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La obra de Geor ges Duby es tá con sa gra da fun da men tal men te

al es tu dio de las so cie da des me die va les de Eu ro pa oc ci den tal,

pro po nién do se una ta rea de “re cons truc ción” his tó ri ca glo bal, a

tra vés de las con di cio nes de mo grá fi cas, tec no ló gi cas y eco ló gi- 

cas, a tra vés de las ac ti tu des men ta les y de to dos los as pec tos de

la ci vi li za ción ma te rial.

Los tra ba jos reu ni dos en es te vo lu men pue den agru par se ba jo

tres epí gra fes. En pri mer tér mino los que se ocu pan de di ver sos

as pec tos de la his to ria so cial de la no ble za. En se gun do lu gar los

que gi ran en torno al es tu dio de sus men ta li da des. Por úl ti mo,

los que re pre sen tan una his to ria eco nó mi co-so cial de los gran des

se ño ríos ru ra les. Los dos pri me ros epí gra fes es tán ín ti ma men te

co nec ta dos en tre sí, y mos trar la re la ción exis ten te en tre ellos es

la preo cu pa ción per ma nen te del au tor. Los dos úl ti mos es tu dios

pre sen ta dos tie nen, por otra par te, un ca rác ter acen tua da men te

me to do ló gi co. Sien do ade más los de más re cien te fe cha de re- 

dac ción, pro por cio nan una ba se pa ra apro xi mar nos a la com- 

pren sión del mé to do y la ideo lo gía del au tor.
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PRO LO GO

Los tra ba jos que se re ú nen en es te li bro fue ron es cri tos a lo

lar go de mu chos años. El pri me ro da ta de 1958, el úl ti mo de

1971.

No tie nen una uni dad te má ti ca pe ro pue den agru par se ba jo

tres epí gra fes: en uno se es tu dian di fe ren tes as pec tos de la his to- 

ria so cial de la no ble za, de la fran ca es pe cial men te; en otro, los

de sus men ta li da des; el ter ce ro es tá de di ca do a la his to ria eco nó- 

mi co-so cial de los gran des se ño ríos ru ra les.

Los dos pri me ros es tán ín ti ma men te co nec ta dos. Mos trar la

re la ción en tre am bos es, a nues tro pa re cer, la preo cu pa ción per- 

ma nen te del au tor.

Dos de los es tu dios pre sen ta dos tie nen, ade más, un ca rác ter

acen tua da men te me to do ló gi co. En ellos ex po ne G.  Duby su

con cep ción his tó ri ca. Co mo son, ade más, los más re cien tes, nos

pro por cio nan una ba se se gu ra pa ra acer car nos a la com pren sión,

de su mé to do y de su ideo lo gía.

Es ver dad que a tra vés de un con jun to de ar tícu los re sul ta más

di fí cil com pren der la con cep ción his tó ri ca de un au tor que en

una obra mo no te má ti ca, en la que ya su mis ma ar qui tec tu ra re- 

sul ta orien ta do ra. Pe ro en com pen sación, los bre ves es tu dios

mo no grá fi cos per mi ten apre ciar el «tra ba jo de la bo ra to rio» del

his to ria dor, se guir la tra ma me nu da del aná li sis y, al mis mo

tiem po, los cam bios, la evo lu ción de su pen sa mien to crea dor.

Geor ges Duby es un au tor pro lí fi co, su obra tie ne la fir me apo- 

ya tu ra de un im por tan te, só li do y ex ten so tra ba jo mo no grá fi co:

La so cié té aux XIe et XIIe siècles dans la ré gion mâ con naise (1953). Otro

gran ja lón de su la bor es esa obra de sín te sis (sín te sis crea do ra): 
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L’Eco no mie ru rale et la vie des cam pagnes dans l’Oc ci dent mé die val

(1963). Nue vos li bros han se gui do a és te: Guer riers et pay sans

(1973)[*] y Le di manche de Bou vines (1973) se cuen tan en tre los úl- 

ti mos.

Pa ra la bre ve pre sen ta ción que si gue he mos tra ta do de cir- 

cuns cri bir nos al con te ni do de los ar tícu los que com po nen el li- 

bro. He mos op ta do por es te sis te ma por que con si de ra mos que

tie ne in te rés per se guir des de su ges ta ción mis ma (co sa que siem- 

pre se ve me jor en los ar tícu los bre ves, «de la bo ra to rio») las ca te- 

go rías de aná li sis del au tor y su evo lu ción. Es de cir, he mos que- 

ri do des hil va nar, a par tir de un ma te rial con cre to, la di ná mi ca de

su pen sa mien to con cep tual.

En se gun do tér mino nos he mos per mi ti do pre sen tar nues tra

«lec tu ra» de la obra. Lec tu ra en la que na da se pre ten de co rre gir

o en men dar y que só lo nos atre ve mos a ca li fi car de «aten ta» y

«re fle xi va». Lo sa be mos: una obra tan ri ca co mo la pre sen te per- 

mi te «mu chas lec tu ras»; al pro po ner la nues tra in ci ta mos al lec- 

tor a pro po ner la «su ya». Pa ra nues tra lec tu ra par ti mos de un co- 

no ci mien to exhaus ti vo de la obra de G. Duby, de un enor me

res pe to por ella y de un mo des to ba ga je de me die va lis ta.

Hi lan do ca te go rías de aná li sis

Lo que lla ma po de ro sa men te la aten ción al ana li zar la obra de

G. Duby es la di ná mi ca de su pen sa mien to, es de cir, la evo lu ción

de sus su pues tos me to do ló gi cos. Van és tos afi nán do se y ad qui- 

rien do com ple ji dad a lo lar go de su obra, así co mo se mul ti pli can

y am plían los te mas ha cia los cua les di ri ge su in te rés.

Es ta mos, pues, fren te a un his to ria dor abier to a las ideas de su

tiem po, dis pues to a re ci bir, a tra vés de la len te lú ci da y agu da de

un ver da de ro cien tí fi co, las con tri bu cio nes con cep tua les que la

his to rio gra fía más se ria va de mos tran do co mo ri gu ro sas y co mo

ab so lu ta men te vá li das.
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G. Duby se ña la él mis mo las ba ses de la his to rio gra fía a par tir

de la cual co men zó sus in ves ti ga cio nes, las apor ta cio nes que sus

ma es tros, co le gas y él mis mo fue ron su man do —y lo si guen ha- 

cien do— al que ha cer his tó ri co. Fue Marc Blo ch quien abrió el

ca mino ha cia el es tu dio de la his to ria agra ria, quien des per tó el

in te rés por «las co sas de la tie rra», en tan to que la his to ria me die- 

val es ta ba, has ta en ton ces, cen tra da en el es tu dio de la eco no mía

ur ba na y co mer cial. Con su preo cu pa ción por la his to ria agra ria,

por la his to ria ru ral, Marc Blo ch des ta có co mo fun da men tal el

la zo en tre la his to ria so cial y la geo gra fía hu ma na. A par tir de su

obra dos vías que da ron abier tas: la de la his to ria com pa ra da, es

de cir, la que ten día al tra za do de una ti po lo gía de las so cie da des

me die va les, y la del uti lla je men tal.

Des de es tos ca mi nos, si guien do am bos al ter na ti va men te o en- 

tre cru zán do los, ha ve ni do de sa rro llan do Duby su obra his tó ri ca.

En 1958 se plan tea una pro ble má ti ca: la de las men ta li da des.

A ella de di ca rá va rias in ves ti ga cio nes.

Por en ton ces se pre gun ta: ¿qué es el feu da lis mo? A lo que res- 

pon de: es una men ta li dad me die val. Am plía la res pues ta en el si- 

guien te pá rra fo: El feu da lis mo, ¿no es an te to do un es ta do de es- 

píri tu, ese com ple jo psi co ló gi co for ma do en el pe que ño mun do

de los gue rre ros que lle ga ron, po co a po co, a ser no bles? Es an te

to do con cien cia de la su pe rio ri dad de un es ta do ca rac te ri za do

por la es pe cia li za ción mi li tar y que su po ne el res pe to por cier tas

con sig nas mo ra les, la prác ti ca de cier tas vir tu des. Es la idea de

que el con jun to de las re la cio nes so cia les se or ga ni za en fun ción

de los gru pos de com ba te; no ción de ho me na je y de de pen den- 

cia per so nal, ele va das a un pri mer pla no que sus ti tu yen a to das

las for mas an te rio res de de pen den cia po lí ti ca.

En el mis mo ar tícu lo (el pri me ro de los aquí pu bli ca dos) ter- 

mi na afir man do que: el feu da lis mo es an te to do un es ta do de es píri tu[*].

Afir ma ción cier ta men te sor pren den te, se gu ra men te arries ga da,
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fru to de la pa sión del his to ria dor que ve an te sí un cam po nue vo

ha cia el que di ri gir su in te li gen cia y su eru di ción.

Por en ton ces con cep tos ta les co mo: his to ria de las men ta li da- 

des, ac ti tu des men ta les, psi co lo gía co lec ti va, etc., no apa re cen

de fi ni dos con ri gor —tam po co hoy lo es tán—, pe ro la ex pe rien- 

cia his to rio grá fi ca ha de mos tra do, vie ne de mos tran do, que só lo a

tra vés del cam po ex pe rien cial se van per fi lan do con exac ti tud las

he rra mien tas de tra ba jo, los con cep tos, los mé to dos.

Por esos mis mos años otros in ves ti ga do res mos tra ban las mis- 

mas va ci la cio nes con cep tua les. Cuan do leía mos un ca pí tu lo de

una im por tan te obra ti tu la do: Men ta li da des, sen si bi li da des, ac ti tu- 

des, nos he mos pre gun ta do más de una vez: ¿aca so «las men ta li- 

da des» son dis tin tas de las «Sen si bi li da des»?; ¿que dan és tas in clui-

das en aqué llas? Y las ac ti tu des, ¿no son la «ex pre sión» de las

«men ta li da des», las for mas ex pre si vas, evi den tes, a tra vés de las

cua les pue de des hil va nar se ese to do in de fi ni do que son las «men- 

ta li da des»?

Es por es to —nos atre ve mos a afir mar lo— por lo que

G. Duby, en 1972, re fle xio na di cien do que: de ma ne ra len ta y

va ci lan te se ha ido afir man do en los úl ti mos años es ta his to ria

que se ha lla ma do, pue de que im pro pia men te, his to ria de las men ta- 

li da des, a la que han con flui do, pro por cio nan do va lio sas apor ta- 

cio nes, la an tro po lo gía so cial, la psi co lo gía so cial, la lin güís ti ca.

Mien tras que Ja c ques Le Go ff, co di rec tor de una vo lu mi no sa e

im por tan te obra: Faire de l’his toire. Nou veaux pro blèmes (1974),

obra en la que se pre ten de «ilus trar y pro mo ver un ti po nue vo de

his to ria», ti tu la un ar tícu lo del que es au tor: «Las men ta li da des:

una his to ria am bi gua».

Lue go de leer es ta va lio sa misse au point pen sa mos que, efec ti- 

va men te, la his to ria de las men ta li da des con ti núa sien do am bi- 

gua. Y en rea li dad no pue de ser de otra ma ne ra, da do que —de- 

jan do a un la do la opor tu ni dad de su de no mi na ción— es ta his- 
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to ria se vie ne en ri que cien do por vías nue vas, in sos pe cha das ha ce

unas dé ca das. Ya lo se ña la G. Duby cuan do di ce que: las vías

abier tas en la ac tua li dad por la con cu rren cia de la ar queo lo gía de

la vi da ma te rial, la lin güís ti ca, la an tro po lo gía, etc., per mi ten

am pliar la re cons truc ción his tó ri ca en as pec tos has ta aho ra inal- 

can za bles pa ra el his to ria dor li mi ta do a las fuen tes do cu men ta les.

Pen sa mos que to da vía que dan en pie pre gun tas fun da men ta les

co mo: ¿Cuá les son los lí mi tes que se pa ran lo men tal de lo «so- 

cial»? ¿Exis ten men ta li da des «co lec ti vas»? El tér mino «co lec ti vo»,

¿no ha bría que pen sar lo en fun ción de una cla se so cial, aun de un

es ta men to y no de una so cie dad en te ra? No se ha co rri do has ta

aho ra el ries go de ad ju di car a una cla se so cial, la su mer gi da y do- 

mi na da, una «men ta li dad» que en rea li dad le fue im pues ta por la

cla se do mi nan te, pe ro que no sa be mos —y qui zá nun ca lo sa bre- 

mos su fi cien te men te— has ta qué pun to fue acep ta da, re ci bi da,

re cha za da, ree la bo ra da, etc., por ella.

El ca mino co mien za, por for tu na, a des bro zar se. El li bro de E.

Le Roy La du rie so bre Mon tai llou, una al dea oc ci ta na 

(1294-1324), en la za el mé to do his tó ri co con el etno grá fi co y lo- 

gra una re cons truc ción in te gral de la «vi da» de esos cam pe si nos-

pas to res oc ci ta nos.

De to das ma ne ras, al me nos por el mo men to, es so bre las «ac- 

ti tu des men ta les» de los gru pos de po der, de la cla se do mi nan te,

de los crea do res de las ideo lo gías que pro por cio nan la ba se de

sus ten ta ción y de jus ti fi ca ción del sis te ma so cial, so bre las que ha

po di do avan zar con ma yor se gu ri dad la in ves ti ga ción his tó ri ca.

La obra de Duby es su más aca ba da prue ba.

En 1970 nues tro his to ria dor fi ja su po si ción res pec to a la im- 

por tan cia de fe nó me nos que son del do mi nio de la cul tu ra y de

la ideo lo gía (los que, por ejem plo, de pen den del ri tual, la for ma

en que una so cie dad to ma con cien cia de ella, los sis te mas de re- 

fe ren cia que res pe ta, el vo ca bu la rio que em plea, etc.) y ad vier te
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que una so cie dad de pen de tan to de és tos co mo del sis te ma de

pro duc ción, de la for ma en que se re par ten las ri que zas en tre los

gru pos, los es tra tos y las cla ses. Agre ga que es tos fe nó me nos cul-

tu ra les e ideo ló gi cos se re la cio nan es tre cha men te con las es truc- 

tu ras eco nó mi cas pe ro sin se guir con ellas una es tre cha sin cro nía.

Afir ma lue go que los mo de los cul tu ra les de ter mi nan las re la cio- 

nes so cia les tan im pe rio sa men te co mo la de si gual re par ti ción de

la ri que za. En 1972, en cam bio, lla ma la aten ción so bre el pe li- 

gro que co rren cier tos his to ria do res de la psi co lo gía co lec ti va (o

de las men ta li da des) cuan do tie nen ten den cia a se pa rar lo es pi ri- 

tual de lo tem po ral y a atri buir a las es truc tu ras men ta les una au- 

to no mía de ma sia do am plia con re la ción a las es truc tu ras ma te ria les

que las de ter mi nan.

No ta mos una contra dic ción en tre la afir ma ción de 1970: los

mo de los cul tu ra les de ter mi nan tan to co mo la de si gual re par ti- 

ción de la ri que za, y la afir ma ción de 1972 res pec to a la de ter mi- 

na ción de las es truc tu ras ma te ria les. Por ser es ta afir ma ción más

tar día, la en ten de mos co mo un pa so da do por nues tro au tor en

el or de na mien to de las ca te go rías de aná li sis y en el de las ar ti cu- 

la cio nes.

En el pá rra fo de 1970, G. Duby se ña la con to da ra zón el pro- 

ble ma de las dia cro nías de lo que no so tros lla ma mos las ins tan- 

cias. De li ca do pro ble ma que ha si do, has ta aho ra, po co es tu dia do

tan to teó ri ca co mo ex pe ri men tal men te. En ten de mos que el pro- 

ble ma de las dia cro nías que da re la cio na do ín ti ma men te y, so bre

to do, com pren di do en uno más am plio: el de la ar ti cu la ción de

las ins tan cias.

Sa be mos lo di fí cil que es des em bro zar el pro ble ma de la ar ti- 

cu la ción de la es truc tu ra y de la su pe res truc tu ra en el sis te ma

feu dal, da do que en es te sis te ma las su pe res truc tu ras po lí ti ca e

ideo ló gi ca se mues tran co mo do mi nan tes. Los pro pios tra ba jos

del pro fe sor Duby acer ca de la or ga ni za ción, di ná mi ca y con so li- 
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da ción de la cla se feu dal de ten ta do ra del po der eco nó mi co, so- 

cial y po lí ti co y su in te rre la ción con el con te ni do de sus mo de los

cul tu ra les, mues tran con to da cla ri dad, al lec tor aten to, la es pe- 

cial con jun ción, la fuer te im bri ca ción de las ins tan cias y el fuer te

pe so de lo po lí ti co ideo ló gi co en la es truc tu ra ción del sis te ma.

De allí la di fi cul tad de dis cer nir los, de es tu diar los por se pa ra do.

Es te pe so no lo gra ocul tar, a jui cio de mu chos his to ria do res

—en tre los que nos in clui mos—, la de ter mi na ción de la es truc- 

tu ra so cio-eco nó mi ca.

A lo lar go de to da su obra, G. Duby se que ja de la fre cuen cia

con que to da vía hoy se co lo ca a la «his to ria so cial» co mo «apén- 

di ce, co mo la pa rien te po bre de la his to ria eco nó mi ca».

Tie ne ra zón cuan do lan za esa que ja. El eco no mi cis mo, es pe- 

cial men te el cuanti ta ti vis ta, ha de ja do de la do al hom bre en so- 

cie dad. Los ejem plos son de ma sia do co no ci dos pa ra ci tar los.

Se pa rar la «his to ria eco nó mi ca» de la «his to ria so cial» es una

for ma de es ca mo tear una rea li dad his tó ri ca in con tes ta ble: la de

la ex plo ta ción de unos hom bres por otros.

Pe ro tam bién rei vin di car una «his to ria so cial» con el ob je to de

ais lar la de un «eco no mis mo-me ca ni cis ta» con du ce al mis mo jue- 

go de es ca mo teo, pe ro al re vés.

Da do que: ¿Exis ten he chos eco nó mi cos que no sean so cia les?

¿Exis ten he chos eco nó mi cos que no sean rea li za dos por el hom- 

bre en so cie dad? El hom bre co mo ser ge né ri co, co mo ser so cial,

ha es ta ble ci do des de un co mien zo re la cio nes so cia les de pro duc- 

ción, aun al apro piar se di rec ta men te de la na tu ra le za. Y en los

dis tin tos sis te mas so cia les que se fue ron for man do a lo lar go del

tiem po la re la ción fun da men tal pun to de par ti da de la or ga ni za- 

ción so cial es tu vo re pre sen ta da por la ar ti cu la ción ló gi ca y mu- 

tua men te con di cio na da de un de ter mi na do ti po de re la cio nes de

pro duc ción y un de ter mi na do ni vel de de sa rro llo de las fuer zas
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pro duc ti vas. Da da es ta ar ti cu la ción fun da men tal, las su pe res- 

truc tu ras po lí ti ca e ideo ló gi ca se ar ti cu lan, a su vez, con ella.

En ten di da en es ta com ple ji dad es co mo pue de rei vin di car se

una His to ria So cial, una his to ria so cial com prehen si va de to das

«las his to rias», una his to ria so cial que es sín te sis.

Así lo con si de ra la pro pues ta fi nal de G. Duby: la his to ria so- 

cial es, de he cho, to da la his to ria. El hom bre en so cie dad cons ti- 

tu ye el ob je to fi nal de la in ves ti ga ción de to da la his to ria en la

que él es el prin ci pio pri me ro. Por que la so cie dad es un cuer po

en el que in ter vie nen, sin que sea po si ble di so ciar los, sino en ra- 

zón de su aná li sis, los fac to res eco nó mi cos, los po lí ti cos y los

men ta les.

Es a par tir de to das las fuen tes po si bles co mo la his to ria de be,

a cau sa de la ne ce si dad de la in ves ti ga ción, con si de rar los di ver- 

sos fe nó me nos en di fe ren tes ni ve les de aná li sis. Sin ol vi dar que

su vo ca ción es la sín te sis. Por ello es ne ce sa rio res ta ble cer el jue- 

go de las par tes, mos trar las co rre la cio nes exac tas en tre las di ver- 

sas fuer zas en ac ción. De allí el se gun do prin ci pio enun cia do por

Duby: es ne ce sa rio em pe ñar se en es cla re cer, en el seno de una

to ta li dad, cuá les son las ver da de ras ar ti cu la cio nes.

La in ves ti ga ción de las ar ti cu la cio nes ha ce apa re cer des de el

prin ci pio a ca da una de las fuer zas en ac ción co mo de pen dien te

del mo vi mien to de to das las otras, pe ro se ha lla, sin em bar go,

ani ma da por un arran que que le es pro pio. Ca da una de ellas, si

bien in clui da en un sis te ma de in di so cia ble co he ren cia, se de sa- 

rro lla en una du ra ción re la ti va men te au tó no ma.

Es ta com ple ji dad del tiem po so cial lo lle va a in tro du cir en el

mé to do las exi gen cias de un úl ti mo prin ci pio: La ne ce si dad de

ana li zar, con la ma yor mi nu cio si dad, la in te rac ción de las re sis- 

ten cias y las pul sio nes en tre cru za das, las apa ren tes rup tu ras que

pro vo ca, las contra dic cio nes que avi va, la ne ce si dad de di si par en

ca da mo men to que el his to ria dor ob ser va la ilu sión de una dia- 
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cro nía. Por que, só lo dis cer nien do en el seno de una glo ba li dad

las ar ti cu la cio nes y dis cor dan cias, re sul ta po si ble in ten tar cons- 

truir una his to ria de las so cie da des me die va les.

La lec tu ra

Co mo ya di ji mos, par te de los ar tícu los pu bli ca dos en es te li- 

bro tie nen una uni dad te má ti ca. Uni dad com ple ja, multi fa cé ti ca.

Uni dad que se va cons tru yen do en un lar go y mi nu cio so enhe- 

brar de ideas y de duc cio nes y que se va apo yan do en una sagaz y

pro li ja se lec ción de las fuen tes.

Di ría mos que la cues tión no dal de es te con jun to de tra ba jos, a

la que se va lle gan do por apro xi ma cio nes y a tra vés de múl ti ples

ca mi nos, es la de lle gar a en la zar un pro ble ma de his to ria so cial

con su co rres pon dien te de his to ria de las men ta li da des.

El pro ble ma de his to ria so cial es tá en es tos tra ba jos en mar ca- 

do, li mi ta do, den tro de los si guien tes tó pi cos: con so li da ción del

po der se ño rial, en s an cha mien to de la cla se no bi lia ria por la in- 

cor po ra ción a ella de un nue vo es ta men to: los mí li tes, nue vo or- 

de na mien to de la cla se, así am plia da, en dos es ta men tos prin ci- 

pa les con ex clu sión de un ter ce ro, el de los cas te lla nos, si tua do

en prin ci pio en tre am bos, pos te rior ri gi dez en cuan to a las po si- 

bi li da des de ac ce so a la cla se y de as cen so den tro de ella.

Se es tu dian en ton ces fe nó me nos de aper tu ra, re trac ción y mo- 

vi li dad de la cla se feu dal, muy es pe cial men te del sec tor lai co de

di cha cla se. Den tro de es te cua dro el his to ria dor pres ta par ti cu lar

aten ción a la di ná mi ca his tó ri ca del es ta men to in fe rior: el de los

mí li tes. Su de rro te ro es el si guien te: en prin ci pio cons ti tu yen

gru pos de ser vi dum bre mi li tar, per te ne cien tes a los se ño res, es

de cir, que for man clien te las ser vi les de di ca das a la gue rra feu dal.

Pa san lue go a ser li bres, des de el pun to de vis ta ju rí di co, tie nen

ma yor po der eco nó mi co, ma yor con si de ra ción so cial. Fi nal men- 

te son in cor po ra dos a la cla se de po der (pro ce sos cum pli dos en tre

fi nes del si glo X y fi nes del XI pa ra Fran cia). Es tos fe nó me nos de
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en s an cha mien to por la ba se y mo vi li dad so cial tie nen un lí mi te,

el si glo XI II: por en ton ces la cla se se cie rra, acen túa su ri gi dez.

Los re sul ta dos ge ne ra les de es ta di ná mi ca se re fle jan en la exis- 

ten cia de una cla se prác ti ca men te bies ta men tal y al mis mo tiem- 

po muy je rar qui za da, en la que los es ta men tos in fe rio res es tán li- 

ga dos al su pe rior por obli ga cio nes de ho me na je feu dal y ser vi cio

mi li tar. Co mo pue de ver se, es te pro ce so se rea li za sin que se al- 

te re la con di ción que es inhe ren te a la so cie dad feu dal: la de ser- 

vi cio. Ser vi cio de ca ba lle ría, ser vi cio de ar mas, vin cu la ción per- 

so nal de ca da mí li te con un no ble.

La im por tan cia cre cien te de es ta fun ción se ma ni fies ta, ade-

más, a tra vés de un cam bio ju rí di co po lí ti co: el otor ga mien to a

los mí li tes de la con di ción de li bres —en el sen ti do de ser exi mi- 

dos del pe so de la fis ca li dad—. Es ta «con di ción» de li bres per mi te

su pa so a la ca li dad de no bles. Es te pro ce so se cum ple en va rias

re gio nes de Fran cia, Ale ma nia y Lo ta rin gia du ran te el si glo XII.

La in cor po ra ción de los mí li tes a la cla se no bi lia ria es apo ya da

por la Igle sia, quien ela bo ra por en ton ces el con cep to de Mi li tiae

Ch ris ti. Es te con cep to ecle siás ti co —me die val y an tie van gé li co

— cum ple va rias fun cio nes a la vez: por un la do ayu da a la pro- 

mo ción del men cio na do gru po so cial, enal te cien do su fun ción

mi li tar, y al mis mo tiem po le gi ti ma di cha fun ción al unir la, de- 

di car la, a la de fen sa de Dios y de la Igle sia.

Al enal te cer la idea de ser vi cio con sa grán do la al ser vi cio de

Dios mis mo, la Igle sia di si mu la el ori gen ser vil o do més ti co de

los pro mo vi dos y con ser va —lo que fun da men tal men te im por ta

— su de pen den cia. La Igle sia no con tri bu ye a es ta pro mo ción

sin be ne fi ciar se. A tra vés de es ta jus ti fi ca ción ideo ló gi ca la Igle sia

avan za en la cap ta ción a su fa vor de par te del po der lai co, una de

cu yas cul mi na cio nes se rá la for ma ción de las Or de nes Mi li ta res.

Re fe ri do a to do es te pro ce so de mo vi li dad so cial y su jus ti fi- 

ca ción ideo ló gi ca —Duby com po ne el cua dro apo yán do se en
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sus pro pios es tu dios re gio na les y en los de otros in ves ti ga do res

— que dan dos pre gun tas flo tan do en la men te: ¿có mo se fue ron

for man do es tas hues tes do més ti cas?; ¿có mo y en qué me di da

fue ron di fe ren cian do su es ta tus del cam pe si na do de pen dien te?

Por que re sul ta evi den te —pe ro no es tu dia do— que cuan do lo- 

gran su in gre so a la cla se su pe rior es ta ba ya cum pli da una par te

del pro ce so de di fe ren cia ción.

La se gun da pre gun ta que nos for mu la mos es si re sul ta su fi- 

cien te pa ra ex pli car el do ble pro ce so que se des cri be en es ta obra

(el de la con cen tra ción del po der po lí ti co y mi li tar en ma nos de

la al ta no ble za con dal y el de la in cor po ra ción de los mí li tes a la

cla se de po der), dar co mo ra zón el de bi li ta mien to del po der po- 

lí ti co mi li tar de los re yes que po si bi li tó la par cia li za ción de ese

po der en ma nos de los gran des no bles.

Pen sa mos que la am plia ción de la cla se de po der es tu vo co nec- 

ta da di rec ta men te con las mo di fi ca cio nes de la es truc tu ra eco nó- 

mi co-so cial, que tu vie ron lu gar a par tir de fi nes del si glo X, o a

prin ci pios del si glo XI. Es tas mo di fi ca cio nes —que al gu nos his- 

to ria do res se han atre vi do a ca li fi car de re vo lu cio na rias— per mi- 

tie ron una ex pan sión eco nó mi ca, eco ló gi ca, de mo grá fi ca, etc., y

es tu vie ron acom pa ña das por una di ver si fi ca ción de la pro duc- 

ción, una ma yor di vi sión so cial del tra ba jo y una mo di fi ca ción

de las téc ni cas pro duc ti vas. El mis mo pro ce so de ex pan sión hi zo

ne ce sa ria y po si ble una ma yor y me jor or ga ni za da ba se de sus- 

ten ta ción del po der po lí ti co-mi li tar. Así se fue plas man do ese

po der si guien do dos ca mi nos ló gi ca men te coor di na dos: au men- 

tan do el nú me ro de miem bros de la cla se ne ce sa rios pa ra man te- 

ner el apa ra to po lí ti co mi li tar y el con trol de las es truc tu ras pro- 

duc ti vas y, al mis mo tiem po, con cen tran do el po der en ma nos

de los gran des se ño res, lai cos y ecle siás ti cos, ver da de ros di ri gen- 

tes —y usu fruc tua rios— del sis te ma.

Pa ra que es te úl ti mo mo vi mien to men cio na do, el de con cen- 

tra ción del po der en el es ta men to su pe rior de la no ble za, pue da
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rea li zar se, di cho es ta men to tien de a ce rrar sus cua dros y a je rar- 

qui zar se in ter na men te. Una de las for mas de así ha cer lo es la de

or ga ni zar se en li na jes, trans for mar los vín cu los fa mi lia res en vín- 

cu los or de na dos y je rar qui za dos de ma ne ra tal que per mi tan la

con ser va ción y la trans mi sión del po der. Con ma es tría de gran

his to ria dor, Duby en la za tres as pec tos fun da men ta les ati nen tes a

las nue vas for mas de or ga ni za ción de las gran des fa mi lias feu da- 

les.

El po der só lo po día lle gar a ser efec ti vo si se po día le gar, si po- 

día he re dar se sin cam biar real men te de ma nos, de con duc ción, si

que da ba ra di ca do en un lu gar, cen tra li za do en una fa mi lia. Ha bía

que he re dar el po der; por ello fue ne ce sa rio es ta ble cer las le yes

de he re da bi li dad de una ma ne ra más cla ra y di fe ren te de las que

re gían has ta en ton ces; fue ne ce sa rio crear los li na jes pa tri li nea les,

rees truc tu rar por lo tan to los vín cu los de pa ren tes co, es ta ble cer

la pri mo ge ni tu ra. A par tir de la di vi sión del po der po lí ti co-mi li- 

tar y de la im por tan cia que pa ra sos te ner la nue va for ma de po- 

der va co bran do la ca ba lle ría de pen dien te y en no ble ci da, se va

per fi lan do una su til co ne xión en tre las con di cio nes de en no ble- 

ci mien to, de he re da bi li dad y la for ma ción de li na jes es truc tu ra- 

dos so bre fi lia ción pa tri li neal.

ue da rá así li ga do el feu da lis mo a es truc tu ras de pa ren tes co

pa tri li nea les y al de re cho de pri mo ge ni tu ra. El aban dono —pro- 

gre si vo y has ta aho ra muy di fí cil de fe char— de las fi lia cio nes

ma tri li nea les pa sa rá a ser un sig no im por tan te de la con so li da- 

ción del sis te ma feu dal. A una cla se so cial fuer te men te je rar qui- 

za da co rres pon de tam bién una es truc tu ra fa mi liar in ter na igual- 

men te je rar qui za da. La con se cuen cia pri me ra es que los hi jos va- 

ro nes me no res que da rán su je tos al pri mo gé ni to he re de ro.

La je rar qui za ción in ter na de las fa mi lias se ño ria les obli ga a

una reu bi ca ción fun cio nal de los her ma nos va ro nes me no res,

que no son he re de ros, en el seno del es ta men to al que per te ne- 

cen por de re cho de na ci mien to. ue da rán su je tos a pres tar ser- 
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vi cio de ar mas —no hu bie ra si do le gí ti mo apar tar se de la fun- 

ción mi li tar, ex cep ción he cha de la ecle siás ti ca— al ti tu lar del

se ño río. Só lo que da ban pa ra ellos, co mo opor tu ni da des de ha cer

for tu na, ade más de la ca rre ra ecle siás ti ca, un even tual ma tri mo- 

nio con al gu na ri ca he re de ra (he re de ra tam bién por azar) o ser

pro ta go nis ta de al gún afor tu na do he cho de gue rra o ha za ña mi- 

li tar.

Así se crea la «ju ven tus» (a la que de di ca nues tro his to ria dor

uno de sus más bri llan tes es tu dios) o la ju ven tud erran te, ga la na,

pen den cie ra, cor te sa na, for ma da por se gun do nes no bles des pla- 

za dos del po der por la je rar qui za ción fa mi liar y por la es truc tu- 

ra ción del sis te ma po lí ti co feu dal.

«Ju ven tus» for ma da por jó ve nes con de na dos a se guir lo sien do

aún des pués de pa sa da su ju ven tud bio ló gi ca —ya que es ta ju- 

ven tus es an te to do una fun ción so cial y no una edad del hom bre

—. Ele gi rán mu chas ve ces el ca mino de la re bel día y la mar gi na- 

ción. Tra ta rán de es ca par del sis te ma, de abrir se ca mino ha cia el

po der con la es pa da y la lan za, bus can do una he roi ci dad que ca si

siem pre que da ba en el cam po de la fan ta sía y no en el de la rea li- 

dad.

Es ta mos aquí fren te a una ver da de ra for ma de ar ti cu la ción de las

ins tan cias, di ná mi ca, dia léc ti ca, com ple ja. An te los cam bios de la

es truc tu ra so cioe co nó mi ca se pro du cen cam bios en la es truc tu ra

fa mi liar des ti na dos a dar una «res pues ta po lí ti ca» a la nue va si tua- 

ción. Es tos cam bios des pla zan del po der di rec to —y par cial men- 

te de la ri que za— a los hi jos me no res (és tos si guen per te ne cien- 

do a la cla se pri vi le gia da, par ti ci pan de sus «for mas de vi da», pe ro

no son di ri gen tes). Sin em bar go, es ta es pe cie de «des pla za mien to

in terno» que su fren los «jó ve nes» es ocul ta da, ve la da, por la ideo- 

lo gía del sis te ma. Es ta, le jos de me nos pre ciar a los «se gun do nes»,

des po seí dos de la he ren cia y ale ja dos del po der, los exal ta por

me dio de una li te ra tu ra, de un ar te de di ca do y cul ti va do pa ra

ellos. Sus ha za ñas, fa bu lo sas o rea les, sus aven tu ras ga lan tes, sus
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gran des amo res (ge ne ral men te ex tra ma tri mo nia les), fue ron lar- 

ga men te can ta dos en las «Cor tes de amor».

La Igle sia, muy in te re sa da en atraer ha cia su cau sa a es ta ju- 

ven tud no ble, ocio sa y com ba ti va, con tri bu yó al de sa rro llo de

los con te ni dos de es ta ideo lo gía, exal tan do la fi gu ra del «mi les

pe re gri nus», del ca ba lle ro an dan te de di ca do al ser vi cio de Dios.

Des de es te do ble pun to de par ti da se fue ron crean do có di gos

di fe ren cia do res, adap ta dos a las fun cio nes de es ta «ju ven tus», pa- 

ra esa pe cu liar «edad so cial», có di gos que fue ron per fi lan do un

es ti lo de vi da, que nor ma li za ron «li bros de ma ne ras» y que tu vie- 

ron su más aca ba da ex pre sión en las ce re mo nias de ar mar ca ba- 

lle ros. Ce re mo nias que se van com pli can do con el tiem po, a las

que se va trans fi rien do un cier to ca rác ter mís ti co.

Es te con jun to de có di gos ter mi na ron por pro por cio nar al

mun do de los se gun do nes, de las gen tes no bles de ser vi cio, una

for ma de es ca pis mo que en cu bría su do ble ca rác ter de per ti nen- 

tes y de di fe ren tes.

Dos re fle xio nes se nos ocu rren al res pec to. Una de ellas nos

lle va a des ta car el acen tua do ca rác ter es ca pis ta del es ti lo de vi da

del gru po es tu dia do, que de la ta su fal ta de crea ti vi dad, de una

«ver da de ra» crea ti vi dad an te la rea li dad de su des pla za mien to so- 

cial. Co mo par te de la cla se de po der só lo pu do «vi vir se», «pen- 

sar se», den tro de un mol de mi li tar cris tia no (cris tia nis mo de la

«mi li tia Ch ris ti»), que ten dió a ce rrar se y a re pe tir, ener ván do las,

sus mis mas for mas.

