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El Giro Recaredianoysusimplicacionespo/II/cas:
elcatolicismocorno signode identidad

delReinoVisigodo de Toledo

CATHERIIÑE NAVARRO CORDERO

RESUNIEN:La comíversiómíoficial del reimio visigododeToledoal catolicismííoconstituyetmmmo
de los primícipahespoíosdeinteréspara loshistoriadoresdela Alta EdadMedia hispánica,a
vecestodavíaTardoAntiguedad,al tratarsede ummodeloshitosmássignificativosdelmmíoníemmto,
mío exemítodecomísecuenciaspolíticas.Esteartículopretenderecogery analizaralgumiosde tos
aportesbistoriográficossobreLeovigildo,Hemwnegildoy, máspariicmmhamíente,el procesode
conversión. ‘Viene como primer objetivo mostrar cómoel catolicismoniceno, erigido en
elementodeidentidadpropiao mmocioímal(circunscribiendoestecalificativo al ámbito de los
súbditosdel rey visigodode Toledo)secomívierteenel principalfactordeidentidaddcl reimmo,
mmíás allá de hasdit’eremíciasétnicasy culturales,al tiempo quedeviemieuno de los prilmíeros
elemíiemstosparae] fortaleciníiemítodelpoderregio. Ello esposiblegraciasa las imuplicaciomíes
políticasy, obviamííemíte,religiosas,quesopomíenla adopcióndel catolicismocomoretigiámí
oficial del reino.Sin emiíbargo,la coafoníaciótideestaidentidadnaciona¿junto conla deuna
teoría de poderregio decorteteocráticosólo seránvalidadaspor el reducidoámbito de la
Iglesiay de los guipascercanosal poder.Enefecto, los miembrosdela aristocraciahispana
(visigodosamin) lucharánporhacerprevalecersusinteresessobrelos de la uíomiarqtmíatoledana
y, a ténimimio, el reimio visigodo seacercaráa manasprácticasdepoderde tipo feudal,que la
immvasiómmárabeno liará sino precipitar.El proyectodeunidadnacionaldel reimio visigodode
‘faledo concebidoporLeovigildo taniafonííagraciasa la religiómí bajoeh reimíadodeRecaredo.
Síu embargo,lasdivengemíciaspreseuitesentreeldiscursopolítico delos círculosmííonárquicos
y hasaspiracionesdepoderdela aristocraciamío podránser superadas.
RESUMER: La conversiondesWisigothsauCatholicismereprésenteLuí desgramidscemítres
d½mitérétpoarleshíistoriensdma llaul Moyen-Agetíispanique,piíisqu’il s’agit de l’un desplus
iíísportaíitsfaits locró deconséquencespolitiquespaurcettcépoque.Notrereclíercheprétem~d
analyserlesdifliárentsapportslsistoriographiqucssenéférarmtáLéovigild, A Herménégildet au
processusde comíversion.Notreprincipal objectif cst de montrerconíniemit le Cathíohicismmíe,
imistaurécmi tamínqnmefacteurd’identiténatiomíale,vadevemíirleprincipal vectetmrdecetteidemítité
par deláles difiéremiceséthniqueset culturellesduroyaurmíewisigoth de Tolédeet le premnier
factetír de remífort du pouvoir de la muonarchie.Ceci est possiblegráce aux imííphicatioas

pohitiques et biemí emítendu rehigicuses(universahisme...)que supposemít l’adoptiomí dma
Catlíohieisíuecmi tamít quereligionolfícielle. Naussavoascependantquelaconstitutiomídecefle
ideatitéct celled’umxe théoriepotitique,qui tendvenala théoeratie,nc senontadníisesquepan

ecm lesgroupesami pauvoir; cmi cffet lesmíícníbresdel’aristocratiehispamíiqmmclutteront
paurfaire valoir leurs dnoits sur ha muonarchieet fmnalcmnentle royanniebascuheravcrs des

1írntiqímes detvpe féndal.Comí9upar Léovogild, leprojetd’umiité míationalepemmt premídreformííe
gráceA ha rehigiomm somsRécarédcMtmis le fosséentrele discourspohitiqime dela noyamité et les
aspiratiomísde la nobhessemíe serapassormííomíte.
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Desdelos presupuestosdela alteridadreligiosapretendemnosanalizarlos mnecanismmios
mímedianle los cualesla EspañaVisigoda construyeimna identidad religiosa propia
latenteen la producciómílíistoriográfmca,la legislacióncivil y comiciliar del niomíícnto:
la adopciómí del caíolicismnocomno rehigiómí oficial y úmíica del reimio constituye,junio
comí los factorespolítico-ideológicos½‘cl conceptode territorialidad, uno de los
elemnemítosqueentraen la comífmgmanaciónde la identidaddel reimio visigododeToledo.

Imítentaremosdarunavisióncriticade los aportesbibliográficosde losúltimnos
úemnpassobrela conversióndelos visigodosa la luz, <atubiémí,de utíapersonallectura
delas fuentes.

La políticadeummidadqueemíipezaráLeovigildo (568-586)bajoel sigmiodeuna
monarquíafuerte y de la abolición de las separacionesétnicasentre godos e
lmispanorronsammos,culínirma conRecaredoy la conversiónal catolicisimio (III concilio
deToledo589); esteúltimo seconvierteenel primicipio de gobernabilidaddcl reimio.
E) cristianismonicenopermuiteasí superarlasdiferenciasélmíicoculturales—eincluso
las políticas—para reunir a todos los súbditos bajo una monarquíacatólica.
Demííostraremnoscomno la pohilica religiosaemíípremídidadesdeLeovigildo, heredaday
prosegimidaporlosmonarcasgodoshastaEgica,persigueumí niissiio fin: desdelacon-
versiónde los godosy la consigmíjentealianzaíííonarquíallglesia,la definición del
poderseacercaa una ideología de corteteocrática,ah níenos cmi teoría. El rey se
presentacomuoelRexChristioaissinmos,RectorLcc/esiaelegitimímado eny porDios. La
estatalizacióndel catolicismoiníplica la míecesariaerradicaciónde cualquierformííade
disidenciareligiosay la progresivasacrahizaciónde ha Coronay de los vínculosde
podersonutilizadoscomnomnediosde fortaleciníiesmlodela monarquíaquese erigeen
defensorade ha ortodoxiacatólicaconmmmi marcadosignificadopolítico: representala
identidaddel puebloy del reino visigodos mío sólo frente a las oposicionesimtternas
(faccionesnobles),sinotambiénfrente a loseneíiíigosexteriores.Los heterodoxoso
disidentesseconviertenenla representaciómídel Otro,del sospechosodiferenteenel
seno del reino y en el mareode la ideología construidapor el rey y el alto clero
católico,

Un sospechosoreligioso porqueno adhiere a la ortodoxia oficial y, por
consiguiente,político porquesusceptiblede oponersea la realeza:si no admuiteel
catolicismoquedefineeh podenregio puedeno reconoceresteúltimo. Desdeestos
presupuestosdeerradicacióndel Otro,visto comiso enemííigopolitico, y de la ortodoxia
como signo de identidad y de cohíesiómí del reino. podeíííos comuprenderla
preocupaciónpolítico-religiosapor cl heterodoxoenel mumandovisigodo. Estapohitica,
únicaemítrelos reinosgermanosdel periodo.scdebea unaestrechacolaboraciónentre
poderesciviles y eclesiásticosdel inundo visigodo, sin panagónen eh occidente
cristianohastaCarlomííagno.

El catolicismíío devienech prinier factor de idemítidaddel reimio visigodo
duranteel periodocomprendidoerarefimiales del siglo VI y la invasiónárabede la
Peninsula. Veremímos comno Leovigildo sentó has basesdel fortalecimniento de la
niomíarquin pero niantuvo, así lo sugieresu supuestapolítica comítra católicos, el
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arriamíismno comímo factor de identidad de los godos. A través de la revtmelta de
1-terínenegildocotísideradadesdeun puntodevistapotitico. la alianzaIglesia/realeza
sc perimíava. por fin, comoelementode afianzamientoy dc identidadde la segunda:
el análisisde las pretendidasrevueltasarrianascontraRecaredodemostraráquela
comíversiómíde los godostieneun mííarcadocarácterpolítico y queel catolicisímiodevie-
míe, comno liemos dicho, factor de idemítidad del reino ocmmpamídoahora el lugar de la
antiguaf¡desgaíica.El reinovisigodo sepresentadesdeha ideologíade podencommío
reino católicoencabezadopor un rey legitimadoen Dios y. por tanto, inviolable; su
muisión comísiste cmi guiar al reino y a su pueblo hacia la salvacióngracias a la
colaboraciónde la Iglesia. La teoría de poder ideada por cl alto clero otorga al
monarcavisigodaunafortalezaquehe sitúapor eneimnadetodoslos súbditosdel reino.
le engramídecefrente a los reinosextranjerosy, sobretodo. le hacedepositariode la
ortodoxia,del podery del prestigio recordandola figuradel hczsileztsde Bizancio. La
Iransialia hnperii desdeel emperadorbizantinoal reyvisigodoy desdeConstantinopla

a Toledo. plenaníenterealizada con la conversiónde los godos, tantas veces
reivimídicadapor los posterioresreyesgermuanos,aconteceporprimneravezcmi eh siglo
VI y enel mmíundo visigodo.

