ;et la hierarchie moms respec-
tee. ©n admettra surtuut que Bans tine eglise d'etat rimoureusement natio-
nale, les etablissement ecclesiastiques etaient plus exposes a subir 1'infltten-
cc d? 1'autorite laiclue."
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del primero, a la forma de influencia que Genestal atribttve a1
arrianismo o al germanismo . No es ahrir sitio a la doctrina de
Stutz afirmar que las emigraciones germanicas produjeron tin
estado social ST juridico mas apto para la conversion de las igle-
sias on patrinioni ales .

La afirmacicin que si es verdaderamente interesante es la
de que los hermanos del \orte pudieran llegar j- llegaron sin
influencias romanas a la tnisma apropiacibn ; y es importante
esta afirmacion, porqtie precisamente encierra tiirtualmente el
principio de la no nacionalidad de la irnstitttcion de las iglesias
propias.

Yo creo qtie con la orientaci611 de Thomas, de Fournier, de
Genestal, de See, que nos dice "que attn sttponiendo que no htt-
1>iese habido intiasiones germanicas se hubiese producido el
mismo fendmeno de apropiacion por la fuerza de la cosas, por
el hecho de ]as necesidados practicas, porque ratty visiblemente
deriva del caracter mismo de la autoridad sefiorial, de la or-
ganizacion de la villa" `7 r, estahan sentadas las bases de la
tesis del origen puramente senorial de la apropiacicin de las
iglesias, no faltando sino la generalizacibn de la doctrina, me-
diante sit sistematizacion, ti" ,;it confirmacion por inedio de una
confrontacion con los resttltados adquiridos sobre 1a ektensi6n
del sistema en los estados harbaros en relacion con el regimen
senorial . Esta ha sido la labor de D6psch en esta materia, attn-
qtte creemos que tambicn este deja tin punto sin aclarar.

Fl gran merito de Dopsch est6,, a mi juicio, en haber ge-
neralizado estas orientaciones senoriales, haber p irificado la
teoria de toda otra influencia i- haber sentado i> sacado las conse-
cuencias de estas importantisitnas afirmaciones : la iglesia propia
se nos presenta rnejor como tin atributo del senorio, ti- ha po-
dido stirgir, S- ha sttrgido de l echo, en dondequiera clue adt1el .
se ha forrnado . Tambien, entre no germanos . . . ; el derecho de

271 Hcnri Sec : "Les classes rurales et le re ;;imrc domanial en Fran-

cc all nlo'en-2be : Paris, S~}Oi . h~,g. iii : `° Suppasons, en effet, qu'll n'y
ait pas eu,d'inc>asions germaniques : le m0tne phenormnc. se serait prndttit
par la force des choses, par le fait de n6cessites pratidues, car, tres visi-
blement, il derivet du caractcre inane de Pautoritc domaniale, de 1'organi-
.atiost de la "vi11a" .
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iglesias propias es confesionalmente indiferente ; y, finalmen-
te, "la iglesia propia es no s6lo confesionahnente indiferente,
sine, tanibien nacionalinento indiferente" =`22 .

Para terminar, prescindiendo de explicar el desarrollo de
2.3la instituci6n entre los fnancos, borgofiones, longobardos . . .

con arreglo a la tesis de su origen senorial, nos detendremos
ligeramente 1->ara pacer unas consideraciones sabre el estado vi-
sigcitico ti los estados peninsulares de la reconquista. La evo-
lucion, difusi6n y sistema de la iglesia hropia en estos estados
hrueban. perfectamente nuestra tesis y no-, permite ademas acla-
rar completamente el proceso de la aparicicin. del sistema paso
a paso.

Es evidente, y el prol>io Stutz to afirma que durante la
Edad -Media enco.ntramos en nuestros estados medietiales la ins-
titucion en su ,pleno desarrollo, en su plena vitalidad. No apa-
rece, ciertamente, en una forma celada y mez(juina, sino que,
bien ail contrario, se nos presenta con mas pujanza, si cabe, que
en cualquier otro estado . )=lacer una city de documentos seria
absolutamente innecesaria. Puede afirmarse quo no ha, fondo
documental alguno en miestros archivos que no contenga clatos
siempre interesantes sobre nuestra institucion "".

La iglesia hropia no aparece desde luego en nuestros estados

272 llopscll : c)b. cit . pa9r. 2,32 : Die Eigenkirche stellt rich glaube ich
rielrnehr als ein Attribut der Urundlherrschaft heraus, die fiburall dort
sorlconltnen konnte and vorge kommen ist, wo these rich ausgebildet hat.
Arch bei nicht Germallen ; 24:a : Fr (Stutz) vertritt den Standpunkt, dass
das Eigenlcirehenreeht lconfessionell indiferent war. Pag. 2-2 : Ich stinlinne in
diesem wichtigsten fTauptpunkte Stutz i-olhommen zu ; y 2:13 : 1111 ganzen aber
mochte ich mit diesen Ausfillirungen Keineswegs etwa die Annahme vertre-
ten, dass das :.igenkirchenwesen riimischen Ursprunns sei. Ich glaube viel-
mehr, dass es niclit nur K.onfessionell soudern auch national indifferent -e-
wessen ist, da es bei den Griechen ebenso vorkonlmt, wie bei den R&mern
and Ciermanen, das heisst iiberall dort wo die grundherrschaft rich ausbebil-
det and init Fcudalisirung der- dffenlichen gewaltcn tine selbst<indige 5Celllnlg
dies-en ge,relliiber gewonnen hatte.

273 Tease I)'opsch : O'1) . cit., pings. 23 .E y sigtn.
-'74 Stutz : Eigenkirche, }igen'kloster. Real - Encyclopadie . . . .Hatlck-

Herzog .
275 En nuestros estudios sobre irilesias propias tenetnos ehaminados was

de xoo fondos de nionasterios de los que se conservan en e1 A. FI . -N .,
adetn%s de teller hecho 'el estudio de cientos de los dvcumeutos que ca pu-
blicados afectan a nuestra institueion.
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do la reconquista comp instituci6n hibrida resultante de ttna
tendencia ;ertnarlica amputada por una lucha contra ella sos-
tenida por los Concilios. Su .proceso es sencillanlente el del r6-
04 al ;seilorial ; stt origen pttede eaplicarse perlectamente te-
niendo en cuenta la lnarcha de los visigodos antes (to ausen-
tarse en nuestra peninsula S- los problemas generales del nlun-
do romano, ya examinados, sobre la fundaci6n de iglesias v
capillas rurales, y la explotacion de los dominios extensos te-
rritoriales.