Es ta ac ti tud de par te del gru po no ble, es el re fle jo de la más

ge ne ral y tras cen den te que ca rac te ri zó a to da la no ble za feu dal

en su re la ción con la cla se pro duc to ra y con los pro ce sos pro duc- 

ti vos. Sa bi do es que la cla se feu dal fue au men tan do a lo lar go de

los si glos XI-XI II no só lo sus cua dros (por na tu ral cre ci mien to

bio ló gi co), sino tam bién sus ne ce si da des de con su mo de bienes

sun tua rios. An te la mul ti pli ca ción de sus ne ce si da des, an te la ne- 
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ce si dad de au men tar sus in gre sos, en contró un so lo ca mino: au- 

men tar la co ac ción que ejer cía so bre el cam pe si na do pro duc tor.

Li mi ta ción, pues, de su po si ble ca pa ci dad crea do ra que se ar ti cu- 

la con las li mi ta cio nes del sis te ma pro duc ti vo feu dal y que con- 

du cen, ca si inexo ra ble men te, a la cri sis ge ne ral del si glo  XIV.

Por que, co mo ya lo ha se ña la do Mau ri ce Do bb, mien tras el se- 

ñor no pen sa ba ni que ría ha cer in ver sio nes pa ra me jo rar el sis te- 

ma pro duc ti vo y los me dios de pro duc ción, el cam pe sino no po- 

día ha cer lo de bi do a su fal ta de me dios.

La otra re fle xión se re fie re a la au sen cia de men ción, en el

con jun to de es tos tra ba jos, de las in fluen cias bur gue sas en el es ti- 

lo de vi da y en los cre cien tes há bi tos de con su mo de la no ble za.

Cree mos —sin lle gar a los ar gu men tos sin du da exa ge ra dos de

al gu nos his to ria do res que ma xi mi zan la in fluen cia de los mo de- 

los bur gue ses en la no ble za— que no pue de pa sar se por al to en

el es tu dio de la men ta li dad no ble las in fluen cias que tu vo so bre

ella el de sa rro llo y la men ta li dad bur gue sa.

La ac ti vi dad bur gue sa pro por cio nó a la no ble za esos bienes de

lu jo a los que se hi zo tan afec ta. Pe ro tam bién la vi da ur ba na, las

cos tum bres, mo das, há bi tos, for mas de vi da de las bur guesías,

so bre to do las de los gru pos «mag na ti cios» y de los «gro s si» de las

gran des ciu da des ita lia nas, fue ron vul ga ri za dos «ha cia arri ba», es

de cir, to ma dos y rea dap ta dos se gún sus pro pias vo li cio nes por la

no ble za ávi da de go ces.

Fue ron se gu ra men te esa bur guesía, re fi na da y con su mi do ra y

la Igle sia igual men te aman te del lu jo y de seo sa de par ti ci par y

con so li dar se en el po der, quie nes pro por cio na ron, en par te al

me nos, las ba ses de los mo de los cul tu ra les de la no ble za lai ca. El

re fi na mien to que hi zo po si ble la pro duc ción de bienes bur gue ses

y los há bi tos de vi da ur ba na pro por cio na ron a la no ble za los me- 

dios for ma les pa ra acen tuar su di fe ren cia ción cla sis ta, mien tras la

Igle sia dio los ar gu men tos ideo ló gi cos pa ra le gi ti mar el po der de

la cla se.
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A la par que se for man his tó ri ca men te los li na jes, que se es- 

truc tu ran so bre lí neas pa tri li nea les, con la fi na li dad de es ta ble cer

un or de na mien to en la su ce sión, etc., el gru po no bi lia rio de sa- 

rro lla una nue va ima gen de la fa mi lia.

Es ta ima gen, ex pre sa da con cre ta men te en el tra za do de ge nea- 

lo gías, he chas, o man da das ha cer, por un miem bro de la fa mi lia,

tie nen co mo fi na li dad in me dia ta trans mi tir la ca li dad de no ble,

jus ti fi car la le gi ti mi dad y el or den de un li na je, pe ro al mis mo

tiem po re ve lan al his to ria dor as pec tos de la psi co lo gía de la idea

de fa mi lia y de sus cam bios, los que Duby ha ana li za do con gran

agu de za.

Las ge nea lo gías se or de nan se gún una «me mo ria fa mi liar»; es

de cir, avan zan pa ra atrás en el tiem po se gún los co no ci mien tos

de los con tem po rá neos, ha cien do uso de la me mo ria es cri ta y de

la oral. Re ve lan cuál es la ima gen que pue de ha cer se un hom bre

per te ne cien te a la aris to cra cia de su pa ren te la, qué lu gar tie ne la

fi lia ción ma ter na res pec to a la pa ter na, a qué canti dad de in di vi- 

duos vi vos y muer tos se ex tien de el co no ci mien to.

El pri mer ras go que se ob ser va es la pre pon de ran cia de la fi lia- 

ción ag na ti cia. Se re cuer dan mu chos más hom bres que mu je res.

Es tas apa re cen co mo agre ga das a los li na jes. Sin em bar go, el tío

ma terno tie ne in fluen cia so bre el des tino de los hi jos va ro nes y

pro te ge al so brino, sin per jui cio de la lí nea pa tri li neal.

La me mo ria se ha ce fir me cuan do una fa mi lia ag na ti cia que da

fi ja da a un lu gar, a un pa tri mo nio fi jo, cuan do apa re ce un cog no- 

men y un pa tro ní mi co.

La me mo ria de fi lia ción es de si gual, de pen de del ran go de la

fa mi lia en cues tión. Así los es tu dios rea li za dos has ta hoy de- 

mues tran que la de una fa mi lia con dal lle ga has ta el ter cer ter cio

del si glo X, mien tras que la de una fa mi lia cas te lla na só lo pue de
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re mon tar se has ta me dia dos del si glo XI. Y, cuan do la me mo ria

no lo gra avan zar más ha cia atrás, se in cor po ran a la ge nea lo gía

ante pa sa dos mí ti cos.

El pro to ti po so bre el cual se ela bo ran las ge nea lo gías es el de

las fa mi lias rea les.

Am bas for mas, la mí ti ca y la real, es tán de mos tran do la ne ce- 

si dad que tie ne la no ble za lai ca de al can zar una jus ti fi ca ción ca- 

ris má ti ca, y en rai zar se así, en el pa sa do, con hé roes, ti pos ejem- 

pla res, mo de los de vir tud ca ba lle res ca. Ob via men te los mo de los

que se eli gen son los vi gen tes en el mo men to en que se ela bo ran

las ge nea lo gías, co rres pon den a una éti ca y a un ho nor ca ba lle- 

res cos con tem po rá neos, que se pro yec tan ha cia el pa sa do.

Geor ges Duby ha ce hin ca pié so bre la ín ti ma co rre la ción en tre

las nue vas es truc tu ras de pa ren tes co y las po lí ti cas. La des com- 

po si ción del po der real po si bi li tó la con so li da ción del de la aris- 

to cra cia con li na je, con ra za, con pa tri mo nio fi jo y he re da ble. De

allí la ne ce si dad de en con trar, a tra vés de las ge nea lo gías, un jus- 

ti fi ca ti vo di nás ti co.

Pen sa mos que ade más de es ta re la ción ge nea lo gía-po lí ti ca, de

pe so in dis cu ti ble, de ben de exis tir otras, ín ti ma men te li ga das a la

for ma ción mis ma de to do el sis te ma feu dal.

En ten dien do al sis te ma feu dal co mo una for ma ción eco nó mi- 

co-so cial pue de for mu lar se la hi pó te sis de que la me mo ria co lec- 

ti va del sis te ma só lo pu do re mon tar se has ta la épo ca de for ma- 

ción del sis te ma mis mo, tan to en lo re fe ren te a sus for mas po lí ti- 

cas cuan to a sus es truc tu ras eco nó mi co-so cia les. Y que esa me- 

mo ria se alar ga ha cia atrás y ad quie re com ple ji dad —al ha cer ar- 

ti fi cial men te com ple jo el pa sa do— en tan to la so cie dad pre sen te

en s an cha sus cua dros, se es tra ti fi ca, au men ta su zo na de in fluen- 

cia, plu ra li za sus for mas de co ac ción, etc.

Por es to mis mo pen sa mos que los cam bios ope ra dos en la con- 

cien cia co lec ti va de la cla se no bi lia ria —ya que no hay da tos que
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per mi tan afir mar que es tos cam bios se ha yan ope ra do en el con- 

jun to de la so cie dad— con lle van un cam bio en la no ción tem po- 

ral, en la idea del tiem po. La per cep ción de la fa mi lia «ho ri zon- 

tal», es de cir, la de los vi vos, con po ca me mo ria de los muer tos,

la no di fe ren cia ción en tre con san guí neos y pr óxi mos re fle ja la

or ga ni za ción so cial de los «pri mus in ter pa res» en la que la for tu-

na de pen de del in di vi duo que ac túa en el seno de una co mu ni- 

dad y si gue la suer te de és ta. Es tam bién la per cep ción de un

tiem po cor to, ajus ta do ca si a la vi da de un hom bre y de sus con- 

tem po rá neos es tric tos, li ga da a un ti po de es truc tu ra pro duc ti va,

a un ti po de po der po lí ti co, a una ideo lo gía co rres pon dien te a la

eta pa de la for ma ción del feu da lis mo.

En cam bio el afian za mien to del sis te ma feu dal en to das sus

ins tan cias tra jo con si go una per cep ción «ma du ra» del tiem po. La

me mo ria ver ti cal y la ho ri zon tal se alar ga ron y en s an cha ron, se

cam bió la ma ne ra de «pen sar se a sí mis mo». Pen sar se a lo lar go y

a la an cho, am plian do las lí neas de fi lia ción y de pa ren tes co; sig- 

ni fi có in cor po rar una for ma de per cep ción me dia ta de sí mis mo

que se su mó a la in me dia ta.

Es te cam bio de la no ción tem po ral, de la per cep ción del yo,

de la idea de con ti nui dad, acom pa ñó for zo sa men te a los cam bios

«rea les» in tro du ci dos en el sis te ma de fi lia ción, que fue ron, co mo

se ha vis to, exi gen cias con cre tas de la nue va es truc tu ra so cio po- 

lí ti ca.

Po dría mos se guir co men tan do lar ga men te una obra tan ri ca

co mo és ta, pe ro pre fe ri mos de jar al lec tor en con tac to di rec to

con nues tro his to ria dor.

REY NA PAS TOR

Ma drid, 1976
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1. ¿EL FEU DA LIS MO, 

UNA MEN TA LI DAD ME DIE VAL?[*]

¿ué es el feu da lis mo? La útil sín te sis de de re cho feu do va sa- 

llá ti co es cri ta en 1914 por F. L. Gans hof otor ga a es ta pre gun ta,

des de el pun to de vis ta de las ins ti tu cio nes ju rí di cas, una res pues- 

ta pre ci sa, sim ple y de ad mi ra ble cla ri dad. ¿Po de mos re pro char le

su sim pli ci dad? Las re glas que es ta ble cen las re la cio nes de hom- 

bre a hom bre, las cos tum bres no es cri tas, trans mi ti das oral men te

y su je tas a ce re mo nias ri tua les, a fór mu las, a pa la bras cu yo sen ti- 

do, va ria ble en el es pa cio y en el tiem po, es di fí cil de des cu brir

ba jo el dis fraz la tino con el que apa re cen en las car tas, ja más tu- 

vie ron sin du da es te ri gor car te siano. Pe ro el irrem pla za ble mé ri- 

to de es te pe que ño y den so li bro, que abun da en tex tos per fec ta- 

men te co men ta dos, es el de ofre cer al prin ci pian te la me jor de

las guías y al es pe cia lis ta un ins tru men to de re fe ren cia de pro ba- 

da ga ran tía y de ab so lu ta leal tad. Una ter ce ra edi ción aca ba de

apa re cer[1]. Es ta es aún más ele gan te: cua tro be llas lá mi nas re pro- 

du cen al gu nas imá ge nes que ilus tran los prin ci pa les ac tos ju rí di- 

cos de la feu da li dad: el ho me na je, el ju ra men to, la in ves ti du ra, la

asam blea. Po see un va lio so ín di ce de tér mi nos téc ni cos. Por úl ti- 

mo, pre sen ta no ta bles aña di dos. El au tor ha am plia do en par ti- 

cu lar el es pa cio con sa gra do al vo ca bu la rio, y las in ves ti ga cio nes

que ha rea li za do pa ra re co no cer la apa ri ción y la di fu sión de tér- 

mi nos co mo feu do, ho nor, ho me na je, lo han con du ci do a uti li- 

zar fun da men tal men te do cu men tos de la Fran cia me ri dio nal. Es

en efec to en Aqui ta nia don de se ob ser van por pri me ra vez las in- 

no va cio nes lin güís ti cas. Es te he cho me re ce ser des ta ca do: obe de- 

ce sin du da a un uso ge ne ra li za do más tem prano de la es cri tu ra,
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una ma yor li ber tad de los es cri bas fren te al la tín clá si co, ya que

se tra ta de una re gión en la que fue me nos pro lon ga do el re na ci- 

mien to de los es tu dios gra ma ti ca les y me nor el abis mo en tre len-

gua vul gar y len gua es cri ta. Es ta, al es tar me nos fi ja da, fue más

sus cep ti ble de in no va cio nes. En to do ca so, F. L. Gans hof se ha

vis to in du ci do por ello a otor gar un lu gar muy im por tan te a la

des crip ción de las for mas ori gi na les que tie nen en la Fran cia del

Me dio día (re gión lar ga men te ol vi da da por los es tu dios me die va- 

les) las ins ti tu cio nes feu do va sa llá ti cas, co mo aquel feu do sin ser- 

vi cio que se de no mi na ba feu do fran co, ha ce tiem po es tu dia do de

cer ca por Hu bert Ri char dot. La des crip ción de las par ti cu la ri da- 

des re gio na les cons ti tu ye el me jor apor te de es te ma nual.

En rea li dad, en la his to ria del feu da lis mo per ma ne cen abier tos

a la in ves ti ga ción aún dos gran des do mi nios. En pri mer lu gar, el

es tu dio de las for mas tar días de los la zos feu da les. El ori gen y el

de sa rro llo de es tas re la cio nes han si do ob ser va dos de ta lla da men- 

te; pe ro ¿qué sub sis te de ellas en los si glos XIV o XV, y aún más

tar de? ¿En qué se han trans for ma do los la zos de hom bre a hom- 

bre, las re la cio nes te rri to ria les en tre se ño res y feu da ta rios, la ju- 

ris dic ción feu dal? Más preo cu pa dos por es tu diar las no ve da des

que las per ma nen cias, los his to ria do res no han otor ga do aún a

es tas cues tio nes la su fi cien te aten ción. Se gun do cam po de in ves- 

ti ga ción, ca si vir gen y que pro me te ser fe cun do: las ac ti tu des

men ta les. ¿Aca so la «feu da li dad» no es an te to do un es ta do de

áni mo, un com ple jo psi co ló gi co for ma do en el pe que ño mun do

de los gue rre ros que po co a po co se han trans for ma do en no bles?

En prin ci pio, con cien cia de la su pe rio ri dad de un es ta do ca rac te- 

ri za do por la es pe cia li za ción mi li tar, y que su po ne el res pe to a

cier tas con sig nas mo ra les, la prác ti ca de cier tas vir tu des; idea

con jun ta de que las re la cio nes so cia les se or ga ni zan en fun ción

del com pa ñe ris mo en el com ba te; no cio nes de ho me na je, de pen- 
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den cia per so nal que ocu pan un pri mer pla no y que sus ti tu yen a

to das las for mas an te rio res de vin cu la ción po lí ti ca. Es ta dis po si- 

ción men tal se ma ni fies ta a tra vés de di ver sos sig nos: so bre to do

a tra vés de ges tos ri tua les y tam bién de pa la bras. El vo ca bu la rio

es sin lu gar a du das el más ri co do cu men to de que dis po ne el his- 

to ria dor de la psi co lo gía so cial. Es el más ri co, pe ro el más di fí cil

de ex plo tar, ya que las pa la bras son en vol tu ras cu yo con te ni do

no es el mis mo en los di fe ren tes me dios so cia les y en las di fe ren- 

tes épo cas. Son és tas mo di fi ca cio nes de un in te rés ca pi tal, pe ro

di fí ci les de de tec tar, que no se pro du cen en sin cro nía con los

cam bios del com por ta mien to y de las re la cio nes so cia les, sino

con un re tra so más o me nos pro lon ga do, di fí cil men te men su ra- 

ble. El len gua je es tá fi ja do por los há bi tos que le im pri men to da

su iner cia, fe nó meno más no to rio en el ca so del len gua je es cri to

(el úni co que tie ne a su dis po si ción el his to ria dor), vo ca bu la rio

de ju ris tas pro fe sio na les o de li te ra tos, siem pre ar ti fi cial.

Pa ra uti li zar es ta fuen te, el me die va lis ta no pue de pres cin dir

de la ayu da de los téc ni cos de la se mán ti ca. Uno de ellos,

K. J. Ho ll y man, aca ba de pu bli car un es tu dio muy in te re san te

so bre el de sa rro llo del vo ca bu la rio feu dal en Fran cia du ran te la

Al ta Edad Me dia[2]. Si guien do los ca mi nos abier tos por Marc

Blo ch, el au tor ha ele gi do un cier to nú me ro de ex pre sio nes que

se re fie ren a «la tie rra y la pro pie dad» (es te úl ti mo tér mino es en

ver dad po co con vin cen te): tie rra, ho nor, feu do, te nen cia, ser vi- 

cio; a «las cla ses in fe rio res y su pe rio res» (ex pre sio nes que tam- 

bién pue den ser cri ti ca das): sier vo y vi lla no, do més ti co y bur- 

gués, se ñor, va sa llo, ba rón ca ba lle ro; por úl ti mo, a «las vir tu des

y los vi cios». A tra vés de nu me ro sos tex tos se des cu bren los cam- 

bios de sen ti do que han su fri do es tos vo ca blos has ta el si glo XII.

Los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción son muy im por tan tes. Por

ejem plo, mues tra que la pa la bra se nior ha bía de ja do, des de la épo- 
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ca clá si ca, de de sig nar so la men te al hom bre más an ciano y ha bía

ad qui ri do un sen ti do ne ta men te po lí ti co, apli cán do se al gru po

de los di ri gen tes; sen ti do que con ser vó du ran te la Al ta Edad Me- 

dia y que se eli gió cuan do fue ne ce sa rio dar un nom bre par ti cu- 

lar a los je fes de las com pa ñías va sa llá ti cas, sin que es ta no ción de

pa tro naz go se en con tra ra li ga da, co mo po dría creer se, a los há bi- 

tos de re ve ren cia pro pios del gru po fa mi liar fren te al an ciano, je-

fe de una ca sa.

El es tu dio de los tér mi nos de va lo res es igual men te ri co: ba- 

rón o va sa llo, que ca li fi can al hom bre que prac ti ca las vir tu des

es pe cí fi cas del gue rre ro co mo la va len tía, el co ra je o —la re la- 

ción me re ce ser se ña la da— la leal tad y el al to na ci mien to (tal

sig ni fi ca ción apa re ce so la men te en las can cio nes de ges ta y ca bría

pre gun tar se si «a fin de cuen tas, es tas trans po si cio nes… no son

más que fi ne zas del es ti lo de los tro va do res»). Pa ra de sig nar los

de fec tos com pa ti bles con el ori gen no ble, co mo el or gu llo, la

cruel dad, la des me su ra o la in fi de li dad ha cia el se ñor (co mo ha cia

Dios; es és ta tam bién una re la ción sig ni fi ca ti va), se em plea el tér- 

mino fe lón, mien tras que las ac ti tu des más cho can tes, aque llas

que los hom bres bien na ci dos no pue den real men te per mi tir se,

se ex pre san me dian te ad je ti vos co mo vi lla no o culvert, que ma ni-

fies tan la in fe rio ri dad de con di ción.

La re la ción en tre los tér mi nos de va lo res y los ca li fi ca ti vos so- 

cia les es uno de los sig nos más cla ros de es ta con cien cia de cla se

pro gre si va men te re for za da en el me dio ca ba lle res co; de un par ti- 

cu lar in te rés es la his to ria se mán ti ca de la pa la bra culvert, tér mino

téc ni co apli ca do en cier tas pro vin cias a una ca te go ría es pe cial de

cam pe si nos de pen dien tes y que co no ció un gran éxi to co mo epí- 

te to pe yo ra ti vo pues evo ca ba a la vez la rus ti ci dad y, por con so- 

nan cia, las par tes pu den das del cuer po hu ma no. Por úl ti mo, la

con clu sión de las in ves ti ga cio nes de K. J. Ho ll y man sitúa el mo- 

men to crí ti co de la evo lu ción del len gua je en los si glos VI II y IX,

mo men to en el que se ope ran las gran des mu ta cio nes se mán ti cas
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y se pro du cen los agru pa mien tos de las pa la bras cla ves del vo ca- 

bu la rio feu dal. El au tor de be ría ha ber re sal ta do más es te he cho,

prue ba su ple men ta ria de la im por tan cia fun da men tal de la épo ca

ca ro lin gia en la ges ta ción de la ci vi li za ción feu dal. Se es pe ra ba

que pro pu sie ra, co mo ex pli ca ción, al gu nas hi pó te sis lin güís ti cas.

Es tas mo di fi ca cio nes coin ci den, en efec to, no so la men te con los

cam bios de las es truc tu ras so cia les y po lí ti cas, sino tam bién con

las vio len tas mu ta cio nes en los me dios de ex pre sión que con tri- 

bu ye ron a ali ge rar los há bi tos del len gua je y a fa ci li tar las in no- 

va cio nes: di vor cio en tre la tín y len gua vul gar, triun fo, en los

cír cu los aris to crá ti cos, de los dia lec tos ro man ces so bre las ha blas

ger má ni cas.

Se pue den ha cer otras crí ti cas a es te li bro. No te mos en pri mer

lu gar que su pu bli ca ción es tar día: lo que se dio a co no cer al lec- 

tor en 1957 ha bía si do es cri to en 1950. ¿Era im po si ble ac tua li zar

la re dac ción te nien do en cuen ta los tra ba jos que en el in ter va lo

ha bían apor ta do nue va luz so bre la so cie dad feu dal y par ti cu lar- 

men te so bre el vo ca bu la rio de las re la cio nes so cia les? Por otra

par te, la in ves ti ga ción es de ma sia do ge ne ral. El au tor ha ana li za- 

do in nu me ra bles car tu la rios dis per sos por to da Fran cia; ha leí do

con de ma sia da ra pi dez un nú me ro ex ce si vo de do cu men tos.

Fren te a una in ves ti ga ción su per fi cial co mo és ta, creo más útil

un tra ba jo de cam po res trin gi do, pe ro pen sa do en pro fun di dad,

que es cla rez ca el es tu dio de los vo ca blos a tra vés de un co no ci- 

mien to más se rio de las con di cio nes so cia les. Si, por ejem plo,

K. J. Ho ll y man hu bie ra ob ser va do de más cer ca los tex tos, ha- 

bría vis to que la pa la bra dominus no era em plea da en las car tas del

si glo XI pa ra ca li fi car a cual quier no ble, sino so la men te a aque llos

que te nían el po der de di ri gir y de cas ti gar, ele men to que no ca- 

re ce de in te rés. ¿No de be ría ha ber con si de ra do asi mis mo que

hom de poes té de sig na ba en el si glo XII a to do cam pe sino, pues la

ex pre sión se apli ca ba es pe cial men te a aque llos que se en contra- 

ban en si tua ción de par ti cu lar de pen den cia fren te al po see dor de
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la potestas, es de cir, fren te al je fe en car ga do de man te ner la paz y

la jus ti cia en la al dea? Un aná li sis más es tric to le hu bie ra per mi ti- 

do es ta ble cer una cro no lo gía más pre ci sa de la evo lu ción: ¿cuán- 

do adop ta ron los re dac to res de car tas la pa la bra miles pa ra de sig- 

nar a los miem bros de la éli te? He po di do des cu brir que en Mâ- 

con nais el tér mino se pro pa ga en tre 970 y 1030. Ma ti ces de cro- 

no lo gía, pe ro tam bién ma ti ces geo grá fi cos. Collibertus es la úni ca

pa la bra cu ya área de uso ha si do de li mi ta da por el au tor, pa ra lo

cual uti li za los tra ba jos de Marc Blo ch. Me pa re ce que las va ria- 

cio nes re gio na les me re cen ser ob ser va das de cer ca; una in ves ti- 

ga ción so bre el vo ca bu la rio de la de pen den cia cam pe si na que

han em pren di do va rios es tu dian tes de Aix ba jo mi di rec ción, co- 

mien za a ha cer apa re cer cier tas zo nas fron te ri zas en las que cam- 

bia el len gua je, sec to res en don de las mu ta cio nes son más pre co- 

ces: geo gra fía del vo ca bu la rio tan in te re san te co mo su his to ria.

Por úl ti mo, K. J. Ho ll y man ha li mi ta do su es tu dio a un pe-

que ño nú me ro de pa la bras que él ha ele gi do. Son real men te los

tér mi nos cla ves. Pe ro la elec ción si gue sien do ar bi tra ria: ¿por

qué es tu diar villanus y no rusticus que es ca si su equi va len te? Me

pa re ce di fí cil ais lar el es tu dio de miles del de nobilis. Es to nos ha ce

pre gun tar nos si el es tu dio de pa la bras ais la das es real men te fe- 

cun do. Es evi den te que la his to ria de una pa la bra só lo pue de ser

se gui da pro ve cho sa men te en el in te rior de un me dio lin güís ti co

ho mo gé neo. K. J. Ho ll y man ha es tu dia do so bre to do dos len- 

guas, la de las car tas y la de los pri me ros tex tos en len gua je vul- 

gar; y es tas dos len guas tie nen muy po ca re la ción en tre ellas. Es

sor pren den te ob ser var, por ejem plo, có mo las pa la bras vas sal o

culvert son re co gi das por los li te ra tos en el mo men to en que los

no ta rios las aban do nan y cam bian com ple ta men te de con te ni do

se mánti co. En con se cuen cia, pa re ce ser más fe cun do el es tu dio

glo bal de un cier to vo ca bu la rio, que per mi ta ob ser var las aso cia- 

cio nes y se ña lar el pro ble ma de las fre cuen cias. Es tu dio di fí cil,

es tu dio co lec ti vo que po dría or ga ni zar se al re de dor del Cen tro
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de Be sançon. No obs tan te, el li bro de K. J. Ho ll y man, pleno de

in te rés, de be ser con si de ra do co mo el pi lar de un edi fi cio de ma- 

yor am pli tud.

Otro es el al can ce de la re cien te obra de Br y ce D. Lyon con sa- 

gra da a los feu dos de bol sa[3] [*], que es cla re ce a la vez la his to ria

de la men ta li dad feu dal y la de las for mas tar días de la re la ción

feu do va sa llá ti ca. Se tra ta de aque llas te nen cias feu da les cons ti tui- 

das no por una tie rra sino por una ren ta anual fi ja, en di ne ro o en

es pe cie, que só lo se dis tin guían de las otras en que com pro me- 

tían al ho me na je, y en que sus be ne fi cia rios es ta ban en po si ción

de va sa llos. M. Scza nie cki ha bía co men za do el es tu dio de es ta

ins ti tu ción ocu pán do se so la men te de la re gión fran ce sa[4]. B. D.

Lyon ha ex ten di do la in ves ti ga ción a to do el Oc ci den te, pu dien- 

do en prin ci pio de li mi tar la zo na en la que se ex ten dió la prác ti- 

ca del feu do de bol sa: In gla te rra y la zo na com pren di da en tre el

Loi ra y el Rin, es de cir, en las pro vin cias don de es ta ban más pro- 

fun da men te arrai ga dos los há bi tos feu da les y que co no cie ron al

mis mo tiem po el pro gre so más pre coz de la eco no mía mo ne ta- 

ria. Di cha prác ti ca se de sa rro lló con el mis mo rit mo en to da la

re gión: sus pri me ras ma ni fes ta cio nes da tan de la se gun da mi tad

del si glo XI (1048 en Ful da, 1066 en In gla te rra, 1079 en Nor- 

man día, 1087 en los Paí ses Ba jos); pe ro só lo se ge ne ra li zó, brus- 

ca men te, en los úl ti mos años del si glo XII. Fue ron so bre to do los

gran des prín ci pes quie nes usa ron es te pro ce di mien to: to das las

con do nes en In gla te rra y las tres cuar tas par tes de ellas en Fran- 

cia fue ron rea les; por el con tra rio, en Ale ma nia los se ño res de los

feu dos de bol sa eran en su ma yo ría me nos po de ro sos. Por es te

me dio la ciu dad de Co lo nia con si guió va sa llos que a cam bio de- 

bían pres tar le ayu da mi li tar. Flo re cien te en el si glo XI II y en la

pri me ra mi tad del si glo XIV, la ins ti tu ción en tra lue go en de ca- 

den cia; des pués de 1450 no se ob ser van más que sus hue llas.
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El feu do de bol sa, re gi do en prin ci pio por las mis mas re glas

tra di cio na les que el feu do te rri to rial, he re di ta rio e ina lie na ble

co mo él (lo cual de ter mi nó en se gui da la plu ra li dad de ho me na- 

jes y el tan co mún de ba te: ¿a cuál de los múl ti ples se ño res ser- 

vir?) era un rea li dad una prác ti ca mu cho más fle xi ble. Gra cias a

él, el se ñor po día ob te ner ser vi cios más ale ja dos de sus do mi nios,

cas ti gar muy fá cil men te las de bi li da des de su feu da ta rio ya que

bas ta ba con sus pen der el pa go de las anua li da des. Era, en con se- 

cuen cia, un pro ce di mien to lleno de ven ta jas no só lo pa ra el se- 

ñor sino tam bién pa ra el va sa llo, que pre fe ría re ci bir el di ne ro di- 

rec ta men te sin preo cu par se por con se guir lo (ex cep ción he cha de

los Paí ses Ba jos, las ren tas en es pe cie se hi cie ron ra ras des de el si- 

glo XII). Las cláu su las de los con tra tos que es ti pu la ban que el re- 

cur so a la ren ta só lo era pro vi sio nal y pre veían su rá pi do reem- 

pla zo por una con ce sión te rri to rial cuan do las cir cuns tan cias lo

per mi tie ran, no fue ron a me nu do na da más que pu ra for ma li dad.

De he cho aque llos feu dos con ti nua ron sien do asig na dos a ren tas

par ti cu la res co mo pea jes y ton lieux, es de cir, es tan do a car go de

los te so re ros de los prín ci pes o de los que ma ne ja ban los fon dos a

su ser vi cio (los re yes de In gla te rra, des pués de ha ber en car ga do

en el si glo XI II a los Tem pla rios de La Ro che lle la ta rea de pa gar

en su nom bre las ren tas de sus feu da ta rios del con ti nen te, uti li- 

za ron las com pa ñías de co mer cio ita lia nas).

Mi chel Scza nie cki y Wal ter Kie nast ha bían emi ti do la hi pó te- 

sis de que los feu dos de bol sa de sem pe ña ron so bre to do un pa pel

po lí ti co y di plo má ti co, pe ro en ab so lu to mi li tar. B. D.  Lyon

prue ba lo con tra rio y és ta es una de las prin ci pa les con clu sio nes

de su in ves ti ga ción. Cier ta men te la con ce sión de una ren ta a

cam bio del ho me na je se em pleó con mu chos fi nes: ra ra men te

pa ra re tri buir a los fun cio na rios que re ci bían suel dos, ren tas no

feu da les, pe ro sí pa ra cons ti tuir he ren cias, in clu so do tes, y pa ra

atraer se a los per so na jes in flu yen tes en las cor tes ex tran je ras (fue

és ta una prác ti ca tan co rrien te que no cho ca ba a na die ver a los
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con se je ros más ín ti mos de los re yes o pa pas re ci bir una pen sión

anual de los prín ci pes ri va les de su se ñor, pa san do a ser va sa llos

su yos). Sin em bar go, el se ñor so li ci ta ba an te to do de los be ne fi- 

cia rios de feu dos de bol sa un ser vi cio de ar mas: cus to dia de sus

for ta le zas en Ale ma nia y en la Fran cia del es te, y por lo ge ne ral

par ti ci pa ción en la hues te. Por es ta ra zón la con ce sión de feu dos

de bol sa en Fran cia e In gla te rra se mul ti pli có du ran te las fa ses ac- 

ti vas del con flic to que las en fren ta ba. Pe ro el au tor de mues tra

acer ta da men te que el feu do de bol sa no era la pa ga del ser vi cio

mi li tar; el ho me na je te nía co mo fun ción ase gu rar una fi de li dad

va sa llá ti ca. Los ser vi cios eran re tri bui dos con otros do nes, suel- 

dos o in dem ni za cio nes que se su ma ban a la ren ta feu dal. Es to

prue ba que los prín ci pes pre fe rían, al pre cio ele va do de un gas to

su ple men ta rio, em plear sol da dos que es tu vie ran li ga dos por un

com pro mi so de hom bre a hom bre: los há bi tos de va sa lla je es ta- 

ban aún vi vos en la pri me ra mi tad del si glo XIV. Tal es la sig ni fi- 

ca ción del feu do de bol sa: «Feu dal cus tom could not be abrup tly

pus hed asi de me re ly be cau se the re was mo re mo ney» («la cos- 

tum bre feu dal no pu do ser abrup ta men te eli mi na da só lo por que

hu bie ra más di ne ro»).

A fi nes del si glo XII, en el mo men to en que las nue vas con di- 

cio nes eco nó mi cas y la ace le ra ción de la cir cu la ción mo ne ta ria

co men za ban a ame na zar las re la cio nes de fi de li dad, es tre cha men- 

te de pen dien tes de las re la cio nes te rri to ria les, los se ño res de los

prin ci pa dos más evo lu cio na dos, y en pri mer lu gar los re yes de

In gla te rra, em pe za ron a uti li zar el di ne ro pa ra re com pen sar las

de vo cio nes per so na les, sin aban do nar las for mas feu da les: dis tri- 

bu ye ron las ren tas re cla man do ho me na je. Los usos va sa llá ti cos se

vie ron así re vi go ri za dos. El em pleo del feu do de bol sa, li ga do a

la vez a ne ce si da des mi li ta res más ur gen tes, a una más am plia

dis po ni bi li dad de me tá li co, a la prác ti ca uni ver sal de los com pro- 

mi sos de hom bre a hom bre, pre pa ró la tran si ción del con jun to

de cos tum bres y há bi tos men ta les que se de no mi na el feu da lis mo
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al mun do nue vo en el que las re la cio nes po lí ti cas se ba sa ron fun- 

da men tal men te en el di ne ro. Más tar de, la evo lu ción de las ins ti- 

tu cio nes mi li ta res tra jo con si go la de cli na ción del feu do de bol- 

sa: el pro ce di mien to de la le va que des li gó el ser vi cio de ar mas

del de ber va sa llá ti co, la uti li za ción so bre to do de esos con tra tos

que se lla man en In gla te rra in den tures, que ase gu ra ban al prín ci pe

el ser vi cio de un ca pi tán a cam bio de una pen sión, sin que in ter- 

vi nie ra el ho me na je, y que, des de el rei na do de Eduar do  III,

cons ti tu ye ron la ba se del re clu ta mien to. Pe ro la ra zón pro fun da

del aban dono del feu do de bol sa es me nos la de la evo lu ción eco- 

nó mi ca o po lí ti ca que la de la men ta li dad. Des de me dia dos del

si glo XIV a me dia dos del si glo XV, el con tra to de in den ture y el

feu do de bol sa fue ron uti li za dos con jun ta men te. Si és te de jó lue- 

go de usar se fue por que el ho me na je (que im pli ca ba un la zo va- 

sa llá ti co) no te nía ya in te rés, por que la con cep ción feu dal del

ser vi cio, vi go ro sa has ta ese mo men to, se per dió. El feu do de

bol sa, que fue po si ble a par tir de fi nes del si glo XI gra cias a la

aper tu ra pro gre si va de la eco no mía, que se di fun dió lue go rá pi- 

da men te en ra zón de sus ven ta jas, de la fle xi bi li dad que con fe ría

a las re la cio nes de hom bre a hom bre (se pue de su po ner que la

ma yor par te de los be ne fi cia rios de es tas te nen cias no vie ron ja- 

más a su se ñor, que re ci bía sus ho me na jes por pro cu ra ción) de- 

pen dió en rea li dad de una cier ta ac ti tud men tal. El ex ce len te li- 

bro de B. D. Lyon, que mues tra a la vez las li ga zo nes y las dis cor- 

dan cias en tre la evo lu ción de las con di cio nes ma te ria les y la psi- 

co lo gía co lec ti va, in ci ta a pro lon gar la his to ria eco nó mi ca en la

his to ria de las men ta li da des. Ilus tra per fec ta men te es ta evi den- 

cia: ¿qué fue el feu da lis mo? An te to do, una dis po si ción es pi ri- 

tual.
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2. LAS CIU DA DES DEL SU DES TE DE GA LIA 

EN TRE LOS SI GLOS VI II Y XI[*]

En la his to ria ur ba na del su des te de Ga lia, el pe río do com- 

pren di do en tre co mien zos del si glo VI II y me dia dos del si glo XI

es un mo men to de par ti cu lar os cu ri dad. Sin lu gar a du das, ha si- 

do ob je to de es tu dio, pe ro los nu me ro sos tra ba jos que se han

ocu pa do de él tie nen un va lor de si gual[1]. Por otra par te, la do cu- 

men ta ción exis ten te es de una ex tre ma po bre za: la in se gu ri dad y

tal vez una cier ta dis po si ción de áni mo de los hom bres de la Igle- 

sia fren te a la cul tu ra, ha he cho que ape nas exis tan fuen tes na rra- 

ti vas y que aun las pie zas de ar chi vos sean es ca sas. El his to ria dor

se ve obli ga do a an dar a tien tas y so bre to do, en el es ta do ac tual

de la in ves ti ga ción, tan só lo a pro po ner hi pó te sis. Es ta ex po si- 

ción, pues, es tá des ti na da, en prin ci pio, a si tuar los prin ci pa les

pro ble mas y a orien tar así las fu tu ras in ves ti ga cio nes. La he or ga- 

ni za do al re de dor de dos gran des in te rro gan tes. El pri me ro po- 

dría for mu lar se de la si guien te ma ne ra: ¿Cuál era en ton ces, en

aque lla re gión, la vi ta li dad de las ciu da des? ¿Re plie gue, es tan ca- 

mien to o cre ci mien to? El se gun do con cier ne a las es truc tu ras

po lí ti cas: ¿Có mo se dis tri buía el po der en el in te rior del es pa cio

ur bano?