A. Del arrianismo <-ml catolicismoniceno: ci giro recarediano~vsu i,zcidencinciz la
vida política pe¡zi¡zsular

En el periodoqueseextiendeentrelossiglos V ~ VIII. Españaseencuentra
bajo el domímimíio en su casi totalidady con mnayor o imíemior fuerza dc tín pueblo
germano,los visigodos. Paralelamentea lo que sucedecmi los limítrofes reinos
occidentales,la mííonarquiavisigoda,el mnayorreinogermííaííoeuropeooccidental,se
va configurandocomnounaunidadpolítica conunaentidadsocial,cultural y religiosa
definida.DesdeVouilhée(506)a Guadalete(711)sedesarrollaasíunprocesodefusión
entredistintosestratosétnicos, políticos, culturalesy ¡insta lingilisticos. Aunque
unidadse conjugmiecondiversidad,intentaremosver enq¡mé muedida se puedehablar
de una religión, el catolicismo,comno factor de cohesiónen todoslos ámbitos.La
pugna religiosa,que antañoniantuvieranlos germanosarrianoscon los católicos
hispanorroniamios,se conviertetras el año589 enun intentopor imponer la ortodoxia
cristiananicenaa losgruposdisidentes,esencialínentejudiosy rúsiicaspaga.mzizazztes.
Estos son persegimidoscon desigual virulencia desdeuna níonarquiaahora en
consonanciacon las altas esferaseclesiásticas.Una dilatada legislaciómí civil y
canónicadecaráctersancionadory prohibitivo se haceeco de la perseotícióndeestos
gm-ttpos. Pareceentoncesqueel podercivil y el clerohispanosles consideraroncomno
encínigos.En definitiva, la religión actuócomouno de los elementos,sin dtmdael más
relevante,en la construcciónde la imnagemídel Otro y, por ende,de la propia imnagen
del reino. Ah mismotiempo, la iglesia hispana,comoenlos restantesreinosgerílíanos.
seva territoriahizandoparaponerseal serviciode las prerrogativasde los reyesde
Toledo.
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1. Leaí’igilda ¿Iii i¡ztemzto de arriaízinzciú,z del reina? lii farlalecinmieníade la
nmanczrquícívisigodade Toledo

Todosloshistoriadores.comnoya lohicieramí los cronistascoetáneos,señalan
queLeovigildo romupecon el conceptogermímanode monanquinde cortepopulista:el
caudilloerautiprimnus ¡¡zier pareselegidopor stmsvaloresguerrerosy su pertenemícia
a una estirpe ilustre. Leovigildo (568-586)sienta las basesdel nacimientode ha
nionarquiavisigoda’ cmi tanto que institución fuerte.

En ese sentido gozó de un reconocimnientopolítico por parte de la
líistoriografmaposteriorhmispana: así JuamídeBiehanoes mnuyelocuente:«restablececmi
formnaadmímirable.enlos antiguostértíiimíosdel reinodelosgodosquesehabíareducido
pon diversasrebeliones»2; Isidoro dice: «Siudiacptippeexercit¡tsconcarclantefavare
í’ictoriarum multopraeclaresari/bus»

3.Comíío señala,a estepropósito, Beltrán <, la
idea de herejía aparecedesligadade comínotacionespolíticasen la hmistoriograVma;
Isidoro.peseal arrianisínodeLeovigildo. alabasupolitica.y JuandeBiclaro,pesea
susdificiles relacionescon el rey. mío dudó enhacerun retratopositivo del tuismo.

Leovigildo pareceserel primnenmííomíarcavisigodoen tomííarconcienciade la
necesidaddc situarsepor encimnadel reslo delos poderesdel reino. A travésde sus
conquistasiííihitares. de la reorganizaciónadministrativay de la adopciónde los

signoseNterioresde la realezabizantina—~---imiiaíio imperil— emprendeunapolítica
dc unidadbajoun doble signo—territorio y gobierno—para toda la poblacióndel
reino.Paradójicanieníe,Leovigildo se rodeadel boato,dela sinibología y, por tanto,
de la ideologíadesumnáximuoenemigo,Bizancio.Variosfactoresexplicanestaimitaba

lmperii coírmo velticulo parafortalecerla corona:el tradicional mííimnetismmío dc los
pueblosgerínamiosconrespectoa Romíia;el períodode tranqimilidady deafmanzamniento
fáctico en la Península(graciasa las victorias militares puedellevar a caboesta
política); la necesidadde afirmar su poderdentrodel reinofrente a la aristocracia,
asi comno fueradel mnismno fremíte a susemíemigos(Bizancioy francos).Surge,así, la
voluntaddefortalecery legitimarsusoberaníapresentándosecomííoherederodel poder

Deahoraemí adelamítemíos referiremmmosah reino visigodode Toledo; toda nlusiómmnl
períodotolosanose liaráconstar.

2 Crónica de luna de Biclaro, tradmícciémídc 1. Arias en “Crónica Biclarease”,

Cucderno.ndeflisíaz-ladeEspaiYcz,vol. 10,1960, p. 131.

‘SanIsidoro, Hisic,ia Galhorurn49; cd. dc RodriguezAlomíso,CSIC, Ecómí, 1975.

E. fleltrán lorreira,Las Imágenesdela hérejiaen ci pensaniicniohisláncacíe la
lrcznsicwnal medieia: elcosahispánica, Ummi ve-sidadComnplulensc,Madrid, 1986. Tesina
imiéd ita.
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dc Rommía—n’a;zslaíiodel poderituperial al rey—puesBizamícioes.tamubiémícmi esto.
la úmmica referemiciapara los reimios bárbaros5.

Leovig¡ldo.a travésde tímioscatícespropagamídísticos(acuñacióndemuomieda
propia. miso del cetro,del paludamenlíancomí fibtmla, del trono. umía titulación —Rey’,
Pni¡zceps.DominasRex— tomííadosde Constantinopla)estableceestapolítica de
prestigioqime cmlmííimia bajocl reinadodc Recaredocon la cristianizaciómídel lemigmiaje
del poder real. VaIxerde señalaqtme estossignos permuitíamí taníbiémí adquirir la
categoríade civilizado desprendiéndosede la condiciónde bárbaro.comno ocurrmera
con otros reyesgermnanospostermores7.

No nos ;‘amnos a extender sobre su conocida política de desarrollo
adniimiistrativoy comíquistaterritorial. Vamosa centrarnosprimeroen las vicisitudes
políticas.

2. La rebeliáiz de Hermenegildo(579/580-584,>¿J?ebeliózpa/iftca a religiosa?

La rebelióndc Hermenegildo,porseruno de los hechosmuejordocutuemitados
del períodovisigodo,constituyetamubién,uno de los tenias más tratadospor los
historiadores.Paradójicatuentela muayoriade ellos hastahaceunos20 años,dando
tnuestrasdeciertoacriticismo,hanconcedidomayorcréditoa las fuentesextranjeras
aunquemuy apologéticas.Duramítetiempolarevueltalía sidoanalizadabajoel punto
de vista del enfrentamientoarrianisnio/cristianisnioniceno y su correspondencia
gndos/líispanorroíííanos.En consecuemícia.estábamosfrentea umía rebeliónreligiosa.
Afortudammiemitela revisiómílíistoniográfieanosperínitehablarhoy deun levaníamniento
pohitico legitimadoenla religión, comootrostantosencl reinovisigodoy más tarde,
a lo largode la EdadMedia.

El trataímíieumtodeesteepisodioenlas fuentesrestíltadiamnetralmnenteopimesto,
depemídiendode la procedencia8de las muismuas: para las fuentes extranjeras
Herímíemíegildoes un muártirperseguidojuntoa otros fielescatólicospor sim padre;las
hiispamíashi:ícemi tmmíavaloraciónpohitica,híablamídode la tiraníadel hijo comitracl padre.
Todassomí posterioresa los hechos.aunquemuypróximasenel tiemiipo: salvo Isidoro

Segúmí Maier «La comífrontaciómí directade la recomíqimista Jtmstimziaíia convirtió
claramnemítea Comístamítimíaplacmi el muodelopara la organizaciómíimíteníadel reimiogodo»cmi Las
transfannacianesdelMundoMedilerráneo,Madrid

1990m4 ~l 32.

6 DiceIsidoro:«pí-inhmísquemíenSnosPCgczli resteopenlussaliaresedil,‘10pm otile can,

cm habi¿nscx c-ansessnA-conmrnwmmsmt) ge,mti Ucm el regibuseral.» op. cii 3 it~PO 50. 1% exiSte
consensosobresi realmenteLeovigildo fue el priníerrey en hacerlo.

V1 Valverde,“Simbologia del poderen la monarquíavisigoda”,Snídio 11mw->ca-

Historia Amm¡mgmmr¡, vol 9., 1991 Pp. 139—148.

VázquezDe t>arga,Sa¡mHcrnmeímegildo<mute lasfucímíeslmmslóí’icas, Real Academia
dela Historia,discursodc ingreso,Madrid, 1973.
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y las Vitae S<nzcmaruu,m¡‘atruas finmeritensiímm
9.ha redacciómíde las fuentespuedeser

consideradacomo prácticaíííenteinmííediataa los acontecimiíicnlos.Antes de recoger
estasversionesconvieneinsistir ensu finalidad: así. las fimentesextranjerasintentan
denigrarla iínagende Leovigildocoimio hereje:Gregoriodc Toursestá,ademmiás,mííuy
resentidocomí los visigodosenemigosvictoriososde los francos.La faltadel elemento
religiosoen las fuenteshispanas,exceptoenel casode Isidoro.seexplicaporquetras

la conversión(589) ~‘ano interesa mezclarel catolicismo con la rebelión. Por
consiguiente.se haceunacondenapolítica de aquélque atentocontrala nionarqula
católicavisigodaquesepretemídeahoraemísalzar:al salir vencedoradel conflictocon
Hermenegildoresultatamubiénengrandecida.Tamupocopodemosdudarde la posible
sinceridadde losautores:la revueltadel hijo contraeh padre,esaguerracivil, pudo
causarun hondo imupacto en ha época. Por últimuo, la condenase hacedesdelos
presupuestosdel podercristianoahoraadoptados.