i\o dehen perderse de vista los continuados contactos de los
tiisigodos con el mundo romano oriental y occidental desde
el siglo ii :f . Tenennos solo que indicar su vecindad con. el impe-
rio ronlano oriental desde el primer tercio del siglo iii; sus
asentamientos al Forte del 1I'ar NTegro (rectuerdese su choque
con los burgundios en e1 ano 29o) y del llanuhio, lindando con
la Moesia, la Dacia y la Pannonia ; el paso, en la prinlwera del
376, del Danuhio junto a la actual Silistria, v su estableci-
miento en 1a Tracia ; la entrada despues de las -arias luchas
-,por ejemplo la famosa batalla en 9 de agosto del 378- c()nlo
rederados en la haja Moesia en 382, marcha hacia C;onstantino-
pla a partir de marzo del 395 ; su paso por las Termcipilas,
recorriendo la Yeocia ti- el Atica, avanzando sobre atenas y si-
guiendo por Lleusis i- _tegara hacia el I'eloponeso, donde ocu-
pan Corintio, Argos y Esparta hacia 396 ; el nolnbrarniento de
Alarico de htgarteniente en Diria y la colonizacion de sti pue-
blo en Epiro hasta el ano 408,, Y, finalmente el paso por Ita-
lia hasty fundar definitieamente el reino de Tolosa. La in-
fluencia hubo de ser amplisima. Oigamo :s mas a v. Schwerin :
"Para llegar a inedir la influencia de la cultura antiirua sohre
los b'tsi odos antes del reinado de Furico, conviene tener pre-
sentes estos hechos . Aundae hubiese sido nioderada, nlientras los
godos fueron recinos tan solo de los romanos, la. acci6n de esta
cultura tuvo que acentuarse desde 3,76, deshues de haber con-
vi,-ido durante cerca de cien anos, hasty Eurico, en medio de
las provincial del Smperio. :Cntraron a formar parte de tin
orden econoniico de estructura capitalista, cuvo centro en -Orien-
te Bran el cornercio v 1a indtistria, mientras la econornia agraria
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languidecia `- la citidad acaparaba la poblacion de los campos
que, en grandes zonas, qttedaron desiertos. Estu`ieron rodea-
dos de tina z-ida econbmica que recibfa su imptilso de una nu-
inerosa masa de esclavos ti de libertos ; mientras que los in-
genuos solo de ttna manes mediata participaban en ella como
einpresarios . Al mismo tiempo estuvieron en`ueltos en las lu-
cllas entre Paganismo y Cristianisrno, ingresando mils tarde en
ntimero creciente en 1a Cristiandad. Todo ello constittzia tin
nuevo tipo de vida, y asi como to recibieron ya concluido y
se vieron 5-a cogidos en 6l, asi tambien ttivieron. que ado,ptar
las normas jtiridicas dominantes . No pudo darse en estas cir-
cunstancias una evolucion organica de las hropiedadcs nativas o
heredadas ; solo fue posible tina adaptacibn . Es, adernas, na-
tural clue con estas innovaciones en el tipo de vida haya clue
contar taiubien la accion de otros elementos jtiridicos extra-

" z;E
Ylos

Esas infiuencias fueron tanto del camho romano cnanto
del helenico, z- debiendose observar que el derecho que cono-
cieron fue aparte del puro griego, el que se refleja en los C6-
digos Gregoriano, Hermol;eniano y 'I'heodosiano 2'', el cual

276 v. Schwerin : \Totas sobre el derecho espaiiol mits antiguo. Antta-
rio de Historia del Dereclio espafiol. 1T. I, 1924 . Pigs . I y sigts. Pass . 2~)-30.

a;7 v. Schwerin : P,tg . 30 : "Ls ciertamente sabido que, en el nuevo
ambiente en que los visi ;odos se movieron, el derecho vigente era el del
Imperio Romano tal y comp se tnanifiesta en las Constitttciones de los Em-
pcradores y en los C&dinos Grego.riano, Iicrmogeniano y Tcodosiano : jun-
to a esto no hay que ulvidar que, precisamente, en la mitad oriental del
Im;perio, tenia valiidrz in dcrecho nacional floreciente, distinto en mtmhos
puntos del derecho Imperial, aun despues de la ConstituciOn de Cararalla
do 2i2 (Constitutio Antonina), mediante la que a todos los babitantes
in. orbe romano se les concedia la ciudadania y et dereclio, roniano. El te-
rir itorici dentro del Iniperio en el que primero se establecieron lo,3 godos.

estaba enclavado en la jurisdicci6n del derecho comitn grief,>o, derecho
que en los tiempos de los Diadocos tuvo fucrza para conquistar todo el
Oriente y afirmar la liegemonia juridica griega ; con posterioridad opuso
resistencia victoriosa al derecho romano, y asi es comprensible que no pu-
dtese escapar a su inflnencia el derecho visigodo . No puede, por esto, ser
ajeno a ttna investigaci6n sabre las raices del derecho de los godos el
raAro clue en 6l dejara el derecho heleni-tico. Precisamente este aspecto
del problema ha sido hasty ahora de los menos atendidos. Clue, ixnalmente,
tdmsbien la huella d,,1 derecho canonico tiene que se.r perse;7uida apenas
necesita indicarse."
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siguio influy endo aun despttes de sit asentamiento defnitiVo "8.
Estas influencias pudieron ser, para miestra instituci6n, mtty
importantes.

La lucha contra la iglesia propia, por ser institucion extran-
jera, que es tan repetida por Stutz, no aparece docttmental-
mente probada. Sobre tal hipotesis, quedaria sin razonable ex-
plicacion el desarrollo de la iglesia propia en Italia principal-
mente, y sobre todo en Italia comparada con los estados z-isigG-
tico y burgundio. Ya Dopsch ha puesto de manifiesto estas
dificultades .

Ten.emos como punto de partida e'1 hecho evidente de la
difusion del sistema de iglesias propias, no solo en la parte de
Italia ocupada por los longobardos, sino tamhien. en las regio-
nes (lite habian permanecido romanas, como el Exarcado,
Gaeta, en la region del Stir y- en la propia Roma 171. Sttztz,
comprendiendo clue su teoria encontraba una dificultad ante
esa difusibn del sistema de apropiacion en Italia busco tin
tnotivo de diferenciacion entre Italia y- los reinos de los z-isi-
godos y burgundios, afirmando que el episcopada longobardo
ni aun despues de la conversi6n al catolicisino de este pueblo,
tuvo ocasion de sostener la lucha quelos otros episcopados sosttt-
tiieroti, siendo por ello mas facil la difttsicin del sistema. ~Por que
-podemos preguntarnos- el episcopado longobardo no ttn-o
ocasion ni facilidad para sostener esa lucha?