1

Las con di cio nes de la vi da ur ba na fue ron, en es ta re gión de la

Ga lia, ori gi na les. Al ha ber si do la pri me ra y la más pro fun da- 

men te mar ca da por la in fluen cia de Ro ma, la cual es ti mu ló en

es te te rri to rio cos tum bres so cia les muy an te rio res, a co mien zos

de la Edad Me dia era la zo na ur ba na por ex ce len cia: las ciu da des

eran más nu me ro sas que en otros la dos, más an ti guas, más só li- 
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da men te cons trui das y con ser va ron por más tiem po su ple na vi- 

ta li dad (bas ta evo car lo que era aún Ar lés en la épo ca de San Ce- 

sá reo: un puer to muy ani ma do con im por tan tes co lo nias de tra- 

fi can tes orien ta les). Por es ta ra zón la ciu dad ocu pa ba to da vía en

el si glo VI II un lu gar im por tan te, tan to en el pai sa je —con sus in- 

des truc ti bles edi fi cios de pie dra— co mo en las re la cio nes so cia- 

les. Pe ro a par tir de ese mo men to es ta pro vin cia se re sin tió más

que cual quier otra del des pla za mien to de los fo cos de la ci vi li za- 

ción cris tia na. Se trans for mó en una re gión mar gi nal, en una zo- 

na fron te ri za, en fren ta da por el oes te a las tie rras do mi na das por

el Is lam y ex pues ta en sus ri be ras del es te a los pi lla jes que pro ve- 

nían del mar. Fron te ra mal de fen di da, re gión ame na za da, in se- 

gu ra, abier ta a las in cur sio nes de ban das ar ma das y a las de vas ta- 

cio nes.

Pri me ra in cer ti dum bre: ¿cuál fue la exac ta in ten si dad del pe li- 

gro? Es po si ble es ta ble cer con ni ti dez la cro no lo gía de los acon- 

te ci mien tos mi li ta res. Po de mos des com po ner la en tres fa ses

prin ci pa les:

a) To do el si glo VI II es tu vo do mi na do por el pe li gro de las

ban das mu sul ma nas pro ce den tes de Es pa ña. Sus pri me ros pa sa jes

se sitúan pro ba ble men te en 713; ocu pa ron rá pi da men te la Sep ti- 

ma nia, se ex pan die ron con ce le ri dad a lo lar go del Ró dano y en

Pro ven za; a es te avan ce res pon dió el avan ce de los ejérci tos aus- 

tra sia nos: ex pe di cio nes pu ni ti vas de Car los Mar tel en 736-739,

lue go re con quis ta de la zo na nar bo nen se por Pi pino (752-759)[2].

Los sarra ce nos so me tie ron los ac ce sos de Nar bo na a nue vos pi- 

lla jes aún en 793[3].

b) A co mien zos del si glo IX, mien tras que la cons ti tu ción pro- 

gre si va de la Mar ca His pá ni ca en el la do oc ci den tal ase gu ra ba la

tran qui li dad, co men zó al es te del Ró dano el des cen so de los

hom bres del mar de di ver so ori gen, mu sul ma nes y tam bién nor- 

man dos. Es tas in cur sio nes al can za ron Ni za en 813, Mar se lla en

838 y lue go en 848, Ar lés en 842; en 869 el ar zo bis po de es ta
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ciu dad, Ro lan do, mu rió com ba tien do a las ban das sarra ce nas que

ocu pa ban la re gión de Ca mar ga. El mo men to de ma yor pe li gro

pue de ubi car se a fi na les del si glo IX y prin ci pios del X, cuan do las

ban das de sa quea do res se asen ta ron en el ma ci zo de Mau res. Pe- 

ro, des de 940, el ba jo va lle del Ró dano es ca pó al pe li gro; fue ron

los no bles de es ta zo na quie nes, des pués de 972, ex pul sa ron a los

úl ti mos pi ra tas sarra ce nos de la Pro ven za orien tal[4].

c) Aun que la re gión de Pro ven za es tu vo a par tir de en ton ces

fue ra de pe li gro (sal vo gol pes de ma no siem pre po si bles y di fí ci- 

les de de te ner: así Anti bes fue sa quea da en 1003 y To lón, por

dos ve ces, en 1178 y 1197) la ofen si va mu sul ma na en Ca ta lu ña

en el úl ti mo ter cio del si glo X pu so de nue vo el flan co oc ci den tal

en es ta do de aler ta: los sarra ce nos sa quea ron Nar bo na en 1020[5].

El pe li gro fue cons tan te de un ex tre mo a otro de es te pe río do;

sin em bar go, de be mos se ña lar que es tu vo siem pre lo ca li za do. El

he cho es en cial es, a mi pa re cer, aque lla gran os ci la ción de es te a

oes te de uno a otro la do del Ró dano. Una vez es ta ble ci do es to,

es di fí cil me dir, aun que só lo sea apro xi ma da men te, la di men sión

de los da ños que su frie ron las ciu da des. ¿Fue ron afec ta das se ria- 

men te? ¿Las des truc cio nes fue ron su per fi cia les? En contra mos en

los tra ba jos de los eru di tos opi nio nes muy di ver gen tes[6]. No

obs tan te cier tos he chos pa re cen es tar con fir ma dos:

a) No se pue de ne gar que la vi da ur ba na se vio fuer te men te

per tur ba da en Pro ven za y es pe cial men te en sus fran jas ma rí ti mas

del es te en tre me dia dos del si glo  IX y me dia dos del si glo X. La

ciu dad de Fréjus fue por en ton ces des trui da[7]; To lón co rrió sin

du da la mis ma suer te[8]; la lis ta epis co pal se in te rrum pe en Ni za

en tre 788 y fi nes del si glo X; la se de de Anti bes per ma ne ció va- 

can te has ta 987[9]. El ar zo bis po de Aix, Oda bri co (928-947), qui

ob persecutionem sarracenorum a sede sua recesserat, ter mi nó por re fu- 

giar se en Rei ms[10]; en 923, el obis po de Mar se lla so li ci tó al ar- 
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zo bis po de Ar lés re si den cia pa ra sus ca nó ni gos, quie nes propter

continuos sarracenorum impetus no po dían per ma ne cer en la su ya[11].

b) Los ca nó ni gos de Mar se lla vi vían en ton ces sin du da en

Saint-Víc tor, mo nas te rio su bur bano. De una ma ne ra ge ne ral se

pue de ase gu rar que las in cur sio nes mi li ta res de ter mi na ron la des- 

apa ri ción, al me nos tem po ral, de los ba rrios ex te rio res de los re- 

cin tos ur ba nos: así los de Nar bo na fue ron in cen dia dos en 793;

en 883 los ha bi tan tes de Ar lés res tau ra ron la tum ba de San Ce sá- 

reo, si tua da ex tra mu ros, que ha bía si do de vas ta da por los «pa ga- 

nos», sarra ce nos o nor man dos[12].

c) Sin lu gar a du das, la con se cuen cia prin ci pal de la per ma nen- 

te in se gu ri dad fue acen tuar muy fuer te men te el ca rác ter mi li tar

de la vi da ur ba na en la Ga lia del su des te. Es cier to que las ciu da- 

des cons ti tuían las pre sas más ten ta do ras pa ra los pi lla jes; pe ro

sus mu ra llas y sus gran des edi fi cios de pie dra, que po dían ser fá- 

cil men te trans for ma dos en ba rri ca das, hi cie ron de ellas los re- 

duc tos de fen si vos más se gu ros, los me jo res re fu gios du ran te las

aler tas. Me pa re ce muy im por tan te el he cho de que las ciu da des

fue ran lo su fi cien te men te nu me ro sas co mo pa ra for mar por sí

mis mas una es tre cha red de for ta le zas. Por es ta ra zón no se ob- 

ser va, en tre los si glos X y XI, que las for ti fi ca cio nes ru ra les se ha- 

yan mul ti pli ca do co mo en otros si tios. En es ta re gión —y és te es

uno de los ras gos que sin du da la opo nen a las otras pro vin cias de

Ga lia— el cas ti llo ru ral no ad qui rió en es ta épo ca la im por tan cia

fun da men tal que tu vo en otras par tes: la ciu dad si guió sien do el

cen tro ca si ex clu si vo de la vi da mi li tar. Por tan to, se ría apre su ra- 

do atri buir al pa so de hom bres ar ma dos y a las ex pe di cio nes de

pi lla je una in fluen cia ex clu si va men te per ju di cial pa ra la vi da ur- 

ba na. El pe li gro exal tó de he cho una de las fun cio nes de la ciu- 

dad. La vo ca ción de fen si va si guió sien do el fac tor de ter mi nan te

de la vi ta li dad ur ba na.
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¿ué fue de la otra fun ción es pe cí fi ca men te ur ba na, la fun- 

ción co mer cial? La os cu ri dad es tal vez en es te ca so aún más pro- 

fun da. Sin lu gar a du das, nu me ro sos in di cios re ve lan, de un ex- 

tre mo a otro del pe río do, la per ma nen cia de un co mer cio de lar- 

ga dis tan cia de ob je tos pre cio sos. Per ma nen cia de un ca bo ta je a

lo lar go de las cos tas, aun en los peo res mo men tos de ame na za

sarra ce na[13]. Per ma nen cia del trá fi co mer can til a lo lar go de un

iti ne ra rio que, des de el va lle del Ró dano, se di ri gía ha cia la Es pa- 

ña mu sul ma na y que es ta ba ja lo na do en ca da eta pa, en ca da ciu- 

dad, por una po de ro sa co lo nia ju día. Ju de rías prós pe ras, ac ti vas,

que in va dían y ame na za ban in clu so la fe cris tia na, sir vie ron in- 

du da ble men te de es ca la, des de Nar bo na a Bé ziers, a Ni mes, a

Uzes, des de Ar lés a Vien ne y a Lyon, a un trá fi co de orien ta ción

me di te rrá nea[14]. Por úl ti mo, los tex tos ha blan de cue ros de Cór- 

do ba, de te ji dos de fa bri ca ción orien tal, de mo ne das mu sul ma- 

nas, que se veían en ton ces en las ciu da des[15].

En ver dad, no se de be ría so bres ti mar el in te rés de es tas in di ca- 

cio nes: no es de ex tra ñar que es ta fran ja me ri dio nal del con ti- 

nen te cris tia no ha ya si do un lu gar de in ter cam bios y los sa quea- 

do res no se hu bie ran ce ba do tan to en una re gión sin ri que zas fá- 

ci les de to mar. Lo im por tan te se ría en rea li dad me dir la in ten si- 

dad de aquel pa so. ¿In ter cam bios in ter mi ten tes, oca sio na les,

tran sac cio nes cir cuns tan cia les co mo ocu rre en las po bla cio nes

más ale ja das, en las más ape ga das a la vi da ru ral? ¿O bien, por el

con tra rio, co rrien te ro bus ta y re gu lar, que ase gu ra ba só li da men- 

te la pros pe ri dad de un im por tan te gru po de es pe cia lis tas en ne- 

go cios? Se ría fun da men tal lo ca li zar las va ria cio nes de rit mo de la

ac ti vi dad mer can til, si tuar las exac ta men te en re la ción con los so- 

bre sal tos de la vi da mi li tar. Pe ro es to no es po si ble a cau sa del es- 

ta do de la do cu men ta ción.

En su es tu dio so bre las ciu da des de la pri me ra Nar bo nen se,

An dré Du pont ha creí do des cu brir, a pro pó si to de la eco no mía

ur ba na, una opo si ción en tre la épo ca ca ro lin gia y la que él de no- 



38

mi na feu dal, los si glos X y XI. Ex pan sión y pros pe ri dad du ran te

la pri me ra por que, di ce, la ciu dad, re si den cia de la aris to cra cia, se

en contra ba en es tre cha re la ción con la cam pi ña que la ro dea ba,

be ne fi cián do se de una re no va ción pro fun da[16]. «Cri sis», en opo- 

si ción, con el es ta ble ci mien to del «feu da lis mo», el cual ins ta ló el

de sor den y en gen dró las de vas ta cio nes ru ra les[17], in te rrum pien- 

do las re la cio nes en tre ciu da des y cam pi ñas y mul ti pli can do los

pea jes que obs ta cu li za ron la cir cu la ción[18]. La ac ti vi dad eco nó- 

mi ca ha bría si do, pues, me nor en las ciu da des en el si glo X y en

la pri me ra mi tad del si glo XI, que lo que lo fue en el si glo IX. Es ta

in ter pre ta ción de los do cu men tos me pa re ce di fí cil de ad mi tir.

Con si de ran do el con jun to de la evo lu ción de la eco no mía ru ral

en la Eu ro pa oc ci den tal, cues ta creer que los cam pos de es ta re- 

gión, te nien do pre ci sa men te en cuen ta el mo vi mien to de re po- 

bla ción y de co lo ni za ción que los ca ro lin gios ha bían em pren di- 

do, ha yan si do en 1050 me nos pro duc ti vos que dos cien tos años

an tes; las re cri mi na cio nes de los hom bres de la Igle sia, tan fre- 

cuen tes en los car tu la rios del si glo XI, contra la vio len cia y la avi- 

dez de los se ño res lai cos, reac ción na tu ral an te la ins ti tu ción de

las consuetudines, de los im pues tos se ño ria les so bre los do mi nios

ecle siás ti cos, no sig ni fi can que las co se chas fue ran per ma nen te- 

men te víc ti mas de in cen dios y de pi lla jes, ni que el ren di mien to

del tra ba jo cam pe sino es tu vie ra en ba ja. En la Pro ven za ma rí ti- 

ma, en to do ca so, es cier to que los do mi nios ru ra les, ya en es ta do

la men ta ble en el cur so del si glo IX (de la por ción del pa tri mo nio

de la Igle sia de Mar se lla des cri ta en 814 por el in ven ta rio del

obis po Vua dal do, mu chas par ce las cam pe si nas es ta ban de sier tas)

pa de cie ron ex ce si va men te los pi lla jes pro ce den tes del mar; por

el con tra rio, a fi nes del si glo X se pro du jo allí un mo men to de

gran ex pan sión ag rí co la. Pa re ce igual men te du do so que los la zos

en tre la ciu dad y la cam pi ña ha yan si do me nos es tre chos en los

tiem pos feu da les que en la épo ca ca ro lin gia. En rea li dad, en la

Sep ti ma nia del si glo IX, el de sa rro llo ag rí co la pa re ce ha ber be ne- 
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fi cia do me nos a las ciu da des que a los nu me ro sos mo nas te rios de

re cien te fun da ción, que no eran en ab so lu to ur ba nos sino ru ra- 

les; cier tas co rrien tes eco nó mi cas que se di ri gían des de tiem po

atrás ha cia los cen tros ur ba nos se vie ron sin du da in te rrum pi- 

das[19]. Por el con tra rio, en los si glos X y XI, la re cons ti tu ción de

las tem po ra li da des de las igle sias ca te dra les, el gran mo vi mien to

de res ti tu ción que hi zo pa sar las pa rro quias ru ra les y los diez mos

al pa tri mo nio de las igle sias ur ba nas[20], la con cen tra ción en las

ciu da des de ca ba lle ros en feu da dos en la cam pi ña, me pa re ce que

de ter mi na ron más que nun ca la con ver gen cia ha cia la vi da ur ba- 

na del ex ce den te de la pro duc ción ag rí co la. En cuan to a la mul- 

ti pli ca ción de los pea jes, ¿fue ron és tos so la men te un obs tá cu lo

que su po nía la pa ra li za ción de los in ter cam bios? ¿No fue ron más

bien el sig no del nue vo in te rés que de mos tra ron, en la se gun da

mi tad del si glo XI, los se ño res en po se sión del de re cho de ban do

ha cia una cir cu la ción ca da vez más ac ti va?

A pro pó si to de la fun ción mer can til de las ciu da des de la Ga lia

del su des te, pro pon dré so la men te tres ob ser va cio nes:

a) En la fran ja de con tac to en tre la cris tian dad la ti na y los

mun dos is lá mi co y bi zan tino, ja más pa re ce ha ber se in te rrum pi- 

do por com ple to el trá fi co de ob je tos de al to pre cio, de es cla vos

o de pro duc tos de lu jo de la ar te sanía de Orien te. De be mos pen- 

sar tan só lo que a cau sa de los acon te ci mien tos mi li ta res, los iti- 

ne ra rios co mer cia les, orien ta dos so bre to do ha cia la Sep ti ma nia

y la Mar ca His pá ni ca des de me dia dos del si glo VI II has ta fi nes del

si glo X, se vie ron lue go des pla za dos des de Ar lés ha cia el mar y

ha cia Mar se lla, rea ni mán do se des de en ton ces la Pro ven za del

Ró dano.

b) Sin em bar go, es te co mer cio de lar ga dis tan cia pa re ce ha ber

si do por lar go tiem po de ma sia do re du ci do y dis con ti nuo pa ra

ha ber cons ti tui do un ele men to im por tan te en Geor ges Duby el

pro ce so de re vi ta li za ción ur ba na. A mi pa re cer dos he chos de ben
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te ner se en cuen ta: pri me ro, la po si ción eco nó mi ca de las co mu- 

ni da des ju días que es ta ban en ton ces preo cu pa das por acre cen tar

sus te rri to rios, que ex plo ta ban las tie rras de las puer tas de las

ciu da des y aún más le ja nas y que pa re cían es tar fuer te men te ru- 

ra li za das[21]; en se gun do lu gar, la his to ria de la acu ña ción pro- 

ven zal[22]: el ta ller ca ro lin gio de Ar lés ce sa su ac ti vi dad ha cia fi- 

nes del si glo IX; en tre 962 y 985 es pues to nue va men te en ac ti vi- 

dad por el ar zo bis po (en co rres pon den cia con el gran im pul so de

la re con quis ta so bre los sarra ce nos del ma ci zo de Mau res). Pe ro

la acu ña ción no se rea nu da ver da de ra men te has ta la se gun da mi- 

tad del si glo XII. En ver dad, los pri me ros ín di ces se gu ros de una

ne ta rea ni ma ción de las ru tas mer can ti les son tar díos: cons truc- 

ción de nue vos puen tes, men ción de nue vas ta sas so bre la cir cu- 

la ción en Nar bo na en 1066, so bre el Ró dano en 1070[23]. El ver- 

da de ro des per tar, el mo men to del gran des hie lo de las ru tas ma- 

rí ti mas y te rres tres no tie ne lu gar en es ta re gión an tes de 1150,

es de cir, más allá del lí mi te de es te es tu dio.

c) Sin em bar go, un trá fi co, so bre el cual lla mo es pe cial men te

la aten ción pues me re ce ser es tu dia do de cer ca, man tu vo cons- 

tante men te cier ta ac ti vi dad co mer cial en al gu nas ciu da des: el co- 

mer cio de la sal. Se su po ne que es te pro duc to se con cen tra ba en- 

ton ces en las ciu da des pr óxi mas al mar pa ra ser en via do lue go al

in te rior. Ha cia fi nes del si glo X, la pro duc ción de las sali nas de

Fos y de Is tres se reu nía en Ar lés. Otra en cru ci ja da de la sal:

Nar bo na. La ca te dral se hi zo con ce der por Car los el Cal vo la mi- 

tad de los de re chos rea les per ci bi dos so bre las sali nas, lue go, en

881, la mi tad de las sali nas mis mas, en los con da dos de Nar bo na

y de Ra zes; en 990 y en 1005 con so li dó sus de re chos so bre las

ins ta la cio nes[24]. De be mos se ña lar que los ju díos se in te re sa ban

es pe cial men te en la fa bri ca ción de la sal[25].

En con se cuen cia, es po si ble pen sar que de bi do al co mer cio de

la sal, al pa so de tan to en tan to de tra fi can tes de los mer ca dos

me di te rrá neos, al man te ni mien to de fuer tes co mu ni da des is ra eli- 
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tas, re si duos de las gran des co lo nias de mer ca de res del Ba jo Im- 

pe rio y so bre to do al trá fi co de la sal, del cue ro, de los pro duc tos

ag rí co las, no se aho gó la vi ta li dad eco nó mi ca de las ciu da des de

es ta re gión, que se vio cier ta men te es ti mu la da ha cia fi nes del si- 

glo X por sus re la cio nes más es tre chas con las cam pi ñas ve ci nas.

No obs tan te, al me nos has ta 1050, la fun ción mer can til si guió

ocu pan do un lu gar se cun da rio en re la ción a la fun ción de fen si va.

El mer ca do y el puer to no te nían en ton ces tan ta im por tan cia en

la ciu dad co mo la mu ra lla y las to rres.

Si se con si de ra, por úl ti mo, pa ra apre ciar la vi ta li dad ur ba na

en tre los si glos VI II y XI, la his to ria to po grá fi ca de las ciu da des, el

te rreno se vuel ve más se gu ro aun que es ca seen las bue nas mo no- 

gra fías[26]. En es ta re gión, en don de el se mi lle ro de aglo me ra cio- 

nes ha bía si do tan den so en la An ti güe dad, no exis tie ron ciu da- 

des nue vas: el na ci mien to, muy os cu ro, de Mon tpe llier y de

Beau cai re, for ma das am bas al re de dor de una im por tan te for ta le- 

za ru ral, de be si tuar se des pués de me dia dos del si glo XI, en el

mis mo mo men to en que apa re cen los nue vos pea jes y se de sa rro- 

lla de ci di da men te la ac ti vi dad de las ru tas de tie rra y de mar[27].

Por el con tra rio, al gu nas ciu da des des apa re cie ron en ton ces: des- 

apa ri ción tem po ral de Fréjus, Anti bes, To lón; de fi ni ti va pa ra Ci- 

miez ab sor bi da por Ni za, pa ra Vé nas que cu yo obis po tras la dó su

se de en 982 a Car pen tras[28]. Por úl ti mo, to das, en los si glos VI II

y IX y en la ma yor par te del si glo X, apa re cen en es ta do de re- 

trac ción de fen si va. Mu chas ciu da des —co mo Mar se lla, Ar lés,

Avi ñón, Nar bo na y Tou lou se— ha bían he re da do de la Ba ja An- 

ti güe dad un an cho cin tu rón de bue nas mu ra llas que se man tu vo

en un es ta do re gu lar; en los pe río dos de gran in se gu ri dad, to das

las ex cre cen cias que no es ta ban pro te gi das por el re cin to fue ron

ob je to de pi lla jes y des truc cio nes[29]. El es pa cio pro te gi do por los

mu ros se am plió; se vio có mo la de fen sa se con cen tra ba en los
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pun tos más fá ci les de man te ner, or ga ni zán do se al re de dor de un

re duc to for ti fi ca do, de un castrum: en Ar lés, en Ni mes, el an fi- 

tea tro ro ma no fue pre pa ra do pa ra tal efec to[30]; en Mar se lla, el

castrum Babonis, men cio na do a par tir del si glo IX, fue eri gi do so- 

bre una ele va ción na tu ral, el mon te de Saint-Lau rent[31].

A es ta fa se de re plie gue su ce dió, a par tir de fi nes del si glo X,

una fa se de pro gre si va ex pan sión: nue vos ba rrios se po bla ron. Se

de be se ña lar que las ba sí li cas su bur ba nas que ha bían de sem pe ña- 

do en la Fran cia del nor te, del oes te y del cen tro, un pa pel de ter- 

mi nan te en la dis tri bu ción to po grá fi ca de las ciu da des en cre ci- 

mien to[32] no ejer cie ron en es ta re gión más que una ac ción li mi-

ta da. Só lo en Nar bo na y en Tou lou se, los san tua rios eri gi dos so- 

bre las tum bas de San Pa blo y San Se re nín, men cio na dos por pri- 

me ra vez en 722 y en 844 pe ro se gu ra men te mu cho más an ti-

guos, cons ti tu ye ron el nú cleo de una aglo me ra ción par ti cu lar, de

un burgus ex te rior a la civitas. Tou lou se, Nar bo na, es de cir, las

ciu da des más oc ci den ta les, fue ron las me nos ex pues tas al pe li- 

gro. Pa re ce cla ro, en efec to, que la pro lon ga da in se gu ri dad que

su frie ron la ma yor par te de las ciu da des (y no ta ble men te Ar lés,

Mar se lla, en la que la aba día su bur ba na de Saint-Vic tor, lar go

tiem po aban do na da, si guió sien do siem pre un lu gar so li ta rio y

arries ga do) im pi dió en la épo ca ca ro lin gia e in me dia ta men te des- 

pués la ger mi na ción de nue vos nú cleos de po bla ción cer ca de las

ne cró po lis pa leo cris tia nas.

Pe ro la ex pan sión se ma ni fes tó a tra vés de sig nos evi den tes al- 

re de dor del año mil. El pri mer in di cio lo en contra mos en Mar se- 

lla con la apa ri ción ha cia 980, cer ca del cas ti llo de Ba bon, del

nue vo ba rrio de Sau ve te rre, de nom bre sig ni fi ca ti vo; fue una zo- 

na pro te gi da y do ta da por los viz con des de una se gu ri dad par ti- 

cu lar, pues ta sin du da ba jo la paz de Dios y abier ta a los in mi- 

gran tes; des pués, en tre 1039 y 1040, se cons tru yó un nue vo re- 

cin to, en glo ban do la villa episcopalis, has ta po co an tes do mi nio

ru ral ex plo ta do en be ne fi cio de la Igle sia; en la mis ma épo ca se
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for ma ba jun to al puer to el bur go de To lo née, al re de dor del si tio

don de los agen tes viz con da les co bra ban el ton lieu [pea je], mien- 

tras que se fun da ba el mo nas te rio de mu je res de Saint-Sau- 

veur[33]. Se ob ser va el mis mo rit mo en Nar bo na: con ex cep ción

de las pro xi mi da des de la ba sí li ca de Saint-Paul, los ac ce sos a las

mu ra llas de la ciu dad es ta ban a co mien zos del si glo X en es ta do

de pre ca rie dad[34]; en 990 exis tían ya tres «bur gos» bien po bla- 

dos, con ca sas de as pec to ur bano, y uno de ellos lle va ba el nom- 

bre de Vi lle neu ve[35]; el su bur bio de Saint-Paul, el me jor si tua do

so bre la vía Do mi cia na, en la di rec ción del puen te so bre el Au de,

co no ció al re de dor de su mer ca do un de sa rro llo con ti nuo; en

1035 se dis tin guían por lo me nos cua tro «bur gos»[36]. En Ni mes,

fue ra de sus mu ros, apa re ció un con jun to de bur gos, don de se

edi fi có en 990 la aba día de Saint-Sau veur-de-la-Font, se re no vó

Saint-Bau di le y se or ga ni zó la nue va pa rro quia al re de dor de la

igle sia de di ca da a San Gui ller mo[37]. Des pués de 980 tam bién se

mul ti pli can las men cio nes a san tua rios su bur ba nos, ve ci nos a la

ciu dad de Car ca so na[38]. Un po co más tar de, ha cia me dia dos del

si glo XI, la aper tu ra de obras de cons truc ción y la re no va ción de

los vie jos edi fi cios re li gio sos es otro tes ti mo nio de un im pul so

ge ne ral de vi ta li dad (aun que me nos pre ci so por la au sen cia de in- 

ves ti ga cio nes su fi cien te men te im por tan tes).

Creo que es tas ob ser va cio nes, co te ja das con lo que se adi vi na

de la his to ria mi li tar y la his to ria de los in ter cam bios, per mi ten

afir mar la len ta re no va ción de la vi ta li dad ur ba na en la Ga lia del

su des te a par tir de 980. En su con jun to, es te des con ge la mien to

de be ser in ter pre ta do co mo el efec to pri me ro de una in ten si fi ca- 

ción de la cir cu la ción. No se pue de du dar del ori gen co mer cial

de es ta es ti mu la ción: en Nar bo na, el más ac ti vo de los nue vos

ba rrios se sitúa jun to a la ru ta prin ci pal y al re de dor de un mer ca- 

do[39] y en Mar se lla, en las pro xi mi da des del puer to y del ton lieu.

No obs tan te, es ne ce sa rio se ña lar que el cre ci mien to ur bano es

muy li mi ta do y la po bla ción de to das es tas ciu da des muy dé- 
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bil[40], sin lle gar ja más en es ta épo ca a cu brir el vas to es pa cio que

ocu pa ban las aglo me ra cio nes an ti guas. Por úl ti mo, la ex pan sión

de prin ci pios del si glo XI no al te ró el ca rác ter pre pon de rante- 

men te mi li tar de las ciu da des, ya que era to da vía res trin gi da y

los pe li gros sub sis tían. El he cho de que to dos los ba rrios nue vos

se lla ma ran «bur gos» no im pli ca que es tu vie ran for ti fi ca dos, pues

la pa la bra en esa épo ca de sig na ba, en rea li dad, un gru po de ca sas

or ga ni za das al re de dor de una ca lle o de una pla za[41]. Po see mos,

sin em bar go, la prue ba de que aque llos ba rrios es ta ban ro dea dos

de fo sos[42] y que la ciu dad, al mis mo tiem po que se ex ten día, se

ce rra ba en pe que ñas uni da des to po grá fi cas bien in di vi dua li za das

y re ple ga das so bre sí mis mas. Es igual men te sor pren den te, en

Mar se lla, la ra pi dez con que se preo cu pa ron por in cluir a par tir

de 1040 las re cien tes ex cre cen cias ur ba nas en un re cin to nue vo.

De be mos se ña lar que la am plia ción de las aglo me ra cio nes no se

hi zo, co mo en la Ga lia sep ten trio nal, por el de sa rro llo de pe que- 

ños fo cos ais la dos y po co a po co reu ni dos por una po bla ción in- 

ter ca la da, sino por un cre ci mien to con cén tri co, por una ex pan- 

sión pro gre si va de los bur gos, en tre cha men te li ga dos al re duc to

de fen si vo de la ciu dad: el su bur bio per ma ne ció así pe ga do a la

mu ra lla. Es te era el ele men to fun da men tal, aun a me dia dos del

si glo X, del pai sa je ur bano. Ha ré a con ti nua ción re fe ren cia a la fi- 

so no mía de Aix, su ge ri da en un ac ta de ho me na je de 1049-

1050[43]. De un am plio cam po de rui nas in va di do por la na tu ra- 

le za sur gían tres is lo tes for ti fi ca dos don de se con cen tra ban los

re si duos de la vi da ur ba na: es to es lo que se de no mi na en ton ces

la ciu dad, es de cir, el ma ci zo de mam pos te ría cons ti tui do por la

puer ta ro ma na jun to a la ru ta de Ita lia y por un mau so leo ve- 

cino, lu gar de de fen sa que los con des de Pro ven za eli gie ron en el

si glo XII co mo su re si den cia más se gu ra —el «claus tro», apo ya do

en el vie jo castellum don de se es ta ble ció el ca pí tu lo de la ca te dral

de Saint-Sau veur—; por úl ti mo, las «to rres» ocu pa das por los ar- 

zo bis pos. Es tas ciu da des, ape nas rea ni ma das por la cir cu la ción de
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las ru tas, se guían sien do prin ci pal men te re fu gio de gen te ar ma- 

da.

II

¿Có mo es ta ban re gi das? Aquí lle go a un se gun do pro ble ma, el

de la dis tri bu ción del po der; és te es tu vo tam bién es tre cha men te

li ga do a las cir cuns tan cias mi li ta res. Las ba ses del po der pú bli co

de las ciu da des de es ta re gión fue ron es ta ble ci das a me dia dos del

si glo VI II por los con quis ta do res aus tra sia nos. Es ta es la ra zón por

la cual la si tua ción po lí ti ca fue un po co di fe ren te en am bos la dos

del va lle del Ró dano. En efec to, la hue lla ca ro lin gia fue mu cho

más pro fun da en la zo na de Nar bo na que en Pro ven za; és ta pa- 

de ció, so bre to do, las ex pe di cio nes mi li ta res de Car los Mar tel y

más tar de, en el mo men to de la reor ga ni za ción, cuan do pu do

ha ber avan za do, se en contró brus ca men te con vul sio na da por la

pi ra te ría ma rí ti ma. La his to ria de las fun da cio nes mo nás ti cas po- 

ne de re lie ve el contras te en tre las dos re gio nes (así co mo ese des- 

pla za mien to de la vi ta li dad en tre el oes te y el es te so bre el que he

lla ma do la aten ción des de el co mien zo de es te ar tícu lo); mien tras

que la Sep tir na nia se cu brió de nue vas aba días en el si glo IX, el

mo vi mien to no al can zó a Pro ven za has ta la se gun da mi tad del

si glo X[44].

En to das las ciu da des, los ca ro lin gios se de di ca ron a res tau rar

la fun ción epis co pal y re for zar la au to ri dad po lí ti ca del obis po;

pe ro en rea li dad al can za ron su pro pó si to úni ca men te al oes te del

Ró dano. Só lo las igle sias ca te dra les de la pro vin cia de Nar bo na

se be ne fi cia ron ple na men te de la res ti tu ción de los bienes[45], de

las con ce sio nes de in mu ni dad[46] y lue go, a me dia dos del si glo IX,

de la con ce sión de regalia[47]. Ta les fa vo res rea les son, en Pro ven-

za, de una gran es ca sez que no de ri va, sin du da, so la men te del

mal es ta do de los ar chi vos[48]. En rea li dad los re yes fran cos de ja- 

ron al epis co pa do pro ven zal en un es ta do de de bi li dad fren te al

po der ci vil.
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A am bos la dos del Ró dano, el po der ha bía si do con fia do a los

con des, quie nes lo gra ron fi nal men te te ner en ca da ciu dad su re- 

si den cia fi ja[49]. Pe ro los te na ces re cuer dos del pa sa do lo cal, así

co mo la ne ce si dad de or ga ni zar só li da men te la de fen sa en es tas

re gio nes fron te ri zas ex pues tas a cons tan tes pe li gros, de ter mi na- 

ron un rá pi do rea gru pa mien to del po der; se cons ti tu ye ron gran- 

des po de res re gio na les en be ne fi cio de cier tos con des, en par ti cu- 

lar, los que es ta ban es ta ble ci dos en las an ti guas ca pi ta les co mo

Ar lés y Tou lou se[50]. En rea li dad, las con di cio nes po lí ti cas no

fue ron ape nas mo di fi ca das en las ciu da des por es ta con cen tra ción

de la au to ri dad; en las ciu da des de im por tan cia es tra té gi ca don de

ellos no re si dían, de le ga ron en el si glo X el po der en re pre sen tan- 

tes per ma nen tes, los viz con des[51]. De es te mo do la ciu dad no

de jó de ser el lu gar de re si den cia de una au to ri dad au tó no ma; a

me dia dos del si glo X, en Ni mes, Bé ziers, Nar bo na, Avi ñón,

Mar se lla, los viz con des os ten ta ban he re di ta ria men te un só li do

po der que des de la ciu dad se ex ten día so bre la cam pi ña cir cun- 

dan te. Po der ju di cial: el viz con de pre si día las asam bleas de jus ti- 

cia[52]. Pe ro an te to do po der mi li tar: el viz con de era el je fe de la

guar ni ción ur ba na, el de fen sor de la for ta le za más im por tan te

que era el castrum[53].