2.a. Las hechas

En primner lugar recogeremuoslas versionesde las fuemítes.La iníformíxaciómí
recogida por Isidoro resulta mnuy escuetapero mío por ello muermos elocmmemíte:
«HcrmenegildumdeindefdiunriníperiisMUStvrannizantcmabsesscuínexsupcramvit»mo:

JuandeBiclaro recogela noticia con niayorprecisiómí:

clxvi regnoAl/dio sucHermenegildoOosi.hzdamSisiberti regis

Francoruin ftliaín ni matrinmanía tradil el pravííztíe partcm os
regacndmun. cadcví¡ autení auno Hermenegildusfactiane uxoris
tyrannidenccontra paIren suuípsit el Yspali rcbellam’il adm’crsus
cjzcem Leovigildus rex partes eius el Miro Sucvertítít rey’
congrego/a magno acreí/u Hispo/ini vc’zcrumt cl eadcun

obsederun!.Eodc.’n auno ibi ,noriturusesí A-Prorex Lcai’igildus
íanezfxíroreníBetisconcmtusioncgraí’iíer conturbnbU. cl MII regní

sai anuoantequamcivibotcmY/cucan,contra Ys,oolhnrestazíravil.
1-Jermenegildaaxilcmi;zdc egressaLeovigilduscivizalesu casiel/a,
quasjilius acupaverct,resicuravil. Tandeizíeumin Cardubacom-
prehendilelpotiusquadinfide cotlzalicanmparlimuxarisinoizeritis,
parli¡n Leaízdniepiscopipredicalianepersistebal et necprecenec

‘Maya Sánchezed., VitaeSauctímníPat,í,nmEnmeriícns¿mini imí CorpusCliii stianarun,
Ser/esL<ztfimn, vol 116, Turmilíolt 1992. Estarecienteediciómí imíejorala de Garvimíde los años
60.

lO Isidoro,op. cii. sztpra 50. p. 254.
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minispotrisinArriananí Izeresinícleflcctipaterat,paler ii/uní regna
privolímí cl 1

7a/cnliamix- exilio missuín(ande,,,híz Torraconensení

urbe,,, a Sisberíael aliis soisapparaloribusinterjici moni/ovil mm

La narracióm de GregoriodeTours es mnuclío máscoloristay dramática:en
todonioníentoimísisteenel sacrificio del SauLoHermenegildoy la contumnazherejía
deLeovigildo’2. GregorioMagnovaniásallá, considerandoa Leovigildoparricida: la
rebelión se reduce a un intento para queHermenegildoretorneal arrianismno; al
míegarseéstees desposeídodel reino, encarceladoy Inuerto realizando,más tarde,
varios mnilagros’2.

La Vida de los Padresde Mérida constituyeunafimente desegundoorden’4.
Los acontecimnientosde la rebeliónsedesarrollanentreeh alIo 579/580y el 584.Ya cmi
573, Hermuemíegildoy Recaredofueron asociadospor su padre al trono; en 579.
Hermenegildocasacomí la catohicaInguntis. hija del rey Sisiberto,mmieta por tanto de
Gosvintaque iníemítacomívertirlaal arrianismímo’>.Leovigildo, segúnBiclaro y Gregorio
de Tours por causa de las riñas entremíieta y abuela,mandaa su hijo a Sevilla,
confiándoleel gobiernode ha rica y estratégicaBéticaío.Parecequeenel inviernode
579/5801-lermuenegildose convierte a instanciasde Inguntís y de San Leandro,
adoptandoel nombrede liman; intuediatamuentedespuésseproclamareyy entraen
rebelión contra su padre. En un primer momento, la reacciónde Leovigildo es
prudentey tratadeevitarunaguerra. En 580. la confrontaciónseextiendea Córdoba
y Mérida tomadaspor Heríííenegildo.dondeparecequeprohibióel arrianismo.San

“JuandeIjiclaro, Crómíica,año579 3, emí J. Camíípos:JuandeBiclaro, Obispode
Gerona.Su vidavsmmohio, Madrid, 1960, p. 122.

2 Gregorio de Totmrs,Historia FíancaruníV, 38, Pp. 301-302;VI, 18, pp. 35-36,

Paris,vol 11975y vol. 2 1 979.

“GregorioMagmio, Diálogos1111,31 enPcztíologiaLatiíma77, pp. 289-293.

‘~ Op. cii. Lupia 26,

“ Segúmí Orí-amidis, Inguntis pudo ser rebautizadaa la fuerzaal arriamiismíío cmi
‘Algumias observacionescmi torno a la tiramífa de San Hermenegildo”,EsuidiosVisigóticos3
(1962)pp. 3-40~

6 Esta asociaciónal trono miínmestraqueLeovigildo comífiaplenamíiemítecmi srms hijos y

partictmlarmímemitela míecesidaddc controlarla Béticafremítea losenemmíigosbizamítimiosreforzamído
el podervisigodoen la zomía atravésdel emívio deumí mííienbrodela familia real. Estapolitica
dedoíííimíio de froíimerasscrepitecozí la presenciadc Recaredoy la fundacióndeRecópolisca
el limesmiorteilo. Ignoraniossí sushijos cran corregentesperoparecequegozarondecierto
podercoilio ocurrieraemítreLeovigildo y su hennanoLiuva. Estasprácticasdedelegaciónde
poderenalgunaszomírs, fumídaciómxdeciudades,controldel limesdebenserrelacionadascon
los usosimperiales.
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Le:mmmdromuarchía;m Bizancioparapedir el apoyonmilit¿mr del Imuperio’’. pero5cm x>iismomm
fracasa.Afianzada sim posiciómí. Leovígí Ido reaccionapor fmíí: sitia x- tomíma Mérida
(583) mimiemítrasllermucímegildosereflígia cmi Córdoba,dondeescaptmmradopor supadre
cmi febrero dc 584. Emícarceladocmi Valencia y Tarragona.Hcrmííemíegildo muocre a
míínmíosdeSisberiosegtínalgcímíasfuentespor ordemídel padreen585. Imígumítisy su lii jo
AtamíagildolíuyemíhaciaBizamício,qíme posiblemiíenteintemítaseutilizarlos comííorehenes
pohiticos.

2.b. Factores<le la rebelión.- ¿religiosasa polilicas?

Ya seíialaníosque. desdenímestropuntode visía. se Irala de una rebelión
esejmcialníemítepolítica. La historiograflarecientelía hechoexcelentesaportacionesnl
temíma ‘~. Pocosacímoressostiemiemí hoy que la rebelión se erímnarcacii la oposición
carolicisímioversasarrianismííoy qtme Hermenegildoesmurterto por mío quererapostatar,
aunquealguniosle comísideremícomíío tiramio.

La visiómí religiosadela rebelión dependeriatamubiémíde poderestableceren
quemomíientoseprodulola comíversióndellermuenegildo:¿cmiToledo?¿anteso después
desu proclamacióncomo rey?Sin embargo,nuestrasftmentesparecenindicar queftme
en Sevilla. No dudamnosdc la ausenciade motivos personalesen la conversiónde
l-lcrmemiegildo.perosorprendetodavíamás,el evidenteasoprojxígamídisticoqueéste
hizo de la mmíismíía frente a supadreasícolmio cmi su búsquedade huevosapoyos.

Hermiíetíegi!do establecealianzascon tres poderes extranjeros.Se trata
entomicesde umía rebelióndecarácterinternacional,aunqtmemío seaha primeravezque
esto acontececmi eh reino visigodo; recordemosa estepropósito, la comífrontación
Agila/Atanagildo con la petición de ayudaal imíípcrio y la consiguienteImívasmon
bizamítimia’9. Cabria pregrímítarmios, tatííbién. amíte las alianzas establecidaspor
Hermííenegildocon los suevos,con Austrasia,Borgoñay Bizancio.emícíííigostodosde

Resimitamuy imídicativo qcme Isidoro mío mííemsciomíeestamímisiómí diplomííática cii la
semímblamízade cl ‘De t’Yns lllmmsíribmís dedicadaa st, henn-ammo,cmi C. Codoiler,De P7ris 1/las—
tí-Unís dc San Isidoro, Salaimíamíca,1964.

‘> VéaseM. Diaz. y Díaz, “La lcyemída “Regi a Dea Vixa” de tmíía íííomíedn de
lhermnemiegildo’ imí A.S.T.31(1951)C. Godoy y J. Vilcíla:” De la Fidesgótica a la Ortodoxia
mucemia. Inicio de la teologíapolítica visigo(la”, Ammtigmiedaclx’ Gristia,uisn,a 3 (1986)Pp 117—
144. Ideo’. “ La comíversiómídc los visigodosal Catolicisíííocomíío atinííaciómipolítica de la
muomíomrquíadeToledo’’ imí Calla í’anmomíms.imisigoxlmsemfí-a;mcsenAqmmiramne,SepímnmammieciErpag—
mme, ElóvilIe. 991. It 0. King, Dereclmay8aciedade,mcl ReúmaVisiga<Ia, Madrid 1981. L. A.
Garcia Moremio, Ifislajia de la Espaiicm L7.vigada, Madrid,1989. E. A. Thomiípsoií, ‘The
comíversiomíof thie xvísigothisto cathíohicismíí”in NauinglmanmMedievalS¡m,dies4(1960)píí. 4-35.
Idea:.Las Cadase’: Espolio,Madrid, l990~.