~ _No da -dice Dopsch- mticho que pensar ese hecho ?
Por qtte -nos debemos preguntar imnediatamente- el epis-
copado catolico italiano, precisamente en la medula del rorna-
nismo, donde su fuerza espiritual tenia que ser mas profun-
da por la proximidad del Vicario de Cristo, del Obispo de
Roma, no so apresto a la defensa, para hlchar contra una ins-

278 :tutor y trabajo citado . Pag. ~i : "1>e anibos camipos juri('icos, def
romano y del helenistico, han recogido elementos los visigadw on el si-
glo t' . Fn los tiempos que siguieron a arurico, mientras los god;)s coloni-
zaban en la mitad occidental del Tmperio, se continue la recepci6n. del
derecho rornano ; ,pero bien clara aparece en e1 misino L6dibo de Justi-
niano la gram iniit1encia recibida de Pizancio ."

aqg Dohsch. ©bra citada . Pag . "Das T;igenkirchenwesen habe rich
hier nicht nur behauptet, sondern sogar auch in den romisch gebliebenen
Landesteilen im Exarchat, in Gaeta, fin Siiden. selbst in Rom Eigang gefuden."
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tituci6n extranjera que iba apareciendo y que llego a teaser
cabida aun en la propia Roina, donde la resistencia huhiera
podico extremarse ? "' .i Para nosotros la explicacion no es otra
que la Z-a indicada de no ser una institucion extranjera la igle-
sia prohia . La ilrlesia hropia no era cosy barbara, no era un
sistema que se planteaba irente al sistema ti bajo e1 cual el
sistema rornano no pudo prevalecer. La il;lesia propia no debe
verse sino conic) un fruto de la nueva organizaci6n social a la
que la Iglesia supo adaptarse adrnitiendo sus consecuencias,
para despues convertirlas, cuando fue momento atlecuado, en
bien distintas instituciones.

Todavia se ,presentan como mas inexplicahles estas cues-
tiones si vemos que existen contradicciones inexplicables en
la actitud del papado y del episcopado si admitimos la hip6-
tesis de Stutz .

Stutz habit aceptado para el periodo precedente una ener-
;ica intervenci6n del Papa y- de los Obispos de Italia contra
la introduccibn de institticiones extranas, sostenierndo la situa-
cion mfis favorable del Papa para sostener la lucha con los
particulares, S-a que los Obispos no podian algtinas ti eces sus-
traerse de las pretensiones de los grandes propietarios gig` . La
legislacion de Gelasio era la manifestacion mas clara de esa
mejor situacibn del Papa Z`' . zCbmo se comprende en la tesis
de Stutz que esa luclia se hubiese dejado de realizar, se hubie-
se suspendido? Verdaderamente es inexplicable, pues precisa-
mente to loico littbiese sido que la lucha se huhiese intensifi-
cado a medida que se intensilicaba la influencia extranjera.

Es tambien evidente clue la existencia de periodos diver-
sos en el devenir del sistema de apropiacicin en Italia, que
Stutz sostiene, demuestra precisamente to contrario de to rue

z,'-',o :tutor y obra citada . 1'a . 233 : "Gibt nicht gerade these I'ests-
tellug dock sehr zu denken? Warum, so :frag-t roan rich dock unmittelbar,
hat dean der katholische I;piskopat pier, gerade in dem romische Isernland,
sick gar nicht gdgen das lnfkommen framder Einrichtungen gewehrt, ja
diese rich sogar ebendort arch c-erbreiten k6nneri, wo der Wirestand gegen
¬,-manische Einfliisse sic, loch am wirksamsten hatte atussern kiinnen, in
Rom selbst?"

"181 :itutz : Iienedzialwesens . Pigs. 65 p Si-S . ; 5l y A
2$;; `ease anteviormente.
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6l pretende : es una prueba de que la institucion se ti-a forman-
do poco a loco en ttna forma evolutiva. Su forinaci6n es pa-
ralela a la formacion de to sefiorial. 1)e esta manera interpre-
tamos este hecho concreto de acuerdo con las modernas inter-
pretaciones del transito de la antigua a la Edad Media, que
tanto se seharan de las interpretaciones del hurnanismo italia-
no con stt teoria catastrc.>fica ; comprendemos como los Obispos
de la alta Italia no se oponen al tan repetido sistema de iglesias
propias ; comprenderemos corno pudo tener entrada el . sistema en
la propia Roma sin que tengamos clue interpretarlo con-lo un
fracaso del papado en stis intentos, va que la condicion de se-
fiores territoria'les de los Obispos ti- el Papa camhiaha de ashec-
to el problema ; z-eremos con toda claridad que precisamente
en los obispados de la baja Italia -region en la que se en-
-cuentra formado el sistema de explotaciones renoriales desde
el bajo imperio- estuviere rnAs difundido el sistema a pesar
de no haber sufrido la prentendida importaci6n de ideas ger-
manas con igual fuerza que las otras regiones . . .

Queremos aim, a este respecto, hater un.a observaci6n final.
Posihlemente -v es tema lleno de sugestiones para un orientalis-
ta- la stiprema confirmation de clue el origen de la iglesia propia
no es germanico, to puede suministrar el estudio de la organiza-
cion religiosa mustilmana en nuestra peninsula en relation con
la posible organization social agraria de nuestros estados ara-
bes. La aparicion en los misnios de mezquitas v lugares pri-
vados de enterramiento en to que pudiera descubrirse tin sen-
tido senorial, economico territorial, habria pie ser la prueha pa-
tente del i-erdadero origen de nuestra institution . Es el modo
de probar en definitiva la naturaleza no germanica ni pura-
mente romana de la institution. Considero esta la mas impor-
tante observation -no olvido que podra querer explicar el he-
cho posihle comp influencia preArabe-peninsular- a las teo-
rias nacionalistas o confesionales sobre origen de la iglesia
propia .

Examinado of caso concreto de los Concilios visigoticos,
no vemos vestigios de lucha nacionalista, ;c- si, por el contrario,
descubrimos el proceso que conduce desde las primeras fun-
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ciaciones de iglesias en las grandes "'villae", hasta la iglesia
laropia.