En aquel mo men to y en ca da ciu dad, el je fe mi li tar, con de o

viz con de, fuer te men te es ta ble ci do en el pun to de apo yo de fen si- 

vo que era la ciu dad, se de di có a ex cluir del es pa cio ur bano to da

com pe ten cia de au to ri dad y en par ti cu lar a so me ter al epis co pa- 

do. Es te con trol de las fun cio nes ecle siás ti cas es muy vi si ble en

Sep ti ma nia, a pe sar de to dos los di plo mas de pro tec ción otor ga- 

dos por los so be ra nos ca ro lin gios que se con ser van en los ar chi- 

vos de los es ta ble ci mien tos re li gio sos[54]. Los viz con des se ase gu- 

ra ron el con trol de las elec cio nes epis co pa les, lo cual les per mi tía

de sig nar a uno de sus hi jos: al re gu lar la su ce sión en tre sus dos

hi jos, cier to viz con de de Nar bo na dis pu so de ante ma no que uno

de ellos, el clé ri go, lle ga ría a ser ar zo bis po; lo cual efec ti va men te
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su ce dió en 977[55]. De 987 a 1016, lue go de 1027 a 1077, el obis- 

pa do de Ni mes es tu vo ocu pa do por el her ma no o el hi jo del viz- 

con de[56]. De es te mo do, la fun ción epis co pal y to dos los de re- 

chos que de ella de pen dían no tar da ron en pa sar al pa tri mo nio de

los se ño res de la ciu dad y a con fun dir se con los otros bienes he- 

re di ta rios: por tes ta men to, Gui ller mo, viz con de de Bé ziers y de

Agde, le gó en 990 la ciu dad de Agde cum suo episcopatu a su mu jer

y la ciu dad de Bé ziers cum suo episcopatu a su hi ja. Al contraer ma- 

tri mo nio es ta úl ti ma, am bos obis pa dos pa sa ron a la for tu na de

los con des de Car ca so na[57]. La do mi na ción del po der lai co fue

más com ple ta aún en Pro ven za, don de el epis co pa do po día opo- 

ner me nor re sis ten cia. Así, la fa mi lia de los viz con des de Mar se- 

lla po se yó el obis pa do de la ciu dad du ran te un si glo, en tre 965 y

1073; en los con fi nes orien ta les, fue ron los je fes mi li ta res, que

los con des ha bían ins ta la do en las ciu da des nue va men te li be ra das

de los sarra ce nos, quie nes se apo de ra ron del episcopatus: en el pri- 

mer ter cio del si glo XI, Pons, obis po de Ni za, era sin du da hi jo

del cas te llano[58]; to dos los se ño res de Anti bes en el si glo XI hi- 

cie ron atri buir la mi tra a uno de sus hi jos[59]. Ade más, es ne ce sa- 

rio se ña lar que en es tas re gio nes el obis po fue du ran te mu cho

tiem po el úni co ad mi nis tra dor de to dos los bienes ecle siás ti cos

de la ciu dad y de sus su bur bios y que el po der de di ri gir en la

ciu dad fue siem pre el atri bu to co lec ti vo de un li na je. Así, cuan- 

do del gru po de her ma nos y de so bri nos, que os ten ta ban en co- 

mún el po der, uno de ellos lle ga ba a ser obis po, se bo rra ba to da

dis tin ción en tre los de re chos de ori gen ecle siás ti co y los otros.

To da vía en 1040 la ciu dad de Mar se lla, reu ni da en un nue vo re- 

cin to, per te ne cía a un mis mo gru po con san guí neo, del cual uno

de sus hom bres era el pas tor de la dió ce sis y los otros po seían en

co mún el tí tu lo viz con dal. Po de mos de cir que en los al re de do res

del año 1000, y par ti cu lar men te al es te del Ró dano, las in mu ni- 

da des ecle siás ti cas no te nían ya sen ti do en las ciu da des; és tas
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cons ti tuían uni da des po lí ti cas ín te gra men te di ri gi das por la fa- 

mi lia que con tro la ba el po der mi li tar.

Sin em bar go, des de es te mo men to, es ta uni dad se en contró

mi na da por un mo vi mien to de di so lu ción cu yos pri me ros sig nos

se ma ni fes ta ron a fi nes del si glo X, coin ci dien do con las ma ni fes- 

ta cio nes más pre co ces del cre ci mien to ur bano, con la pri me ra

apa ri ción de los bur gos pe ri fé ri cos. ¿Se ría ne ce sa rio re la cio nar

es te frac cio na mien to del po der con el cam bio de la es truc tu ra so- 

cial de ter mi na do por el de sa rro llo de los in ter cam bios y la for- 

ma ción de una hi po té ti ca bur guesía? No lo creo; a mi pa re cer, se

tra ta de la for ma par ti cu lar que re vis tió, en los te rri to rios ur ba- 

nos de es ta re gión, la dis gre ga ción ge ne ral de los po de res de

man do en tre 970 y 1030 que he es tu dia do pa ra la cam pi ña del

Mâ con nais y de la cual J. F. Le ma rig nier ha ex pues to con an te- 

rio ri dad cier tos as pec tos[60]. Es ta dis lo ca ción es tu vo cier ta men te

fa vo re ci da en Pro ven za por las cos tum bres su ce so rias: al ser los

po de res con da les o viz con da les el pa tri mo nio de un gru po fa mi- 

liar, se fue ron frac cio nan do en ma nos de los nu me ro sos par ti ci- 

pan tes, co-se ño res que en el si glo XI co men za ron, aquí y allí, a

rom per la in di vi sión, a re par tir se los de re chos, a ha cer se car go de

la jus ti cia y del man do en la ciu dad[61]. Pe ro el frac cio na mien to

de la au to ri dad fue so bre to do pro vo ca do por dos trans for ma cio- 

nes con co mi tan tes: por un la do, la eman ci pa ción de la Igle sia

que, des em ba ra za da de la tu te la de los lai cos, lu chó por ob te ner

su au to no mía de po der; por otro, el re for za mien to de una pe- 

que ña aris to cra cia ciu da da na de gue rre ros que se apo de ró de

cier tos ele men tos del po der.

La li be ra ción de la Igle sia fue pro gre si va. La pre pa ró la len ta

in di vi dua li za ción de las co mu ni da des ca no ni ca les. Se cons ta ta la

exis ten cia de ca pí tu los ur ba nos des de el si glo  VI II al oes te del
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Ró dano; mu cho más tar de, só lo en el si glo X, en Pro ven za. Pe ro

aquí, des de el úl ti mo ter cio del si glo, los ca nó ni gos apa re cen en

cier tas ciu da des en po se sión de una ren ta par ti cu lar, dis tin ta del

pa tri mo nio epis co pal: lo sa be mos pa ra Avi ñón a par tir de 962,

pa ra Car pen tras en 982, pa ra Ar lés en 990, al año si guien te pa ra

Apt; el pri mer con flic to por la ges tión de las tem po ra li da des que

en fren tó a un pre la do con su ca pí tu lo es tá do cu men ta do en Ar- 

lés en tre 1003 y 1009[62].

En la mis ma épo ca fue ron res tau ra das las aba días ur ba nas y su- 

bur ba nas que el lar go pe río do de pe li gro ha bía de sor ga ni za do: el

obis po Ho no ra to, de acuer do con sus pa rien tes los viz con des,

res ta ble ció en Saint-Víc tor de Mar se lla una con gre ga ción di fe- 

ren te; en Ar lés, la aba día de Sain tCé sai re, cu yos bienes ha bían si- 

do in te gra dos en el pa tri mo nio ar zo bis pal re co bró su au to no mía

en 972[63]. Es tos cam bios, al sus traer a la ges tión del obis po cier- 

tos bienes de la Igle sia y li be rar de su au to ri dad a las co mu ni da- 

des es pi ri tua les, co men za ron, pues, a de bi li tar el po der lai co que

ate na za ba al epis co pa do.

Pe ro es te úl ti mo se vio pro fun da men te mi na do por la ex plo- 

sión de las ideas de re for ma ecle siás ti ca. Es ta vez fue la zo na pro- 

ven zal la pri me ra afec ta da. Los ca pí tu los ca te dra li cios fue ron re- 

for ma dos en Ar lés en 1032, en Avi ñón en tre 1027 y 1039, en

Vai son en tre 1009 y 1055, me dio si glo des pués los de la pro vin- 

cia de Nar bo na (Ni mes en 1075, Tou lou se en 1077, Nar bo na en

1093). El via je del pa pa Be ne dic to IX, con el fin de con sa grar en

1040, en me dio de una gran con cu rren cia de pre la dos, la nue va

igle sia de Sain tVic tor de Mar se lla, fue un acon te ci mien to de

gran re so nan cia, pre cur sor de la pu ri fi ca ción del per so nal epis co- 

pal[64]. En 1053, en Em brun, un sí no do pre si di do por el le ga do

del pa pa Víc tor II —Hil de bran do, fu tu ro Gre ga rio VII— de pu- 

so al ar zo bis po, acu sa do de si mo nía. Des pués, los con ci lios re for- 

ma do res se su ce den: en Tou lou se en 1056, en Avi ñón en 1060,

1063 y 1066[65]. El im pul so es ta ba da do: po co a po co la de sig na- 
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ción de las dig ni da des re li gio sas lle gó a ser in de pen dien te, lo cual

per mi tió des li gar la dig ni dad epis co pal del pa tri mo nio de los se- 

ño res de la ciu dad. A par tir de 1073 es te fe nó meno se pro du jo

en Mar se lla.

Es ta se pa ra ción y, de una ma ne ra más ge ne ral, la fer men ta ción

de las ideas gre go ria nas, tu vie ron por efec to in me dia to (y una

vez más me sor pren de la es tric ta sin cro nía con los fe nó me nos

que he ob ser va do en Bor go ña[66]) rea vi var la no ción de in mu ni- 

dad, im pul san do a los ecle siás ti cos a rei vin di car los de re chos que

los vie jos di plo mas rea les les ga ran ti za ban, y a ejer cer un po der

ab so lu to so bre los hom bres y las tie rras de la ciu dad que de pen- 

dían de sus be ne fi cios. Las au to ri da des lai cas de bie ron ce der. De

ahí se de ri vó una re par ti ción de los de re chos se ño ria les en el te- 

rri to rio ur bano en tre el con de, el viz con de o el cas te llano de una

par te, y el obis po y las co mu ni da des re li gio sas de otra. Se con- 

clu ye ron acuer dos, a me nu do es cri tos, en los dos úl ti mos ter cios

del si glo XI. Es tos acuer dos ge ne ral men te con du je ron a una re- 

par ti ción te rri to rial del po der y de ter mi na ron la par ce la ción ju- 

rí di ca del es pa cio ur bano en ba rrios bien de li mi ta dos, so me ti do

ca da uno al ban do de un se ñor par ti cu lar. A par tir de 1069 en

Mar se lla, el cas ti llo, el an ti guo bur go y el vie jo puer to fue ron

re ser va dos a los viz con des, mien tras que el obis po re ci bía la ju- 

ris dic ción au tó no ma so bre el «alo dio de Sain te Ma rie», la villa

episcopalis con el pe que ño puer to de Por ta Ga lli ca, es de cir, so bre

los ba rrios re cien te men te en glo ba dos en el nue vo re cin to; en

1073 es ta por ción fue di vi di da en dos: la «ciu dad pre bos tai», ad- 

mi nis tra da por el ca pí tu lo, y la «ciu dad de las to rres», do mi na da

por el obis po, que aca ba ba de eri gir las for ti fi ca cio nes de Ro que

bar be[67]. No se sa be exac ta men te cuán do se ope ró la di vi sión de

la ciu dad de Ar lés en tre el ar zo bis po y el con de, ates ti gua da en el

si glo XII[68]. Pe ro en el su bur bio nar bo nen se de Saint-Paul se dis- 

tin guía ya des de 1035 un bur go viz con dal, otro que de pen día

del ar zo bis po y un ter ce ro so me ti do al ca pí tu lo de Saint-Paul;
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en la ciu dad mis ma, un ar bi tra je de li mi tó en 1066 la zo na don de

se ex ten dían res pec ti va men te los se ño ríos del viz con de y los del

ar zo bis po; fue así co mo co exis tie ron de allí en ade lan te dos ju- 

de rías dis tin tas en la ciu dad[69]. Asi mis mo la re for ma gre go ria na

fue el ori gen del par ce la mien to po lí ti co que se ob ser va a fi nes del

si glo XI en Tou lou se, en la cual los ba rrios bien in di vi dua li za dos

de la ciu dad, del bur go y de Saint-Pie rre-des-Cui si nes, se re par- 

tie ron en tre los dis tin tos po de res del obis po y del con de, del

abad de Saint-Ser nin y de los clé ri gos clu nia cen ses de la Dau ra de

y de Saint-Pie rre[70]. Aho ra bien, exis tía en tre los clé ri gos re cién

se pa ra dos de la tu te la del po der lai co, por un la do, la arrai ga da

idea de que la for ta le za era el ver da de ro lu gar de la au to ri dad po- 

lí ti ca, y por otro, la in quie tud de pre ca ver se contra la ofen si va de

los se ño res, lo cual los im pul só a cons truir ellos mis mos a to da

pri sa «to rres» en los ba rrios que les ha bían si do otor ga dos: en Ni- 

mes, fren te al cas ti llo de Are nes, asien to del po der viz con dal, se

le van ta ron las for ti fi ca cio nes cui da das por los hom bres del obis- 

po, la turris bispalis ado sa da a la mu ra lla y las dos to rres que flan- 

quea ban la puer ta de Ar lés[71]. De es te mo do, la cons ti tu ción en

la ciu dad en el cur so del si glo XI de se ño ríos ecle siás ti cos au tó no- 

mos que es ta ble cie ron fron te ras ju rí di cas en el te rri to rio ur bano,

en yu x ta po si ción con los «bur gos» in clui dos en el re cin to cu yos

ha bi tan tes de pen dían de una au to ri dad di fe ren te, acu só ese frac- 

cio na mien to que ca rac te ri za des de en ton ces la to po gra fía de las

ciu da des. El as pec to mi li tar de las ciu da des de es ta re gión fue

aún más acen tua do.

Es po si ble que es ta vo ca ción mi li tar per ma nen te y la pre sen cia

en es tas ciu da des de una fuer te guar ni ción de es pe cia lis tas en de- 

fen sa con tri bu ye ran por sí mis mas, des pués del año 1000, a la di- 

so lu ción del po der ur bano. Pe ro aquí nos aven tu ra mos en un

sec tor aún mu cho más os cu ro, don de las in for ma cio nes son ex- 
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tre ma da men te es ca sas; en el es ta do ac tual de las in ves ti ga cio nes,

es po si ble for mu lar so la men te hi pó te sis de tra ba jo ba sa das en el

co no ci mien to, un po co más fir me, de la es truc tu ra so cial del si- 

glo XII.

Se ob ser va, en tre 960 y 1050, la di fu sión en los do cu men tos

de un tér mino re cién ele gi do pa ra de sig nar una si tua ción so cial

par ti cu lar, la de los lai cos que dis po nían de los me dios su fi cien tes

pa ra con sa grar se por en te ro a la vi da gue rre ra: la pa la bra miles[72].

Mien tras que en las otras re gio nes de la Ga lia es tos hom bres —

lla mé mos les ca ba lle ros— re si den ya en las al deas, den tro del do- 

mi nio que quie ren ex plo tar, ya en las for ta le zas ru ra les, aquí vi- 

ven en la ciu dad, por que és ta, re pi to, cons ti tu ye con sus fuer tes

mu ra llas de pie dra el co ra zón de la de fen sa de la re gión. En la

ciu dad —y con más exac ti tud en su lu gar más fuer te men te pro- 

te gi do, en el castrum— son ellos quie nes, pro ba ble men te, cons ti- 

tu yen en su ma yor par te, ba jo el nom bre de boni homines, la cor te

ju di cial que pre si de el con de o el viz con de[73]. Pe ro su prin ci pal

fun ción es la mi li tar: pro te ger las for ti fi ca cio nes ur ba nas. Los

pri me ros do cu men tos ex plí ci tos que mues tran có mo cum plen

es ta fun ción da tan del si glo XII. En ese mo men to, ca da fa mi lia

ca ba lle res ca, con ex ten sas po se sio nes en las cam pi ñas ve ci nas[74],

tie ne en feu do del se ñor de la ciu dad, con la obli ga ción de ase gu- 

rar su de fen sa, un sec tor de la mu ra lla, una puer ta, una to rre o

una frac ción de to rre. Es te es el ca so par ti cu lar de los trein ta y un

milites castri arenarum de Ni mes[75], de los castellani de Car ca so na,

obli ga dos por el ju ra men to de ho me na je a re si dir con su fa mi lia

du ran te un tiem po de ter mi na do en la to rre que ha bían re ci bi do

en con ce sión[76]. Es te es, por ejem plo, el ca so de los Ba rra vi que

te nían en Tou lou se una to rre en la mu ra lla de la ciu dad y la ca lle

ve ci na que lle va ba su nom bre[77]. El ori gen de es tas con ce sio nes

feu da les pue de si tuar se a co mien zos del si glo XI, si no an tes. En

to do ca so, es a par tir de es te mo men to cuan do los milites apa re- 

cen fren te a los je fes de la ciu dad en si tua ción de va sa lla je[78];
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des de ese mo men to se adi vi na que co mien zan a be ne fi ciar se de la

con ce sión frag men ta ria de cier tas re ga lías: así, el ar zo bis po de

Ar lés, Raim baud (1030-1065) se re pro cha ba ha ber dis tri bui do

en feu dos los be ne fi cios de su igle sia a sus va sa llos mi li ta res, an- 

te ce so res sin du da de aque llos ca ba lle ros que un si glo más tar de

se dis tri bui rán efec ti va men te par te por par te el se ño río ur bano

de la se de me tro po li ta na[79].

En efec to, es pro ba ble que la eman ci pa ción de la Igle sia, la

cons ti tu ción en be ne fi cio de los clé ri gos de se ño ríos pa ra le los a

los de los lai cos, ha ya re for za do en la ciu dad la po si ción de los

hom bres de ar mas que se apro ve cha ron sin du da de la fer men ta- 

ción in tro du ci da por la re for ma gre go ria na pa ra con so li dar sus

ven ta jas y sus pri vi le gios. Se adi vi na —y las sos pe chas son par ti- 

cu lar men te po de ro sas pa ra Ar lés[80]— que en los úl ti mos años

del si glo XI los ca ba lle ros, tal vez alia dos a los pri me ros tra fi can- 

tes en ri que ci dos por la re no va ción de los in ter cam bios, se agru- 

pa ron, en las ciu da des agi ta das por el an ta go nis mo de los se ño- 

res, en esas aso cia cio nes de paz co pia das de las con ju ra cio nes por

la paz de Dios, que fue ron la pre fi gu ra ción de los con su la dos.

La des com po si ción del po der po lí ti co en los si glos X y XI en

las ciu da des del su des te es, pues, se me jan te a la de otras re gio nes

de Fran cia, ya bien es tu dia das. Pe ro pa re ce ha ber ido más le jos:

los ca ba lle ros de Pro ven za aca pa ra ron una por ción de los de re- 

chos de re ga lía mu cho an tes que los de la Fran cia del nor te. Sin

du da, por que en lu gar de es tar dis per sos por la cam pi ña, cons ti- 

tuían un cuer po en la ciu dad, en el lu gar mis mo don de los obis- 

pos y su ca pí tu lo por un la do, y los con des o sus de le ga dos por

otro, se en fren ta ban por la po se sión del po der. Es ta par ti cu la ri- 

dad es pues un efec to de la vo ca ción de fen si va de la ciu dad, que

es an te to do una guar ni ción. Al igual que la evo lu ción de la to- 

po gra fía ur ba na, la his to ria del po der po lí ti co es tá aquí re gi da

por las ne ce si da des mi li ta res. Tal me pa re ce ha ber si do, des de el

si glo VI II al XI, la si tua ción ori gi nal de es tas ciu da des nu me ro sas,
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pe que ñas, aún po co co mer cia les, que fue ron so bre to do, en una

re gión cons tante men te en es ta do de aler ta, los pun tos de apo yo

más im por tan tes de la de fen sa.
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3. LA NO BLE ZA EN LA FRAN CIA ME DIE VAL. 

UNA IN VES TI GA CION A PRO SE GUIR[*]

Ha ce vein ti cin co años, Marc Blo ch in vi ta ba a los me die va lis- 

tas a ob ser var en los di ver sos paí ses de Oc ci den te, y es pe cial- 

men te en Fran cia, la evo lu ción de la no ble za[1]. Es ta con vo ca to- 

ria re ci bió mu chas res pues tas no ta bles, pe ro la más ri ca tal vez y

una de las más per ti nen tes aca ba de ser da da por L. Gé ni cot, pro- 

fe sor en la Uni ver si dad de Lo vai na, quien ha con sa gra do el se- 

gun do vo lu men de su obra so bre la eco no mía de Na mur en la

ba ja edad me dia al es tu dio de los no bles de es ta pe que ña co mar- 

ca[2].

En to do el con da do de Na mur, que po seía unas tres cien tas se- 

ten ta vi llas o al deas, no se des cu bre más que una vein te na de fa- 

mi lias cu yos je fes, a co mien zos del si glo  XII, fue ran lla ma dos

nobiles en el la tín de las car tas. Gru po muy pe que ño, pe ro de

hom bres muy ri cos, que go za ban de una am plia for tu na te rri to- 

rial muy dis per sa, am plia men te ex ten di da por las pro vin cias ve- 

ci nas y que, se gún la hi pó te sis más ve ro sí mil, se ori gi nó unas ge- 

ne ra cio nes an tes por una do ta ción prin ci pes ca. Es ta ble ci dos en

los lí mi tes del prin ci pa do, los tron cos prin ci pa les de es tos li na jes

pa re cen, a la luz in cier ta de una es ca sa do cu men ta ción, ha ber

po seí do igle sias pa rro quia les, a me nu do un cas ti llo y en to do ca- 

so el po der de di ri gir y de cas ti gar. En el vo ca bu la rio de los re- 

dac to res de ac tas, «no ble» y «li bre» eran in ter cam bia bles. Es cier- 

to que to dos los no bles re ci bían la de no mi na ción de li bres. Pe ro

Gé ni cot tam bién se in cli na a creer —aun que so bre es te as pec to

se le no te me nos se gu ro— que no exis tían en ton ces, fue ra de la

no ble za, hom bres ver da de ra men te li bres, es de cir, hom bres que
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es ca pa ran com ple ta men te a las obli ga cio nes del de re cho de ban- 

do, que fue ran juz ga dos so la men te por los tri bu na les pú bli cos y

que pu die ran dis po ner en te ra men te de sí mis mos. Es ta no ble za

pri vi le gia da era, por úl ti mo, he re di ta ria: sus cua li da des y sus tí- 

tu los se trans mi tían por la san gre.

Se opo nían a los no bles hom bres que se gún los tex tos per te- 

ne cían a la familia, es de cir, a una com pa ñía de ser vi do res agru pa- 

dos al re de dor de un se ñor. ¿uié nes eran es tos se ño res? Se gu ra- 

men te el con de; sin du da los gran des es ta ble ci mien tos re li gio sos;

tal vez cier tos no bles (de sea ría mos sa ber con más cer te za si los

cas ti llos no fue ron en es ta re gión los lu ga res de con cen tra ción

ex clu si va de ta les fa mi lias). Los miem bros de la familia no eran

to dos de ori gen ser vil, pe ro no go za ban de ple na li ber tad; en

efec to, no po seían se llo, vi vían en de pen den cia he re di ta ria; no

es ca pa ban a las exac cio nes. Sin em bar go, ha cia 1150, se ob ser va

que al gu nos de ellos por tan un ca li fi ca ti vo par ti cu lar: el tí tu lo de

ca ba lle ro. Apa ren te men te el ser vi cio mi li tar a ca ba llo les con fie re

tal ho nor; más ne ce sa rios al prín ci pe, se les no ta en to do ca so a

sus an chas. Es tos milites cons ti tu ye ron una aris to cra cia que se fue

con so li dan do, pe ro que se man tu vo muy por de ba jo de la éli te

de las fa mi lias «no bles». Es tas, en la mis ma épo ca, gra cias a la

pro li fe ra ción na tu ral de los li na jes, lle ga ron a ser un po co más

nu me ro sas y, por con si guien te, me nos ri cas.

Des pués del año 1200, el es tu dio se ba sa en una do cu men ta- 

ción más abun dan te, me jor ex plo ra da y más se gu ra. Se ob ser va

có mo las fa mi lias de la no ble za se fue ron de bi li tan do po co a po- 

co por la di vi sión de las he ren cias, por la com pe ten cia con el

prín ci pe que les dis pu ta ba el po der de ban do, por la li be ra ción de

las co mu ni da des ru ra les, por el des cen so de los be ne fi cios se ño- 

ria les, com pen sa do, no obs tan te, por fe li ces os ten ta cio nes y par-

ti cu lar men te por el éxi to de al gu nas em pre sas de ro tu ra ción. Al- 

gu nos po cos li na jes lo gra ron sal va guar dar su pa tri mo nio; cons ti- 

tu ye ron, a me dia dos del si glo XI II, el pe que ño gru po de los «pa- 
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res». Pe ro más de la mi tad de los «no bles» no se pu die ron man te- 

ner en la aris to cra cia; es to ocu rrió en el mis mo mo men to en que

se real za ba la po si ción de los ca ba lle ros. Mu cho más nu me ro sos,

os ten tan do aho ra los atri bu tos del po der, ro dean do de to rres sus

re si den cias y juz gan do a los cam pe si nos, los milites vie ron en

efec to afir mar se en el cur so del si glo el pres ti gio de su tí tu lo. Se

co men zó a lla mar les «messire» y po co des pués so la men te ellos te- 

nían de re cho a es te ca li fi ca ti vo; ha cia 1280, en las lis tas de tes ti- 

gos ce sa de ha cer se la dis tin ción en tre no bles y ca ba lle ros. A és- 

tos se les dio un lu gar ex clu si vo, he cho im por tan te en un mun do

tan aten to a los ho no res: el no ble que no ha bía si do ar ma do de- 

bía pa sar des pués de los ca ba lle ros no no bles. Por úl ti mo, en la

mis ma épo ca, los ca ba lle ros ob tu vie ron la li ber tad per so nal al

exi mir les el prín ci pe de las obli ga cio nes del ban do. Es ta fran qui- 

cia, he re di ta ria, ya que los hi jos de los ca ba lle ros po dían go zar de

ella aun que no por ta ran ar mas, per mi tió, en la se gun da mi tad

del si glo XI II, que el gru po de los ca ba lle ros se trans for ma ra en

una ver da de ra no ble za. Sin em bar go, los «no bles» de vie ja es tir pe

ve la ron ce lo sa men te por mu chas ge ne ra cio nes pa ra no mez clar se

con ellos. Fue só lo en los úl ti mos años del si glo XIV cuan do las

alian zas ma tri mo nia les y la ex ten sión a to dos los ca ba lle ros del

tí tu lo de «hom bre no ble» los con fun die ron fi nal men te. En 1420,

en Na mur, no exis tía más que una úni ca cla se su pe rior de «gen ti- 

les hom bres».

Des de un si glo atrás al me nos es ta cla se es tu vo am plia men te

abier ta. Mu chos hom bres en ri que ci dos en la ad mi nis tra ción o en

los ne go cios e in clu so me dian te un pa cien te aho rro pu die ron in- 

tro du cir se en ella, sim ple men te so me tién do se a la ce re mo nia de

ser ar ma dos ca ba lle ros. Es ta no pa re ce ha ber si do es tric ta men te

con tro la da. Pe ro con vie ne se ña lar que los des cen dien tes de es tos

ad ve ne di zos pron to ce sa ron de ha cer ar mar a sus hi jos. En tre los

gen ti les hom bres, los ca ba lle ros co men za ron a es ca sear y es to

ocu rrió muy rá pi da men te des pués de 1350. No fal tan ra zo nes



58

que ex pli quen tal de sin te rés por la con di ción ca ba lle res ca. Es ta

obli ga ba a gas tos de ar ma men to y de mon tu ra, im po nía obli ga- 

cio nes in có mo das, po nía a los ca ba lle ros en si tua cio nes de pe li- 

gro, mien tras que el sim ple es cu de ro es ta ba ca da vez me jor con- 

si de ra do. Pe ro so bre to do, era su fi cien te con tar con un ca ba lle ro

en tre los ante pa sa dos has ta el sép ti mo gra do pa ra be ne fi ciar se de

los pri vi le gios fis ca les, ju di cia les y mi li ta res, pa ra ser «li bre», pa ra

ubi car se en tre los «hom bres de ley y de li na je». Es ta fue la cla se

ju rí di ca que, en el Na mur de la Ba ja Edad Me dia, sus ti tu yó a la

vie ja «no ble za», en el mo men to en que su mis mo re cuer do aca- 

ba ba de per der se. Cons ti tui da en su ma yo ría por hom bres ri cos,

po see do res de gran des man sio nes for ti fi ca das, con co li na, to rres,

bloquehut y ca pi llas, reu nía tam bién a su al re de dor a un gran nú- 

me ro de per so nas mo des tas, ar te sanos y aun cria dos. Igual que la

an ti gua nobilitas, fun da ba sus pri vi le gios úni ca men te en el na ci- 

mien to y en la con di ción de sus ante pa sa dos.

Ha si do ne ce sa rio dar de es te ex ce len te li bro un re su men sus- 

tan cial, pa ra po der va lo rar me jor su mé to do. Su ri gor vie ne ase- 

gu ra do por el aná li sis com ple to de to dos los tex tos es cri tos que

con cier nen a la pe que ña re gión, lo cual ha ce po si ble se guir la

evo lu ción de los pa tri mo nios y en con trar la pis ta de los des ti nos

in di vi dua les. Por es ta ra zón la ex po si ción abun da en da tos muy

con cre tos y tie ne una vi va ci dad muy atra yen te[3]. La in ves ti ga- 

ción se apo ya por un la do en el in ven ta rio sis te má ti co, en la cla- 

si fi ca ción cro no ló gi ca y aun en el aná li sis gra ma ti cal de to dos los

tér mi nos uti li za dos pa ra ca rac te ri zar a los hom bres de aque lla

épo ca; por otro, es pe cial men te en la pa cien te cons truc ción de un

gran nú me ro de ta blas ge nea ló gi cas, que cons ti tu yen la co lum na

ver te bral de la obra.

El as pec to mis mo de es tos ár bo les fa mi lia res mues tra la prin ci- 

pal de bi li dad del es tu dio: an tes de prin ci pios del si glo XI II la do- 

cu men ta ción que lo sos tie ne es muy re du ci da; es prác ti ca men te

ine xis ten te pa ra el si glo XI. Es ta de fi cien cia de las fuen tes an ti- 
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guas re du ce en efec to el al can ce de las ob ser va cio nes de L. Gé ni- 

cot, así co mo de aqué llas for mu la das pa ra la no ble za de Bra ban te

por P. Bo nen fant y G. Des py[4]. Tal po bre za im pi de, por ejem- 

plo, de ter mi nar con exac ti tud si, en el si glo XII, los po see do res

de cas ti llos, los de ten ta do res del de re cho de ban do eran to dos

con si de ra dos co mo nobiles. Tal po bre za po ne so bre to do en evi- 

den cia un obs tá cu lo en el que tro pie zan las in ves ti ga cio nes re- 

gre si vas de los ge nea lo gis tas. Es im po si ble dis cer nir en par ti cu lar

si en tre los milites que apa re cen en Na mur en la se gun da mi tad

del si glo XII al gu nos per te ne cen a las ra mas la te ra les de los gran- 

des li na jes de la al ta aris to cra cia. En Sa jo nia[5] y en Ale ma nia del

su does te[6], co mo en el Mâ con nais, se pue de, en efec to, es ta ble- 

cer la exis ten cia de una pe que ña no ble za vi go ro sa, na ci da de los

tron cos di ri gen tes; en las re gio nes ale ma nas es ta «ba ja no ble za de

li na je» com par te el tí tu lo ca ba lle res co con la «ba ja no ble za nue- 

va» de los mi nis te ria les. Por úl ti mo, po dría mos pre gun tar nos si,

con una do cu men ta ción más abun dan te, no se ría po si ble ob ser- 

var de más cer ca las re la cio nes en tre la libertas y la no ble za. La

afir ma ción de la com ple ta iden ti dad, en el si glo XII, en tre no bles

y li bres, es en efec to sor pren den te, ya que en mu chas re gio nes de

Fran cia, Ale ma nia y aun de Lo ta rin gia, los tex tos mues tran con

evi den cia que exis tían mu chos hom bres li bres que no pre ten dían

ac ce der a la no ble za. In clu so si se con si de ra que to dos los ca ba- 

lle ros in te gra dos en la familia eran mi nis te ria les, es ne ce sa rio te- 

ner en cuen ta la opi nión de nu me ro sos me die va lis tas que pien- 

san, co mo H. Dan nen bauer[7], que mu chos hom bres li bres de

con di ción mo des ta en tra ron co mo ca ba lle ros al ser vi cio de los

gran des: un ac ta bra ban zo na de 1180 dis tin guía tres milites

ingenui en una familia con dal[8].

Del do cu men ta do es tu dio del pro fe sor de Lo vai na re sul ta, en

to do ca so, que la so cie dad aris to crá ti ca pre sen ta ba en la épo ca

feu dal, en aque lla zo na del Im pe rio, ras gos di fe ren tes de aque llos

que ca rac te ri za ban a la ma yor par te de las pro vin cias fran ce sas:
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vi gor pro lon ga do de los gru pos do més ti cos que se de sig na ban

con el nom bre de familia; no ción más com ple ja, más di fe ren cia- 

da, más je rar qui za da de la li ber tad; in fluen cia tal vez más pro- 

nun cia da de la as cen den cia ma ter na en la he ren cia de las con di- 

cio nes ju rí di cas. No nos de be mos asom brar de que en Na mur los

cri te rios de la no ble za ha yan si do par ti cu la res, de que no fuesen

ab so lu ta men te idénti cos a aque llos que se ha creí do dis cer nir en

Bor go ña o en Fo rez. Son co no ci das las dis cre pan cias que han de- 

ter mi na do la evo lu ción de las es truc tu ras so cia les en la épo ca ca- 

ro lin gia en Fran cia y en Ger ma nia; A. Borst aca ba de se ña lar las

en un en sa yo pleno de in te li gen cia, pre ci sa men te a pro pó si to de

la dig ni dad ca ba lle res ca, de su ex ten sión, de su con te ni do, de su

ex pre sión li te ra ria[9]. Pe ro en el in te rior mis mo de es tos gran des

cuer pos te rri to ria les, las cos tum bres re gio na les eran muy di fe- 

ren tes y, es pe cial men te, to da una ga ma de tran si cio nes en tre los

ti pos fran ce ses y los ger má ni cos se es ta ble ció en las zo nas del

Ma sa, del Sao na, el Ju ra y los Al pes. Las con clu sio nes de L. Gé- 

ni cot no in va li dan las de otros eru di tos que han in ten ta do ver

más cla ra men te; tie nen no obs tan te el gran mé ri to de apor tar

una pie za ca pi tal al de ba te, de des per tar, re no var y re ju ve ne cer

las an ti guas hi pó te sis de tra ba jo. De es te mo do, la obra de Gé ni- 

cot in ci ta a pro se guir las in ves ti ga cio nes en la zo na fran ce sa y es- 

pe cial men te en tres di rec cio nes prin ci pa les.

Con ven dría, en pri mer lu gar, exa mi nar a len ta men te la ma ne- 

ra en que se trans mi te la con di ción no bi lia ria. Las in ves ti ga cio nes

de L. Gé ni cot po nen en evi den cia un he cho de aquí en ade lan te

in du da ble: la no ble za me die val es in de pen dien te de la ca ba lle ría

y an te rior a ella; es una con di ción que se he re da de los ante pa sa- 

dos, una cues tión de san gre. Es ta pro po si ción nun ca ha si do tan

vi go ro sa men te ex pues ta co mo en el re cien te li bro de otro his to- 

ria dor bel ga, L. Ve rriest —li bro vio len to, mal or de na do, des fi- 
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gu ra do a ve ces por so fis mas y siem pre por una ten den cia in mo- 

de ra da a des truir to da opi nión que no es té en te ra men te de

acuer do con las muy ori gi na les ideas de su au tor, pe ro no obs- 

tan te por ta dor de ob ser va cio nes muy per ti nen tes[10]. En tre ellas

de be mos re te ner en par ti cu lar la crí ti ca a las te sis de Marc Blo ch.