‘> Importaría la idea de t3iz.amício coijio represemítantede la fe ortodoxacrínmido está

aludc ta,iibiémm al comíceplode patri a- cfi. Godoyy Vil ella op. rL
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Leovigildo. cuál pudo serel papel dc estosaliadosen tanto que imístigadoresde la
revuelta~.Sin emubargo,estasalianzasfracasaron.Asi. las tropasdel rey- Miró somí
interceptadasy derrotadasporToledo,E! apoyosuevoala revueltaservíría.emítreotros
motivos,para~ustificarLa posteriorinvasióny definitiva anexióndcl reinosuevopor
Leovigildo. La ahiamiza con Bizancio sc mualogró por causasciretinstanciales:la
automíommíiadel gobermíadordeha Provimícia bizamili na lii spamia.queaceptótí mí sobormio
(3t).000sueldosde oro) de Leovigildo. y el fracasode la emníbajadade Leamídro amíte
Tiberio II. que prolmíelió aytmda a los rebeldes.La mnuertcde este últimuo cmi 582. la
cmítromíizaciómídel cimíperadorMauricio y los probletuasenlas fronterasoriemítalesdel
Imuperio fremíte a Persia.impidieron que se cumuphiesela promnesa. Por fmmí. las
embajadasdiplomííálicasde Leovigildo lograronneutralizar,mediantela alianzacomí
Neustria.el apoyo de los reimios mnerovingios2.Eh rey toledanosc muestracmi todo
momentotuuy superiora su hijo.

Lasparlicipaízle.s ¿Hz la rebelión: ¿c-anfranuzció;zdínica?

La Bética~-ahabíasido foco de anterioresrcvnmeltas;en opimíióíí de Alomíso
Camnpo&’ la aristocraciade la época estarl a incpmieta ante el autoritarismmío y el
centralismoregio. Parecequeesteseael primícipal factorqtme Imiotiva la participaciómí
en la revuelta tanto de nobles godos, convertidos al cristianismo. como dc
híispanorromnaumos.No se trata entoncesde umí conflicto cutre grtmpos étnicos.
Tlíompson~difiere en estepunto: señalaquesolamentelos noblesgodoscatólicos
apoyanal rebelde,ya que los terratenienteshispanosestámísatisfechoscon ha política
de pacificacióndesarrolladapor Leovigildo en la zona, Sin eíííbango,la propaganda
políticadeHerutemíegildoparecemuásbiénsugerirquehasaristocraciasfundariasgodas
e líispanorromnanas.amubascatólicas,delas zonasde Sevilla. Córdobay partede la
Lmmsitamíia se rebelarony reconocierona l-lermííenegildocomnorey.

La participaciómí dc la Iglesia cmi el conflicto resultaadmímisible,perotal vez
no a un miiveh generalizado;Leandro,Fronimnio de Agde (por motivos personales)y
partedcl episcopadosevillano.emiíeritensey lusitamio ofrecieronapoyoy. sobretodo,
tegitimuaciómíideológica y samiciómí muoral religiosaa la rebelión. Godoy y Vilella 24

>Gfr GarcíaMoremio op. cii

A. Isla Fonmamichez, ‘Las relacionesentreeh reinovisigodo y losreyesmmierovmmigmos

a fmmínlesdel siclo VI’’. En Icí España Weclicm’r,l 13(1990)p. 1 t)ss.

.1 - 1~ Al ommso Camiipo& -~8tmmuia. MasolíaY Nepnpi5: las 1 ucliasreíigíosasdursmmite Im’

dimí¿mstiade Leovig itdo’. ,l>xíigiiudad e (í’isíianisnma3 (Murcia) 1 986,pp. 151—158.

2.’ 1.1. A. hlíomíípsoií.JxssCorlasenEspaha,op. dm. p. S3ss.

C. (Sodovy .1. Vilella, “De lafidesgaricaalaortodoxianicemi¿m:imílcio dela teología
¡inI itica visigoda’’. ;tniigñedady Cí-mÁuianisnía3 (1986)pp. 117—144.
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desarrollanuna interesantetesis al respecto:Hermuermegildogozaríadel apoyo del
obispo de Sevilla junio con el de algunos otros del sur. debido ah carácter
filobizantinistade la grannayoriade] clerohispanoal principio de la revuelta.Sin
emnbargo.antela defeccióndeMauricio. la iglesiadecepcionadamunmestraunaactitud
mimas recelosa qtme repercutetamnbién a nivel popimíar como sostienenHillgarth o
Fomitaine2>.La claraposturaantibizantímíadel clero híispamíoseevidenciaconclaridad
tras el III Concilio de Constantinopla(583) y la Controversiade los TresCapítulos.
SegúnBeltrán 2” y comno demríuestranlas obrasde Juan de Biclaro o con mayor
contundenciadeIsidoro(sonlos Ramanitérnmimiodespectivocasi sinónimíiodehereje).
ha ortodoxia deja de ser patrimnonio exícusivo de Bizamício y tiene su muáximno
exponente.desdela conversión,en el reinovisigodo.

No hay puesconfrontaciónétnicaentregodose líispanorromuanos:los dos
gnmposparticipande ha rebelión muoxidos. sin duda,por interesespropiosde orden
pol it ico-económimícos.

Laproclamacióncajíxa rey; lo propagandoreligiosa dc la rebelión

Desdesuconversióny proclamuacióncomno reyHermenegildose presemítaen
la Bética y antesusaliadosextranjeroscormio muártir peí-seguidoporsu padrey, sobre
todo. comuo re~ legitimadopor Dios;éstaesla versiónrecogidapor hasfrentesgalas.
Hermenegildo utiliza la fe corno arma política y así lo ratifica la respuestade
Leovigildo: éstealzala banderade ha Nasír-zPides(la góticaarriana)frentealaPides

Ramaizaqueostentasim hijo. Se puedetamubiénver aquí umía explícitaalusióna sus
enemigosbizantinos.Tal vezinclusoel rey no sólopretendaapelara la iglesmaarnana
sino tambiéna la cristiananicerma. enumí semitimniemitode umiiómm míaciomíal frente a los
adversariosdel reino visigodo.

0kw y Díaz 27 semmirmcsu-acontundenteal respecto:pareceefectívaniemmteque
el problemnade ha rebeliónno fuera ha comíversióndel hijo. simio suproclamacióncomno
reydesdelos presupuestosdc una realezaenslmauia.Es lógico pensarqueello supuso
paraLeovigildo un problemííademayorgravedady trascemidencia.

Godoy y Vilella añadenque«la dicotomníaentreJudesgóticayfidcsroniana
respondíaademnása unaoposiciónentrepartidariosde un estadoautónomnoy los que

255 N. Hl hlgartli, “Historiographiyimí VisigotieSpaimí”,Seíxinmaocmdi Spaleía18(1970)

pp263—3II . J. Fommmaimme,I.nido,-cdeSém’illeciJacxíhixneclassiqxícjons! Lrpngíic nm’isigothíiqne,
Paris,1983. Iclenm:“Convertiomí etculturechoz, íesWisigotlis dEspagne’’,Seulamaixadi Spalcía
14(1967)pp. 87-147.

2<f~’ Beltrámí Torreira,op cii. passinm.

27 Op. cii. smmpra.
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amihíelabanla nestatíracióndel lmííperioconel directoimíten’encionismnodeBizancio»28
esdecirHerínenegildoy susseguidores,

La conversiólí confmerea Hermenegildola legitimación religiosa para sim
proclamacióncomnorey’: esimuposiblesabercualdehasdosseprodujoconanterioridad
aunqueparecemáslógico pensaren la conversiónprimero. En todo casoambos
hechospersiguenel miiismno designiopolítico: derrocaral padreo cuantoníenosformnar
umi reinoindependiente.Estalegitimnaciónconfiereademása Hermenegildoumi carácter
de sacrahidadseníejanteah de los emuperadoresbizantinoscomo lo indica la leyemída
Rcgia deo ¡‘ita desusmuonedas.las primnerascon leyemídareligiosaacuñadaspor un
reyvisigodo.Estaideologíade poderleconviertesegúnGodoy y Vitella eneíprimer
nxonarcavisigótica2> imites imichusoque el propio Leovigildo. En efecto, commío ya
dijimos. ha bizantinizaciómídel poderreal toledanoseríaconsecuenciade la ideadel
podermuonárquicodefinidaduranteha rebelióndeHermenegildo.La participacióndel
cleroenla rebeliónresulta imnportanteya que permííiteconcebiry, enestecasoconferir
a Hermííenegildo. una concepción teocráticade la realezacomparablea la que
sancionaríael poderde Recaredo><.

La sanciónpolítico-religiosade Hermííenegildosuscitalógicamuenteeh temnor
deLeovigildoantela posibleextensióndela rebeliónpueslos católicosconstituyenla
niayorití de la poblacióndel reino;sin embargo,estono llego a sucederya queparece
que los mííóvilcs religiososno primaronsobre los políticos-El monarcatoledano
responídeacuñandomnonedas que, solamentecmi estos años, llevan la leyenda
Leaí’igildmís cian DeP’. Emí respuestatambiéna la propagandade su hijo, emíípieza
ademííásde ha bizantimíizacióndcl reino (probablemnemítesólo todavíaen lo referemítea
signos distintivos de la corona y ceremonial)una política de acercamííientoentre
cristianisnioniceno y arrianismííoasí comno la persecuciónde godosapóstatasde la
fielesgótica.

Hermííenegildoutiliza la propagandacatólicacon la esperanzade encontrar
másapoyoentre la poblaciónhispanamayoritaria.La rebeliónno esuna rebeliótí
religiosa(probablemnemneno lashubococíreinovisigodo)simio política. Tamnpococabe
considerarlacomlíomeroenfrentamuientoétnicodegodoscontrahíispanorroínanospues
ambosgruposentranenrebelión.Asimnismno,no resultafácil pensarenello puestoqtme.
aunquelos godoscontrolen has esferasdel poderpolítico central, eh episcopado
cristiano niceno,de origenhispano,tieneel control del poderlocal en las urbes;un

‘ En “de la/desgótica op. cix. p. 124.