_:i canon III del Concilio de Lerida del 5q,6 pone de ma-
nifiesto dos formas de ruI>tura -de intento al menos- de la.
unidad episcopal, v habla bien claramente de iglesias bechas
hor laicos . El Obisho pierde, segun este canon, buena parte
do stis facultades sobre los monasterios y su patrimonio . Esos
intentos de independizaci6n monacal no tienen que ex,plicarse
por influencias extraflas de clase alguna . La segunda parte del
canon nos prtxeba due los intentos de apropiacion v segregaci6n
de la dicicesis se bacen acudiendo al subterfugio de conside-
rar las iglesias n`aonasterios. La institucicin esta totalmente de
inanifiesto. Aqui vemos a los propietarios queriendo obtencr be-
neacios de sus iglesias, sin que se ponga de manifiesto que
aci.tdan a niodelo alguno extranjero. Tengamos en cuenta algo es-
hecialinente in.teresante . Z ste Concilio es anterior a la cony,ersi6n
de los visigodos, es anterior al C;oncilio III de Toledo. Lsto es
Rindamental. _Csos personajes laicos a que e1 canon alude habian
de ser necesariamente hispano-romanos . Estos hispano-romanos
intentaban 5a indcpendizar a sus iglesias de la ley diocesana.
Esos hispano-romanos fundaban iglesias ; mejor que fundaban
henios debido decir "hacian" . E1 termino del canon es el v erbo
"facere" . Creemos quo esta designacion es mtry significatila ;
no se elude a t.ma iglesia Pundada, sino hecha 1)or algtin laico.
Lo que se quiere tal vez decir con ello es sencillamente que el
laico .1a hate, y tiara si, no que la funda para la Iglesia, para
la diocesis, para el Obispo . Vemos, pues, aqui iglesias propias
que tiepen qtte ser de hispano-romanos. Esto nee debe o vidar-
se ti- no creo que nunca se hay-a hecho resaltar debidarnente .
Min nos ensena mas este canon. La institucibn es antigua, los
intentos de los laicos de segreg~ar sun iglesias de la di6cesis
son antiguos, puesto c1tte el canon ataca a un subterfugio inven-
tado para conseguir esa finalidad. La finalidad habia de set
anterior al inedio falseado para lograrla. : .tin hav- y°nas. Si,
en efecto, habia congregaci6n de tnonjes y regla 1a indepen-
dizaciQn, seria tin hecho, atzn can©nicamente autorizado . Esto
nos stlrniiiistra una excelente posible ninestra para posteriores
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apropiaciones :de iglesiasy no monasterios. Del misnlo termino
"basilica" que emplea el canon podria deducirse tambien 1a
naturaleza de la iglesia construida e intentada apropiar . Di-
garnos, finalrnente, ale este canon que la autorizaci6n exigida
para la ordenacibn de los monjes, autorizaci6n que debia pres-
tar el abaci del monasterio, clemuestra una perdida de ,juris-
dicciGn episcopal due pudo ser excelente rnodelo a imitar por
los laicos . 1)iganios tambien que en todo el canon" no apa-
rece en to nias minimo la idea de una intervencion de ideas
ermanicas .
Otros dos ca.nones del Concilio de Braga del 572 nos su-

rninistran tan113ien elernentos para nuestras afirmaciones . .F~~
canon 6.0 de dickro Concilio se aparta constantemente en estos
estudios "h. No asi el canon 5.°, a pesar de to cu.al to creeraos
tarnbien interesante 265 .

283 Co-cilio de Lerida del 546. Canon. III : "De tnonachis, tit clerici
ordinantur cum voluntate abhatis et (juae monasterio offeruntur non att-
xerantur, et de basilicas quas laici fecerint. Ire monachis vero id o'r.)ser-
vari placuit quod Synod-us Agathensis vel Aurelianensi noscitur decrevisse :
hoc tautummodo adiiciend,um, ut pro ecclesiae utilitate quos Episcopus pro-
bav erit in clericatus oificium cant abbatis voluntate debeant ordinari . 7:a
vero quae in ittre monasterii de facultatibus offerentur, in Hullo dioccesa-
na lege ab episcopis contingautur. Si autem ex laicis quisquain a se fac-
tain basilicam consecrare desiderat, nequaquam sub monasterii especie ubi
congregatio non colligitur, vel regula ab episcopo non constituitur, cam a
diocesana lege audeat segregare."

a8.4 Concilio de Braga del 572 : Cap, VI : tit si quis oratorium pro quo-
estu suo in terra sua fecerit, non consecretur .

Ylacuit ut si quis basilicam non pro devotione fzdei sed pro quaestu cu-
piditatis acdificat, ut quidquid ibidem oblatione populi colligittir medium cum
clericis dividat, eo quod basilicam in terra stta ipso condiderit, quod in
aliqnibus locis usque mod: dicitur fiieri, hoc ergo de cetero observari debet,
tit nullus Fpiscoporum tam abominahili voto consentiat, tit basilicain, quae
non pro sanctoruin patracinio sed magis sub tributaria conditione est con-
dita, audeat consecrare .

295 Concilio de ,11-raga. dcl ;;2 . Canon V: Ut pro consecrations basilicas
Episcopus nihil exigat . Placuit ut quoties ab aliduo fidelium ad consecrandas
ecclesias Rpiscopi invitantur, non quasi ex debito menus aliquod e fundatore
requirant : sed si ipse quideni aliquid ex suo voto ohtulerit, non respuatur ;
Si vero aut pattpertas illutn aut necessitas retincl, nihil exigatnr a5 illo. Floc
tantum unusquisque Episcoporum merninerit, tit non prius dedicet ecclesiam
attt basilicatn, nisi antea dotem hasilicae et olbsequitun ipsius pea- donationem
chartulae conflrnp.tum accipiat : nam non levi est ista teineritas, si sine
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La consagracion de una iglesia -sin duda algtma batttis-
mal, pees no es una capilla a oratorio como en el canon 6.°-
tien.e desde luego que hacerse por el Obispo : pero si es tun fael
ctzalqtuiera el que in-vita al Obispo a, la consagracibn, este no
podra exigirle canon ni oblaci6n all;tina. F1 Obispo ten-
dra, pees, que consa;rar sietnpre que las condiciones de dota-
cibn, que se establecen . en cl canon mismo, se cumplan. ti'emos
aqtii c61-no los particulares fundan y- edifican stts iglesias, que
son consagradas hor et Obispo, pero sin que este tenl;a dere-
cho algttno por la consalrraci©n. Facilrnente se puede pensar
que esos propietarios de las iglesias habian de interc-enir en
e11as, v aun conservarlas, pues sGlo asi se explica clue all;tinos
Obispos cavesen en el abuso de exigir "quasi ex debito inttmts
aliquod e fundatore" por el acto de la consagracion . Si la i;le-
sia se 1-tubiese convertido plenamente en episcopal y- con su
dote v posihles oblaciones, etc., hubiese tienido a engrosar el
patritnonio de la di6cesis, dificilmente se hubiese ilegado a 1a
formacidn del abtlso sobre que el canon se ocupa. Si pensa-
mos, por el. contrario, en clue ei Ohispo viese que de la consa-
gracion no venia para su dicicesis beneficio a1guno y- si posibles
perjuicios, se cotnprende que quisiese compensarlos con ese pre-
tendido canon por la realizacicin de un acto -1a consagracion-
para 6l. cual tenia e1 monopolio. E1 Obispo tiene que exami-
nar exclusivamente si 1a "dote" y el "ohsequium" se confir-
man en doctimento de donar-i6n, y- ello es todo . En esas con-
diciones tiene oblil;acion de consagrar. Aim. hays, ciertarnente, una
1;roliibicic5n . de consagrar. s el caso del tan repetido canon 6.°,
(pie de tuna forma tan. categ6rica nos pone de inanifiesto .la.
existencia t- aun difusion de la institucion. El motiti-o que
se ;tzYi este canon se aleha por el fundador tiara partir a medics
con el clcrigo "quidquid ibidem oblatione populi colligitus",
es sencillamente "quad basilicam in . terra stza ipso condiderit" .
Es decir, quo en este fatnoso canon podernos tier clararnente
(pie el motivo de apropiacion elegido no es tin primititi-o dere-
cho ~de patronato evolucionado, ni ttna imitacion de institu-

htminariis vel sine iistentatione eosin qui ibidem servituri stint, tain .quani
domes privata consecretus ecclesia.
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ciones gerin-inictts, sino exclusivarnente una pretensi6n. de
igual tipo clue ]as posteriores seforiales basada en la "ratio
fundi", en la "preaprictcm loci" . Es ex<ctamente el principio tra-
dicional de prohiedad de iglesias .