Es te, a quien he se gui do por lar go tiem po, pen sa ba que al ex tin- 

guir se las fa mi lias no bles de la Al ta Edad Me dia, una nue va no- 

ble za ha bía de bi do re cons ti tuir se en los tiem pos feu da les, en

fun ción de un cier to ni vel de for tu na, de una ma ne ra de vi vir

dis tin ta a la de la ma yo ría, de una ap ti tud sin gu lar pa ra el ejer ci- 

cio de las ar mas. En rea li dad, aho ra po de mos afir mar con cer te za

que la no ble za ca ro lin gia dio ori gen a una abun dan te pos te ri dad

feu dal y, de una ma ne ra más ge ne ral, que to do no ble se con si de- 

ra ba en prin ci pio de nobilibus ortus o «gen tilhom bre», es de cir, que

no ha cía re fe ren cia en pri mer lu gar a su po der o a su ri que za,

sino a sus ante pa sa dos. To do su bri llo pro ve nía de ellos y no de

su per so na. Es su fi cien te con si de rar la con cep ción que nues tro

mun do tie ne aún hoy de la no ble za[11] pa ra con ven cer se de que

és ta ha es ta do siem pre fun da da en el ho nor de una as cen den cia y

que se re fuer za na tu ral men te re mon tán do se en el pa sa do, a tra- 

vés de los ár bo les ge nea ló gi cos. Has ta tal pun to que pue de pa re- 

cer inú til in te rro gar se so bre los «orí genes» de la no ble za, ya que

no exis te nin gún no ble que no ten ga de trás el pres ti gio de un an- 

ces tro, aun que sea mí ti co. He mos vis to que el es tu dio de L. Gé- 

ni cot se ba sa ba en las ge nea lo gías. Así, la in ves ti ga ción so bre la

no ble za coin ci de con aqué lla, más am plia y no me nos ar dua, cu- 

yo ob je to es la fa mi lia me die val.

In me dia ta men te se plan tea un in te rro gan te: as cen den cia, ¿pe- 

ro de qué la do? ¿Pa terno? ¿Ma terno? ¿Los dos jun tos? Al fal tar

in di ca cio nes cla ras an tes de la épo ca mo der na, la res pues ta de

L. Gé ni cot es cau te lo sa: su po ne que la no ble za, al im pli car la li- 

ber tad, no po día, co mo és ta, trans mi tir se más que a tra vés de las

mu je res; pe ro que el cre cien te pres ti gio de la ca ba lle ría, asun to
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pu ra men te mas cu lino, de bió, des pués de 1200, ex ten der el rol

del pa dre en la trans mi sión de la con di ción ju rí di ca su pe rior. L.

Ve rriest es más ra di cal. Pa ra él, la san gre ma ter na en no ble ce por

sí mis ma, en to das par tes y siem pre. En ver dad, sus ale ga tos se

ba san en tex tos tar díos y muy lo ca li za dos, lo que ha ce di fí cil

adhe rir se a ellos[12]. Pa ra al can zar con clu sio nes vá li das con ven- 

dría em pren der en las di ver sas re gio nes de la Fran cia feu dal un

es tu dio pro fun do de las es truc tu ras fa mi lia res[13].

Se ría muy útil exa mi nar a tal fin —ya que no con ser va mos

an tes del si glo XIV ex pe dien tes cons ti tui dos con el úni co ob je ti- 

vo de pro bar una no ble za— la li te ra tu ra ge nea ló gi ca que flo re ció

en tre el si glo X y co mien zos del si glo XI II en cier tas pro vin cias y

de la cual se con ser van no ta bles res tos. En efec to, ta les do cu- 

men tos nos apor tan mu chos da tos acer ca de la ac ti tud es pi ri tual

de aque llos que or de na ron es ta ble cer los, acer ca del re cuer do que

aque llos hom bres con ser va ban de sus an te ce so res y del cui da do

que te nían de ce le brar los. Nos dan de la con cep ción de la fa mi lia

una ima gen más exac ta que los ár bo les ge nea ló gi cos re cons ti tui- 

dos por los eru di tos mo der nos en fun ción de sus pro pios es que- 

mas. En prin ci pio, con ven dría, pues, ha cer el re cuen to sis te má ti- 

co de es tas fuen tes, pues un buen nú me ro de bos que jos ge nea ló- 

gi cos es tán in cor po ra dos en las obras li te ra rias y aun en las car- 

tas[14]; lue go em pren der su es tu dio in terno, ob ser van do de cer ca

en es tos tex tos el lu gar res pec ti vo ocu pa do por los as cen dien tes

de lí nea mas cu li na y de lí nea fe men i na y los ca li fi ca ti vos em plea- 

dos pa ra des cri bir a los ante pa sa dos.

In di ca ré, a tí tu lo de ejem plo, el in te rés que tie ne el cua dro

que de su pro pia fa mi lia ha ce el au tor de los An nales Ca ma ra- 

censes, el ca nó ni go Lam bert, na ci do en 1108[15]. Se no ta rá que su

me mo ria no se re mon ta más allá de sus abue los, pe ro en glo ba

am plia men te a los con san guí neos, aun le ja nos, de la ge ne ra ción

pre ce den te y se mues tra más fiel al tra tar de las ra mas más ilus- 

tres. El acen to, en efec to, es tá vi go ro sa men te pues to so bre la
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glo ria de sus ante pa sa dos, sus ac cio nes gue rre ras y so bre el re- 

cuer do que per du ra en las «can ti le nas de los ju gla res». Tan to el

abue lo pa terno de Lam bert co mo sus tíos ma ter nos y sus pri mos

de am bos li na jes, os ten tan el tí tu lo de miles; sin em bar go, la pa la- 

bra nobilis y sus de ri va dos no in ter vie nen más que a pro pó si to de

la abue la ma ter na y su pa ren te la. Pe ro si en es te es cri to, co mo en

mu chos otros, se de sig na a las mu je res co mo «no bles», ¿no es

aca so por que «ca ba lle ro» ca re ce de fe men ino y por que, co mo he

creí do ver en las car tas del Mâ con nais, nobilis pa re ce ser el úni co

tér mino apro pia do pa ra de sig nar a las mu je res de con di ción so- 

cial equi va len te?

Sin em bar go, cuan do uno se li mi ta a con si de rar las obras li te- 

ra rias es tric ta men te ge nea ló gi cas, que fue ron com pues tas úni ca- 

men te en ho nor de los se ño res de muy al to ran go, de be mos con- 

ve nir en que la fi lia ción de lí nea mas cu li na ha re te ni do ca si en te- 

ra men te la aten ción de los au to res y que, por con si guien te, era

ca si la úni ca que te nía va lor a los ojos de los gran des que las hi- 

cie ron re dac tar pa ra ce le brar su no ble za. He aquí la ge nea lo gía

de los con des de An gu le ma, es cri ta ha cia 1160 por un ca nó ni go

de es ta ciu dad e in clui da en la Historia pontificum et comitum

Engolismensium, de la que J. Boussard ha rea li za do una ex ce len te

edi ción[16]. El au tor se re mon ta, a tra vés de ocho ge ne ra cio nes,

has ta el se gun do ter cio del si glo X y lle ga has ta Gui ller mo Tai lle- 

fer, hé roe de le yen da. No es del to do in di fe ren te a las fi lia cio nes

fe men i nas, ya que men cio na, en tre las es po sas de los con des, a

aque llas que die ron a luz he re de ros. Pe ro la ge nea lo gía se ar ti cu- 

la es tric ta men te de pa dres a hi jos y no se des plie ga ja más en la di- 

rec ción de las lí neas ma ter nas. Al gu nos son deos pre vios en es ta

li te ra tu ra[17] mues tran que la muy al ta aris to cra cia del si glo XII

adop tó una mis ma dis po si ción li neal se gún las pri mo ge ni tu ras

mas cu li nas, en fun ción de una trans mi sión es en cial men te mas cu- 

li na de la glo ria fa mi liar y de la me mo ria de los ante pa sa dos. Pe- 

ro una ob ser va ción más aten ta re ve la que las ge nea lo gías más an- 
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ti guas otor gan un lu gar de ma yor im por tan cia a las ra mas fe- 

men i nas. Los cua dros fa mi lia res del si glo XI, aque llos que con- 

cier nen por ejem plo a los con des de An jou, es tán des ti na dos a

es ta ble cer pri me ro la fi lia ción del tí tu lo con dal trans mi ti do de

pa dres a hi jos, pe ro se abren tam bién más pro fu sa men te a las

alian zas ma tri mo nia les y a las lí neas de pa ren tes co anu da das por

in ter me dia rios fe men i nos. Es to es mu cho más evi den te en el más

an ti guo de es tos es cri tos ge nea ló gi cos, aquel que des cri be la as- 

cen den cia del con de Ar nol do de Flan des, com pues to en tre 951 y

959, el cual in sis te so bre to do en las mu je res, en el bri llo de su li- 

na je; las úni cas fe chas que men cio na son las de los ma tri mo nios;

to do el pro pó si to de la obra es rea fir mar la no ble za del con de

Ar nal do en la zán do lo, gra cias a su abue la, con la fa mi lia ca ro lin- 

gia. Tal cam bio de perspec ti va po dría ser un in di cio de la mu ta- 

ción que afec tó, ha cia el año mil, las es truc tu ras de la fa mi lia

aris to crá ti ca en Oc ci den te y sus re pre sen ta cio nes en la con cien- 

cia co lec ti va.

Es ta cons ta ta ción pue de ser, en efec to, co te ja da con cier tas

con clu sio nes de una in ves ti ga ción ge ne ral so bre la no ble za de los

paí ses re na nos rea li za da des de ha ce al gu nos años en Fri bur go de

Bris go via, ba jo la di rec ción de G. Te llen ba ch[18]. En tre los tra ba- 

jos ya pu bli ca dos, me de ten dré es pe cial men te en el de K. Sch- 

mid, pues pro po ne abor dar des de una nue va perspec ti va el es tu- 

dio de los li na jes do mi nan tes de la épo ca pos ca ro lin gia y feu- 

dal[19]. El pun to de par ti da de es ta in ves ti ga ción es una con si de- 

ra ción de mé to do for mu la da por G. Te llen ba ch[20]; re sul ta muy

di fí cil se guir más allá de los si glos IX-VI II las hue llas de las cas tas

aris to crá ti cas; es ta di fi cul tad se de be, sin du da, a que los per so na- 

jes, en los tex tos, no lle van los so bre nom bres fa mi lia res y son de- 

sig na dos por un so lo nom bre, el cual pue de con fun dir se con el

de otros in di vi duos. Pe ro no es so la men te cues tión de fuen tes;

es ta di fi cul tad ex pre sa un ras go par ti cu lar de la men ta li dad no ble

que no atri buía en ton ces a las fi lia cio nes ag na ti cias la su pe rio ri- 
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dad re co no ci da en las épo cas si guien tes, pues to que si tua ba a

cog na dos y ag na dos en un mis mo pla no. Ob ser van do de cer ca la

no ble za de Ale ma nia, K. Sch mid ha po di do po ner muy cla ra- 

men te en evi den cia es te contras te. En el si glo XII la con cep ción

fa mi liar era re suel ta men te di nás ti ca: se re mon ta ba ha cia los ante- 

pa sa dos por la lí nea mas cu li na y cuan do, ha cia fi nes de si glo, el

em pleo de los es cu dos de ar mas em pe zó a ex pan dir se, la sim bo- 

lo gía he rál di ca se or ga ni zó con ob je to de con ser var el re cuer do

del ori gen ag na ti cio co mún en las ra mas la te ra les cuan do és tas se

cons ti tu ye ron en li na jes in de pen dien tes. Es tas re pre sen ta cio nes

se apo ya ban prin ci pal men te en la idea de una re si den cia co mún,

cu na de la fa mi lia, he re da da de pa dres a hi jos y cu yo nom bre lle- 

va ba la des cen den cia: así el «li na je» se re pre sen tó co mo una «ca- 

sa». An tes del año mil, las re la cio nes de pa ren tes co que mues tran

las fuen tes es cri tas tie nen un as pec to muy di fe ren te: ya no hay

nom bres fa mi lia res, sino nom bres in di vi dua les; el Ge schlecht, es

de cir, el li na je que reu nía a to dos los hom bres que rei vin di ca ban

la as cen den cia pa ter na de un an ces tro co mún, sus ti tu yó a la Siep- 

pe, in cier to agru pa mien to de pa rien tes. K. Sch mid uti li za pa ra la

pri me ra mi tad del si glo X, épo ca de una gran po bre za do cu men- 

tal, los libri memoriales que con ser va ban, en los gran des es ta ble ci- 

mien tos re li gio sos, los nom bres de los be ne fac to res por los que

de bía ro gar la co mu ni dad; la ma ne ra en que los nom bres es tán

dis pues tos los unos en re la ción a los otros re fle ja la ima gen de los

la zos de pa ren tes co en los me dios aris to crá ti cos y mues tra có mo

el pa ren tes co de la mu jer y el de la ma dre de sem pe ña ban en ton- 

ces un pa pel igual al de la as cen den cia pa ter na en la vi da y en la

con cien cia de la fa mi lia. Ac ti tud que otras con si de ra cio nes con- 

fir man y ex pli can: se da ba a los ni ños nom bres to ma dos de la lí- 

nea ma ter na; de las dos lí neas de fi lia ción se re sal ta ba aque lla en

que la no ble za te nía más pres ti gio, an te ce so res más glo rio sos y

no ta bles; co mo las hi jas te nían el de re cho a la he ren cia te rri to- 

rial, los ma tri mo nios reu nían en una mis ma co mu ni dad de
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bienes a pa rien tes y des cen dien te~ de dos li na jes; por úl ti mo, los

gran des no se es ta ble cían en re si den cias es ta bles: en es tas fa mi lias

de po se sio nes muy dis per sas y mó vi les co mo con se cuen cia de

he ren cias y de alian zas, no ha bía «ca sa» sino múl ti ples mo ra das.

Y por es ta ra zón, no ha bía «li na jes».

Lo im por tan te se ría es cla re cer la tran si ción de un sis te ma de

pa ren tes co al otro, que des gra cia da men te se pro du ce du ran te el

pe río do más os cu ro de la Edad Me dia, fe char lo y con fron tar lo

con la evo lu ción del con jun to de las es truc tu ras so cia les. Es te es

uno de los cam pos de ob ser va ción que es ne ce sa rio pro po ner a

los his to ria do res de la no ble za fran ce sa. Pa ra Ale ma nia, K. Sch- 

mid bos que ja una ex pli ca ción cu yo gran mé ri to es, a mi pa re cer,

el de in cor po rar la his to ria de las ins ti tu cio nes po lí ti cas, pues la

mis ma no ción de no ble za y su con sis ten cia se en contra ban sin

du da es tre cha men te aso cia das a los atri bu tos del po der. En la

épo ca fran ca exis tía a pe sar de to do una «ca sa», la del rey, y es

no ta ble que la fa mi lia real fue se la pri me ra en ma ni fes tar se co mo

una cas ta, res trin gien do el agnatio al nom bre de los hi jos y con fi- 

nan do a una si tua ción subal ter na las alian zas a tra vés de las mu je- 

res. Aho ra bien, un no ble tan só lo po día ha cer for tu na ads cri- 

bién do se a la ca sa del rey, vi vien do allí en su ado les cen cia en tre

sus «cria dos» y ob te nien do a par tir de ese mo men to be ne fi cios y

ho no res. Se tra ta ba, pues, de una no ble za do més ti ca (Hau sa del),

que por es tá ra zón no po día or ga ni zar se en una «ca sa» par ti cu lar.

Cuan do los ca ro lin gios dis tri buían los car gos ele gían en el gru po

de alian za de los an ti guos ti tu la res, en tre los des cen dien tes, a los

pa rien tes con san guí neos o por alian zas, sin li mi tar se en ab so lu to

a la lí nea ag na ti cia y me nos aún a la pri mo ge ni tu ra[21]. Las fa mi- 

lias no bles cons ti tu ye ron di n as tías so la men te cuan do se se pa ra- 

ron del ser vi cio real, cuan do se apro pia ron de un po der au tó no- 

mo, de un se ño río par ti cu lar. «La ca sa de un no ble se trans for ma

en una ca sa no ble cuan do de vie ne el cen tro y el pun to de cris ta- 

li za ción in de pen dien te y du ra de ro de un li na je, a quien le con- 
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fie re su po der». Así la tran si ción de la Siep pe al Ge schlecht, el re- 

for za mien to pro gre si vo de la lí nea mas cu li na, que po co a po co se

re ser va la trans mi sión he re di ta ria de la au to ri dad, de la for tu na

te rri to rial, de la glo ria an ces tral y por con se cuen cia de la no ble- 

za, apa re ce co mo uno de los as pec tos del ad ve ni mien to del «feu- 

da lis mo».

Es te ad ve ni mien to se pro du jo por eta pas su ce si vas, cu yo rit- 

mo no fue el mis mo en to das las pro vin cias. La au to no mía fue

con quis ta da pri me ro por las ca sas con da les —cu yos je fes fue ron,

en los tex tos la ti nos, dis tin gui dos con el tí tu lo de dominus—,

lue go por los cas te lla nos y por los que go za ban del po der del

ban do —cu yas fa mi lias es ta ban or ga ni za das en li na jes en el Mâ- 

con nais an tes del año mil—; por úl ti mo, y sen si ble men te más

tar de, por los ca ba lle ros, al re de dor de su mo ra da con ver ti da, ha- 

cia fi nes del si glo XII o a co mien zos del XI II, en una «man sión

for ti fi ca da». La apro pia ción del po der de di ri gir y de cas ti gar,

que só lo el hom bre pue de ejer cer y que trans mi te a sus hi jos, la

he ren cia pu ra men te mas cu li na del ho nor, del feu do, del tí tu lo,

del so bre nom bre fa mi liar, de las ar mas, la ex clu sión pro gre si va

de las hi jas ca sa das de la he ren cia pa ter na, con tri bu ye ron po de- 

ro sa men te, sin lu gar a du das, a dar a las fa mi lias no bles, y en par- 

ti cu lar a las más ilus tres, su as pec to di nás ti co y, al mis mo tiem- 

po, a re le gar a un se gun do pla no a la fi lia ción ma ter na, a res trin- 

gir sin gu lar men te su pa pel en la trans mi sión de la «no ble za».

Con ven dría exa mi nar si es te mo vi mien to no coin ci dió exac ta- 

men te con la exal ta ción de la vo ca ción gue rre ra, de la es pa da, de

la militia. En to do ca so, lo que im por ta es ob ser var de cer ca, pa ra

ve ri fi car es tas hi pó te sis de in ves ti ga ción, la li te ra tu ra ge nea ló gi- 

ca, la his to ria de las cos tum bres su ce so rias, la po lí ti ca ma tri mo- 

nial de las gran des fa mi lias, la evo lu ción del bla són (la he rál di ca

es, en tre las cien cias au xi lia res, la más pre cio sa pa ra es te gé ne ro

de es tu dios). Po de mos es pe rar de se me jan te in ves ti ga ción que

pon ga de re lie ve im por tan tes di fe ren cias re gio na les en el con jun- 
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to de Fran cia, que de li mi te exac ta men te la zo na don de la cos- 

tum bre man tu vo en uso la trans mi sión de la con di ción no ble a

tra vés de las mu je res en el Im pe rio y sus lí mi tes (co mo en Cham- 

pa ña, Ba rrois, el Fran co-Con da do, Na mur), cuan do, al pa re cer,

ha bía ad mi ti do en otras par tes des de fi na les del si glo XI, pa ra la

trans mi sión de la no ble za (y tam bién de la con di ción ser vil[22]), la

pre pon de ran cia de la he ren cia mas cu li na.

El es tu dio de las re la cio nes en tre no ble za y ca ba lle ría es un se- 

gun do ca mino que de sea mos ver tran si ta do por los in ves ti ga do- 

res. Las con clu sio nes de L. Gé ni cot coin ci den en es te as pec to con

los re cien tes apor tes de la eru di ción ale ma na, la cual ha dis tin- 

gui do a la no ble za, li ga da al po der, al se ño río, y por tan to al li- 

na je, de la ca ba lle ría, asun to de ser vi cio, de ti po do més ti co y por

con se cuen cia de co ra ción pu ra men te in di vi dual[23]. Contras te en- 

tre Herr schaft y Dienst, que en los paí ses ger má ni cos se man tie ne

por lar go tiem po; la aris to cra cia ale ma na del si glo XI II vi vía aún

en la antí te sis en tre el her ren van ge bur te frî y el die ne stam, rit ter und

kneht[24]. Pe ro es ta opo si ción se ate nuó po co a po co por el éxi to

de un ti po so cial ejem plar, el del miles christianus, el com ba tien te

de Dios, exal ta do por la Igle sia. Es te éxi to se rá tar dío: A. Borst

lo sitúa en la se gun da mi tad del si glo XII y lo re la cio na con la ex- 

pan sión de las ór de nes re li gio so-mi li ta res en las zo nas ale ma nas.

Lo mis mo ocu rrió en Lo ta rin gia. Así ve mos a los no bles de Bra- 

ban te ha cer se ar mar ca ba lle ros y os ten tar el tí tu lo de milites ha cia

1175, es de cir, en el mo men to en que los Hos pi ta la rios y los

Tem pla rios se es ta ble cían en el du ca do[25].

Sin em bar go, en aque lla épo ca la es truc tu ra so cial de las zo nas

del Im pe rio se ca rac te ri za ba por su ar caís mo y por la com ple ji- 

dad de «es ta dos» que im po nía a las alian zas ma tri mo nia les en tre

los gru pos po de ro sos obs tá cu los y ne tas dis tin cio nes de con di- 
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ción. Se pue de pen sar que en Fran cia la evo lu ción no fue exac ta- 

men te igual. Por eso con vie ne, te nien do en cuen ta los ma ti ces

re gio na les, exa mi nar la aten ta men te. Exis tía en la re gión fran ce- 

sa, al pa re cer, una al ta aris to cra cia que gra vi ta ba al re de dor de la

ca sa real, una nobilitas que se hi zo más fuer te y arrai ga da en la

épo ca ca ro lin gia. Un re cien te es tu dio de K. F. Wer ner aca ba de

apor tar al res pec to, pa ra la Neus tria, in for ma cio nes de pri me ra

im por tan cia[26]. In ves ti gan do los orí genes de las gran des fa mi lias

prin ci pes cas y del gru po de va sa llos que las ro dea ban, es te tra ba- 

jo lle ga a tras pa sar el um bral que su po nen pa ra me dia dos del si- 

glo X la es ca sez de la do cu men ta ción y la mo di fi ca ción de las re- 

la cio nes que unían a los in di vi duos con los miem bros de su pa- 

ren te la. Prue ba con cla ri dad que con si de rar a los «no bles» de

aque llos tiem pos os cu ros co mo hom bres nue vos es una ilu sión,

de la cual es res pon sa ble la so brie dad de las fuen tes. En rea li dad,

en la Ture na, re gión más con vul sio na da que otras por las in cur- 

sio nes nor man das y que re cla ma ba la ayu da de otras pro vin cias

del Im pe rio, las fa mi lias do mi nan tes es ta ban ya só li da men te im-

plan ta das en 845, y cons ti tuían, al re de dor de Ro ber to el Fuer te,

una red es ta ble de adhe sión va sa llá ti ca. K. F. Wer ner aca ba de in- 

va li dar las hi pó te sis de Marc Blo ch al es ta ble cer, pa ra la cuen ca

de Pa rís, la con ti nui dad de la aris to cra cia en tre la épo ca ca ro lin- 

gia y me dia dos del si glo X, pun to de par ti da de las ge nea lo gías

feu da les se gu ras. Pe ro es ta ble ce, en aquel cuer po so cial de di rec- 

ción po lí ti ca, di fe ren tes ni ve les. En la cum bre, la Reichs aris to kra- 

tie, de fi ni da por G. Te llen ba ch, cons ti tui da por al gu nos gru pos

de pa rien tes di se mi na dos en el con jun to del Im pe rio e im bui dos

de los más al tos ho no res: ejem pli fi ca es ta si tua ción Ro ber to el

Fuer te, quien, al lle gar a la Fran cia orien tal des de la re gión de

Tours, en cuen tra en ese lu gar pa rien tes y ami gos. Los miem bros

de es ta pe que ña éli te mos tra ban una gran mo vi li dad, ejer cien do

por to dos la dos po de res efí me ros. De ba jo de ellos, dis tin gui mos

por el con tra rio, des de me dia dos del si glo IX, a una aris to cra cia
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re gio nal me jor afin ca da[27] que se sub di vi de a su vez en dos es ca- 

lo nes: por un la do, los con des y viz con des, por otro, los vassi

dominici y los vicarii. En el se gun do cuar to del si glo X, es tos úl ti- 

mos de jan de es tar di rec ta men te li ga dos a la au to ri dad real y pa- 

san a es tar por com ple to su bor di na dos a los pri me ros, que los

ha cen par ti ci par de la for tu na te rri to rial de los gran des es ta ble ci- 

mien tos re li gio sos gra cias al sis te ma de la pre ca ria. Es tos dos es- 

ca lo nes es ta ban ne ta men te se pa ra dos: cuan do in gre sa ban a la

Igle sia, los hi jos de los vassi dominici eran ca nó ni gos; los hi jos de

los con des, obis pos. No se ob ser va que se pro du je ran alian zas

ma tri mo nia les en tre los dos gru pos; el se gun do es ta ba cons ti tui- 

do en par te por las ra mas la te ra les de los li na jes con da les, pe ro

és tos, en ca so de au sen cia de he re de ros en el tron co prin ci pal, no

re ci bían ja más los gran des ho no res que les co rres pon dían a los

miem bros de la ca te go ría su pe rior. No obs tan te, los dos gru pos

cons ti tuían en su con jun to el cuer po de los «no bles», se pa ra dos

por un abis mo de los sim ples hom bres li bres. Es tos, va sa llos de

los vassi dominici, no apa re cen en las lis tas de tes ti gos que, des de el

si glo IX al X, sus cri bie ron las ac tas de los Ro ber tos. Des de la Al ta

Edad Me dia exis tía, pues, una «no ble za» que par ti ci pa ba del po- 

der pú bli co y que es ta ba en prin ci pio li ga da a la ca sa real; pe ro

po co a po co se se pa ró de ella, cons cien te de su po si ción y del ho- 

nor de su as cen den cia, ce rrán do se en con se cuen cia a los ad ve ne- 

di zos[28]. Es ta no ble za es la raíz de la al ta aris to cra cia de los tiem- 

pos feu da les: los vassi dominici del si glo IX son los an te ce so res de

los cas te lla nos del si glo XI y de los «ba ro nes» del XII; se man te nía

dis tan te fren te a las fa mi lias de la aris to cra cia me dia, de las cua les

sal drían más tar de los ca ba lle ros, pe ro que ya en ton ces —y aquí

no coin ci do con las con clu sio nes de G. Gé ni cot— go za ban de li- 

ber tad ju rí di ca.

Ha cia el año mil, la pa la bra miles se ex ten dió por las re gio nes

fran ce sas co mo un tí tu lo que ca li fi ca ba a cier tos in di vi duos. ¿De- 

be mos ver en to dos es tos ca ba lle ros a los mi nis te ria les, a los ser- 
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vi do res ar ma dos de las gran des fa mi lias, que no se dis tin guían

bien de los otros cria dos? Al gu nos de ellos per te ne cían sin du da

a una con di ción muy mo des ta. P. Pe tot se ña la ba re cien te men te

la exis ten cia en Flan des y en Cham pa ña, pe ro tam bién en Be rry

y en la re gión pa ri sien se, de ca ba lle ros ser vi les, si tua dos en una

con di ción se me jan te a la del Ri tter ale mán, lo cual le ha lle va do

a acu sar de sim plis ta a Beau ma noir, quien pro po ne una ne ta

opo si ción en tre la ca ba lle ría y la ser vi dum bres[29]. Es te as pec to

nos lle va a exa mi nar más aten ta men te la con di ción de es tos

hom bres que los tex tos de los si glos XI y XII lla man los milites

castri y ha cia los cua les los tra ba jos de J. Ri chard so bre la Bor go- 

ña han lla ma do no ta ble men te la aten ción[30]. ¿ué re la cio nes

man te nían con el se ñor de la for ta le za, a la cual es ta ban li ga dos y

que de bían de fen der en ca so de pe li gro? ¿Aban do na ron su con- 

di ción do més ti ca? ¿De bían so la men te a la ge ne ro si dad del se ñor

to dos los bienes te rri to ria les que po seían en las al deas ve ci nas y

que les ase gu ra ban una si tua ción eco nó mi ca au tó no ma, muy su- 

pe rior a la de los cam pe si nos? En rea li dad, pa re ce, por lo me nos

en la Fran cia cen tral, que los ca ba lle ros del si glo XI te nían feu dos

mi nús cu los y que su for tu na es ta ba cons ti tui da es en cial men te

por alo dios. Las ob ser va cio nes de E. Pe rroy, re la ti vas a dos li na- 

jes ca ba lle res cos de pen dien tes del cas ti llo de Don zy, en la re gión

de Fo rez[31], coin ci den con el exa men que una do cu men ta ción

de ex cep cio nal abun dan cia me ha per mi ti do ha cer en la re gión

del Mâ con nais. Aquí los ca ba lle ros, con si de ra dos in du da ble men- 

te hom bres li bres, per te ne cen a fa mi lias aco mo da das y se de cla- 

ran en la ma yo ría de los ca sos des cen dien tes de los mis mos ante- 

pa sa dos que sus se ño res, los cas te lla nos; pa ra sus hi jos, cum plir

las fun cio nes ca ba lle res cas pa re ce ha ber si do, en aque lla épo ca,

una ca pa ci dad es tric ta men te he re di ta ria. Pe ro es ta ima gen no es

po si ble apli car la al con jun to de Fran cia si no la ve ri fi ca mos. Des- 

de aho ra po de mos su po ner que no es vá li da pa ra el no roes te, en

las re gio nes li mí tro fes del mar del Nor te y del Ca nal de la Man- 
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cha. En es ta co mar ca, aún en el si glo XII, mu chos ca ba lle ros vi- 

vían en efec to de una pre ben da, co mo do més ti cos, en el cas ti llo

de su se ñor; la pre coz apli ca ción del de re cho de pri mo ge ni tu ra

lan zó fre cuen te men te a la aven tu ra a los hi jos se gun do nes quie- 

nes, solte ros y obli ga dos a ha cer for tu na por sí mis mos, se agre- 

ga ban a las com pa ñías mi li ta res de va sa llos que se or ga ni za ban en

las «ca sas» de los po de ro sos[32].

Por otro la do, pa re ce que la exal ta ción de la con di ción de ca- 

ba lle ro fue mu cho más pre coz en las re gio nes fran ce sas que en

Ger ma nía. La for ma ción en los me dios ecle siás ti cos del con cep to

de miles christi, au xi liar de la Igle sia, que ga na su sal va ción cum- 

plien do los de be res de su es ta do den tro del mar co de la mo ral

cris tia na, de be ubi car se en la épo ca ca ro lin gia[33]; fue du ran te el

si glo X cuan do ma du ró rá pi da men te la no ción de un «or den» de

mi li ta res, en car ga dos de la mi sión ge ne ral de pro tec ción al pue- 

blo de Dios y, por lo tan to, dig nos de cier tos pri vi le gios ju rí di- 

cos. Es ta ban muy afir ma dos cuan do apa re cie ron las ins ti tu cio nes

de la paz de Dios, que los afian za ron aún más. En efec to, los re- 

gla men tos de paz su pu sie ron pa ra el con jun to de los milites una

con di ción par ti cu lar, muy su pe rior a la de los cam pe si nos. Es te

fue el mo men to en que se ope ró una nue va re par ti ción de los

po de res y se ins ta la ron los «USOS» exi gi dos por los po see do res

del de re cho de ban do, de los cua les se vie ron exen tos los ca ba lle- 

ros. Es te gru po se afir mó, pues, cla ra men te a par tir del si glo XI,

mu cho an tes de la fun da ción de las ór de nes re li gio so-mi li ta- 

res[34], co mo un cuer po pri vi le gia do, tan to en lo tem po ral co mo

en lo es pi ri tual, a quien la Igle sia pro pu so el ejer ci cio de vir tu des

par ti cu la res y ti pos ejem pla res de vi da re li gio sa es pe cial men te

adap ta dos a su ac ti vi dad pro fe sio nal: Or de ri co Vi tal cuen ta que,

en tre los acom pa ñan tes del mar qués de Ches ter, Hu go de Av ran- 

ches, un sacer do te, pre di ca ba a los ca ba lle ros la emendatio vitae y

ele gía co mo te ma de sus ser mo nes la vi da de los san tos mi li ta res,

De me trio, Jor ge, Se bas tián, Teo do ro, Mau ri cio, Eus ta quio y la
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del con de-mon je Gui ller mo de Aqui ta nia[35]. A la con cep ción

«ger má ni ca» que ex pre sa ba aún en el si glo XII Ho no rius Au gus- 

to du nen sis pre sen tan do al gé ne ro hu ma no di vi di do, des de el di- 

lu vio, en tres ór de nes je rar qui za dos, los «li bres» des cen dien tes de

Sem, los ca ba lle ros des cen dien tes de Ja fet y los sier vos des cen- 

dien tes de Cam, se opo ne el bien co no ci do es que ma de Adal be- 

rón de Laon, an te rior en más de un si glo, que di vi día a los lai cos

so la men te en dos ca te go rías, co lo can do por en ci ma de los sier vos

al con jun to de los ca ba lle ros «pro tec to res de las igle sias, de fen so- 

res del pue blo», que es ca pa ban a to da co ac ción[36]. Se man tu vo

cier ta men te en Fran cia la idea de una no ble za de san gre, cu yo

bri llo pre ce día y so bre pa sa ba al ho nor de la ca ba lle ría. Adal be rón

ex pre sa ba es to di cien do que «los tí tu los de los no bles pro vie nen

de la san gre de los re yes, de los cua les des cien den»[37]. La mis ma

idea es tá cla ra men te pro cla ma da a fi na les del si glo XII, en la li te- 

ra tu ra no ve les ca: Per ce val es no ble sin sa ber lo y su ma dre quie re

edu car lo fue ra de la ca ba lle ría; sin em bar go, la fuer za de su san- 

gre ge ne ro sa triun fa so bre su tí mi da edu ca ción y ac ce de a las vir- 

tu des ca ba lle res cas; «ve lad por que la ca ba lle ría es té tan bien em- 

plea da en vos que el amor de vues tro li na je es té a sal vo», tal es el

con se jo que Ga laad en la ueste du Grial da al hi jo del rey al que

aca ba de ar mar ca ba lle ro[38]. Pe ro es evi den te que, a par tir del si- 

glo XI, los usos fran ce ses dis tin guían dos gru pos ju rí di cos: los ca- 

ba lle ros, exi mi dos de la ex plo ta ción del ban do, en tre los que se

in cluían los no bles, y los otros; así apa re cen di vi di dos los tes ti gos

lai cos de las ac tas y los no bles os ten tan ya el tí tu lo ca ba lle res co.

Evo can do a su abue lo o a su tío abue lo pa terno, los viz con des de

Mar se lla en 1040 lo de sig na ban co mo nobilissimus miles; su pa dre,

Gui ller mo, que trein ta años an tes se ha bía he cho re ci bir en la co- 

mu ni dad be ne dic ti na de Saint-Vic tor pa ra ago ni zar, pro cla ma ba

ya que aban do na ba la militia saecularis por el ser vi cio de Dios[39].

Es aquí don de pa re ce muy ne ce sa ria una in ves ti ga ción ge ne ral
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so bre la ce re mo nia de ar mar ca ba lle ro, so bre sus ri tos, su evo lu- 

ción, de to do lo cual en ver dad po co co no cer nos.

Pe ro, en los pri me ros años del si glo XI II, tan to en Fran cia cen- 

tral co mo en Bra ban te y Nar nur, se ope ró un acer ca mien to en tre

los di fe ren tes ni ve les de la aris to cra cia en el seno de la ca ba lle ría.

En la mis ma épo ca se pro du je ron idénti cos fe nó me nos por to das

par tes: dominus o messire, ca li fi ca ti vos re ser va dos has ta en ton ces a

los po see do res del po der de ban do, fue ron em plea dos por to dos

los ca ba lle ros y so la men te por ellos; los hi jos de los ca ba lle ros,

ca da vez más nu me ro sos, no son so me ti dos ya a la ce re mo nia de

ser ar ma dos al lle gar a la edad adul ta y se los dis tin gue con un

nue vo tí tu lo «es cu de ro» o «don cel». Sin em bar go, pa ra ex pli car

ta les cam bios no nos po der nos con ten tar con in vo car la exal ta- 

ción de la dig ni dad ca ba lle res ca (mu cho más an ti gua en Fran cia

co mo aca ba mos de ver lo) o las di fi cul ta des eco nó mi cas de la no-

ble za (ya que no es se gu ro que la ma yor par te de los no bles ha- 

yan es ta do en apu ros fi nan cie ros en es ta épo ca, pues no fue ron

ellos sino las fa mi lias más mo des tas las que pri me ro re nun cia ron

a ha cer ar mar a sus hi jos ca ba lle ros). El re for za mien to del po der

del prín ci pe pa re ce ha ber de sem pe ña do en es ta evo lu ción un pa- 

pel mu cho más de ter mi nan te. El ni ve la mien to de las ca te go rías

aris to crá ti cas se pro du jo, en efec to, ba jo la au to ri dad re cons ti tui- 

da de los prín ci pes te rri to ria les, que so me tie ron a los cas te lla nos

in de pen dien tes re du cien do su po der, en el mis mo mo men to en

el que el ban do in fe rior de las pa rro quias pa só a los ca ba lle ros de

las al deas; fue en ton ces cuan do se apro pia ron de un se llo y trans- 

for ma ron su re si den cia en una man sión for ti fi ca da. La ele va ción

de los sim ples ca ba lle ros a la an ti gua nobilitas de los se ño res de los

cas ti llos coin ci de con la dis per sión de los de re chos se ño ria les, co- 

mo la ta lla y la ba ja jus ti cia, y con la vul ga ri za ción de la au to ri- 

dad de ban do.