>~ hichmsoDiaz y Diaz señalatmm relativoparahehisniocmi los tmsoscajícihlerescosemitre

los líennamios>- cmi el de«í-egia Dea Viras aclamiíaciómíaRecaredoench Hl Comícilio deToledo;
veaseop. cii.

‘~ VéaseG. C. Miles, TIre cainageafilíe VisigoílmsofSpain.Leom’igildío¡1e/milo,New
York. 1952.
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podenqtíe va detemítabay lícredódel Bajo lmíípenio ~. A su vez. la situaciómí de éste
episcopadocomítrastaconla de mmmi pobre escasamnemítepreparadocleroarniamio.

Eh fracasode la rebeliónse explicatamííbién desdemmmi pumímodevistapolítico-
miiihi¡ar: la pasividadde l-lenmiienegildocomítrastacon la intemísalabordc organízaemon
y fortahecimimientodel gobiermiodeLeovigildo. CabetamnbiémípemísarqueHermuemíegildo
carecióde apoyosfuertes.imícluso cmi la Bética.

Fmi definitiva, setratadeunade tantasotrasrevueltaspolíticas.tan frecuentes
cmi el reimio \‘isigodo y que llevaron a Fredegarioa hablardc morbo gatica”. Simí
emnbargo.estarebehiómícausóespecialimpactoah enfremítareh lii jo coneh padre.y ftme
probabheiííente¡ííagmíificadapor la híistoriografmadel mííomííenlo.

3. Las cau.s-ecneízciasde la rebelión: lo pa/ii/ca cíe Leam-igilcla canira e-! caíalicisnxa

La política amíticatóhicade Leovigildoemíípiezaconla proclamaciómícomorey’
de l-lermíiemiegildo.Ammííque míoexistaconsensoentrelos estimdiosos.nospareceqtme éste
pudiera ser el análisis mnás acertado.Godoy y Vilella sisteníatizamílas posturas
hmistoriográficasrespectodc la posiblepersecucióncontracatólicosen tresgrmmpos’4:
aquellosautoresque creenqueexistió: Orlandis,Hihígarílí. King; los que la admnitemí
en ciertogrado:Fontaine.Saitía’>;y por fui, los que.comííoThíoíupsomí.GarcíaMoreno
o Alonso Campos.sostienenqtme no existieronpmmesloquelos revesvisigodosarrianos
se líabiamí mííostradomás bien toleramítesparacon los diferentescultos tamílo cmi eh
ámrmbito tolosanoconio cmi eh penimísimíar.

De nuevo las fuentesdiscrepan.Isidoro3”. Gregorio de Tours, Gregorio
Magmioe imíclusolas ¡‘idas de las Padí-esDe A-léridapresentatíeh draíííáticocuadrode
ummnpersecuciómíviolentae indiscrimííinada.ordemíadapor el pérfidorey. Sin emubargo.
el Bícharense.que llegó a padecerla,no la níenciona. Al miiargcn del caracter
apologéticodc hasfimentes,pensamiíosqcmc estaspersecucionesexistieronatmííquemiiás
biémí dirigidas comítravisigodosconvertidos.

2 1-labri¿m q Ime aludir taimíbid: al val unsemm de
1nblacíommgodaque, si bienparececapar

las altasjcrar(~tmiasdel reimio, míecesitabadel apoyode los obisposcristianosa nivel local.

“ l’re¿egario,C,’a,xicaxm.J’alíalagia Latina 71, pp. 652—6SS.

~ Op. cii. p. 125 y qime míos sirve paraseguirchanticamido mm otrosautoresqueGodoy
y Vi leí Ii, 00 ¿nenei anal:-

It. SaitUi, ‘‘ti mí miíom míe:m to cli di sgregmmziomíemiel Regimo vis igato di 8 pagan:1 mm ri volta

di Lm,mmenegíldo S¡ndi Visigolici (1983)pp. ~

>< lIisiOi’i<i Codmaxan,50, op. cix.
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3a.Los ¡aclaresde estapalilica

En primííer Itígar y partiendodcl presupuestode queesta política religiosa
comítracristiamiosnmcemiossurgeenel muomuemítodela rebelióndeHerínemíegildo,parece
lógico pensarque las amnemíazasextramíjerascotísLimuyeronun importantefactordeesta
políticacontracatólicos.Fmi efecto.el reimio visigodoestárodeadopor reimioscatólicos
todosemíemnigos.bímemia partede los cualesapoyana Hermuemiegildo.Leovigildopudo
temímer una ahiamíza extranjeracmi su comítra: es otra posible lectura de los fines
perseguidospor los partidariosde Hermíienegildo.

La revimeltaadoptala ideade uniómi entrepatniotismnoy fe representadapor
Bizamício hastaqime las posturasdel clero, por las razonesya analizadas,devienen
antibizantinistas.Debemnosdescartarla intolerancia como factorpuestoquelos reyes
visigodosmásbien tuvieron siemupreunaactitud permisivaparacon el catolicismo
salvoen los casospuntímahesdeTeodoricoII y Furico. Además,el desarrollodel culto
y de ha vida conciliaren la Penínsulano estuvoobstaculizadaen míingúmí muomuento.

La guerracivil despertóen Leovigildo el deseode limar has diferenciascomí
eh catohicisíno.paraasí podersocavarlos apoyosdesuhijo. Eh principalfactordeesta
política radica cmi la conversiónde godos ah catolicismno. La fieles garica como
ehemnentoidentificadorétmmicodevieneadcmiíñspohiticocuandoLeovigildola contrapone
a ha lides ranxczncíde Hermnenegildoy sussegtmidorcs.

Lasapostasíasde godosfucromíprobablemnentefrectíentesdebidoa ha activa
labor proselitistacristiamía nicena;el hechoinverso(híispamiorromiianospasándoseal
arrIanismo)resultapoco habitímal, ya que el proselitismnoarriano mío se llevó a cabo
entrepueblosno germíiiímios. SegúnFomítaínc «liv a minepí-é/zislairede la ca,zversiaíz
ciesJVisigalhsen Espagízeel hars dEspagíze»:la conversiónes «unciesaspecístic la
svnl/zeseIzispaiza-mm’isigatlziqucentre409eL 71/»>’. Se trataentoncesde un fenómneno
antigímoligado tamííbiémíal gradoderoníanizacióny muásextendidoenel inundourbano
ventre las jerarquíaspolíticas o eeonómiíicasgodas. Colhins añade que estas
comíversionesproducenha disminuciómíde la diferenciaciónracial entreambosgmpos
en las ciudades”.Naturalmente,la conversiónde los godosterratenientesresulta
provechosaadquiriemído así mayor poder a nivel local, sobre las poblaciones
lii spanorromnanas.

No parecetratansede nimia persectícióndirigida contratodoslos católicos,sino
sólo contralos godosconvertidosy esencialínenteniotivadapor razonespolíticas.

Cabepomíercmi entredicho,encomítradeloqueselía sostenidoconfrecuenema.
el imitenito de unicidad religiosa llevado a cabopor Leovigildo: no pareceque se
propusmeraarrmanii.ar el reino comno tamíípoco lo hizo ningún otro rey germano.
Recaredoes cjuiémí. probablememíteinspirado cmi la experiemíciade su padre,en los

J. Fomitaimie, “Comívertiomí cm cultcmre.- ‘‘, op.clxi, p1í. 87—88.

“ It Collins: Ecxí’lv níedievolSpaimxUnir~’ a,zclDiversixv 400-1000,Lamídomí, 1983.
ide-ni. “Mérida ammd ‘lohedo 550-585”, Visigailmic SpainNew-iIppí-oaches,Oxford, 1980, í’n
180-219.
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beneficiosideológicosqíme la Iglesia aportó a llerímíenegildoen cuamíto a teoríade
poder.y —por quéno— cmi ha comíversiónde los frauícosdela Galia.comícibióeh tercer
elemnentode unión del reino, tal vez el másefectivo:el catohicismíío.Godoyy Vilella
aptimílamíen estesentidoque«resultadifícil creer..- qíme el mnonarcapretemídiesecrear
umía iglesia arniamía comíío fundamentoreligioso de su poder político ya que la
mumíltiphicidadconfesionalse traduciríaen plurahisínospolíticosqíme cniestionaríansu
legitimnidad»—no intentódesarrollaruna leonade poder arriamiode la muonarqula
loledamíaya queningunafuenteasi lo recoge—.1.;del mismííomuodo.«miumíca seplanícó
cl acabarcon eh catolicismoortodoxode su reino»

39en contradc lo queafmrmua por
ejemuploSan Isidoro,debido ah poderdela iglesiacristiananiccímay. sobretodo, a ha
símpremnacianuméricade católicosfrentea arrianos.

Leovigildo no adoptaníedidascontrael catolicismonicenoen general,sino
contralos godostraidoresa lafides gótica;además,pesea facilitar las comíversiones
ah arrianismíío.éstese mantieneen tanto que elemnentodiferemiciador—factor de
identidad— entre godose hispanos.Que Leovigildo hegisharade acuerdocon eh
comíceptodeterritorialidad0no imuplica quequisieseequipararambaspoblaciomíes:no
abolió,por ejemuplo,los privilegiospolíticosdelos godos,quesiguieroncomístituyendo
hasjcrarquiasdepoder.Sin emubargo,trasla conversiómí,Recaredopareceabriralgunas
imístanciasde podera los hispanorromanos.