1-,,n los rConcilios IX y 1X de Toledo encontran-los algtmos
ntievos testintonios . El canon -? .° del Cmzcilio IX"' es el fa-
nioso canon. del derecho de hresentaclOn . r1 3." del X. 2" alude
a a3.n2sos sabre i.glesias, es decir, sencillanietzte a los intentos
de aprohiacion e intervencibn en 1a administracion eclesiAstica,
de personas 1<ticas . En. all-)Os ciMones se ve, <i rni juicio, la ge-
nesis de 1a iglesia propia sin necesidad de acudir a ideas ger-

a,9Fi Concilio IX de Toledo. Afio 65 .5 . Canon II : lat fundatores Eccle-
siarum, quousque advixerint, earum habeant curam ipsique illic A.Tinistros
eligant serviturtt3 .

� . Cum saepc sit solitum, etiam illa, quae non debentur, prece suplica-
ti~onis, et vi quodwnmodo extorqueri dolores, quarto aiagis sine obstaculo
concern delaent exquisita simul, et ordinc iuris, et dolore compassionis r Qtua
ergo fieri plerumque eogmoscitur, ut Ecclesiae Parochiales, vel sacra -MO-
nasteria ita quorttndam Egtiscoporum, vel insolentia, ti-el incuria, horrenda d°-
cidant in ruinam ut t;ravior ex hoc oriatur aedificantihus rnmror, quam
in construendo �audii extitcrat labor ; ideo pia compassione deceraimas, ut
quanditt earutndem fundatores :Gcclesiarum in hac vita suqter:stites exstiterint,
r,ro cisdem, locis curam permittantur habere solicitam, et solicitudiiiem ferre
praecipttam, atque Rectores idoneos in eisdem Lasilicis iidcm ipsi o,fferant
Episcopis ordinandos . Q-L:od si ,tales forsam non inveniantur ala eis, tune
quos Episcopus loci probaverit Deo placitos, sacris cultibus instituat, cum
eorurn conni1"entias scrvituros. Qtiod si spretis eisdem fundatoribus, Recto
res ibidem praesumpscrit Episcopus ordinare et ordinations sum irritam no-.
verit esse, :et ad verecundiam sui, alios in eorum loco quos iidem ipsi fun-
datores condirinos eldgerint, ordinarii.

287 Concilio X .de Toledo, Ano 655. Canon III. De non permitendo
laicis imperare religiosis . Revcrentiae totius auditum, quia res adiit dura,
non frutra cogimur hane duriori extirpare censura. Agnovimus enint, quod-
clam. 1'ontifices praecepti Frincipis Apostolorttm qui ait. Puscfte qui in obis
est gregem hon coacte, sed sj~ontatcee, hec Vom.isaantes in. Clero, sod forma
facti gregi, Ita else immemores, ut quibusAam ATonasteriis, Parochialibusque
E-rclcsiis, attt suac consanguinitaiis personas, aut sui favoris participes, ini-
qtttltn saepe statttant in .praelatum ; ita illis providentes commoda inhon<~sta,
tit cisdem deferantur, auk quae proprio Episcopo dare justus orde poposerit,
aut quac rapere dcputati exactari violentia pottterit . Proinde decenter omnibus
placet, et in praesenti tale rescindere faciuin vt non esse de caetero faciendum.
Nam quisquis P'oniificum dcineeps, aut sanguine propincluiis, aut favors sibi
pcrsonis duibuscumque devinctis talia commodare lucra tentaverit at.isu ne-
fandae praesuntionis, et quod visum fuerit; devocetur in irritum, et qui ordi-
narit, annuae excomunicationis terat excidium.

14
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nianicas . \ace y progresa a medida que nacen y progresan las
ideas senoriales y se aplican a la propiedad de la Iglesia. Los
motiti os que aparecen en el canon 3.° tiel Concilio X de Toledo
ponen bien de manifiesto que en nada se puede relacionar la
institucion con ideas gertna.nicas . Por rnotivos fatuiliares o
para corresponder a altitin favor, los misnios Obispos conce-
caen intervenciones excesivas de personas laical sobre rnonaste-
rios e iglesias . En modo alguno .puede aqui verse tzna lucha de
los C)bispos contra una institucidn extranjera. Es de macho
inter6s observar como, segfm prueha este canon, los C)bishos
mismos van ya familiarizandose con el sistema. Y es clue los
Obishos tetrian que it hoco a hoco dandose citenta de quo la
di6cesis Perdia consistencia, y asi vemos clue en el Concilio de
3,Ierida del 6>6d, en su canon XI "s, se habla pienamente de pa-
rroduias quo obtengan la independizaci6n -del Obispo ; s61o
dueda en el canon reconocida la dependencia personal de
obediencia v reverencia del sacerdote al Obispo . :11l famoso ca-
non Xti=r1. del mismo Concilio 2.v sobre l.as tercias episcohales y

2&' Concilio de l1crida (let 666. Canon XI : Ut omnis Presbyter, Abbas,
vel Diaconus, Episcopo suo, humilitatem sexeat et reverentiam sumntatn .

Pervenit ad coetum lntius sancti Concilii, I'resbyteros, Al;bates, ct Diacouos

Episcopo suo inobedientes esse ; atque id intromissutn est, ut dam quilibet

ex Presby-teris, aut Abbatibus, Fcclesiarttm suarttm a decentibus Episcopis

habeant absointionem, Episcopo suo dignasn obedientiam, htstamque reveren-

tiatn uon exhibeant; et qttibus concessa est per Canonica sententia visitaaidi

stxa Parochia, his potius infertur injuria, et', mo-tar calumnia. Yroknde
placuit huic sancto Concilio, tit tam a 'resbyteris cquam 2h Abbatibus, live
etiam a l)iaoonibus, Episcopo honor debittts impendatur ; ttt a nuilo contu-
tneliam pati videatur, et qtiandoetunque contimerit, eum, iuxta Canoncani
szntentiatn, visitare suam I'arochiam ; et digne :cum suscilriant, et grout ha-

buerint, aut ratio permiserit, i11i praeparent quac fuerint necessaria . Id

erp-o per ,omnia servandtun instituimus, tit nulli Fresbitero, vel Diacono, sine

Yoluntate Episcopi stui licentia sit saecularer, peragere causal, ant injunetio-

nes expedire publicas. Si quis huius <rrdine:n Capituli transcendere voiuerit,
excommunicationis sententia feriendum se noverit.

=~~9 Conciiio de. llerida. Canon XVI : (666). L't Episcopo non 1_iceat ter-
tiam de :Parochianis .Ecciesiis tollere led duae instituta stmt, debeat observare.