Ade más, en aquel mo men to, la re cons ti tu ción de los es ta dos

abría una nue va fa se en la his to ria de la no ble za. En efec to, ser
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no ble im pli ca ba es ca par a las obli ga cio nes del fis co. Al prín ci pe

le in te re sa ba, pues, con tro lar la per te nen cia a es ta ca te go ría. Lo

ver nos es ta ble cer cri te rios que au to ri za ban la exen ción. Es tos

fue ron fre cuen te men te dos —se ob ser va aquí có mo no ble za y

ca ba lle ría aca ban por con fun dir se—, ba sa dos a la vez en la san gre

y en el he cho de ser ar ma do ca ba lle ro: pa ra par ti ci par de las li- 

ber ta des fis ca les era ne ce sa rio con tar con un ca ba lle ro en tre los

ante pa sa dos. Los re gla men tos fi ja ron los gra dos de as cen den cia

(el sép ti mo pa ra los «hom bres de ley» de Na murl; al tra tar de las

«li ber ta des de los ca ba lle ros», los es ta tu tos de Fréjus, dic ta dos en

el si glo XI II por el con de de Pro ven za, ex cep tua ban de la quiste

con dal, ade más de los ca ba lle ros, a los hi jos y nie tos de ca ba lle- 

ros; pe ro si és tos no se ar ma ban pa sa da la trein te na per dían sus

fran qui cias. Pa ra con ser var su es ta do los no bles pro ven za les de- 

bían ade más abs te ner se, des de es ta épo ca, de co la bo rar en las ta- 

reas cam pe si nas[40]. El con trol del es ta do in tro du jo, pues, muy

tar de la no ción de de gra da ción y no coin ci di mos con L. Ve rriest

cuan do nie ga to da re la ción en tre la con di ción eco nó mi ca de un

in di vi duo y su si tua ción ju rí di ca. En to do ca so, la no ble za, des de

en ton ces, tu vo que po ner se a prue ba; los pos tu lan tes fue ron

obli ga dos a mos trar de lan te de la ad mi nis tra ción las ac tas ori gi- 

na les don de se pro ba ran los ca li fi ca ti vos par ti cu la res de sus ante- 

pa sa dos. Es ne ce sa rio se ña lar que los tí tu los re ci bi dos no fue ron

se me jan tes, en el si glo XII, en to das las pro vin cias de Fran cia: «es- 

cu de ro» y «ca ba lle ro» es tán ge ne ra li za dos; no así «no ble», que se

apli ca ba en Flan des, Ar tois y Hai naut, en el Fran co Con da do,

Lyon, Del fi na do, Pro ven za, Lan gue doc y Ro se llón; «hom bre

no ble» se em plea ba en Bearn, Gu ye na y Nor man día. La di ver si- 

dad de ca li fi ca ti vos no bi lia rios es una nue va in vi ta ción a no con- 

si de rar, en la in ves ti ga ción de las re la cio nes en tre no ble za y ca ba- 

lle ría en los tiem pos feu da les, a to da Fran cia co mo un cuer po

ho mo gé neo.
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Ul ti mo pro ble ma: ¿cuál fue el gra do de flui dez de la no ble za

me die val? ¿En qué me di da es te gru po so cial fue re ju ve ne ci do y

re no va do por la in tru sión de ad ve ne di zos? L. Gé ni cot mues tra

ex ce len te men te có mo al gu nas fa mi lias de la «no ble za» de Na mur

pri me ro se mul ti pli ca ron y se ra mi fi ca ron y lue go, des de el si glo

XI II, se fue ron re du cien do po co a po co de bi do a la ex tin ción

pro gre si va de los li na jes. Es de de sear que los his to ria do res, si- 

guien do su ejem plo, se de di quen a es tu diar en las pro vin cias

fran ce sas la de mo gra fía de las fa mi lias aris to crá ti cas, que tal vez

no pre sen ta ba los mis mos ca rac te res que la de otras ca pas so cia- 

les. Es real men te sor pren den te ob ser var con qué ra pi dez cier tos

li na jes no bles de la épo ca feu dal se mar chi tan y des apa re cen. Ex- 

trai go de la Historia comitum Ghisnensium de Lam ber to de Ar- 

dres[41] el ejem plo de la pos te ri dad del cas te llano de Bour bourg,

En ri que, que mu rió des pués de 1151; ha bía te ni do do ce hi jos de

los cua les sie te eran va ro nes. Dos de ellos fue ron clé ri gos, otros

dos mu rie ron por ac ci den te, uno adulescentulus, otro ya ca ba lle ro;

un quin to per dió la vis ta en un tor neo, lo cual le im pi dió so li ci- 

tar la su ce sión de su pa dre y, se gún pa re ce, ca sar se; Bal dui no, el

pri mo gé ni to, su ce sor de En ri que en el cas ti llo, se ca só dos ve ces

pe ro sus es po sas no le die ron des cen den cia; el más jo ven de sus

sie te hi jos lle gó a ser en ton ces cas te llano y se ca só, pe ro su úni co

he re de ro va rón mu rió sien do ni ño, en 1194. To da la be lla su ce- 

sión de En ri que de Bour bourg re ca yó en su úni ca nie ta por lí nea

pa ter na, Bea triz, ten ta do ra pre sa pa ra los jó ve nes no bles que bus- 

ca ban es ta ble cer se, la cual fue fi nal men te con quis ta da, des pués

de una lar ga lu cha, por Ar nol do, hi jo del con de de Gui nes. Ve- 

mos por es te ejem plo que los des ti nos bio ló gi cos de la no ble za

es ta ban en ton ces muy ame na za dos. En pri mer lu gar, por los pe- 

li gros inhe ren tes a la ru da vi da mi li tar, que a me nu do ofre cía

ries gos rea les. Pe ro tam bién por los há bi tos de res tric ción de mo- 
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grá fi ca: pa ra evi tar la dis per sión de la he ren cia, pa ra ase gu rar al

pri mo gé ni to, he re de ro del tí tu lo y del ho nor, un se ño río que no

es tu vie ra des mem bra do, se ubi ca ba a la ma yo ría de los se gun do- 

nes en el es ta do ecle siás ti co y se evi ta ba ca sar a los otros. La pro- 

lon ga ción del li na je es ta ba, pues, a mer ced de un ac ci den te de

gue rra o de una unión es té ril. Rá pi dos son deos en la ge nea lo gía

de la al ta no ble za de la cuen ca de Pa rís me han per mi ti do re co- 

no cer en es te gru po so cial, en el si glo XII, la fre cuen cia de dos si- 

tua cio nes in di vi dua les, pe ro com ple men ta rias: la del aven tu re ro

solte ro, obli ga do a en con trar for tu na fue ra de la ca sa pa ter na y

que a me nu do mue re en com ba te, y la de la úni ca he re de ra, cen- 

tro de to das las es tra te gias ma tri mo nia les.

Es tu dian do la con di ción per so nal de se s en ta no bles del Fo rez,

que per te ne cían a cua ren ta y tres li na jes que se unen en 

1314-1315 contra el fis co real, E. Pe rroy apor ta la más ri ca de las

re cien tes con tri bu cio nes al co no ci mien to de las es truc tu ras rea les

de la aris to cra cia[42]. En tre los se s en ta con ju ra dos, cua tro eran

viu das de ca ba lle ros, vein ti nue ve eran ca ba lle ros, pe ro veinti sie te

no ha bían si do ar ma dos ca ba lle ros y por ta ban so la men te el tí tu lo

de «don ce les»; on ce mu rie ron con es ta con di ción y de los otros

die ci séis, seis tan só lo fue ron ar ma dos ca ba lle ros an tes de los cua- 

ren ta años, cin co an tes de los cin cuen ta, cua tro an tes de los se s- 

en ta, y el úl ti mo aún más vie jo; no se pue de de cir que ha ya si do

ex ce si va la pri sa pa ra so li ci tar la con di ción ca ba lle res ca. On ce

con ju ra dos des apa re cie ron sin de jar des cen den cia mas cu li na y la

pos te ri dad de otros veinti séis es ta ba ex tin gui da a me nos de un

si glo de la alian za de 1315. Es tas ci fras per mi ten me dir el rit mo

que man te nía en ton ces la re no va ción de la no ble za. Pa ra de fen- 

der sus pri vi le gios co mu nes, hom bres nue vos que ha bían si do re- 

cien te men te in tro du ci dos en tre los gen ti les hom bres lu cha ban al

la do de los po de ro sos ba ro nes de muy an ti guos li na jes. Es te fue

el ca so de Gui ller mo Fi llet, agen te con dal de ori gen ple be yo ar- 

ma do ca ba lle ro sie te años an tes; de Pe dro de Ver ney, to da vía
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bur gués de Mon tbri son en 1304, hi jo de un ban que ro del con de;

de Pon ce de Cur nieu, sim ple don cel de ex trac ción cam pe si na.

Agre ga ré que ca tor ce de aque llos cin cuen ta y seis no bles se ha- 

bían ca sa do con he re de ras y de bían a es tas alian zas lo me jor de

sus for tu nas; po de mos pen sar que fue ron ma tri mo nios de es te ti- 

po los que per mi tie ron a Pe dro de Ver ney y a su so brino Gui ller- 

mo ac ce der a la con di ción ca ba lle res ca y aun que de ori gen co- 

mer cian te, fi gu rar en tre los no bles. To das es tas perspec ti vas

coin ci den per fec ta men te con las in ves ti ga cio nes de L. Gé ni cot

so bre la aris to cra cia de Na mur en los úl ti mos si glos de la Edad

Me dia y mues tran que, a pe sar de los es fuer zos de los prín ci pes

por li mi tar las exen cio nes fis ca les y por es ta ble cer un es tric to

con trol en el ac ce so a la no ble za, és ta era en el si glo XIV una cla se

am plia men te abier ta. La ex tin ción de los vie jos li na jes se com- 

pen sa ba cons tante men te por la in cor po ra ción de nue vas fa mi lias

as cen di das gra cias a sus alian zas, sus fun cio nes o sus for tu nas.

No obs tan te, me pa re ce di fí cil re nun ciar a la ima gen de una

sor pren den te per ma nen cia de las fa mi lias ca ba lle res cas en tre co- 

mien zos del si glo XI y fi nes del XII, que se des pren de del exa men

de las abun dan tes fuen tes del Mâ con nais. Es tas ma ni fies tan, en

efec to, que los des cen dien tes de aque llos hom bres que enar bo la- 

ron por vez pri me ra des pués del año mil la con di ción ca ba lle res- 

ca en el cír cu lo de los cas te lla nos se en contra ban cer ca del año

1200 es ta ble ci dos so bre los mis mos pa tri mo nios y con la mis ma

su pe rio ri dad eco nó mi ca que sus ante pa sa dos; en es te ni vel no se

en cuen tra nin gún ad ve ne di zo, pe ro sí pri mos na ci dos de los mis- 

mos li na jes; en tre to das es tas fa mi lias las que se ex tin guie ron sin

pos te ri dad en el cur so de cin co o seis ge ne ra cio nes pa re cen ha ber

si do muy po co nu me ro sas y el va cío que de ja ron fue col ma do no

por gen te del vul go, sino por ra mas de an ti guas cas tas que en- 

con tra ron un lu gar más am plio pa ra ex pan dir se. Los es tu dios ge- 

nea ló gi cos so bre los li na jes del Fo rez que rea li za E. Pe rroy a par- 

tir de las lis tas de 1315 mos tra rán si la mo vi li dad de la no ble za y
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su rá pi da re no va ción, com pro ba da en los co mien zos del si glo

XIV en el su des te del reino de Fran cia, se ob ser van con an te rio ri- 

dad al si glo XI II con la mis ma in ten si dad.

Po de mos en efec to pre gun tar nos si en mu chas re gio nes de

Fran cia la aris to cra cia, cu yo ca li fi ca ti vo ca ba lle res co la reu nía en

un mis mo cuer po pro vis to de pri vi le gios ju rí di cos, pe ro en la

que los «no bles», éli te res trin gi da cons ti tui da por bro tes de las

vie jas cas tas alia das a los re yes fran cos y por sus he re de ros que

ejer cían el de re cho de ban do, se di fe ren cia ban de la ma sa de los

sim ples ca ba lle ros, de sus pri mos de ra mas ad ya cen tes y de los

des cen dien tes de los hom bres li bres afor tu na dos de la Al ta Edad

Me dia, per ma ne ció muy es ta ble has ta cer ca de 1180. ¿No es so- 

la men te a par tir de es ta fe cha cuan do una cir cu la ción mo ne ta ria

más ac ti va, el atrac ti vo de las re si den cias ur ba nas y las mu ta cio- 

nes que es te atrac ti vo sus ci tó en el gé ne ro de vi da, el re for za- 

mien to de la au to no mía del prín ci pe y el pro fun do reor de na- 

mien to de los po de res de di rec ción y de las je rar quías ju rí di cas

que de ter mi nó, lle va ron a rom per, en una evo lu ción ace le ra da,

los mar cos de la so cie dad feu dal y a per tur bar en par ti cu lar las

es truc tu ras de la no ble za? Me pa re ce con ve nien te ce rrar es te pa- 

no ra ma de con jun to y es ta in vi ta ción a pro se guir una in ves ti ga- 

ción con es te úl ti mo in te rro gan te.
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4. EL SE ÑO RIO Y LA ECO NO MIA CAM PE SI NA.

AL PES DEL SUR, 1338[*]

La ex tre ma es ca sez de es ti ma cio nes pre ci sas tor na muy in cier- 
to el es tu dio de la eco no mía ru ral en Fran cia, du ran te la ma yor
par te de la Edad Me dia. Los ad mi nis tra do res de los se ño ríos más
im por tan tes, los de los más me tó di ca men te di ri gi dos, re cu rrie- 
ron muy ex cep cio nal men te a la es cri tu ra; en los muy es ca sos
tex tos que se han con ser va do, los da tos nu mé ri cos son po co nu- 
me ro sos. A ve ces se men cio nan las per so nas de un se ño río y se
re gis tran sus cen sos: «tal hom bre, tal par ce la, de be en tal fe cha
en tre gar tan tos di ne ros, tan tas me di das de grano…»; se re dac ta- 
ron es tos re per to rios, cen sa rios o cou tu miers, por que exis tían an- 
te ce den tes ca ro lin gios y por que es tos do cu men tos po dían ser
uti li za dos an te la jus ti cia cuan do se ele va ban acu sacio nes a pro- 
pó si to de los ser vi cios. Asi mis mo, en al gu nas co mu ni da des mo- 
nás ti cas se juz gó opor tuno ins cri bir el mon to de las ra cio nes
asig na das a ca da miem bro de la con gre ga ción, lo que cons ti tu yó
el em brión de un re cuen to de las ne ce si da des anua les de ali men- 
ta ción des ti na do a fa ci li tar las ta reas de dis tri bu ción. Pe ro es tos
es cri tos son ape nas los úni cos que se pue den des cu brir en los ar- 
chi vos. En ellos, ca si no se ha cen men cio nes de pre cios (en una
cró ni ca, el re cuer do de un ni vel in só li to en tiem pos de ex tra or- 
di na ria abun dan cia o de ex tra or di na ria pe nu ria; es po rádi ca men- 
te, en un re co no ci mien to de una deu da, la equi va len cia en tre el
di ne ro y otro va lor: «De bo pa gar tal su ma en di ne ro o tan tas va- 
cas…»). No hay in ven ta rios de ges tión, no hay cuen tas, no hay
in ten tos de equi li brar las ne ce si da des y los re cur sos en las ca sas
se ño ria les. El his to ria dor, pri va do del apo yo de las ci fras, se sien- 
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te in có mo do; lo que ex pli ca que la his to ria de la eco no mía ru ral
en Fran cia es té tan po co avan za da, en re la ción con la de las ciu- 
da des y el co mer cio, o en re la ción con la his to ria del de re cho se- 
ño rial.

Sin em bar go, es ne ce sa rio se ña lar que es ta in di fe ren cia del
me dio ru ral ha cia la pre ci sión nu mé ri ca co men zó a de bi li tar se en
la re gión fran ce sa en la se gun da mi tad del si glo  XI II (es de cir,
mu cho des pués de que se im pu sie ra en la ad mi nis tra ción de los
gran des do mi nios ecle siás ti cos de In gla te rra el uso de ci fras, de
cuen tas es cri tas y de in ven ta rios). Es te cam bio de men ta li dad tie-
ne una fun da men tal im por tan cia: la nue va ne ce si dad de eva lua- 
ción, la preo cu pa ción por me dir be ne fi cios y pér di das, el de seo
de pre ver im pli can, en efec to, una ac ti tud di fe ren te an te la rea li- 
dad eco nó mi ca; se pue de pen sar que es ta ac ti tud mo di fi có al go
las re la cio nes en tre se ño res y cam pe si nos y aun la si tua ción de
los se ño ríos en el mo vi mien to de los in ter cam bios. Por ello es de
de sear que es tu dios mi nu cio sos y una ex plo ra ción me tó di ca de
los ar chi vos se ño ria les pre ci sen las eta pas de es te pro gre so téc ni- 
co y es ta blez can sus re la cio nes con el per fec cio na mien to de las
fi nan zas de los prín ci pes y con el re for za mien to del cuer po de
ad mi nis tra do res pro fe sio na les, es pe cia lis tas en es cri tu ra y cuen- 
tas. Mi ex pe rien cia se li mi ta a la Fran cia del su des te y se ba sa en
ras treos aún muy in com ple tos. Es to es lo que yo vis lum bro. An- 
tes del si glo XIV no co noz co más que un so lo do cu men to que dé
al gu nas ci fras coin ci den tes so bre la ad mi nis tra ción de una gran
em pre sa ag rí co la. Es te do cu men to se in clu ye en uno de los car- 
tu la rios de la aba día de Cluny y fue re dac ta do ha cia 1155. Su tí- 
tu lo es muy ex pre si vo: Constitutio expense; es una or de na ción de
los gas tos, un plan de ges tión de la for tu na co mún en fun ción
del abas te ci mien to de los nu me ro sos con su mi do res que reu nía
en ton ces el mo nas te rio. Pre sen ta pues, en lí neas ge ne ra les y muy
bre ve men te, por un la do la eva lua ción de las ne ce si da des de ali- 
men ta ción y por otro el in ven ta rio, se ño río por se ño río, de los
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re cur sos uti li za bles. Es te do cu men to, aun que ais la do en pleno si- 
glo XII, nos ilu mi na muy vi va men te. Pro ce de en efec to de un
me dio muy avan za do, Cluny; ade más, es te es tu dio fue rea li za do
por ini cia ti va del obis po de Win ches ter, En ri que de Blois, her- 
ma no del rey de In gla te rra y gran se ñor de Fran cia, que es ta ba
en ton ces re fu gia do en Bor go ña. Al pa re cer, fue de ter mi nan te la
in fluen cia de los mé to dos in gle ses de ad mi nis tra ción[1]. Pe ro las
prác ti cas nue vas que pre pa ra ron el cam bio de ac ti tud no se ma ni- 
fes ta ron has ta un si glo más tar de.

Es só lo en ton ces cuan do se des cu bren los pri me ros li bros de
cuen tas pre pa ra dos por los res pon sa bles fi nan cie ros pa ra su se- 
ñor, co mo aquel pe que ño y pre cio so re gis tro co no ci do con el
nom bre de Ra tion naire du comte de Pro vence que con tie ne el es ta do
de los in gre sos y gas tos se ño ria les pa ra los años 1249-1254[2]. Pe- 
ro es tos es cri tos con tie nen so la men te una re la ción de sor de na da
de las re cau da cio nes y los des em bol sos y lo que con cier ne a los
do mi nios ru ra les del se ñor se pre sen ta inex tri ca ble men te mez-
cla do con otros in gre sos y gas tos de to do ti po. Exis ten otros tex- 
tos vin cu la dos a una cos tum bre pro pia de las con gre ga cio nes re- 
li gio sas, im pul sa da por los pa pas en el si glo XI II: to dos los años,
en oto ño, se ins pec cio na ban las ca sas fi lia les. La pri me ra in ten- 
ción fue la de con tro lar su es ta do mo ral, pe ro los vi si ta do res
com pren die ron que la re gu la ri dad de las cos tum bres es ta ba es tre- 
cha men te li ga da a la si tua ción ma te rial; pau la ti na men te fue ron
pres tan do más aten ción al es ta do de las cons truc cio nes, a la re- 
ser va de ali men tos y al im por te de las deu das, ya que fue pre ci sa- 
men te és ta la épo ca en que se mul ti pli ca ron y au men ta ron los
prés ta mos. Pre pa rar el es ta do de be ne fi cios y pér di das[3] fue fi- 
nal men te la ta rea cen tral de aque llos pes qui si do res.

En ver dad, la evo lu ción fue len ta. Por lo que co noz co, el pri- 
mer do cu men to ver da de ra men te ex plí ci to que per mi te es tu diar
en de ta lle, en el su des te de Fran cia, la ges tión de un se ño río ru ral
da ta de 1338 y si gue es tan do ab so lu ta men te ais la do en su épo ca.
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Es un re gis tro de la vi si ta de las ca sas de la or den de San Juan de
Je ru sa lén, de pen dien te del gran prio ra to de Saint-Gi lles, el re la to
del lar go via je que dos dig na ta rios rea li za ron a fi nes del ve rano,
una vez re co gi da la co se cha y es tan do los gra ne ros lle nos, a tra- 
vés de las trein ta y dos en co mien das y los cien to vein te se ño ríos
ru ra les di se mi na dos a 1 es te del Ró dano, des de las cer ca nías de la
Gran Car tu ja a la Ca mar ga, des de el Em bru nais a la re gión ni- 
zar da. La rea li za ción de es te in for me, de una ex cep cio nal pre ci- 
sión, fue or de na da di rec ta men te por el pa pa. Be ne dic to XII que- 
ría re for mar las ór de nes re li gio sas. Co mo cis ter cien se, se ha bía
in te re sa do en pri mer lu gar, ya en 1355, por la or den del Cís ter,
in vi tan do en par ti cu lar a eva luar con exac ti tud la for tu na y los
re cur sos de ca da una de las aba días, pa ra de ter mi nar me jor el nú- 
me ro de mon jes que po dían man te ner de cen te men te; al año si- 
guien te ex ten dió su so li ci tud a los be ne dic ti nos y a otras con gre-
ga cio nes. Así pues, se em pren dió por to das par tes la con fec ción
de in ven ta rios a fi nes de 1337 y en 1338; mu chos de ellos aún se
con ser van en los car tu la rios de los es ta ble ci mien tos co rres pon- 
dien tes[4]. Es tos do cu men tos, que ofre cen una des crip ción de los
in gre sos o de los gas tos de un gran nú me ro de co mu ni da des re li- 
gio sas en un mis mo pe río do, per mi ten un es tu dio com pa ra do de
la eco no mía re gio nal de una pun ta a otra de la Cris tian dad. Se ría
con ve nien te que un equi po de in ves ti ga do res se de di ca ra a des- 
cu brir los y a ex plo rar los.

Vol va mos al re gis tro que con ser van los Ar chi vos de par ta men-
ta les de Bou ches-du-Rhô ne, en tre los fon dos de la or den de
Mal ta. Tres cien tos seis fo lios de be lla es cri tu ra[5]. Es te in ven ta rio
des cri be el es ta do ma te rial de ca da una de las ca sas; es un cua dro
de la eco no mía do més ti ca, or ga ni za do se gún el pun to de vis ta de
los pes qui si do res, el cual es ya muy re ve la dor. En ca da en co- 
mien da co mien zan por el re cuen to de los se ño res, cu yas ne ce si- 
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da des lo de ter mi nan to do. No se tra ta de to da la gen te de la ca sa,
sino de la «fa mi lia» de los se ño res es tric ta men te je rar qui za da:
pri me ro el pre cep tor, lue go los ca pe lla nes, los frai les ca ba lle ros,
los sim ples do més ti cos, los «do na dos», y por úl ti mo, aque llos lai- 
cos que te nían ase gu ra do un re ti ro apa ci ble en el seno de la fra- 
ter ni dad re li gio sa. Se des cri be lue go el ac ti vo, el ha ber, los re cur- 
sos, y es ta vez tam bién en or den je rár qui co. En pri mer lu gar se
pre sen ta el «do mi nio», la tie rra ex plo ta da di rec ta men te; las tie- 
rras de la bor, la ma yor ri que za, pre ce den a las vi ñas, los pra dos,
los bos ques y los pas tos. Des pués vie nen las ren tas, re cau da cio- 
nes de to do ti po, cla si fi ca das se gún su na tu ra le za: pri me ro lo que
se pue de be ber y co mer, lue go las pie zas de mo ne da. El úl ti mo
cua dro es el de los gas tos: se ob ser va en ton ces có mo los pro duc- 
tos de la tie rra, las ra cio nes de grano y vino dis tri bui das en la ca- 
sa a los se ño res y ser vi do res, es tán an tes que las sali das de di ne ro,
las ad qui si cio nes de «co mes ti bles», las deu das, las con tri bu cio nes
de ca da ca sa a los gas tos de la Or den.

Los pes qui si do res pre pa ra ron to do de tal ma ne ra que, tan to en
el in te rior de una mis ma ca sa co mo de una ca sa a la otra, los di- 
ver sos ele men tos del in ven ta rio fuesen com pa ra bles. Con ta ron
to do muy cui da do sa men te; ano ta ron el pre cio de ca da co sa pa ra
per mi tir la ca bal apre cia ción en me tá li co de las co se chas y del
con su mo. Por úl ti mo, con vir tie ron to dos los va lo res mo ne ta rios
re du cién do los a una uni dad se me jan te, «mo ne da en la que un
tor nés va le die ci séis di ne ros»[6]; sus cál cu los ca re cen ca si de erro- 
res. Tal preo cu pa ción y es ta sol tu ra de gen te acos tum bra da a ma- 
ne jar ci fras nos fa ci li tan sin gu lar men te el aná li sis de es te ri co
tex to. En rea li dad, hay dos as pec tos que per ma ne cen im pre ci sos.
Pri me ro, las canti da des de gra nos y vino. Los vi si tan tes que, fa- 
mi lia ri za dos con las ope ra cio nes de cam bio, se de di ca ron a con- 
ver tir las mo ne das[7], no re du je ron sin em bar go a una uni dad las
me di das usa das pa ra eva luar las co se chas, el pro duc to de los cen- 
sos y el con su mo do més ti co y pa ra fi jar el ni vel de los pre cios.
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¿Juz ga ban des pre cia bles las va ria cio nes de un lu gar a otro? Es po- 
co pro ba ble: los va lo res del sex ta rio, de la car ga, de la mil le rolle

eran, en el mo men to de la in tro duc ción del sis te ma mé tri co,
muy di fe ren tes en Aix o en Oran ge, en Ta ras cón o en Dra guig- 
nan[8], y es tas dis pa ri da des exis tían ya evi den te men te en el si- 
glo XIV. En rea li dad, los pes qui si do res po dían aho rrar se las te- 
dio sas ope ra cio nes de con ver sión: era su fi cien te com bi nar pre- 
cios lo ca les y me di das lo ca les pa ra es ta ble cer el es ta do de las fi- 
nan zas en li bras, suel dos y di ne ros, lo cual era lo úni co que te nía
in te rés pa ra ellos. Pe ro es ta ne gli gen cia im pi de com pa rar con
pre ci sión, de un se ño río a otro, las canti da des de grano o de
vino. Ade más, los da tos nu mé ri cos no tie nen el ri gor que se es- 
pe ra ría de una in ves ti ga ción se me jan te: ya se tra te del ren di- 
mien to de la se mi lla, de las ra cio nes asig na das to dos los años a
los do més ti cos, de los be ne fi cios de la jus ti cia, del nú me ro de
asa la ria dos con tra ta dos pa ra la jor na da, del im por te de los sa la- 
rios dis tri bui dos o, por úl ti mo, del pre cio de las mer can cías, los
va lo res re gis tra dos son siem pre va lo res «co mu nes». La pa la bra
communiter se re pi te en ca da pá gi na: «es ta tie rra pro du ce co mún- 
men te…», «la car ga de tri go va le co mún men te en es ta ciu- 
dad…». Es ta ac ti tud fren te al nú me ro me re ce ser su bra ya da. Los
pes qui si do res sa ben que las co se chas y los pre cios va rían de un
año a otro, pe ro con si de ran es tas va ria cio nes ac ci den ta les y no
les pa re ce útil re gis trar exac ta men te los da tos del mo men to, de
aquel año de 1338; lo que cuen ta pa ra ellos, lo que es ver da de ra- 
men te es ta ble, es lo ha bi tual, la «cos tum bre». Es tos hom bres pru- 
den tes, es tos ad mi nis tra do res saga ces y es me ra dos tie nen pues la
sen sación, y es to es muy im por tan te, de que los va lo res son es ta- 
bles y de ben ser lo, la sen sación de una es ta bi li dad pro fun da, bá- 
si ca, sub ya cen te a unas mo di fi ca cio nes que ellos con si de ran su- 
per fi cia les y des pre cia bles. El his to ria dor, en to do ca so, pue de
sa car ven ta ja de es te pre jui cio: per mi te lo ca li zar el ni vel que los
con tem po rá neos con si de ra ban nor mal. Sin em bar go, ta les es ti- 
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ma cio nes son me dias, sub je ti vas, pre sen tán do nos cier to co efi- 
cien te de in cer ti dum bre. He chas es tas re ser vas, la in ves ti ga ción
de 1338, por su hon ra dez, su am pli tud, la am plia ex ten sión de
cam pi ña que per mi te abar car de un so lo gol pe de vis ta, nos brin- 
da un tes ti mo nio de ex cep cio nal va lor so bre la eco no mía se ño- 
rial. ¿ué se pue de sa car de él?

El mar co del in ven ta rio es el de una eco no mía ex cep cio nal- 
men te do més ti ca. En aque lla épo ca lo que se in ten ta ba co no cer
eran las ne ce si da des y los re cur sos de la «ca sa», del gru po «fa mi- 
liar». La «fa mi lia» se ño rial es aquí un po co par ti cu lar, pues to que
se tra ta de una co mu ni dad re li gio sa cu yo tren de vi da y com por- 
ta mien to fren te a las ri que zas es tán de ter mi na dos por dis po si cio- 
nes par ti cu la res, por una re gla. Es ta dis ci pli na[9] se ba sa en la aus- 
te ri dad, in vi ta a li mi tar con su mos y gas tos. En ver dad, las res- 
tric cio nes eran li via nas; ca da en co mien da no se di fe ren cia ba de- 
ma sia do, por su es truc tu ra so cial, por sus ne ce si da des eco nó mi- 
cas, de una ca sa de la no ble za me dia ru ral. En ca da una de ellas se
agru pa ba un pe que ño nú me ro de se ño res con in cli na cio nes mi li- 
ta res, bien ali men ta dos y preo cu pa dos por su co mi ti va. Su nú- 
me ro va ria ba: eran cin co aquí, trein ta allá; en Ma nos que, la co- 
mu ni dad más fuer te, cin cuen ta; en ge ne ral, vein te co mo pro me-
dio. Jun to a ellos vi vían al gu nos ser vi do res con la fun ción de
«co ci nar, ama sar el pan, la var la ro pa»[10], dos o tres «mo zos» de
ar mas que in te gra ban el sé qui to; agre gue mos tres o cua tro ca ba- 
llos en la cua dra, la me sa dis pues ta pa ra los huéspe des de pa so, la
obli ga ción que te nía el je fe de la com pa ñía de via jar de tan to en
tan to con mag ni fi cen cia. Ca da ca sa del Hos pi tal te nía sin du da
sus fun cio nes —y sus gas tos— ex clu si va men te re li gio sos. So co- 
rría a via je ros y en fer mos: és ta era su mi sión es pe cí fi ca. Tres ve- 
ces por se ma na, du ran te los me ses ma los, des de San Mi guel a San
Juan en ju nio, dis tri buía grano a los po bres, pe ro mo de ra da men- 
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te; unos dos cien tos ki los por año de tri go en Saint-Jean de Trie- 
ves, die cio cho quin ta les en la gran en co mien da de Pui mois son,
cer ca de Riez, en la que se en si la ban mil ocho cien tos quin ta les
en ca da co se cha; en Bras, es ta dis tri bu ción se ma nal ab sor bía me- 
nos del cua tro por cien to del con jun to de los re cur sos[11]. Los
gas tos de hos pi ta li dad y li mos nas reu ni dos es ca sa men te re pre- 
sen ta ban un quin to de las su mas de di ca das al man te ni mien to de
la ca sa se ño rial. A eso ha bía que aña dir las con tri bu cio nes en di- 
ne ro pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des ge ne ra les de la Or den. Pe ro
és tas tam bién eran li via nas. No so bre pa sa ban en ab so lu to lo que
ca da año, en ofren das y en ren tas de ani ver sa rios, una fa mi lia no- 
ble con sa gra ba a sus pe ni ten cias o a sus fu ne ra les[12]. Gran de o
pe que ña, la en co mien da era equi va len te, pues, a una man sión
for ti fi ca da y los gas tos de los re li gio sos po co di fe rían de los de
un li na je de ca ba lle ros.

El in for me mues tra con cla ri dad la na tu ra le za de es tos gas tos.
La pri me ra ne ce si dad era la de una abun dan te ali men ta ción. Pa ra
ca da se ñor la mis ma ra ción: un ki lo de par por día; pre ci se mos,
pan de tri go can deal[13]. Lue go, vino en canti da des va ria bles se- 
gún los lu ga res, di fí ci les de eva luar; pe ro se ser vía en to das par- 
tes, aun que el do mi nio no pro du je ra su fi cien te y de bie ra com- 
prar se más ca ro. Pan blan co, vino pu ro, tal era el es ti lo de vi da
de la ca sa de los se ño res. Por otra par te, nun ca co mían el pan so- 
lo; pa ra el companagium es ta ba pre vis to otro gas to. Es te en glo ba- 
ba, apar te de las ne ce si da des de fue go e ilu mi na ción, to dos los
gas tos ac ce so rios de la ali men ta ción. Se gún el in ven ta rio de la
en co mien da de Echi ro lles, en el Del fi na do, es tos gas tos ane jos
es ta ban re par ti dos así: un quin to pa ra las be bi das y las ve las, dos
quin tos pa ra la car ne, fres ca o sa la da, un quin to pa ra los hue vos,
el que so, el pes ca do, y el res to pa ra la sal, el acei te, las al men dras,
la ce bo lla, el ajo, las es pe cias[14]. Sin em bar go, el sub si dio pa ra el
companagium no era igual pa ra to dos los se ño res: 60 suel dos por
año pa ra el se ñor de la en co mien da, 35 pa ra un frai le y so la men te
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25 pa ra un do na do. En con se cuen cia, en aquel mun do, la je rar- 
quía de las dig ni da des se dis tin guía en pri mer lu gar a tra vés del
re fi na mien to de la me sa. Pe ro las di fe ren cias se ma ni fes ta ban es- 
pe cial men te en la ves ti men ta. Es ta es la ra zón por la cual los es- 
ca lo nes eran más nu me ro sos y más es pa cia dos tam bién en el úl ti- 
mo apar ta do de los gas tos de man te ni mien to: los del ves tua rio.
Se asig na ban 120 suel dos al je fe de la ca sa pa ra su ves ti men ta, 60
al frai le ca ba lle ro, 50 al ca pe llán y al do na do no ble, 40 so la men te
al do més ti co y al do na do de ori gen hu mil de.
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En el in ven ta rio, los gas tos de companagium y de ves ti men ta es- 
tán eva lua dos en me tá li co. Se com pra ban las te las, los cue ros y
tam bién la ma yor par te de los pro duc tos que se ser vían en la me- 
sa pa ra acom pa ñar al pan. En con se cuen cia, exis tían dos ca te go- 
rías de ne ce si da des do més ti cas (el mis mo plan del in ven ta rio se
or ga ni za, co mo he mos vis to, en fun ción de es ta dis tin ción): ne- 
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ce si dad de grano y de vino por una par te, ne ce si dad de di ne ro
por otra. Com pa ré mos las. En Pui mois son, ca da frai le con su mía
do ce co pas de vino que cos ta ban dos suel dos ca da una y 18 sex- 
ta rios de tri go can deal a dos suel dos; es de cir, 60 suel dos por
año. Los gas tos en me tá li co eran, co mo en las otras en co mien das,
de 95 suel dos pa ra un ca ba lle ro y de 65 suel dos pa ra un do més ti- 
co[15]. De es te mo do, en el gru po se ño rial, el con su mo de pro- 
duc tos «ex te rio res», co mo se de cía en el si glo XI II, aqué llos que
ha cían par tir el di ne ro de los co fres, re pre sen ta ba —aun pa ra
aque llos sen ta dos en el úl ti mo ex tre mo de la me sa— un va lor al
me nos igual al de los ali men tos que se ex traían de los la ga res o
de los gra ne ros. Los gas tos en di ne ro eran mu cho más ele va dos
cuan do se tra ta ba de los me jo res de la fa mi lia, par ti cu lar men te el
je fe de la en co mien da, ya que a tra vés de él se ma ni fes ta ba pa ra
afue ra el po der de la «ca sa». Ta les eran las ne ce si da des. Vea mos
aho ra có mo el se ño río con se guía sa tis fa cer las.