La política religiosadeLeovigildose encamninaa dirimir, cmi cierto grado,las
diferenciasentrelas dosconfesionescon ch fin de evitar ha comíversiómíde godosy,
particularmuente,invitar a los partidariosgermímano-católicosde sim hijo a volver a su
amíterior fe. Así, Leovigildo se preocupapor muamítenerel arniamíisnío comno hafides
gatica. Tolerantecon eh alto clerocatólico, se proponeatraerloa surehigiómí. perola
iglesia católicamuejor preparaday, sobretodo. tiene mííás poderque el episcopado
arriano.Probablemnenteno estuviesedispuestoa renunciara ha cohaboraciómídc este
imítimno qníe ademáscontrola.La toleranciaconeh catolicismíio resultaevidemíteensu
coníportamnientocon el abadNanetoy el monjeDomíato a los queacogióe, incluso,
donótierrasal segundopara la fundaciómídel prestigiosomuomíasteniode Servitano.

En los concilios arrianosreunidosen 580 y en 582 (durantela rebeliónde
Hermnemíegildo)setomnanmuedidaspara,comnoseñalanel Biclanensee Isidoro41,facilitar
el pasoah arrianismo.

Eh sínodoarrianode580pareceestarrelacionadoconla rebelión.Leovigildo
exponeal cleroarrianola supresióndel rebautismiíoparalos católicosquequieran

> Godoyy Vilelín op. cii.; Véasetambién“La comíversiónde los visigodos...”op. cii.

40 Probablemiíemítemío hizo mííás quesamícionarulla situaciómídehechocomí respectoala

derogaciómíde ha prohíibiciómm de míiatrimííomíiosmixtos.

~‘ ahí rey Leovigildo reúííecmi la cuidaddeToledo umm sínododeobisposdc ha secta

>mm’rmana.- Comí esteemígañoimiuchios de los miuestrospasamíah dogmííaarriamio, mííñs porsu propio
deseaquepor ímíiposíciómiís, 1. Arias, ‘Cróímica Bic!areiíse’’, op. cii., p. 136.
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comívertirse42: este queda sustituidopor la i¡ííposicióii de imíamios comno sigmio de
purificaciómí. El concilio dc 582 modificó el dogímíadoxológicoarrianoy añadióel
famííoso ‘filio que ‘: se admitióla divinidaddeCristo,penono ha del EspírituSanto.El
arnianismíbose acercó entoncesa la herejía mnacedoniami:í0.Leovigildo fracasó
scguramiíenteporquesólocomísiguiódespertarinris recelosentrelos obisposcristianos
nicenos, que se considerabana sí muisíno como guardiamíesde la ortodoxia.Segtmmí
Isidoroel obispoVicentedeZaragozaseconvirtió al arriamíisníotrasesteconcilio,pero
se trama de ha únicanoticia deapostasíade umí obispoque conozcamos.

Descomiocemnosel alcancerealdeestamuodificacióndel dogmííaarrianoentre
eh restode los fieles católicos.La noticia de Juande Biclaro demuestraque, desde
luego.no se impusieronla conversiónforzosao violenta de los católicosy el urna-
nismnocomo religión oficial del estado.

Además,ha decisióndel segumidoconcilio, de imídole más teológica,no debió
resultarmuycomuprensiblea los fieles;por ello pensamnosqueno persiguecom1versiones
muasivassino sólo ha de jerarquíascatólicasconsigrmiemídoasí ha anexiómíde supoder.
Ademnás.Leovigildoprotagonizóunaseriedeactospúblicosmuy significativostales
como rezaren iglesiascristianasnicelías4:estableciótina suertede pugmíapor apro-
piarsede samítos.reliquiasy imiártires cristiamios4>.precisalmíenleparalogrartilia uííayor
aceptaciómíentrecatólicos4”. al tiempoque deimínestrala politización de los santos.

La arnianizaciómídel pueblosuevoforzadadesdeToledotrassuanexión,debe
emímnancansecmi esta política de intemíto por fremíar las conversionesde godos ah
catolicismo:los suevossongermanosy pon tantodebemíretormíara la fe desupueblo.

42 La imítervemíciómí del rey en asumítosreligiosos se asemmíejaa lo qtme acomítecía

Ii rmbi t unlmííemítecmi el imiundo bi zamít 1mb.

“‘ «lista creemicia.en su míneva fonmínlaciómí, mííásqueal Am-riamiismiio haneceprúximíma
ah Maeedomíianismíio,ha herejíade lospímemmnmaíónxacosqmme fíe comudenadapor el comícihio 1 de
Comístammtimíopla(381)»J. Orlamídis, ‘‘Eh arriamíisiííovisigodo tardío’’, Cx¿adeí,mosde-Jlistoí-iade
España55-56(1981)ph 6.

~ «(‘vi lxaec .‘l,mso,’aldm,s íespoímdi¿: Clmíistiani qmxi ,uímnc apud Hispaimias
conmnma,-cm,,í,,í,ccmrlxalicanm Pele-am imíeg,-e servaimí. Sedí-e.r nava ‘mufle’ ingeimia can; ;m iliha-

e-cíuí-baí-e, dmmnm dolame. ci ej .smípímlclmí-a nmaí-íirunm ci it, clesims ;-eligioni.m ,masí,-iaeaíra-e
caímJbxgi,mx»Gregoriode tours,Historia Fra,mcoí,mnx, VI. 18, op. cii.

m> Coimio por ejemmplo, lii pugmia comí Masomiapor la túmíica de Samíta Eulalia recogida

Cmi las ¡‘ítem? Se,mcíoíun,Pairan’ Enmcriíeímsim,nx,op. cii.

“ {Leovsgildus] «m’espoimdhripse.se¡mac c,-ede,-eqmíod cadmolici c’redmi,mú> Gregoriode
Tours.Hmsiaí-icmPí-ancaí-mmnm.VI, 40. op. cii. p. 61
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3. b. lasperseguidaspor l.eavigi/da

El análisis, casopor caso.de has noticias recogidasen las fumemítes sobre
persomiashostigadaspor eh rey visigodo damí fe de esedeseopor pactarla conversiómí
del episcopadocristianomiícemío y el retornode los godoscomiversosa la fc/esgotica.

Masonatm.deorigemígodo, oetmpal:í sedecímíeritemísedesdeel año573;Segámí
Tcihlet este habríaabjtmradodel arrianismuo4m.CtmamídoLeovigildo recuperaMéridaen
582. restaurala sedearriamia míomííbraíudoal extremistaobispoSunna.Emí primícipio el
rey itítentaconvencera Masonamiíediantela diplomnacia,el sobornoy la persuasión;
al fimu, éstese ve desterradopor eh muomíarca,quedesignaa otro obispo.Nepopis.más
afln a Toledo y muanejadopor eh rey; es probableqtme Masonaregresaráa la ciudadcmi
586, ¿mnítesde la imítíertedel rey’. lgííoz-auízossu posibleparticipacióncmi la rebeliónde
l-leriiíenegildo.

Juan de Biclaro. godo converso desterradoa Barcelonapor míegarse a
convertirsesegún Isidoro’9. pcrmiianeció hasta el año 586 en Constamitinopla.Eh
Biclarensesilenció su propiapersecucióncmi susobras.

Los ataqtmesah obispoFromuiníio de Agde tichen tui cariz niás persomialptmes
Leovigildoquerríadeshacersedeun enemííigopersonal,abiertaníenieopuestoa él. En
580 huye a Galia50.

Temícmííostamiibiémí comistamíciade un sacerdoteque no queriémídosecomíverlir
acabahuyendoa Galia5t -

Dos dc los perseguidossomí conversos.mniemítras que Fromíimnio pareceser
acosadopor motivos persomíales.Cabepenísarque si sc hiubiesemíproducidomííasmvas
persecuciones,los autorescatólicos,al menos los de hiera del ámbito hispano.no
liubiesetídudadoen mííemíciomíarlo.

Estaspersectícíamíestienenpor objetogodosconvertidos,tal y como señalan
Thíomnpsomío GarcíaMoremio. aunqueLeovigildo tambiénllevará a caboumia política
de atracciómíal arrianisímiodestinadaa jerarquíaseclesiásticas.Tampocottmvo imíterés
encrearunaiglesia nacionaloficial arriana,ni enreducirladiferenciaciómíentregodos
e híispanorroníanoscmi lo referentea accesoal gobiernodcl reino.

~ Fmi ¡‘¿toe- Sa,mcxormmín op. cix. p. 26.

“Véase8. Teillet,DesCaí/msá la ,mationgotñicjue,Paris, 1984;la acitorasostieneque
el ténííinogodeosmío desigmmagadosimio arrianocmi oposiciómíal ronma,xusquedesigmíaah católico.
Se ven fmca tamiílíiémí la idea de la rehigiómí como imíctar de idemitidad propia y por tamito ha
mis~)osibi Ii dadde pemisar Cmi Sil inipasíci «mi coilio reí igi ¿3m, o ticial -

~> De vií’is lllmestí-ihmms.op. cix

~‘ Gregorio de l’aurs. Op. cil, IV.

‘‘ Tamiibiémí Gregoria cíe tours, op. cii. IV.
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4. La conversióndeRecaredo lo estala/izacióndelcata/icisuxaen ci reina i’isigau/o

Recaredosecomívirtiópersonahmnemiteen587 a imístamíciasde SamíLeandro.Sin
embargo,no hizo pública suconversiónantesdc 589 (III Concilio de Toledo)pues
necesitabaafianzarsu posiciómí.«La conversiónal catohicismííodeRecaredosignificó
el reconocimientopor partede la muonarqulavisigoda de un poder e influencia
institucionalde la iglesia y jerarquíaseclesiásticascadavez másdominadaspor ha
noblezahispano—visigoda»52

Recaredoprosiguecon ha políticade unificación iniciadapor su padre;las
luemítes. no obstante.silemíciamí esta comitintmidad con el fin de resaltarha figura de
Recaredoantítesiscmi miumnerososaspectosde la de Leovigildo.