Gene disposuit I)itiina gratin, quicquid unaquacqae Ecclesia a hidelibus
colk:.tum est, hab.eat . Priscis quippe Cauouibus Brat decretutn, tit Eniscu-
pus de Parochitanis Eeelesiis tertiant sequeretur, qui sna plenissime suffi-
cere ,possuttt. Placttit hu .ic sattcto Concilio, ttt nullns Provinciae iusitaniao
E%isceptts sententiae haius terminutn excedat, rtec a qualibet T'arochitana
Ecclesia tertiatn aufferre praesilmat ; led quicqtai(l exinde cottveclui potuerat,
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la fAbrica de las iglesias parroquiales hate ma; -= mAs intensa
esa separacicin. T-,n los cAnones XVII "° ,c- X.[X "" se ponen
de manifiesto las tendencias de apropiacicin .

El heclzo evidente de que durante la ehoca v isig6tica no se
pueda testimoniar nuestra instituci6n con la extiherancia de da-
tos clue e.u los estados de la, reconquist«, se comprende, por un.a
Farte, pensando en la falta de testimonios docurnentales y= por
otra no en clue por ser instituci6n extranjera tardase en acli .-

toturu in reparationem ipsarum La. ilicarum proiiciat. Onuies zero supra-
dicti Yresbyteri, qui tiirtutem habuerint, Lpiacopo suo placitttm faciant, tut
reparare Eeclesias siui comissas int "mdant. Qut)d si facere distuiejrint, a1
Episcopo suo districtiy Ecclesias sihi creditas (ut ratio perrnittit) di ¬;ne repa-
rent Ecclesiae tamen, quac rzttndiales res nullas lrabent, solicitudine, inten-
tione, et dispositione episcorali (ut ratio pertttiserit) habeant reparationmr.

ego Concilio de A1crida : Canon XV1.11 (666). Ut parochitani Presbyteri,
juxta ut posse habuerint, de familia Ecclesiae suae Clericos sibi faciant, et
habeant. Quicquid unanimiter dime disponitur in sancta vei Fcclesia, neces-
sarittm est, ut a Parochitanis Prcs1wceris custoditutn rnaneat. Stair enim non-
nulli, clui Ecclesiarum suarum res ad plenitudinem habent et solitudo
illis nulla est habendi Clericos, cum cpuihus otnnipotenti Deo latulunm dehi-
ta persolr-ant officia. Proindc instituit hacc sancta S~nodus, tit onnies Ya-
rochitani Presbyteri, iuxta ut in rebus sibi a J)eo creditis sentittnt habere vir-
tutem, de Ecclesiae suae fan:ilia Clericos sibi faciant ; quos per honarn volun-
tatenita nutriant, tit et officium sanctum digne peragant, et a:1 sercitium
stzum altos cos habetmt. Iii etiam victum, ct vestitum dis,pensatione I'reshy-
teri merebuntur, et Domino et Presb3rtero, stio, atqtte utilitati I:cclesiae fide-
1es debent . CQuod si inatiles appartterint ; ut culpa pasnerit, corr~rptione dis-
cipdinae feriantur. Si quis Yreshyterorum harrc setentiam minime custodie-
rit, et non adimpleverit, ab Episcopo, stto corrigatur ; tit plenissin:e custo-
diat, quod dinnie jubetur.

2r)z Concilio de Merida del 666. Canon XIX : Ut Presbyter, qui plures
Ecclesias habuerit com~missas, pro singulis llominicis diehus, in sinnulis
Sacrificium Deo offerre iraendat . In Parochiis multae sunt I?cclesiae cons-
titutae, quae a Fidelibus factae, aut pauctum aut nihil de rebus videntur ha-
bere Sacerdotali ergo Decreto Presbs-tero uni pluses exstaut commissac ; tutde
cavendum est, ne occurrente paupertate, ordo ibidem non im.pleitur AIisae .
Proinde salubri deliberation censemus, ut pro singulis quibusque Lcci_esiis,
in duibus Presbyter iusstts fuerit per sui Episcopi ordinationArn praeesse,
pro singulis diehus I}omicis, Sacriiicium Deo procuret oflerre et oerttm UM-L-

a quibus eas lFcclesias constat e~isc constructas, vel qui aliquid his sanctis
Ecclesiis victentur, aut c"isi sunt contuli se si viventes in corpore sunt, ,trite;
Altare recitentur tempore Afisac: ; tpuocl si ale hac decesserint, a~,ut dig-~sseriTa
lace, nomina eorum cure defunctis 1~'idelibus recitentur suo in, ordinc . Si
quis bane institution-n 1?rcstvter .implere neglexerit ; dum talis caussa per
(itCcnkirbet ad aures sai Eplscopi pervencrlt, ISresbyt^r ille excomunication"s
s,mt,mtia feriencius erit .
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matarse, sino sencillamente en quo el regimen senorial no llego
entre nosotros entonces a todas sus consecuencias .

En los estados medievales de la reconduista, por el cc)ntra-
rio, ti emos clue paralelatnente a la formacion de los mismos v
al desarrollo de sits organizaciones econumicas y sociales seno-
riales so desarrolla is institucion.

E, I hecho tambi6n do qiie en nuestra peninsula dure la ins-
tituci6n macho mas que en otros estados europeos it c.hte ease
incluso .las harreras de una romanizacibn. juridica, como alggtm
dia exalninaremos, nos inclina a relacionar intimamente la ins-
titucion con la villa econ6mica y social .

I',ero atin queremos tratar un ultimo plmto. Hemos expues-
to c6mo en las "villae" romanas se fundan iglesias, a partir del
siglo it- principalmente ; hemos visto igualmente quo eras il;le-
sias qi.iedan en propiedad de los fundadores, aun laicos ; hernos
ezaminado inualmente que el Papa y los Obispos se esfuerzan
no para que esa prohiedad desaparezca sino tiara evitar qlbe se
rompa con ella la unidad de la di6cesis ; hemos afirmado igual-
mente que es el regimen senorial, con su ooncepto de la 1>ropie-
dad, el que da lugar tanto a la propiedad de las igl.esias en los
prinieros tiempos de la libertad religiosa, cua7.zto al. desarrollo
y evolnciu.n do 1a instituci6n, hasta llear a la iglesia propia me-
dieval en su 17ropio sentido. Lo nuevo en esta no es la propie-
dad sobre la iglesia sino sit absoluta independizaci6n de la dio-
cesis, quo da lul ar a que solo depencla del propietario en todos
1os 6rdenes. .kl ha131ar, por consiguiente, de origen -de iglesias
hropias, to esencial es determinar curl es el. camino quo conduce
desde la hrohiedad originaria a la independizacibn que la igle-
sia propia supone . Nosoiros afirmamos qzte ese proceso estaz
iaatimamente liqado coca c1 ge,,weal de ricptztra de la diocesis por
indepewiizaci6n de los mo2aasterios. Los propictarios de iglesias
toman como modelo para sits pretebasiones do indepmdencia a
los szioaaastcrios. Los hropietarios de iglesias -en sentido ro-
mano-cristiano, anterior al medieval--, imlntidos de los princi-
hios do la propiedad senorial, acuden para lograr inclepen-
dencia para sus iglesias al modelo de los rnonasterios, ya quo
estos la tenian, rornpiendo el concepto episcopal de la diocesis .
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hstas afirn-taciones, que creemos fundamentales en este
probletna, no son. caprichosas. Su itnportancia radica en que
s61o con eilas queda completo el proceso. La, tesis senorial dtte-
daria siempre val;amente fortnulada, si no encontrasemos den-
tro del campo mistno can6nico-romano elemeritos qtte permi.-
tiesen aplicar tti las iglesias los principios tienerales,de la propie-
dad senoria1. Issos eletnentos son precisamente los aludidos de
independizacion de monasterios.