Los Hos pi ta la rios de San Juan, co mo se ño res, te nían en pri- 
mer lu gar el po der de rea li zar pun cio nes pe rió di cas en el ha ber
de los cam pe si nos que de pen dían de ellos o en el de los te rraz- 
gue ros de sus tie rras. Es de cir, so bre cier tos ha bi tan tes de las al- 
deas de los al re de do res, pues to que el se ño río era to do lo con tra- 
rio de un blo que te rri to rial ho mo gé neo: tal fa mi lia es ta ba so me- 
ti da, tal par ce la per te ne cía a la en co mien da, tal oustau es ta ba ba jo
su «im pe rio». Muy dis per sos, los de re chos se ño ria les eran ade más
de una gran di ver si dad, unos te rri to ria les, otros per so na les.
«Exac cio nes», po der de man do y, por tan to, de juz gar y de co- 
brar las mul tas al tas o ba jas, de re cau dar las ta llas, de pro te ger el
mer ca do con la con si guien te apro pia ción de par te del im por te
de las ven tas, mo no po lio so bre el horno, so bre el mo lino de
grano y de acei te, so bre el aba ta na do de los pa ños o del cá ña mo,
cen sos per ci bi dos so bre las ca sas o so bre las tie rras, com bi na dos



91

con im pues tos so bre la he ren cia (muy lu cra ti vos, lo cual ex pre sa
pa ra aque lla épo ca la gran mo vi li dad de la po se sión cam pe si na);
por úl ti mo, diez mos y múl ti ples be ne fi cios que re ci be el se ñor
de la igle sia pa rro quial, pri mi cias, obla cio nes, de re chos de se pul- 
tu ra… en el in ven ta rio to do es tá mez cla do. En rea li dad, tan to
pa ra los se ño res co mo pa ra los pes qui si do res de 1338 (y pa ra el
his to ria dor ac tual de la eco no mía se ño rial), una so la dis tin ción
im por ta ha cer en ver dad en tre to dos es tos in gre sos: cier tas pre- 
rro ga ti vas au to ri za ban a apro piar se di rec ta men te de una par te de
las co se chas de la po bla ción de pen dien te, que pro veían a la ca sa
del se ñor de bienes in me dia ta men te con su mi bles, grano o vino;
otras, por el con tra rio, pro cu ra ban di ne ro in di rec ta men te: los
pe que ños pro duc to res pa ra po der las sa tis fa cer de bían ven der el
ex ce den te de su pro duc ción o par te de su tra ba jo.

En el se ño río de San Juan de Je ru sa lén, los in gre sos en me tá li- 
co pro ve nían ca si ex clu si va men te de los de re chos de ban do, de
jus ti cia, de las ta llas y de los im pues tos de fu ne ra les[16]. Se tra ta- 
ba, en con se cuen cia, de en tra das irre gu la res. Tal hom bre, se de- 
cía, «es pro ve cho so cuan do cor ne te un de li to»[17]; en Fi ga nie res,
el se ñor per ci be las mul tas de cin co oustaus, «pe ro no ha per ci bi-
do na da des de ha ce diez años»[18]. De es tos be ne fi cios in cier tos el
in ven ta rio no ha ce más que una eva lua ción me dia. Es tos eran
ade más ge ne ral men te es ca sos. En Bras, por ejem plo, don de se re- 
gis tran cien to cua ren ta ho ga res y la mi tad de cu ya sen ho ria per te- 
ne ce a los Hos pi ta la rios, se per ci bían, co mo pro me dio de años
bue nos y ma los, seis li bras y nue ve suel dos, es de cir, ape nas lo
ne ce sa rio pa ra ves tir al pre cep tor de la en co mien da. Se es ti ma ba
en 10 suel dos por año el be ne fi cio de las mul tas en los die cio cho
oustaus de Fa vas, así co mo en los die cio cho de Bresc o de los
«hom bres li gios» de Cla men sa ne[19]; de las trein ta y una fa mi lias
de Cla ret, so me ti das a su jus ti cia, los frai les ex traían ca da año
me nos de 11 li bras en di ne ros: cua tro li bras por la igle sia y los
diez mos, una li bra por las mul tas, 30 suel dos por el de re cho de
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ban do, 50 suel dos por cen sos y lau de mios[20]. El apor te de me tá- 
li co era, pues, in su fi cien te y en tiem pos nor ma les de ma sia do dé- 
bil pa ra cu brir los gas tos de ves ti men ta y companagium de los se- 
ño res. Así, en Po ët-La val, las cua ren ta y ocho per so nas de la «fa- 
mi lia» se ño rial gas ta ban 224 li bras por año en di ne ro, mien tras
que los de re chos se ño ria les no pro cu ra ban más que 105; en
Saint-Jean de Triè ves se per ci bían 30 li bras en me tá li co mien tras
que se des em bol sa ban 64. Se ne ce si ta ban cir cuns tan cias ex cep- 
cio na les pa ra que la su ma de di ne ro re co gi do del cam pe si na do
su pe ra ra los gas tos de man te ni mien to de los se ño res: o el se ño río
de bía ser muy vas to co mo el de Pui mois son (in gre sos: 195 li bras,
gas tos de man te ni mien to del gru po se ño rial: 135) o es tar pr óxi- 
mo a una ciu dad: muy cer ca de Ar lés la en co mien da de Sa llier,
arren dan do a al to pre cio los de re chos de ca za en la Ca mar ga, re- 
co gía ca si tres ve ces más di ne ro del que gas ta ba la pe que ña co- 
mu ni dad de seis per so nas. Pri me ra con clu sión cla ra: el se ño río
ru ral, en aque lla pro vin cia y en aque lla épo ca, re ci bía po ca mo- 
ne da. Por el con tra rio, cuan do la ma no del se ñor se in tro du cía
en una al dea se lle na ba de di ne ro: en tre las de pen den cias de la
en co mien da de Comps, la de Pug na fort, ubi ca da en las tie rras al- 
tas de Pro ven za, ren día a los frai les una li bra por año, mien tras
que la de Dra guig nan ren día 94.

El pre do mi nio de los be ne fi cios en es pe cie, y so bre to do en
gra nos, es pues abru ma dor en los in gre sos se ño ria les: 65 por 100
en Pui mois son, 80 por 100 en Poet-La val, 85 por 100 en Saint-
Jean de Triè ves. Pe ro es tos in gre sos en es pe cies no pro ve nían ni
del de re cho de ban do ni del de jus ti cia; pro ce dían so bre to do del
horno de la al dea, del mo lino, de la igle sia o de los diez mos,
prin ci pa les fuen tes de es tas per cep cio nes. Es ta ren ta, aun que
irre gu lar, pues de pen día del azar de la co se cha al dea na, era mu- 
cho más im por tan te. El úni co horno de Ven te rol pro por cio na ba
pan to do el año pa ra ocho per so nas[21]; en Lar diers el 60 por 100
de las ren tas pro ve nía de las igle sias; en Pui mois son, hor nos, mo- 
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li nos y diez mos re por ta ban dos ve ces más que los cen sos, ocho
ve ces más que el de re cho de ban do[22]. Es tas ob ser va cio nes con- 
fir man lo que se ña lan tan tos do cu men tos se ño ria les fran ce ses de
los si glos XI II y XIV: el se ñor ri co no era aquel que ex ten día su
jus ti cia y su po der de co ac ción so bre gran des ex ten sio nes ru ra les
ni el po see dor de nu me ro sos te rraz gos, sino el se ñor de los mo li- 
ne ros, el re cau da dor de los diez mos. Y cuan do en los años ma los
los cen sos eran de fi cien tes, cuan do era ne ce sa rio re nun ciar a per- 
ci bir ín te gra men te las mul tas de los in di vi duos de ma sia do po- 
bres, los diez mos, los de re chos de mo lien da y de fo rra je lle na ban
los gra ne ros se ño ria les[23].

No obs tan te, las ren tas, ya fue ran en tri go o en di ne ro, pro du- 
cían, en re su mi das cuen tas, be ne fi cios res trin gi dos, por que pa ra
ob te ner las era ne ce sa rio ha cer gran des gas tos. En pri mer lu gar,
gas tos de plei tos, ya que es tos in gre sos cons ti tuían la par te del
pa tri mo nio me nos se gu ra, la más dis pu ta da por los ri va les (los
de re chos de los Hos pi ta la rios es ta ban en efec to en tre mez cla dos
con los de otros se ño res); era tam bién la más im pug na da por los
so me ti dos, quie nes se que ja ban y tra ta ban de za far se de las obli- 
ga cio nes. Se de bía plei tear cons tante men te y, por tan to, con tra- 
tar abo ga dos y pro cu ra do res, ga nar apo yos y con se guir ayu da.
En Ven te rol, el in ven ta rio ha bla de gas tos anua les de 16 li bras
pa ra los pro ce sos, en Mon te lier de 10 li bras…[24] Ade más, la re- 
cau da ción de las ren tas cos ta ba muy ca ra. Sin du da, los cen sata- 
rios de bían apor tar ellos mis mos sus cen sos, pe ro pa ra de du cir la
par te de las ven tas del mer ca do se ne ce si ta ba la pre sen cia per ma- 
nen te de un su per vi sor hon ra do. Asi mis mo, an tes de co brar las
mul tas, era ne ce sa rio pro nun ciar sen ten cia y pa gar a los ofi cia les
de jus ti cia. Se re que ría gen te leal en la era, a la en tra da del la gar,
si se que rían evi tar gran des frau des en el diez mo o el co lo draz go.
Fi nal men te, era con ve nien te dar a los au xi lia res par te de los be- 
ne fi cios que de bían re co ger. Así, en Beau lieu d’Oran ge, el diez- 
me ro guar da ba pa ra sí el 10 por 100 de los in gre sos de cla ra dos[25]
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y el man da ta rio que los clé ri gos ha bían ins ta la do en Cla men sa ne,
pe que ña al dea de vein te ca sas, pa ra ha cer va ler sus de re chos re ci- 
bía pa ra él so lo nue ve li bras de sa la rio, un ter cio del es ca so to- 
tal[26]. Ve mos aquí le van tar se, en tre el se ñor y aque llos a los que
ex plo ta, un pe que ño gru po de in ter me dia rios, hom bres de le yes
o re cau da do res que, to tal o par cial men te, vi ven a ex pen sas del
se ño río.

Por úl ti mo, el se ñor de bía man te ner en buen es ta do los edi fi- 
cios y los ins tru men tos que po nía, a cam bio de los cen sos, a dis- 
po si ción de los cam pe si nos. En el mo lino de Saint-Mi chel-de-
Ma nos que, por ejem plo, se de bía cam biar las rue das ca da cua tro
años, lo cual cos ta ba 100 suel dos[27], y ca da año se ne ce si ta ban 30
li bras pa ra man te ner el gran mo lino de Vi non y su sae tín[28]. En
las igle sias de su do mi nio, el se ñor su mi nis tra ba el acei te pa ra la
ilu mi na ción, los ci rios, el in cien so. So bre to do, ali men ta ba, pro- 
veía de ves ti dos y re tri buía al pá rro co. Es ver dad que es tos gas tos
eran re la ti va men te mo des tos, pues los au xi lia res del ser vi cio re li- 
gio so re ci bían de or di na rio un pe que ño sa la rio en es pe cie, el
companagium y la asig na ción de ves ti men tas equi va len tes a la de
los do més ti cos más hu mil des. Pe ro se les atri buía la ra ción de
vino y de grano de un frai le ca ba lle ro: los ser vi do res de Dios co- 
mían el pan blan co de los se ño res. Los gas tos y las preo cu pa cio- 
nes del man te ni mien to eran, pues, pe sa dos; por eso, pa ra li be rar- 
se de ellos y ase gu rar se un in gre so más re gu lar, los Hos pi ta la rios
arren da ban fre cuen te men te hor nos, mo li nos, diez mos e igle sias.
Otros in ter me dia rios que se lle va ban su par te. En su ma, la ren ta
de las pre rro ga ti vas se ño ria les se en contra ba muy men gua da. To- 
me mos co mo ejem plo el gran se ño río de Poet-La val: tres mo li- 
nos, dos hor nos, tres igle sias, cen sos y de re chos de jus ti cia y de
ban do so bre sie te al deas. Los in gre sos eran con si de ra bles: 540 li- 
bras en es pe cie y en di ne ro. Pe ro es tas en tra das de bían ser vir pa ra
man te ner a un clé ri go, tres hor ne ros, dos bai líos, una do ce na de
do més ti cos, guar dias ru ra les y re cau da do res, que con su mían cer- 
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ca de 100 li bras. De es te mo do, las in nu me ra bles pe que ñas exac- 
cio nes im pues tas a to da una re gión cam pe si na no eran su fi cien tes
pa ra pro cu rar to dos los años las 520 li bras ne ce sa rias pa ra los gas- 
tos de cua ren ta y tres clé ri gos, sus ser vi do res y sus huéspe des.

En pri mer lu gar, el in ven ta rio po ne en evi den cia la de bi li dad
de la ren ta se ño rial. Su ba jo ni vel se ex pli ca sin du da por la po- 
bre za de los in di vi duos. No po see mos nin gu na in for ma ción di- 
rec ta so bre la for tu na cam pe si na (lo cual re du ce mu cho el al can- 
ce de las en se ñan zas del in for me, ya que el pe so real de las exi- 
gen cias se ño ria les y el por cen ta je de aque llas de duc cio nes no
pue den apre ciar se ni aun apro xi ma ti va men te). No obs tan te, se
adi vi na que los cam pe si nos so me ti dos a los Hos pi ta la rios eran,
en la ma yor par te de las re gio nes, gen te po bre. Po bla ción nu me- 
ro sa (140 ho ga res en Eras, que cuen ta ac tual men te con me nos de
700 ha bi tan tes; 18 fa mi lias en Fa vas, 40 en Es pa rel, lu ga res és tos
aho ra ca si de sier tos en me dio de pe dre ga les), po bla ción de ma sia- 
do nu me ro sa sin du da y re du ci da a la in di gen cia. De las veintio- 
cho fa mi lias de Ro que-Es cla pon so la men te do ce dis po nían de
ani ma les de ti ro; en Cla men sa ne, de vein te ho ga res, uno so lo
po seía un buey y otro un asno. En Bresc, las die cio cho fa mi lias
de pen dien tes nun ca ma ta ban en tre to das más de tres cer dos por
año[29]. En con se cuen cia, el se ñor po día te ner en sus ma nos to dos
los po de res de co ac ción y de re cau da ción, pe ro ¿qué po día ex- 
traer les a es tos mi se ra bles? Más aún cuan do a me nu do es ta ban
so me ti dos a otras exi gen cias: las del Delfín, las del con de de Pro- 
ven za, las de los je fes de prin ci pa dos, cu yas or ga ni za cio nes fis ca- 
les es ta ban en pleno cre ci mien to y eran los pri me ros en ser vir- 
se… Tal vez los se ño res con se guían qui tar le al cam pe sino to do o
ca si to do el di ne ro que pa sa ba por sus ma nos. Pe ro pa sa ba po co.
¿Cuán tos cam pe si nos con de na dos a pa gar fuer tes mul tas no fue- 
ron exi mi dos por unas po cas mo ne das, ya que los jue ces del se- 
ñor ha bían per di do to da es pe ran za de ex traer les más be ne fi cios?
El im por te de los be ne fi cios se ño ria les se ele va brus ca men te
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cuan do la re gión es me nos po bre, co mo en los cam pos de Ar lés o
en el va lle de Ar gens. Pe ro es tas zo nas de pros pe ri dad son ex cep- 
cio na les y se li mi tan ge ne ral men te a las cer ca nías de las al deas.
De or di na rio, la na tu ra le za es in gra ta, los cam pe si nos es tán fa- 
mé li cos y muy ma gros son los be ne fi cios que lle gan a la ca sa se- 
ño rial.

Así pues, los se ño res no po dían con ten tar se con ellos aun que
ad mi nis tra ran la jus ti cia y po se ye ran el diez mo y to dos los mo li- 
nos. Por ello se de di ca ron a la ex plo ta ción di rec ta de la tie rra. En
1338, los Hos pi ta la rios de San Juan te nían en aque lla re gión un
in men so «do mi nio». Te nía po cos bos ques y muy po bres, al gu nos
al men dros, al gu nos no ga les, al gu nos oli vos, pra dos y cer ca dos
de vi ñas. Las tie rras de la bor cons ti tuían lo es en cial. Las tie rras
de tri go de la Or den cu brían unas 7.000 hec tá reas, en te rre nos
de ex ten sión va ria ble, de si gual men te re par ti dos en tre las di fe- 
ren tes ca sas. Al gu nas es ta ban muy bien pro vis tas: en Ma nos que,
en Vi non, la re ser va se ex ten día a 300 hec tá reas de cam pos[30].
Me asom bra en con trar en el in ven ta rio tan po cas in di ca cio nes
so bre la eco no mía ga na de ra. Ca si en to das par tes só lo apa re cen
ani ma les de ti ro; se men cio nan aquí y allá una trein te na de ove- 
jas, pe ro ¿dón de es tán los gran des re ba ños de ove jas de los que
ha blan en aque lla épo ca las cuen tas de al gu nas en co mien das, co- 
mo por ejem plo la de Ma nos que?[31] En la es ta ción en que fue
rea li za da la ins pec ción es ta ban se gu ra men te en tras hu man cia.
Pe ro ¿có mo un re cuen to tan mi nu cio so de los re cur sos do més ti- 
cos pue de per ma ne cer mu do fren te al ren di mien to del ga na do,
que cons ti tuía la ri que za de la re gión? Si uno se atie ne al do cu- 
men to, se com prue ba que los pes qui si do res han pre sen ta do la
ex plo ta ción del do mi nio orien ta da en te ra men te ha cia la pro duc- 
ción de ce rea les. Pa ra ellos, las tie rras ara bles cons ti tuían la por- 
ción só li da de la ri que za, la par te ver da de ra men te nu tri cia del se- 
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ño río. En la ma yor par te de las ca sas de la Or den de San Juan, el
pro duc to bru to de la re ser va, con ver ti do en va lor mo ne ta rio, re- 
pre sen ta ba más que to das las ren tas jun tas. To mo el ejem plo de
la en co mien da de Comps, de la cual de pen dían nue ve uni da des
se ño ria les dis per sas en tre el al to Ver don y el ma ci zo de los Mau- 
res. Dos de ellas, Es pa rel y Fa vas, eran sim ples cen tros de re cau- 
da ción, sin do mi nio; los de re chos se ño ria les cons ti tuían allí el
úni co in gre so: 55 y 50 li bras, res pec ti va men te. En Dra guig nan,
se ño río más ur bano que ru ral, los im pues tos, muy pro ve cho sos,
pro por cio na ban 104 li bras, exac ta men te el do ble de lo que se ex- 
traía de or di na rio de los vi ñe dos, de los pra dos y de una par ce la
de seis hec tá reas de muy bue na tie rra. Pe ro en los otros lu ga res
los gran des be ne fi cios pro ve nían de la tie rra del se ñor: 38 li bras
contra 23 en Ro que-Es cla pon, 334 contra 56 en Ro que bru ne,
seis li bras contra una en Riu fre, 58 contra tres en Fa ye, 144
contra 74 en Comps, 144 contra tres en Pug na fort.

Sin em bar go, los ren di mien tos de es tas tie rras, bien cui da das y
que se be ne fi cia ban a me nu do de lar gos bar be chos[32], eran muy
dé bi les. El in ven ta rio da so bre es te as pec to cien to vein ti trés in di- 
ca cio nes. En se s en ta y cin co de los do mi nios, por ca da me di da de
grano sem bra da, se re co gían «co mún men te» cua tro. En otros
vein ti cua tro, cin co, pe ro to das es tas bue nas tie rras es ta ban si tua- 
das en sec to res pri vi le gia dos: la lla nu ra del ba jo Ró dano, al re de- 
dor de Ar lés, y de Cha teaure nard, en las afue ras de Ma nos que.
So la men te sie te ve ces se re gis tra un ren di mien to me dio su pe rior
(en el ca so de los fer rages, tie rras de su per fi cie pe que ña, ve ci nas a
las ciu da des y ex plo ta das con cul ti vos con ti nuos). Por el con tra- 
rio, en vein tiu na ex plo ta cio nes el ren di mien to era so la men te de
tres por uno y en cin co te rre nos de mon ta ña, de un grano de tri- 
go no po dían es pe rar se más de dos. Po bres co se chas, de las que
de bían de du cir se los gra nos pa ra la pr óxi ma siem bra y tam bién la
par te co rres pon dien te a los tri lla do res (un vi gé si mo o a ve ces un
tre za vo). Cap ta mos aquí la ex tre ma pre ca rie dad de la vi da cam- 
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pe si na. ¿Có mo po dían los pe que ños pro duc to res, que sin du da
no tra ba ja ban en tan bue nas tie rras y cu yos me dios téc ni cos eran
más res trin gi dos, sus traer de aquel ex ce den te in sig ni fi can te el
diez mo, el co lo draz go, los de re chos de mo lien da, y de for na je y
al can zar aún a ali men tar a sus hi jos? En to do ca so, pa ra que los
gra ne ros se ño ria les se lle na ran de las gran des canti da des de ce rea- 
les re gis tra das en el in ven ta rio era ne ce sa rio que el do mi nio fue ra
muy ex ten so y por con se cuen cia muy nu me ro sos los tra ba ja do- 
res en car ga dos de su ex plo ta ción. Ha bía, pues, pro ble mas de ma- 
no de obra. El se ñor pa ra ro tu rar, es car dar y re co lec tar aque llos
cam pos in men sos no po día con tar con las pres ta cio nes per so na- 
les. Man te nía el de re cho de re que rir al gu nas jor na das de hom- 
bres y ani ma les, pe ro so la men te en una vein te na de al deas, en tre
las más ale ja das de la mon ta ña. Pe ro no uti li za ba siem pre es tos
ser vi cios, pues el hom bre su je to a es tas pres ta cio nes tra ba ja ba
mal y co mía mu cho. Le con ve nía li be rar lo a cam bio de una pe- 
que ña pres ta ción en di ne ro: en el in ven ta rio es tas pres ta cio nes
per so na les es tán siem pre re gis tra das en el ca pí tu lo de los in gre sos
en me tá li co. Só lo se cum plían efec ti va men te los ser vi cios de aca- 
rreo[33]. La ma no de obra, la nu me ro sa ma no de obra que re cla- 
ma ban las tie rras a me nu do muy po co fér ti les, de bía, pues, ser
re tri bui da. Es to con du ce a pre gun tar nos si, a pe sar de las apa- 
rien cias, la ex plo ta ción de aque llas am plias re ser vas era ver da de- 
ra men te be ne fi cio sa.

Pa ra las vi ñas y los pra dos —pues to que el vino y el heno eran
pro duc tos ca ros— el ren di mien to ne to era ele va do. En Fa ye,
don de se re co lec ta ban dos cien tas car gas de heno que va lían en
con jun to unas 20 li bras, los jor na le ros con tra ta dos pa ra se gar,
he ni fi car y guar dar los ca rre to nes cos ta ban so la men te tres li bras
y 16 suel dos. En Sa llier se gas ta ban 21 li bras pa ra ha cer pro du cir
las vi ñas, pe ro los quin ce mo yos de vino que da ban en un año
or di na rio se ven dían a 45 li bras. En la en co mien da de Bras, los
gas tos de ex plo ta ción de los vi ñe dos re pre sen ta ban me nos del 50
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por 100 de la co se cha; los de los pra dos, el 35 por 100[34]. Pe ro
en las tie rras de la bor los be ne fi cios del se ñor eran mu cho me nos
se gu ros. Ob ser ve mos de nue vo el in ven ta rio de la en co mien da
de Bras. Los re li gio sos cul ti va ban más de 300 hec tá reas. Co mo la
tie rra que da ba en bar be cho dos de ca da tres años, una cen te na de
hec tá reas pro du cían ca da año tri go de in vierno; ade más, se sem- 
bra ban unas 50 hec tá reas de ave na, ce ba da y ha bas, cul ti vos ocul- 
tos en tre los ras tro jos por el pro ce di mien to de no mi na do res- 

touble. Es te era un te rreno de ren di mien tos me dios: cua tro por
uno. Co mo pro me dio de años bue nos y ma los se re co lec ta ban
cer ca de 650 quin ta les, de los cua les ca si la mi tad eran de tri go.
Es ta co se cha que va lía mu cho (266 li bras) pro cu ra ba al se ñor el
do ble de grano que lo que le ofre cían, reu ni dos, los cin co mo li- 
nos, el diez mo de cua tro pa rro quias y los cen sos. Pe ro pa ra pre- 
pa rar la se ne ce si ta ban do ce ara dos. Era pre ci so acu dir a los ser vi- 
cios de un he rre ro, a quien se le da ba, apar te del hie rro que ne ce- 
si ta ba, una pa ga de un sex ta rio de tri go por re ja, o sea tres quin- 
ta les que cos ta ban cin co li bras y me dia. Ade más ha bía que ali- 
men tar to do el año en el es ta blo un nú me ro im por tan te de ca be- 
zas de ga na do: cua ren ta y ocho bue yes y ocho acé mi las, que
con su mían 120 car gas de heno y 24 sex ta rios de ave na; co mo era
ne ce sa rio he rrar las mu las y reem pla zar de tan to en tan to a los
ani ma les fa ti ga dos, el gas to anual al can za ba ca si a 55 li bras[35]. El
ma ne jo de los ins tru men tos de la bran za y el cui da do de los ani- 
ma les ocu pa ban nu me ro sos do més ti cos: do ce con duc to res de
ara do, cua tro pa la fre ne ros, cua tro cria dos de la bran za. Sus ra cio- 
nes, ves ti men tas y suel dos ab sor bían 36 li bras en me tá li co y cer- 
ca de 700 sex ta rios de cen teno (ca si to do lo que re por ta ban los
cen sos), es de cir, 115 li bras si lo re du ci mos to do a mo ne da de
cuen ta. Por úl ti mo, los ser vi do res per ma nen tes no al can za ban
pa ra to das las ta reas; pa ra ayu dar los se con tra ta ba a jor na le ros en
mo men to de mu cho tra ba jo. El pre cio de 550 jor na les de mu je- 
res que es car da ban los tri gos, de 537 jor na les de hom bres que se- 
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ga ban, de 190 jor na les de mu je res que ata ban los ha ces, rea li za- 
ban el cri ba do del grano y el trans por te, al can za ba a cer ca de 50
li bras. En to tal, el so lo cul ti vo de los ce rea les su po nía un gas to de
225 li bras, lo que re du cía el be ne fi cio ne to de la ex plo ta ción a
una cua ren te na de li bras, no más del 15 por 100 del va lor de la
co se cha. Y és te es un año «co mún». ¿ué ocu rría cuan do la es ta- 
ción era ma la?

Los be ne fi cios eran cier ta men te me nos dé bi les en los te rri to- 
rios de tie rras más fér ti les y de ren di mien tos más al tos, aun que
és tos no eran nun ca de ma sia do ex ce si vos. En la en co mien da de
Pui mois son, en 225 de las 400 hec tá reas de la re ser va, el ren di- 
mien to lle ga ba a seis por uno, lo cual era un he cho ex cep cio nal:
sin em bar go —da do que el tri go se ven día aquí a pre cios muy
ba jos—, los gas tos de ex plo ta ción con su mían las cua tro quin tas
par tes del va lor del grano (235 li bras de 300). La em pre sa era evi- 
den te men te de fi ci ta ria en las re gio nes po co afor tu na das o en
don de los ren di mien tos de la siem bra eran in fe rio res a la me dia.
Es te era el ca so de Saint-Jean de Triè ves: a pe sar de la ca res tía de
los gra nos, la co se cha no va lía allí más de 61 li bras; só lo el man- 
te ni mien to de los ins tru men tos y de los ani ma les de la bran za (se
al qui la ban cua tro bue yes al no po der ali men tar los to do el año)
cos ta ba ca si tan to: 56 li bras. Lue go ve nían los gas tos de fi ci ta rios:
el cos to de la ma no de obra y el man te ni mien to de nue ve mo zos
de la bran za que re pre sen ta ban 79 li bras.

En es tas con di cio nes, ¿no hu bie ra si do más in te re san te pa ra los
se ño res con fiar a otros la pues ta en va lor de sus pro pie da des,
arren dar es tas tie rras in gra tas a los apar ce ros? Un do cu men to co- 
mo és te evi den cia que los ad mi nis tra do res de se ño ríos fran ce ses,
ca da vez más nu me ro sos en los si glos XI II y XIV, que aban do na- 
ron la ex plo ta ción di rec ta por el arrien do del do mi nio, em pren- 
die ron es te ca mino al ha cer un lú ci do exa men de sus ba lan ces.
Los mis mos Hos pi ta la rios re cu rrie ron a es tas con ce sio nes tem- 
po ra les, por las que re ci bían un por cen ta je de las co se chas, que
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en la re gión se lla ma ron con tra tos de fa che rie. Las ven ta jas fue ron
ca da vez más gran des[36]. Uno de los se ño ríos más pro duc ti vos, el
de Sa llier, cer ca de Ar lés, era tan ren ta ble por que te nía el 90 por
100 de las 200 hec tá reas del «do mi nio» arren da das en apar ce ría;
es tas tie rras pro por cio na ban, sin nin gún gas to, 434 li bras de
grano. No obs tan te, el arrien do en fa che rie de las tie rras de la bor
es ta ba po co de sa rro lla do; de más de 7.000 hec tá reas de do mi nio
só lo 1.200 es ta ban so me ti das a es te ré gi men y el pro ce di mien to
era em plea do so bre to do en los va lles del Ró dano, del Du ran ce y
del Ar gens, es de cir, en las zo nas más abier tas, don de las tie rras
eran me nos in gra tas, la ex plo ta ción más ren ta ble y la vi da eco- 
nó mi ca más ac ti va. ¿Por qué en los se ño ríos don de era me nos re- 
di tua ble la ex plo ta ción di rec ta, los clé ri gos de Saint-Jean te nían
po cos arren da ta rios? ¿Ru ti na? ¿Des co no ci mien to de sus in te re- 
ses rea les? Pa re ce que a me nu do se vie ron obli ga dos a con ser var
sus tie rras pues to que na die que ría to mar las en fa che rie, aun cuan- 
do los cin co sex tos, los sie te oc ta vos o los ocho no ve nos de la co- 
se cha que da ban pa ra los cul ti va do res, aun cuan do se pu so a dis- 
po si ción de los arren da ta rios, co mo en Fa ye o en Mon fort[37], lo
que los cam pe si nos de bían en pres ta cio nes de bra zos y de ani ma- 
les. En Saint-Au ban, las 60 sé te rées de la re ser va «per ma ne cie ron
du ran te lar go tiem po sin que se pu die ra en con trar a al guien que
qui sie ra to mar un ter cio de ellas en arrien do»[38]. Es ta si tua ción
es tá de ter mi na da por la gran po bre za cam pe si na. Pa ra de di car se a
la ex plo ta ción de aque llas «frá gi les tie rras», pa ra cu brir des de el
co mien zo los gran des gas tos de ani ma les, ins tru men tos, ma no de
obra con vis tas a un be ne fi cio in cier to, se ne ce si ta ban ca pi ta les y
un rit mo de cul ti vos su pe rior a aquel del que po día apa ren te- 
men te dis po ner el me nos fa mé li co de los ha bi tan tes de la cam pi- 
ña. Co mo en el ca so de otros se ño res, los Hos pi ta la rios de Pro- 
ven za en 1338, si guie ron, a su pe sar, ex plo tan do una bue na par- 
te de sus tie rras.
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Pe ro no es cier to que la or ga ni za ción de la eco no mía do més ti- 
ca ha ya es ta do en aque lla épo ca orien ta da a al can zar úni ca men te
el má xi mo be ne fi cio. Pa ra ex pli car el te naz ape go a la ex plo ta- 
ción di rec ta con vie ne in vo car otros mo ti vos. Mo ti vos sen ti men- 
ta les. Con fiar la tie rra a los apar ce ros sig ni fi ca ba un po co per der- 
la. ¿Pa ra qué te ner más gra nos? ¿Pa ra ven der lo, acu mu lar ca pi ta- 
les? ¿No era me jor con ti nuar man te nien do en la ca sa una «fa mi- 
lia» más am plia, aquel gru po de do més ti cos acos tum bra dos al
tra ba jo de la re ser va, que cons ti tuían al re de dor de los se ño res el
pre cio so cír cu lo de la de vo ción fa mi liar? Se pue de pen sar que la
aris to cra cia ru ral, im bui da de la men ta li dad ca ba lle res ca de la
cual par ti ci pa ban sin du da los Hos pi ta la rios, pre fe ría aún, en los
um bra les del si glo XIV, la fi de li dad de una ser vi dum bre nu me ro- 
sa y pr óxi ma, al acre cen ta mien to de sus en tra das en di ne ro a tra- 
vés de ope ra cio nes más be ne fi cio sas. Es ta es la ra zón, al pa re cer,
por la cual los Hos pi ta la rios, en contra de sus in te re ses, vi vían
ro dea dos de bo ye ros y tra ba ja do res del cam po. Es ta es la ra zón
por la cual el «do mi nio» cons ti tu yó siem pre la pie za fun da men tal
de la eco no mía se ño rial.

¿Có mo si tuar al se ño río, en es tas con di cio nes, en el con jun to
de la eco no mía ru ral? En pri mer lu gar, pa re ce que las exi gen cias
de las ca sas se ño ria les es ti mu la ban la ac ti vi dad de las pe que ñas
ex plo ta cio nes cam pe si nas que es ta ban ba jo su de pen den cia.
Pues to que se de bían pa gar el diez mo y los cen sos, ca da ho gar —
aun los más po bre men te equi pa dos— de bían sa car de sus bienes
al go más que su pro pia sub sis ten cia. En los te rri to rios don de se
pro du cía so bre to do cen teno, era ne ce sa rio asi mis mo sem brar un
po co de aquel tri go que el se ñor so li ci ta ba[39]. Y pues to que de
tan to en tan to se ne ce si ta ba te ner al gún di ne ro pa ra pa gar una
mul ta, la ta lla, el im pues to de fu ne ra les o de bau tis mo, los más
hu mil des cam pe si nos de bían es for zar se en ven der lo que po dían.
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El se ño río apa re ce así co mo un obs tá cu lo más a la com ple ta au- 
tar quía de la ex plo ta ción cam pe si na. Por su sim ple pre sen cia
man tie ne al re de dor de él una co rrien te de in ter cam bios. Vi vi fi ca
la cir cu la ción mo ne ta ria has ta en las ca ña das al pi nas más ais la das.
Diez li bras por la ta lla, ocho suel dos por los cen sos, una li bra y
10 suel dos por la jus ti cia, ocho suel dos por el mor te lage de la igle- 
sia, tres li bras por el de re cho de ban do y los im pues tos del mer- 
ca do: ca da año, mu chos mi les de pie zas de ma la mo ne da de bían
pa sar, an tes de ser re co lec ta dos por los agen tes del se ñor, en tre
las ma nos de los po cos ha bi tan tes de Saint-Pie rre d’Avez, po bre
al dea de tie rras pe dre go sas, ale ja da de las gran des ru tas[40].