Emítre 587 y 589 Recaredo,que líeredólos problemiíaspolíticosde supadre
(oposición de la noblezaal fortalecimiento mnonárquico,enfrentamientocon los
mí3erovimigiosy los bizantinos....),procuraafirmuar su posición. Graciasal pactocon
Gosvinta y su facciómí, consiguerenovar la alianzacon Austrasia. Sobre todo, se
proponeatraer a los nobles godos y a los obispos arrianos a su proyecto de
oficiahizacióndel catolicismííoen el reimio ofreciéndolesa camííbio,el mnamítenimuientode
suposiciónen la jerarqumía’3católica.

Necesitatambién dc ha teoría depoderquele ofreceha iglesia parahuacerse
fuerte frentea unaaristocraciaquepersigueeh poderreal.

Numuierosascomíversiomíesdegodos’4habíamísucedidoconamuterioridada589”.
Loshistoriadoresseñalamíquenosencontramiíosanteel clímax del mííovimientogeneral
de romanizacióiíde los godos’~.Estefenómnemiosurgió desdelos primneroscomítactos
comí la Ronía; sóloasí poclemuosexphicarmiosla ausenciade umía oposicióngeneral,
organizaday violemít¿m de los godosamite el ab¿mmídonodcsufe‘—símííbolo dcstm idemutidad
étnica—pon stm rey.

Posiblemnente,pritííaromílos factorespolíticosenha conversiónoficial de los
godos. En cuanto a stm valoración, pensamos,junto con Hillgarthi Fontaine o

52 LA., GarcíaMoremín: “Disidenciareligiosa...”,op. cii., p. 112.

~ Coimín vemímos signie los mííétodosdesu padre.

‘~ Véasetaiuíbiémíen pímmíto 2: ha política religiosadeLeovigildo.

Gregorio de Tours afiníía que el eníbajadortohedamio,el arriauio Agila, acaba
comívirtiémídosea sim regresoa hispañaamutesdel 589 (Hisiaxia Fra,mcanmín,V[. 43; op. cii). Síu
címíbargo,Vivesy GarcíaMoremio damí por flilsa ha noticia y le idemítificamícomí eh¡lila queabjumra
del arriamiisiuio cmi has actasdel llt comícihio de ‘Toledo; Véase1. Vives, op. cii.; L. A. García
Moremin, Prosapogí-aj¡aclvi e-vicio visigodade Toledo. Salamiíamíca,1974; 13.32;y C)rlamídis‘‘El
anmamuisíliovisigodo tardío,op. cii., p. 13.

56 VéaseFontaine,l-lilhgarthí, Godoyy Vilella, Thíonipsoií,Onlamídis,GarcíaMoremio,

etc, Op. cml.
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Thíomíípsoií... que eh III Comícihio vino a samícionar una situación de hecho.
Probablemente,eh femíómííemíode catohizaciómíde los godosfuera lemítaníemítecobramido
fuerza cmi este siglo VI eomu los condiciomíantesque ya mííemícmonamnos.Si no fue
totalmuemítesincera, la conversiónde la aristocraciagoda resultó del pacto comí ha
realeza y ha iglesia. El resto de los fieles arrianos —supomíiendoque tuviesemí
concienciadel abamídomiode stí fieles por umía nueva—mío deberia opomíersea la
imnposiciómí de umí credobastantecercanoah suyo. La escasacrisliamíizacioiídc las
imiasasengemíeral, ha muiala comupremísiómíde la mitieva doxologíacatólicay la conversión
de stmsjefes. facilitaríamí la adopcióndel catolicismoa un nivel máspopular. conio ya
lo hicieraentrelos framicospor ejemplo.

-la. Las supuestasreaccionesarrianas

Alonso Caimípos>’ señalaque has rebelionesa las que se emifremita Recaredo
comístitux’en una novedadcmi los reinos bárbaros,ya que se trata de rebeliones
religiosas.Estetipo dc levamítamiíientosyasurgieronenelBajohmnperioyla Antigoedad
tardía. Sin emííbargo.Alonso Camposmííatiza: «se tratadeluchasreligiosasen las que
la fe esutilizadaparaunarebeliónpolítica. Son, por tanto, luchaspolíticasreflejo de
temísmonessocio—políticas, no debemospensar en un enfrentamnie¡ítoreal emítre
arrianismoy catohieismnoo>58.Básicamuente,como en eh casode Herníemíegildo, la
religión comífmnió apoyaturaideológicaaestasrebelioneso, muássiíííphemííemíte,consti-
tuyo umí pretextopara hasmuismuas.

Estosmnoviníiemítos.recogidostodospor Juande l3iclaro5<. se periodizancmi
dos Fases60:antesy’ desptmésde la conversiómíoficial.

* cízíes:

En Mérida. enchaño587. Sunnaimítentóasesinara Masonay sucolaborador
Seggadeponeral rey. Peseal apoyo de cristiamíos y de ricos godosqueretornanah
arrianismo,fracasaromítraiciomíadosporWitérico.Seggaesmuertoy Stmmímíadesterrado.

En Toledo. Gosvinta. su clientela y Uldila. obispo arriano de ha ciudad,
formuian el mííisiíío pno~-ectopoco antesde la adopciómídel catohicismííocomo rehigiómí
oficial del reino visigodo. Acaba comí la muertecircunstamucialde Gosvinta y el
destierrodeUldila.

Fmi la Septimííamíia, el anuncio de ha conversiómí del rey’ provoca el

“ Op. cii.

>‘ Lii aletimias inclusoParticihialíarrianosy’ cristianosniceimas.

» Véase.0/). cii. p. 139.

60 Véaseel nímálisis (le L. A. GarcíaMoremía cmi sim fi istorie dele Tlmpañcm J’?sigoda,

Madrid. 1989, p. l34ss.
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levamítatuientodel obispo arriamio de Narbona.Atlíaloc. y de los comidesGranistay
Wildigerno. Peseal apoyodel rey Gomítrámíde Borgoñay de la violenciapopular.el
dumquc Claudiocomísigumesofocarla rebelión. La participaciónde Gontrán.católicoy

rey extranjeropoime de relieve los factorespoliticosde la revuelta.

t- después:

En el año 590, cl duxy ceebic¿e/arixesArgimundo se levantacontrael rey;
ignoramnos su posible conexión con el arrianismo, pero esta rebelión puede
considerarsecomoresptmestade la noblezavisigodaa la incipientesacralízacióny,por
ende,inviolabilidaddela realezaimuposibihitandoconello el accesoa la mismade las
restantesfaccionesnobilarias.

Todasestasrevueltastienenunascaracterísticascomnunes:encabezamniento
por obisposarrianos;apoyode nobleza goday/o terratenienteshispanorromuanos
cristianosnicenos;finalidad política de las mídsmas;adeniásde desorganizacióny
dispersiónterritorial segúnGarciaMoreno6m.Se tratade movimientosde oposición
políticade las faccionesnoblesanteel fortahecimuíientode ha nionarquindeToledo.La
presenciade obisposarrianosles confierela hegitimuaciónideológica:la defensade la
/2desgo//ca frente a la romnamia62. Sin dtmda. los obispos arrianosse oponíana la
adopciónoficial del catohicisnioen el relimo porque.pesea mantenersuscargosen ha
jerarquíaeclesial.perdíanpoderfremíte al episcopadocatólico.

4.b. La alianza inanarqeeieligle-sia,los fixotivas paliticas de la conversión: el
crisflanísmanicenocomofactor cíe caize-sióne idezztidad¡zacionaj

La conversióndeRecaredoy. sobretodo, la adopcióndel eristianismiíoniceno
conio religión oficial conllevanla cristiamíizaciónde las relacionesde podery del
gobierno.Eh reyesel Res,rectoreccíesice.surgiendotamubiénasi unaiglesia nacional
huispana. ligada a cierto cesaropapisímioregio y bastamute independiente,que mío
abiemiamnemiteemifremnada,deRouíia.

Sin embargo,esta superestructuraideológica de corte teocrática no se
correspondiónuncacon la realidad del reino visigodo,dondehas faccionesnobles
apartadasdel gobierno se emífrentarámíal rey”3. Al margende su convencimiento

<‘Op. cii. p. 134.

62 Propagandaideológicaya misada ohmíramímela rebeliónde h-iemníemíegildoh30r amnbas

partes.

63 Sobreteoriadel podencmi el reimio visigodovénmíselas obrasya imíenciomíadasdeTei-

tlet, Kimíg, Godoy y Vilella, Tliomí3psomí. Umía excelemuteobra de comíjumuto: M. Reydellet,Les
re>,a,íié daíir la iiilérczixn-einlinedeSídoíxe4pailmoií’eó isidoredeSémd/ie,Ro;zma,1981.Alem,
“La comíceptiomídu sonveraimícliezlsidore”Is/da,-ia,mcmLeón,1961.A.Barbero,“El pemísaíííiemíto
político visigodoy las primerasusmiciomíesregiascmi la Europamííedieval”,Hispania 30 (1970)
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persomíal- umía de las primuerascomísecucmícias(legiti luiaciómí de la miíonarqtmia toledamía
por la religión) de ha comíversión de Recaredoes tamimbién uno dc los principales
factores políticos de la níismlma. ya que permitía el fortaleciííiiento de la realeza
visigoda.

El episcopadocatólicoy l=msjerarqtmíaseclesiásticasengemíeraladquiercmíumí
papelpreeminenteen la estructuraideológicay administrativadcl reiíío; pierdencierto
gradodeautonotiuia pero ta conversiómísignificatambiéncolaboraciónenel gobierno
y privilegios paraeh clero.