.fro hemos de desarrollar aqui todo el prohlema de 1.1 or a-
nizaci6n mottacal primitiva _y posterior al. Concilio de Calcedo-
nia, tan importante en este punto. Ampliamente la heino:s de
estudiar con relacicin a nuestra peninsula, en el estudio que pre-
paramos sore la di6cesis, la parroduia, el monasterio y la
iglesia propia hasty el siglo VTTT . La babe del mismo es preci-
samente el estttdio de las relaciones de each una de dichas ins-
titttciones entre si . Aqui nos hemo;s de redttcir a presentar a1 u-
nas conclusiones incuestionables dtte prttehan que los monas-
terios y su situaci(Sn, tanto con respecto a 1a diocesis como con
respecto a sus fundadores, ofrecieron los elementos suficien-
tes a imitar por los propietarios de las il;lesias. para lograr la
inde,pendizaci61 de Jas mismas . .En su conjunto es exacta la
exposicion. (pie PO-schl .°` liace sobre elite punto. Creernos, sin
embargo, que ezagera el exito de los esfttcrzos de los Obispos
barn lograr influencia solarc los monasterios. Rectiiicaci<5n de
algunas de sus conclusiones, creemos desde ltzego posible. No
utiliza, por ejemplo, el c. ; de Lerida, varias veces aludido, que
creemos fundamental, y ello le hace errar en cuanto a, la situa-
cion del probJema en nuestra penfnsttla . El c. 51 del Conci-
lio IV de Toledo qtte tttiliza. -aunque, ciertamente, equiti-ocando
la city, pues dice ser del Concilio VII- prueba precisalnente que
to canc5nico era aun entonces la independencia. Cot-no dijimos,
no queremos ahora con todo detalle ocuparnos de estos puntos
en su conjunto y por ello hacemos solo estas ligeras obser`a-

292 y1. Poschl : Bischofsgut unid Mensa episcopalis . I Teil . Pags . 3o-1z3 .
Para epoca posterior importante : E . I,esne : Fveche et Ahbaye . Les origines
du Benefice ecclesiastique. ("Rep= . d'Histoire de 1Tglise de France." T. V, I9T4.
nags . 12-50.)
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ciones a Poschl, quo ampliaremos en el trabajo quo preparamos,
antes aludido .

Lo que aqui nos interesa es, en resumen, to siguiente. En su
ongen, los monasterios como tales no estaban sometidos al
poder eclesiastico =9" . Fl Concilio de ~Calcedonia, con sus cano-
nes 4 y 2.4, marca e1 comienzo de tina tendencia de los Obispos
a inmiscuirse en . aduellos 2`°' . _L pesar de estas orientaciones, lips
monasterios no Megan a someterse en todos los aspectos a1
poder del Obispo ".
A:si sucede tanto en oriente comp en occidente, en donde ya

desde fines <1e1 siglo iv had- monaster .ios "'. l:.os mismos Pa-
pas se opon ..-en a t-eces a las pretensiones de los Obispos ". Hasta
aquf l.as conclusiones que nos interesan, obtenidas de Pcischl.
i\osotros anadimos que esta situacion de indehendencia siguic)
viva en ocidente todo el siglo vi v el vir, coma hemos de tier a
continuaci6n . Um segundo pun.to pretiio nos interesa hacer cons-
tar y al mismo tiempo apuntar sobre 6l a1gunas conclusiones .
Aaudimos, a las relaciones,de los monasteries con sus fundaclo-
res. Las conclusiones son estas : existen monasterios que son
propiedad do personas laicas .34 ; originariamente no hay 1a
menor limitacion a esta propiedad, v aunque el lConcilio de Cal-
cedonia del 451, citado, deja entrever algunas deseadas limita-
ciones, no son estas de importancia los propietarios de los
monasteries no solo fienen la propiedad sino que dirigen le ad-
ininistracion del patrimonio, que utilizan en su provecho e in-
fluyen decisivarnente en el nombramiento del Abad . "o°.

Tengase en cuenta que esta es la organizacicin originaria an
terior a toda epoca de il;lesias propias en la tesis de Stutz. Aun.-
que se esfuerzan l.os Obispos para disminuir estos poderes, no
roducen nun,ca su propiedad a una "nuda proprietas" 3°L . Con

2g3 Pcischl : Ob. cit. Pin. 81 .
a<)4 Poschl : Ob. cit. Pags . 8i-82.
29;, 1'ilschl : Ob. cit. P61g. 82 .
296 Pbschl : Ob. cit . Pigs . 82-83.
297 P6schl : Ob. cit . Pags . 83 y sigts .
298 Ptischl : Ob. cit. Pa,-s . 81 y 96 .
299 Mschl : Ob. cit . Pags . 96-97 .
300 Poschl : Ob . cit. P,agrs . !)G-97.
301 Pbschl : Ob . cit . Pag. 97 .
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estas conclusiones, que enctientran en Poschl bases documen-
tales S- que ademas son incuestionables, tenemos nosotros su-
ficiente para poder proseguir nuestra arrtunentacion sobre 1a
influencia de los monasterios en el devenir de la iglesia propia
a medida clue to sefiorial proshera mAs i- mits .

La situacicin de indehendencia pie lo-, monasterios esta, ro-
tundamente testimoniada para occidente en el sil;lo vi por los
(soncilios do Agde do 5o6°~ y I de Orleans de err "' . Estos
Concilios, orientados precisamente en. el sentido de lograr los
Obispos una irntervenci(Sn . en los monasteries, dejan tier que la
dependencia de los monjes es personal . Pero es precisamen-
te el c. 3 de L.6rida el que prue1)a rnas la indehendencia pa-
tritnonial clue es la que nos interesa .

"De mmzachis vcro id obscrvari placuit, dice el repetida-
men.te citado c. 3 de Lerida, qaod Syttodus .'1 qatdaensis vel
Aurelimaeazsis iaoscitur dccrevisse : hoc tanfammodo a.djicie7a-
dum, ut pro ecclesiae ratilitate qitos episcopus probaz,erit in
cleriratus officious cum alMatis ziolmilate debeant ordiazari.
Ea vero qaae in htire momastcrii de facultatibus offeruntur, ill
mcllo dioecesaiaa leqe ab episcofis cowhayantur" ``°4.