A cambiode la proteccióny del liderazgoimioral que losobisposofrecena la
monarquía,ésta les concedeprivilegiosjunidicos, fiscalesy de gobiermioen el ámbito
local”4. Esteincrementode poderexplica,a suvez,cierta germanizacióndelas sedes
episcopales,contmstadapor algumios estudiososa través, por ejemplo. de la
germuanizaciónde los miomubresde los obisposcatólicostras la conversiómí.

ParaJuamí de Biclaro esta colaboraeiómi iglesia/monarquíaen todos los
aspectosde la vida del reino va mucho muás lejos: aplica a Recaredohas husmas
cualidadesy calificativoshastaahorareservadosahemperador,comnparandoRecaredo
a Constantimio. Surgeasí. umía tramisferenciaideológicadel Imímperio a IIispaaia”5. del
emperadoral rey cristianovisigodo. Los bárbaros,ahora apartadosdc la sectadel
arrianismo.pasamua ser los hegitimosdetentoresde la patriapor la voluntaddeDios.

En Isidoro (el tuemutor ideológicodel IV Concilio de Toledo defitridor del
poderregioy comiocido coimio la Caría Magnadel reino), Recaredoreilimie. ademnás,los
idealesdel príncipecristiano.Emícarmia la idea de Fax, cíe Pie-tas y de itíslitia 66;

mmíorahmííemítesuperiora Leovigildo,comoparaBiclaroy todala líistoriografiahuispamía.
es el emíiblemnade tiria nuevamiionarqmmiaprotegidapor Diosy apoyadapor la iglesia.

En la biografia del obispoMasomíaimícluida en las VitaeSaízaaruííxPatrxenm

Tt’nxeriteízsiumy imiás allá de la descripciómuantitéticaentreel muisimio(eh héroedefensor
de la fe ortodoxa)y Leovigildo (el arriamioinspiradoporcl diablo),el autorsehaceeco
de la teoriadel reycristiano:Recaredose convierteen el arquetipodel poderpohitico
legitimadoen y por Dios.

w 245-326.

~ GarciaMorcimo. op. cii. ~íp.286—290. J. Orlamidis, ‘‘Eh elemímemíto germanocmi lii

Iglesimí españoladel sigla Vil”, ;t,xmíario deestudiosnmedievale.n(1 966) p~í. 27—64.

Véase1eillet. tte’ydellet, Beltrán‘losreira opcU.

« Reydehlctseñala<lime emmtoiices ixístitia de simíómíiímío tamíibiéií de samitidadcmi “La
camicejítiomídesouverammi.. op. cii.
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Cathcnim,cNavarroCordero El 01,-oReca,’edianoy sus íuplmcacmonem

* ft( fil Concilio de lb/edo

Marcala unióndela iglesiaconla moíiarqrmíaÑdel caíolicismmíoy cl reimiocon
sussúbditos.En opiniómí deKing. seproduceumía ideuitificaciónsocicd¿id/ecc/esia”meím
ha que la relaciómí se estableceen términosdc subordinaciónde la iglesia y de la
sociedadpolítica a su señorel rey. El uloilarcaadquiereel compromisodeprotegera
la iglesia:eslese hace,por tanto,garantedc Jaortodoxiadel reino. Los símbolosde
fe del comícihio mío parecen expresarse,como se lía dicho, con respecto al
Priscihiamuismiío<9 simio comovía parareafmrrníarla conversión.

El poderdel reydeorigendivino le otorgala funcióndeguíadel pueblohacia
la couscciteiónde susalvación.En estecontextoel juramentodefidelidad —antesva
practicadopor los pueblosgermuanos—ye! sistemadepatronatoromanoseconvierten
en relacionesinviolablespueseh juramentoadquierecarácterreligioso-sagrado.De
líecímo los ténidnoslatinosjicles,fidelitasyperfidusparael quequebranteestepacto,
llevamíimuiplicitos umíadobleconunotaciómudc índolepolítico—religioso.El reyseconvierte
emu dominasde susfíde/escomíio Dios lo es del propio mímonarca,Al rey se le debela
mismafide/ilasquea Dios: respectoy obediencia.Todoslos luistoriadoresapumitanque
desdeel III Concilio deToledoy, particularmente,desdeel IV Concilio seconfigura
cl carácterfeudalde las relacionesdepoderentrela monarquíay la aristocraciadel
reino70. Sin embargo.los anhelosdeJacoronapor convenirseen el primer poderdel
reinocímocancon una realidad,en la quelosnoblespugnanpor eh poderreal. Porello,
cabe a vecespreguntarsesi estadefinición del poder regio visigodo río es pura
eíítelequia.

El catolicisímiorepresentóel factorcapaz,al ímicmíosen la ideologíadepoder,
de unir a los súbditos:se tratadel único eleníentode índolesupra-étnmicovehículode
cohesiónpara los habitantesdel reino. La política de unión bajo el conceptode
territorialidadqtme empezaráconLeovigildoculminaahoraconRecaredo:al concepto
pohiíico-geográfmcose une igualmuenteeh religioso. La monarquíase lince entonces

<½.A. GarcíaMoremio, “La coyuíituradcl 111 Concilio deToledo.Unahistoria larga
y tortuosn,XIVCente,xoriodel/II Concilio delo/e-da (1991).

“~ Porello emitendemnosqueel rectore-cele-sineesrectorde la iglesiay de lossúbditos.

<~ Emí los alboresdel siglo VR la presenciade timertesy clarosresabiosprisciliaíuistas
en el reinono resultahoy lamí clara.

“ Sigumiendoa Calíemícmi ‘‘reñexiomies sobreel usodel témímíimmo feumdalismmío’, El amado
dc’píadzíc-ció,i/e-exdal,Madrid, 1978,í’p24—2; preferimosImablarde“practicasfcnmdales’’esdecir
relaciamíesdepoderfuimdamiíemímadascml el juramnemímovasallúticoísersommmmlfrente¿míadispersión
termmíimiológica de pnet’eumdalismíío o

1írotofeudahismuiotau frecuentecutrelos visigotistas;el uso
del tém-miuiiío feudahismiío mío noshíanecemííumy afortumíado,ya que retrotraehastaestosañosumí
comíceptotípico de omm situaciómíde lossiglosIX al XII, simm pomíerderelieveque,auuíquegerímíemí
de la mííismíía, la situmaciómídel reimía visigodo1írescntna suvezjimias característicaspropias.
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camherimie Na “amia Cordero El 0cm-aRecamedianoy mu inmpiie:mciomes

defensoradeunaortodoxia católicacon significadopolítico: representala identidad
del pueblo~del reimio visigodono sólo frente a las oposicionesinternas(políticaso
religiosas)simio también frente a los enemigosextranjeros.Desdeeste momentose
desarrollaunapolítica de vigilancia de la fe contrarústicospaganizanteso judios
canalizadaa travésdelos concilios(expresióny sancióndela realeza)y dela leycivil.

Los heterodoxosse conviertetíenla representacióndel Otro,del sospechoso
diferente cmi el seno del reimio. Umí sospechosoreligioso porqueno adhiere a la
ortodoxia oficial y. por tanto,político porquesusceptiblede oponerseal rey: si no
admnitela confesiónoficial quedefineel poderregio,puedeno reconocera esteúltimo.
Desdeestepresupuestodc definición y erradicacióndel Otro, las decisionessobre
teínasreligiososdel rey y de la iglesiavisigodossehacenmííáscoiíípreíísibles.Pensar
que el rey se preocupatanto por la ortodoxia por serel rector ecclesiaeresulta
insuficiente:perosi ademnáspensarnosen esaortodoxiacomosignodeidentidady de
cohesióndel reixio, y en unaecciesiatamiíbiénentendidacomíío sociedadlaica de los
fieles, podeniosexplicarnosesta inquietudpolítica y religiosa por cl heterodoxo.Las
condenasy hassancionesdela iglesiay de la monarquíainipuestasa paganos,judíos
y cualquier heterodoxono hacen sino remitirnos a los propios temoresdc los
estamentospolíticosvisigodos. Esta politica, únicaentre los reinos germanosdel
momentoaunqueheredadadetradiciotuesanteriores7m,sedebeal caráctersingularde
la ffierte colaboraciónde poderesciviles y eclesiásticosen el unundovisigodo; casi
[insta Carlomnagmuo,nimugón rey en Occidenteactuará de semnejantemuanera. El
catolicismííoniceumocomitribuvóa desarrollaruna teoríadeafiamízamnientode la corotia
quetuvo. simí cimibargo. escasaefectividad:los anheloscentralistasy unitaristasde la
monarquíano lograronvencera las poderosasaristocraciasdel reino. Seadviertenen
el munudovisigodounasprácticasdepoderdecarácterfeudal,quepresagiaban,antes
de la ocupaciómíárabe,el rescluebrajamientode la unidad de un reino al que sc
pretemudiódotardc umía identidad,cartade presentaciónal tiempoqueescudofrentea
los eneíííigosimítermios y externos.

De este muodo. la conversión del reino mííarcó tamiibién un giro cmi la
líistoriografia extramíjera y por emíde en la visiómm sobre los liíonarcasvisigodos.
Gregoirede Tours.GregorioMagnoo Fredegarioya mío hespuedentachardeherejes.
En el casode los mitítonesfrancos,los godossiguensiendoen enemigospolíticos,pero
lían dejadode seremíemííigosreligiosos.Recordemnosa estepropósitoqueel emííperador
N4aumicio tardó umí tiempoen reconocera los reyesvisigodoscomno católicos.

Veáse,parcjcmií
1ílo, el casode la comíversiómíde los framícosy de Clodoveocuyas

immíphieaciammesideolócicassobrela defi¡iiciómí de la mííomíarquiaea el reimio preltídina,cii cierta
muamiera,nigrímios de los aspectosaquí ti-atados.
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