Pero la importancia extraordinaria del c. 3 de Lerida no
esta precisamente en las 1>alabras transcritas, ya de per si fun-
damentales ct.i. la historia do las relaciones entre la, diocesis
v los monasteries, sino precisamente en las que siguen . Si aittent
ax laicis -continua el canon- qiiisqaam a se factam basilicallz
coazsecrari desiderat, meqmaquant sub monasterii specie, lvbi GoYa-
greiatio non collijitur, gel regula ab cPiscoPo nou constituitu.r,
cam a dioecesaita lege azvdeat segregare."

3102 Canon 27.
303 CAnones 19 y sigts. I',1 c. z; de este mismo Concilio do Orleans pone

ya de manifiesto exactamente la ruptura de la unidad do la dibcesis y el deseo
do los Obispos de lograr la sumisi6n, a las normas diocesanas, de todas las
iglesias situadas en territorio do 1a diocesis.

304 n. 283. La independencia do los monasteries no desaparece ni cuando
se consagra en el monaste-io una iglesia. Es de gran iateres a este respecto
la formula xV del 7iber Uiurnus (n . S<4) : "Responsum do dedicando ora-
torio intra monasterium monachorum", que pone do manifiesto cierta indepcn-
dencia, peso a la intervenci6n del Obispo en la consagraci6n . Creemos quo
Pdschl, ob . cit, p,tg . 82, exagera 1a intervencibn epi copal a estc respecto .
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Es, hues . absoltttamente elidente, en primer lugar, segttn
cste canon, la indel>endencia patrimonial absolute de los mo-
nasterios. 1:s igualtncnte etiidente que los laicos que fundaban
ttn . nionasterio cC?n con-iegaciC)n rellgtosa v regla to couserfJa-

ban absolwameaate i.ndcpcazdicaitc do la ley diocesana . Finalmen-
te -v esto es pare nuestra arl;umentacic5n to definittt'o-, la
itltima parte del cation prueba que cl vzcdio al coal acudian los
propictarios qzic edificaban igleias Para lograr la izadepcvdcn-
cia de cstas de la ley diocesa 2a era el pcdir szt consagracion o
bendici6n co,;no monasterios. .Acuden los propietarios para con-
vertir en hropias --en sentido tecnico-- sus iglesias, no, coma
pretende Stutz, a la imitaci6n de principios o institttciones ger-
tnanicas, sino Aura y sitnplemente a vin sttbterfugio basado en
1a situacibn especial. de los monasterios en relacion con la dib-
cesis; . Son, paces, los principios tradicionales de relaciones de los
monastcrios y la diOcesis y los monastcrios y sits propietarios,
los due den la norma, los quc sirven de piedra de toque Para la
instituci61z de la iglesia propia .

El propietario, al edificar una iglesia pare conservarla en
sit patrimonio, pare consertiar su dote, pare conservar la ad-
ministraciain. de la misma aun en propio provecho, tiara nom-
brar el acerdote encarrado del cttlto, hari pasar a sit iglesia
por nionasterio. Estos fueron. el ?nodelo ; ti et subterfugio se-
nalado fue el camino qve produjo la instituci6n de la it;lesia pro-
pia cttando los princihios de la hropiedad sefiorial. imhuls.aron
mas ti- mas a los .propietarios a adquirir tin concepto integral
de la misma.

El c. icy del Concilio III de Toledo del 5Sq '°% en el mo-
niento mismo de la coni-ersicin de los visigodos, nos viene a
dar una confirmacibn de nuestras ohiniones. ReJacionAndolo
con el 3 de Lerida del 546 no F>tlede caber dada de que los
`'multi" de que nos habla el canon, dtterrian, coino en el canon
de Lerida, que se consa;.rasen sus iglesias a titulo monacal, ya
que esa era la via sole posible para sostener, como (lice el ca-
non, que 1a dote que aportaban no babia de so.rneterse a la ley
diocesana. Que eras Pretensiones Bran tradicionales, qne en zno-

305 Nota 127.
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do algun.o eras costi.m.rbres nttevas aportadas por los gerfnanos al
convertirse, clue Iran la tnismas tradicionales pretensiones de
los seuores romanos y can toda posilrilidad las misinas a quo

,do el c. de l.,erida, nos 1c> dice e®te lnisirrc> canon r de To-,-ilv
ledo en sus ii1timas palabras : quod factimz -et in Praeterito dis--
plicet ei is tactirro prohil)etur." La tendencia, hues, contra la
quo luchan los Obis.pos en. este canon no es, ni macho menos,
nueva : no es ttna nocedad germanico-arriana, sino sencillanren-
te la tradicional de los seirores lrispano-rolnanos o provinciales
1>uesta de manifiesto por el canon de Lerida .

Ailn hay una nueva definitiva hrtreba, y con ella terrnina-
lnos, de tale el hroceso de las iglesias prohias esti, intinramente
ligado con .la independizaci6n de los monasterios de la dib-
cesis, de naturaleza y oril;en anterior a toda idca germinica.
Tales son l.os cahitttlos I y II de la "Rel;ula Monastica Commn-
nis" de San. :I.'ructuoso de :Braga "" . -ekirlbos capittrlos Prueban
clue tanto laicos conio clerigos v seculares ediicaban o titula-
ban molr<astcrios para lucrarse 1>ersonalinente e independizar las
correpondientes il;lesias y heredades del hoder del Obispo . Es
ecridente qtie cl misino suhterfugio del c. 3 de Lerida sigue
en hrilctica en . tieinpos de San Fractuoso.

Terniinanlos coil esto estas largas haginas. No dudamos quo
con ellas hemos renovado una serie de 1>roblemas quo circundan
al capital. del origen de las iglesias propias. Creemos que es
preciso buscar para mtilti.ples cuestiones de historia eclesiastica
nredieti-al nuevos horizontes, y-a quo la tesis germanica no es, en
deflnitiva, sostenible .

UuuEL TORRES.

Cascria de Castril (Jun . Granada), julio 1928 .

3o6 i~Iigne : I'atrologia Latina . 'r. 87. Gols . izir-irz3. Vease I1defons
Herwegen : I3as Pactum des hl . I+ructnosus v. Braga. Kirchcnrechtliche AI)-
handlnngen v. Stutz. Heft. 4o . Stuttgart. 1907. Tambien nuestro trabajo : "I-.
doctrina de las iglesias propias en los autores espaiioles ." AAtiaRio 1)E Ii . ai~a
ULRF:cno rsr:A:tioL. '.C. II . Madrid, igz5. YAgs. ,4o2 y sigts., principalmente qso
siguientes, con la interpretacii5n de Berganza al prolalerna de la,,, iglesias propias.
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