Pe ro el mo vi mien to de las ri que zas se en contra ba es ti mu la do
de ma ne ra más di rec ta por la ges tión se ño rial. Los in gre sos del
se ñor, en efec to, no co rres pon dían exac ta men te a sus ne ce si da- 
des. Ge ne ral men te los mo li nos, diez mos, hor nos y so bre to do la
pro duc ción del do mi nio, lle na ban sus gra ne ros con más tri go del
que po dían con su mir él, sus huéspe des, sus ser vi do res, los po bres
que man te nía, los ani ma les de su cua dra; por el con tra rio, sus to- 
ne les no es ta ban nun ca bas tan te lle nos, ni re ci bía nun ca bas tan te
di ne ro de sus súb di tos. En Bras, por ejem plo, la ca sa se ño rial no
con su mía más que un ter cio de los be ne fi cios en es pe cie. ue da- 
ba por año un ex ce den te con si de ra ble: 350 quin ta les de tri go,
100 de cen teno, otro tan to de ce ba da, ave na y heno y 80 hec to li- 
tros de vino. Pe ro no se re co gían más de 21 li bras en me tá li co,
do ce ve ces me nos de lo que de bía gas tar pa ra ad qui rir ves ti men- 
tas, car ne, sal, es pe cias, sub ven cio nar los pro ce sos, man te ner los
edi fi cios, re no var los re ba ños y pa gar los sa la rios de los jor na le- 
ros. Es te des equi li brio obli ga ba, pues, a con ver tir en di ne ro los
ex ce den tes de las co se chas y es pe cial men te la del tri go. Por la
ex ten sión de su do mi nio ce rea le ro, por la im por tan cia de las co- 
se chas, a pe sar de la de bi li dad de los ren di mien tos, to dos los se- 
ño ríos que apa re cen en el in ven ta rio eran, pues, cen tros ven de- 
do res, y muy im por tan tes, de ce rea les. Po de mos pen sar que tal
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dis po si ción se vio fo men ta da, en las cos tas me di te rrá neas, por
una fuer te y cons tan te de man da: el abas te ci mien to de las gran- 
des ciu da des y el trá fi co ma rí ti mo. Una bue na par te del grano
co se cha do en la mon ta ña des cen día sin du da, en lar gas fi las de
arrie ros, ha cia Avi ñón, Ar lés, Fos o Mar se lla, ha cia Fréjus o ha- 
cia Ni za. Las pres ta cio nes que ser vían pa ra es tos trans por tes eran
es tric ta men te exi gi das. Pe ro el in ven ta rio no re ve la na da de es te
co mer cio. ¿Los re li gio sos tra ta ban di rec ta men te con los gran des
co mer cian tes de los puer tos? ¿O uti li za ban la me dia ción de
aque llos mo des tos hom bres de ne go cios de las al deas, los pro vee- 
do res de sal, de te las, de pes ca dos sa la dos? Al me nos, es se gu ro
que el se ño río fa vo re ció con sus ven tas el des aho go eco nó mi co
de los tra fi can tes, de los re ven de do res, de los agen tes. Es tos nue- 
vos in ter me dia rios eran tal vez los mis mos que, al ser vi cio de la
Or den, de sem pe ña ban la fun ción de no ta rios y to ma ban en
arrien do diez mos y mo li nos[41]. Es igual men te se gu ro que los
res pon sa bles de la ad mi nis tra ción se ño rial que res pon die ron en
el ve rano de 1338 al in te rro ga to rio de los vi si tan tes es ta ban muy
al tan to de los pre cios de los pro duc tos co rrien tes. El in ven ta rio
da pre ci sa men te so bre aque llos pre cios nu me ro sas in di ca cio nes.
Sin em bar go, de ben ser in ter pre ta das con mu cho cui da do. Por
un la do, ya lo he di cho, los va lo res in di ca dos son va lo res me dios,
re pre sen tan la es ti ma ción sub je ti va de una ta sa con si de ra da nor- 
mal por ser la acos tum bra da; por otro, las me di das de canti dad
son me di das lo ca les, que va rían de un si tio a otro. En de fi ni ti va,
es te do cu men to, de un va lor fun da men tal, nos da so bre es te as- 
pec to me nos de lo que se po dría es pe rar.
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Su prin ci pal in te rés es el de ofre cer nos, en el mis mo mo men to
y en la mis ma uni dad mo ne ta ria, un gran nú me ro de ín di ces di- 
se mi na dos en un es pa cio muy am plio. Mues tra, por ejem plo,
que el pre cio de cier tos pro duc tos de la tie rra era re la ti va men te
uni for me. Es te es el ca so del heno, cu ya car ga es tá eva lua da ge- 
ne ral men te en dos suel dos; ja más en más de dos suel dos y me dio
y ja más en me nos de 15 di ne ros: las di fe ren cias son es ca sas. Las
que afec tan al pre cio del vino son por el con tra rio muy mar ca- 
das. El pre cio de la co pa os ci la en tre uno y cua tro suel dos; pe ro
aquí la dis pa ri dad de me di das ha ce que la ob ser va ción sea muy
in cier ta. Li mi té mo nos a con si de rar, pues, el va lor co mer cial del
prin ci pal ali men to, el tri go. Es ex tre ma da men te va ria ble de una
al dea a otra[42]. En pri mer lu gar, la re la ción en tre los pre cios de
los di fe ren tes gra nos es muy di ver sa. En Ma lle mort, la me di da
de cen teno va le la mi tad de la de tri go; en Pui mois son, cua tro
quin tos. El pre cio de la ave na es in fe rior al del tri go en un 80 por
100 en Bor de tte, en un 25 por 100 en Fos[43]. Pa ra ex pli car es tos
des ni ve les, es ta ría mos ten ta dos de po ner los en re la ción con la
de si gual re par ti ción de los di fe ren tes gra nos en los te rri to rios.
En ver dad, la yu x ta po si ción de un ma pa de pre cios y de un ma pa
de cul ti vos no tes ti mo nia nin gu na re la ción evi den te. Un ejem- 
plo: en Pui mois son, la tie rra pa rro quial pro du ce igua les canti da- 
des de cen teno y de tri go; en Omer gues, só lo se cul ti va tri go.
Aho ra bien, los pre cios de los dos ce rea les tie nen en am bos si tios



106

la mis ma re la ción. Se gun da ob ser va ción: va ria cio nes muy fuer- 
tes afec tan de un lu gar a otro al pre cio de un mis mo grano. Con- 
si de ra ré so la men te el tri go y, pa ra eli mi nar las di fe ren cias de es ti- 
ma ción de bi das a la dis pa ri dad de las me di das de ca pa ci dad, ele- 
gi ré co mo uni dad de com pa ra ción, no ya el pre cio el sex ta rio,
sino el de la ra ción anual asig na da a ca da re li gio so, que sin du da
va ria ba po co de una en co mien da a otra. Los 350 ki los de grano
va lían 25 suel dos en Ma lle mort; 36 en Pui mois son, Fas, Hye res,
Bras; 48 en Saint-Pie rre de Avez, Cla ret, Ma nos que; 56 en Aix,
60 en Avi ñón, 80 en Saint-Jean de Trie ves[44].

Di fí cil men te se ex pli can ta les va ria cio nes. ¿Los pre cios va ria- 
ban en fun ción del ren di mien to de la se mi lla? Apa ren te men te
no. En ver dad, la ca res tía más gran de se ob ser va en Saint-Jean de
Triè ves, don de el sue lo era me nos pro duc ti vo. Pe ro en Oran ge y
Sa llier, que te nían igua les ren di mien tos, el sex ta rio de grano va- 
lía 54 y 38 suel dos, res pec ti va men te. En Ma nos que, don de el
ren di mien to nor mal de la tie rra era cin co por uno, va lía 48 y lo
mis mo en Saint-Pie rre d’Avez, don de no pa sa ba de tres. Pe ro,
en ton ces, es tas di fe ren cias de pre cios, ¿no se rían de bi das, más
que a las con di cio nes de pro duc ción, a las con di cio nes de ven ta,
es de cir, a una si tua ción más o me nos fa vo ra ble en la red de las
ru tas co mer cia les? De he cho, apa re cen re la cio nes más cla ras en- 
tre la geo gra fía de los pre cios y la de las co rrien tes co mer cia les.
Los pun tos de ca res tía son ca si to dos —Avi ñón, Ar lés, Aix, Ni za
— gran des ciu da des con su mi do ras o lu ga res de ex por ta ción; el
tri go es ge ne ral men te más ba ra to en las zo nas de mon ta ña, en
Bras o en Pui mois son. Sin em bar go, sub sis ten des ni ve les sor- 
pren den tes en abun dan cia. ¿Por qué en la ale ja da re gión de
Saint-Pie rre d’Avez el grano va le dos ve ces más que en Ma lle- 
fort, en el ba jo va lle del Du ran ce? ¿Por qué se pa ga más ba ra to en
Fas o en Hye res, puer tos de em bar que, que en las al tas pla ni cies
de Ver don?
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Di fe ren cias de es ta mag ni tud tes ti mo nian so bre to do un gran
ais la mien to del mer ca do de ce rea les. Es to nos lle va a su po ner
que el va lor mer can til de la ali men ta ción bá si ca ca re cía de flui- 
dez, que los pre cios eran, en cier ta me di da, fi jos en aque lla re- 
gión y en aque lla épo ca. Se gu ra men te la cau sa de es ta si tua ción
era el frac cio na mien to na tu ral de una re gión de mon ta ñas, pe ro
más aún tal vez la tra di ción. Es tos pre cios «co mu nes», en efec to,
eran pre cios fi ja dos por la cos tum bre. ¿No de pen dían del há bi to
y de la tra di ción más que de fac to res pro pia men te eco nó mi cos?
En es tas con di cio nes, la re la ción en tre la or ga ni za ción in ter na de
la eco no mía se ño rial y el ni vel de los pre cios lo ca les pa re ce com-
ple ja. En Pui mois son el tri go no va le ca si na da, mien tras que en
Ar lés es muy ca ro. Aho ra bien, el do mi nio de la Or den de San
Juan pro du ce enor mes canti da des por to das par tes. Se pue de su- 
po ner que en Pui mois son la gran pro duc ción ex ce den ta ria man- 
tie ne los pre cios en ba ja, lo cual atrae a los com pra do res del li to- 
ral, es ta ble cién do se así una co rrien te ha bi tual de ex por ta ción
que a su vez es ti mu la la pro duc ción en los cam pos se ño ria les.
Po de mos creer, con al gu na ve ro si mi li tud, que los ad mi nis tra do- 
res ar le sia nos se vie ron in ci ta dos por los al tos pre cios a im pul sar
los cul ti vos de ce rea les. Sin em bar go, en el con jun to de los do- 
mi nios de la Or den ape nas se pue den dis tin guir re la cio nes cla ras
en tre la or ga ni za ción de la pro duc ción del do mi nio y el es ta do
de los pre cios ag rí co las.

No obs tan te, es evi den te que la eco no mía de es tos se ño ríos es- 
ta ba es tre cha men te li ga da al co mer cio y al uso de la mo ne da. En
la en co mien da de Bras, por ejem plo, el ba lan ce de los in gre sos y
los gas tos nos ha ce pen sar que se de bía ven der el 65 por 100 de
las mer can cías pro du ci das o per ci bi das. Una de las prin ci pa les
fun cio nes eco nó mi cas del se ño río era, pues, la de in tro du cir, en
los cir cui tos co mer cia les, una par te de la pro duc ción ru ral, tan to
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del do mi nio co mo de las tie rras cam pe si nas so me ti das a cen sos y
diez mos, cam bián do la por di ne ro. ¿ué ocu rría lue go con el di- 
ne ro que ha bía lle ga do así a ma nos del se ñor? Cier ta par te des- 
apa re cía in me dia ta men te del me dio ru ral: se en tre ga ba a los pro- 
vee do res de le ja nas mer can cías, se gas ta ba en via jes o se re ser va ba
pa ra las ne ce si da des ge ne ra les de la Or den de San Juan. Pe ro to da
la mo ne da no se eva día de es ta ma ne ra. En tre los gas tos que re- 
gis tra ron los vi si tan tes, eran mu chos los que con tri buían a di fun- 
dir el nu me ra rio de la ca sa se ño rial. La ad qui si ción de cier tos
pro duc tos del companagium be ne fi cia ba sin du da a los cam pe si nos
de los al re de do res, ven de do res de cer dos, hue vos o acei te. El di- 
ne ro se dis tri buía so bre to do en sa la rios, ya que en las en co mien- 
das exis tía un nu me ro so per so nal per ma nen te o tem po ral.
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Va lor en suel dos de la ra ción anual de tri go de un frai le.

En ca da una de ellas tra ba ja ba en prin ci pio un equi po de mo- 
zos de la bran za, in te gra dos en la «fa mi lia». Gru po más o me nos
nu me ro so se gún la ex ten sión del do mi nio; gru po di ver so cu yos
miem bros se si tua ban, se gún sus ap ti tu des, en ni ve les eco nó mi- 
cos su per pues tos, des de el «mo zo de es ta blo», en car ga do de las
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ta reas más pe no sas, has ta el del je fe de bo ye ros, prin ci pal con- 
duc tor de ara dos y ver da de ro je fe de la ex plo ta ción. Pe ro to dos
es tos do més ti cos vi vían en es tre cha co mu ni dad con los se ño res.
La ra ción de grano, igual pa ra ca da «fa mi liar», no era exac ta men- 
te igual a la de los se ño res: a me nu do más pe sa da, es ta ba cons ti- 
tui da por ce rea les más bas tos co mo cen teno, co mu ña, ce ba da;
es ta di fe ren cia co lo ca ba a los mo zos ag rí co las por de ba jo de los
ser vi do res de la ca sa y de los clé ri gos. Tam po co be bían vino pu- 
ro, sino agua pié. Por úl ti mo, el companagium que se les ser vía cos- 
ta ba más ba ra to: 10 o 15 suel dos por año so la men te contra los 15
o 20 de un clé ri go de ser vi cio y los 35 de un frai le. En el in te rior
de la cé lu la eco nó mi ca fun da men tal que era la «ca sa» exis tía,
pues, una ne ta je rar quía de con di cio nes ma te ria les; la rús ti ca ra- 
ción, de la que el pan cons ti tuía la par te prin ci pal, im po nía una
ba rre ra en tre los se ño res y los tra ba ja do res del do mi nio; es tos úl- 
ti mos se acer ca ban así a la con di ción de los cam pe si nos.

Con res pec to a los mo zos de la bran za, el in ven ta rio re gis tra
otro gas to eva lua do en me tá li co: la ves ti men ta, «ves ti dos» y «cal- 
zas». A ve ces la su ma va ria ba al go se gún el em pleo: al con duc tor
de ga na do se le da ban unos suel dos más que a un sim ple do més- 
ti co[45]. Va ria ba mu cho más de un cen tro de ex plo ta ción a otro
—un bo ye ro te nía de re cho a 10 suel dos en Ma rig na ne, a 100 en
Tr in que tai lle[46]—, mien tras que pa ra los miem bros de la co mu- 
ni dad se ño rial era en to dos la dos uni for me. ¿Por qué? ¿Se tra ta ba
de su mi nis tros di rec tos, por lo que el se ñor ad qui ría las pren das
del ves tua rio y las re par tía en tre los ser vi do res? En es te ca so no
se ex pli can bien las di fe ren cias de gas tos. La ves ti men ta, ¿no se ría
más bien un sub si dio en me tá li co da do al em plea do pa ra que se
vis tie se él mis mo, es de cir, un ver da de ro sa la rio? Cier tos pa sa jes
del in ven ta rio in ci tan a pre fe rir es ta se gun da hi pó te sis. En el pe- 
que ño do mi nio de Saint-Pan ta leon en la re gión de Apt, que em- 
plea ba cua tro do més ti cos, los gas tos de «ves ti dos» es ta ban es ta- 
ble ci dos en suel dos, ocho pa ra ca da uno, pe ro los de las «cal zas»
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es ta ban es ta ble ci dos en tri go: ocho me di das pa ra los mo zos de
la bran za, cua tro pa ra los do més ti cos de la co ci na[47]. Cu rio sa ma- 
ne ra de eva luar lo que de bía ser una com pra de te ji do o cue ro.
No se pue de tra tar en es te ca so sino de una re mu ne ra ción in di vi- 
dual, de un suel do com ple men ta rio. La mis ma in di ca ción pa ra
Ta ras cón, don de el do més ti co te nía de re cho a una atri bu ción
glo bal de die ci séis me di das de tri go pa ra sus ves ti dos, cal zas y sa- 
la rio[48]. Pues, en efec to, ade más de la ali men ta ción y de la asig- 
na ción de ves ti men ta, los tra ba ja do res ag rí co las per ma nen tes,
co mo los ser vi do res do més ti cos y los hom bres de ar mas de la ca- 
sa se ño rial, re ci bían un sa la rio (loyer) ne ta men te je rar qui za do. Al
je fe de los bo ye ros se le asig na ban al año 25 sex ta rios de tri go, a
los otros bo ye ros 16, al pa la fra ne ro, al mo zo y al pa na de ro 18[49].
El va lor de es ta re tri bu ción era ge ne ral men te su pe rior al de la ra- 
ción de tri go con su mi da en el re fec to rio. Al gu nas ve ces era pa ga- 
da en di ne ro, co mo en el pa so de Me née, don de a un bo ye ro se le
asig na ban 40 suel dos por año; el sa la rio de los do més ti cos era
eva lua do en me tá li co en to das las ca sas de las en co mien das de
Ni za, Beau lieu, Se llier[50]. En la de Comps, el sa la rio se pa ga ba
en grano des de San Juan a San Mi guel, pe ro en el in vierno se pa- 
ga ba en suel dos (35 pa ra el je fe de los bo ye ros, 30 pa ra el se gun- 
do, 25 pa ra ca da uno de los otros[51]). Sin em bar go, ca si siem pre
el in ven ta rio con sig na una asig na ción de tri go. ¿ué ha cían con
ella los be ne fi cia rios? ¿De be mos su po ner que ali men ta ban una
fa mi lia fue ra de la ca sa se ño rial? ¿O que cam bia ban aquel tri go o
aque lla ce ba da por otros va lo res? En to do ca so aquel «Sa la rio»,
aquel pe cu lio del cual po dían dis po ner li bre men te crea ba en el
seno de la co mu ni dad «fa mi liar» un sec tor bas tan te am plio de in- 
de pen den cia eco nó mi ca.

Sin em bar go, da do que la ma yor par te de ellos es ta ban, al me- 
nos en par te, re mu ne ra dos en es pe cie, no es se gu ro que el em- 
pleo de es tos asa la ria dos ha ya trans fe ri do gran des canti da des de
di ne ro a los al re de do res cam pe si nos de los se ño ríos de la Or den.
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Es ta trans fe ren cia se ope ra ba so bre to do por la dis tri bu ción de
sa la rios a los tra ba ja do res con tra ta dos pa ra las ta reas más du ras.
Es tas eran a ve ces re tri bui das por es ta ción. En Hos pi ta let, Gran- 
bois, du ran te dos me ses del oto ño «el hom bre que si gue a los ara- 
dos pa ra ras tri llar los cam pos» es man te ni do jun to con los otros
do més ti cos re ci bien do la mis ma ra ción y el mis mo sa la rio[52]. En
Saint-Mi chel-de-Ma nos que ocu rría lo mis mo con el en car ga do
de re gu lar los rie gos des de Pen te cos tés a San Mi guel[53]. Pe ro pa- 
ra las ven di mias, la co se cha de heno, el cri ba do de gra nos, se im- 
po nía el tra ba jo a des ta jo, el con tra to a «pre cio con ve ni do»; el se- 
ñor tra ta ba con un equi po de tra ba ja do res tem po re ros, ofre cien- 
do una re mu ne ra ción glo bal, es ta vez to da en di ne ro[54]. Por úl ti- 
mo, ca si siem pre la ma no de obra au xi liar es ta ba con tra ta da pa ra
la jor na da por un sa la rio in di vi dual. Se reu nían así gran des equi- 
pos.
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Sa la rio de una jor na da de co se cha.

En el do mi nio de Ba y le, de me dia na ex ten sión, de pen dien te
de la en co mien da de Aix, se pa ga ban ca da año 200 jor na les de
mu je res pa ra es car dar los ce rea les, 200 jor na les de se ga do res, 66
jor na les de mu je res que ata ban los ha ces, 12 jor na les de hom bres
pa ra ha cer el al miar, 230 pa ra las di ver sas ta reas de la vi ña, 30
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ven di mia do ras, 18 gua da ña do res, 15 fo rra je ros, cin co hom bres
que re co gían el heno[55]. Es tos em pleos sig ni fi ca ban gran des
canti da des de me tá li co: 37 li bras por año en la en co mien da de
Sa llier, don de ca si to do el do mi nio es ta ba en arrien do, 85 en
Bras, más de 100 en Comps… Es to nos lle va a pen sar que aque- 
llos «Sa la rios» co ti dia nos es ta ban ín te gra men te pa ga dos en me tá- 
li co, in de pen dien te men te de las re mu ne ra cio nes su ple men ta rias
en es pe cie y en par ti cu lar la de la ali men ta ción, de la cual los jor- 
na le ros po dían a ve ces be ne fi ciar se[56].

El pre cio de la jor na da de tra ba jo que men cio na el in ven ta rio
va ria ba tam bién no ta ble men te. Es ta va ria ción no se pro du cía en
fun ción del sexo —las mu je res que ata ban los ha ces te nían a me- 
nu do de re cho al mis mo sa la rio que los se ga do res que tra ba ja ban
jun to a ellas—, sino en fun ción de la ta rea cum pli da y, más aún,
de la es ta ción, es de cir, de la du ra ción de la jor na da. Los gua da- 
ña do res que tra ba ja ban en el sols ti cio ga na ban ge ne ral men te
ocho ve ces más que las mu je res que es car da ban los ce rea les a
prin ci pios de la pri ma ve ra. Los sa la rios eran muy di fe ren tes de
re gión a re gión, de al dea en al dea. Si se con si de ran los gran des
con jun tos, se pue de de cir que los sa la rios eran más ele va dos en
las re gio nes más abier tas, las de los gran des ren di mien tos ag rí co- 
las. En un ma pa de pre cios por jor na da du ran te la co se cha, los al- 
tos sa la rios es tán ne ta men te lo ca li za dos al re de dor de Ar lés, en el
va lle del Ró dano, en la cuen ca de Aix. Pe ro una ob ser va ción más
mi nu cio sa, más aten ta a las va ria cio nes lo ca les, re ve la que los sa- 
la rios, de si gua les se gún los em pleos, eran in de pen dien tes de las
con di cio nes ge ne ra les de la vi da eco nó mi ca y par ti cu lar men te de
los pre cios de los ali men tos. No ob ser va mos que es tu vie ran en
re la ción, aun le ja na, con las va ria cio nes que afec ta ban a los pre- 
cios del tri go. Pa ra ga nar el va lor de un sex ta rio de tri go un
hom bre de bía tra ba jar cin co días en Fa ye, cua tro en Dra guig nan,
so la men te tres en Eras. El mer ca do del tra ba jo apa re ce tan com- 
par ti men ta do co mo el de los ce rea les. Po de mos ob ser var aquí
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otra ma ni fes ta ción de la ri gi dez de los pre cios, ya sea el de los
pro duc tos o el del tra ba jo hu ma no. Es ta es sin du da otra prue ba
del po der de las cos tum bres y tra di cio nes pro pias de ca da lo ca li- 
dad.

Sa la rio dia rio de un gua da ña dor.
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To das es tas re tri bu cio nes eran con si de ra bles y es ta afir ma ción
no con cuer da con las pre ca rias con di cio nes de exis ten cia que se
adi vi nan en esas al deas su per po bla das. El con tra to pa ra tra ba jar
en la tie rra se ño rial era muy ven ta jo so, más ven ta jo so in du da ble- 
men te que el tra ba jo in di vi dual en una par ce la de tie rra. Es te he- 
cho me re ce ser acla ra do. To ma ré un ejem plo pre ci so, ais lan do en
prin ci pio la con di ción del mo zo de la bran za. En Eras, el man te- 
ni mien to com ple to de uno de ellos du ran te un año cos ta ba cer ca
de 75 suel dos, lo cual co rres pon día en es ta re gión al pre cio de
cer ca de 40 sex ta rios de cen teno. Si hu bie ra si do un tra ba ja dor
in de pen dien te, obli ga do a pa gar diez mos e im pues tos y a re ser- 
var al me nos un cuar to de la co se cha pa ra la pr óxi ma siem bra, el
mis mo hom bre, pa ra dis po ner de los mis mos re cur sos, ha bría de- 
bi do re co ger 80 sex ta rios, es de cir, te nien do en cuen ta el es ta do
de las téc ni cas, go ber nar una ex plo ta ción de 10 o 12 hec tá reas
ara bles. Ve mos, pues, que el bovarius, el con duc tor del ara do, ves- 
ti do con el mis mo sa yal, ali men ta do con el mis mo pan ne gro que
los cam pe si nos, sus ve ci nos, se en contra ba en me jo res con di cio- 
nes eco nó mi cas que ellos. Co mo pri me ra ven ta ja, fun da men tal
en un me dio mi se ra ble, te nía ase gu ra da la vi da; siem pre ha bía
pa ra él en la ca sa se ño rial be bi da y co mi da; te nía ase gu ra do un
ex ce den te re gu lar, su sa la rio; to do lo que ga na ba, por úl ti mo,
es ca pa ba a las exac cio nes y las ta llas. No ol vi de mos que tam bién
par ti ci pa ba de to das las gra cias ob te ni das por las ora cio nes de la
co mu ni dad y te nía ade más la bue na con cien cia de tra ba jar pa ra
San Juan y pa ra Dios. Y los mo zos de la en co mien da de Eras no
se con ta ban en tre los más fa vo re ci dos. En Omer gues la pre ben da
de un do més ti co de gran ja va lía 90 suel dos; en Dra guig nan,
170[57]. La si tua ción ma te rial de es tos ser vi do res era muy su pe- 
rior a la de los cu ras de las pa rro quias ru ra les. En ge ne ral, la par te
de ri que zas de la eco no mía fa mi liar que se les atri buía era ca si
igual a la del frai le do més ti co, su se ñor[58]. En trar en una de
aque llas ca sas se ño ria les co mo tra ba ja dor per ma nen te era, en
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aque lla épo ca, cam biar ver da de ra men te de si tua ción eco nó mi ca,
es ca par a las preo cu pa cio nes y pri va cio nes de los rús ti cos pa ra
par ti ci par del des aho go de los se ño res.

A los asa la ria dos tem po ra les la eco no mía se ño rial les ase gu ra- 
ba ga nan cias me nos re gu la res pe ro más im por tan tes. En nu me ro- 
sos do mi nios de los Hos pi ta la rios un gua da ña dor só lo ne ce si ta ba
una jor na da, dos un se ga dor, tres un obre ro de las vi ñas, pa ra ga- 
nar la ra ción de cen teno que con su mía un do més ti co en un mes.
Re to man do el ejem plo de la en co mien da de Bras, un jor na le ro
po día en me nos de tres me ses, con tra ta do en mo men tos de ur- 
gen cia (quin ce días du ran te la sie ga, quin ce du ran te la co se cha,
quin ce pa ra po dar los vi ñe dos, diez pa ra ca var los, otros quin ce
pa ra bi na rios), re ci bir un sa la rio de 75 suel dos, o sea el equi va- 
len te del man te ni mien to anual de un do més ti co o de los be ne fi- 
cios de una ex plo ta ción cam pe si na de 12 hec tá reas.

No es se gu ro que exis tie ran en aque lla épo ca mu chos asa la ria- 
dos pu ros que vi vie ran so la men te de los con tra tos. Tal vez al gu- 
nos de los gua da ña do res y se ga do res con tra ta dos en los do mi nios
lle ga ban de al deas ale ja das en ban das tras hu man tes[59]. Pe ro la
ma yor par te de ellos pro ve nía, sin du da, pa ra el tra ba jo tem po ral,
de los ho ga res cam pe si nos de los al re de do res, los mis mos que de- 
bían pa gar a los Hos pi ta la rios los de re chos de ban do y de jus ti- 
cia. Pa ra es tas po bres gen tes los sa la rios ele va dos cons ti tuían una
ayu da de gran im por tan cia, un ver da de ro re cur so contra la mi se- 
ria. Más que por sus ma gras dis tri bu cio nes de li mos nas a los in di- 
gen tes, el se ño río apa re ce en la eco no mía ru ral, gra cias al cul ti vo
di rec to de los vas tos do mi nios ce rea le ros y a los em pleos que
ofre cía, co mo un ver da de ro bien he chor[60]. Al dis tri buir el di ne- 
ro en múl ti ples sa la rios res ti tuía am plia men te a la cam pi ña ve ci- 
na lo que le ha bía ex traí do a tra vés de ta llas, cen sos y mul tas. En
Pui mois son, los sa la rios de los tra ba ja do res equi va lían a la mi tad
del di ne ro que el se ñor per ci bía del en torno; en Comps, a las dos
ter ce ras par tes. En Saint-Jean de Triè ves, to dos los de pen dien tes
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reu ni dos pa ga ban ca da año 30 li bras en me tá li co, pe ro la en co- 
mien da pa ga ba 35 a los jor na le ros. Por úl ti mo, en Bras, las dos
mil jor na das de tra ba jo va lían cua tro ve ces los in gre sos en di ne ro
de to dos los de re chos se ño ria les. Ex pan dien do al re de dor de ella
una par te del pro duc to de sus ven tas, la ca sa se ño rial pro veía de
di ne ro al mun do ru ral cir cun dan te. Por su gran ne ce si dad de
ma no de obra, tan to al me nos co mo por sus re cau da cio nes, los
do mi nios de los Hos pi ta la rios es ta ban ín ti ma men te aso cia dos a
la eco no mía cam pe si na.

Cui dé mo nos de ge ne ra li zar de ma sia do rá pi da men te el al can ce
de es tas ob ser va cio nes. La mis ma di ver si dad de las des crip cio nes
que con tie ne el in ven ta rio in vi ta a la pru den cia. Mues tra, en
efec to, uno al la do de otro, se ño ríos de es truc tu ra eco nó mi ca
muy di fe ren te. ué contras te en tre el de Po ët-La val, ca si sin do- 
mi nio, en el que la co mu ni dad de los se ño res di fí cil men te se bas- 
ta ba con el pro duc to de las ren tas, el de Pui mois son, gran em- 
pre sa ag rí co la, que con tra ta ba por jor na das a mi lla res de tra ba ja- 
do res o el de Sa llier, por úl ti mo, con un ba lan ce am plia men te
ex ce den ta rio, don de el uso ge ne ra li za do de la apar ce ría dis mi- 
nuía los gas tos de ex plo ta ción a me nos de un 15 por 100 de la
ren ta bru ta. Des con fie mos tam bién del ca rác ter mis mo del do cu- 
men to: al pri vi le giar el se ño río lo aís la de la eco no mía cam pe si- 
na de la cual se adi vi nan ape nas al gu nos ras gos in cier tos. Arries- 
gue mos sin em bar go, pa ra ter mi nar, al gu nas bre ves con clu sio-
nes.

En pri mer lu gar, el do cu men to re ve la que en los Al pes del sur
la ins ti tu ción se ño rial de bía, pa ra ali men tar en el ocio a un pe- 
que ño gru po de se ño res, ex ten der a lo le jos sus raíces en un sue- 
lo po bre y sa car su sub sis ten cia de un am plio te rreno. Así, pa ra
man te ner mo des ta men te a los sie te clé ri gos y a los cua tro do na- 
dos de la en co mien da de Ro se llón, se ne ce si ta ban 350 hec tá reas
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de tie rras de la bor, el cen so de nue ve al deas, un horno, un mo- 
lino, vein te bue yes de tra ba jo y on ce mo zos de gran ja, apar te de
400 jor na das de tra ba ja do res a des ta jo. La eco no mía del se ño río
era, pues, de ba jos ren di mien tos. De es ta ma ne ra se ex pli ca por
qué tan tos hi dal gos de la al ta Pro ven za apa re cen tan fa mé li cos en
los do cu men tos de prin ci pios del si glo  XIV. Sus pre rro ga ti vas
ape nas po dían ase gu rar les la sub sis ten cia.

En ver dad, y és ta es la se gun da en se ñan za del in ven ta rio, los
se ño res es ta ban le jos de ser los úni cos be ne fi cia rios de los in gre- 
sos se ño ria les. Mu chas otras per so nas par ti ci pa ban, en par ti cu lar
to dos aque llos in ter me dia rios que he mos en contra do en el ca- 
mino, los que arren da ban be ne fi cios, diez mos, igle sias, tie rras,
los com pra do res y pro vee do res, to dos los no ta rios, los jue ces, los
pro cu ra do res, los le gu le yos, y, re tri bui dos co mo ellos con pen- 
sio nes anua les, los ar te sanos, fabres o fus tiers, que fa bri ca ban y re- 
no va ban los ara dos, los he rra do res, los bar be ros, los mé di cos.
Una par te aún ma yor de las co se chas, de las re cau da cio nes, del
fru to de las ven tas, iba, ya que los se ño res no eran pu ros ren tis tas
de la tie rra, a los tra ba ja do res ru ra les, do més ti cos o mer ce na rios.
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¿Eco no mía de sub sis ten cia o eco no mía de be ne fi cios? La pre- 
gun ta, en es tas con di cio nes, de be ser for mu la da en otros tér mi- 
nos. Es evi den te que los ad mi nis tra do res de ca da en co mien da de
la Or den de San Juan no pen sa ban en in ver tir los be ne fi cios pa ra
el de sa rro llo de la em pre sa. En el in ven ta rio que rea li za ron los
vi si tan tes, la par te re ser va da a la in ver sión es ex tre ma da men te
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dé bil: no ex ce de de al gu nas li bras de di ca das a la «re pa ra ción» de
la ca sa o de la re po si ción del ga na do. El se ño río de la pe que ña al- 
dea de Cla men sa ne ob te nía 28 li bras por año, que de ja ban un be- 
ne fi cio ne to de 19 li bras, de las cua les no se re ser va ban más de 10
suel dos pa ra me jo rar los equi pos[61]. En la en co mien da de Cia ret
se de di ca ban cua tro li bras pa ra el man te ni mien to ge ne ral y ocho
pa ra la re no va ción del ga na do, mien tras que se gas ta ban cin co en
los pro ce sos ju di cia les[62]. En Po ët, los gas tos de in ver sión ape nas
re pre sen ta ban más del 1 por 100 de la ren ta bru ta, sie te li bras de
613. Es to no sig ni fi ca que los se ño res no se ha yan preo cu pa do
por acre cen tar sus be ne fi cios. Sin em bar go, en su opi nión, el au- 
men to de los re cur sos de bía an te to do per mi tir la am plia ción de
la «fa mi lia». Su re sis ten cia a arren dar el do mi nio es una prue ba
de es to. Ser ri cos sig ni fi ca ba pa ra ellos re clu tar nue vos frai les,
otros do més ti cos, in te grar en la co mu ni dad de la ca sa una por- 
ción más im por tan te de la so cie dad ru ral, ga nar se el agra de ci- 
mien to de mer ca de res, com pra do res y asa la ria dos. Por es ta ra zón
y por el em pleo que hi cie ron de sus in gre sos, ca da uno de es tos
se ño ríos ru ra les es ti mu ló de ma ne ra muy ac ti va los in ter cam bios
de bienes y de ser vi cios. To da la eco no mía al dea na se or de nó al- 
re de dor de ellos. Por las múl ti ples re la cio nes que los li ga ban a los
me dios mer can ti les y al cam pe si na do cir cun dan te, eran or ga nis- 
mos muy com ple jos. Se com pren de que ha yan re sis ti do mal, so- 
la men te al gu nos años des pués de 1338, a la per tur ba ción de los
cir cui tos co mer cia les, al des ajus te de los pre cios y los sa la rios, a
las pla gas, pes tes y pi lla jes que azo ta ron aque lla re gión co mo a
tan tas otras de Oc ci den te.
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5. LOS CA NO NI GOS RE GU LA RES Y LA VI DA

ECO NO MI CA DE LOS SI GLOS XI Y XII[*]

In ves ti gar las re la cio nes en tre el gran acon te ci mien to de la

his to ria re li gio sa que es el mo vi mien to ca no ni cal y la vi da eco- 

nó mi ca de los si glos XI y XII es una ta rea pe li gro sa. En pri mer lu- 

gar, por que es ne ce sa rio res pe tar la au to no mía de las as pi ra cio nes

pro pia men te es pi ri tua les; el in ves ti ga dor es pe cia li za do en la his- 

to ria eco nó mi ca y so cial de be cui dar se de otor gar a las in fra es- 

truc tu ras una im por tan cia y una fun ción que tal vez no tu vie- 

ron. Lue go, y so bre to do, por que ca si no hay es tu dios pre vios,

in ves ti ga cio nes de de ta lle, mo no gra fías que pu die ran ser vir de

só li do so por te a las con je tu ras y a las vi sio nes de con jun to. A di- 

fe ren cia de las co mu ni da des de mon jes, los ca pí tu los re for ma dos

no han si do prác ti ca men te, en la épo ca que nos in te re sa, ob je to

de es tu dios eco nó mi cos pro fun dos. Es ta re la ción no se rá, pues, la

con clu sión, la sín te sis de re sul ta dos ob te ni dos; más bien se rá un

pro gra ma de in ves ti ga ción, un plan de tra ba jo, un con jun to de

pro po si cio nes, in te rro gan tes, hi pó te sis. No di si mu lo ni la va gue- 

dad ni la in se gu ri dad de es tas con si de ra cio nes de ma sia do ge ne ra- 

les. Pe ro es pe ro que la dis cu sión me per mi ta pre ci sar las y rec ti fi- 

car más de un as pec to.

Pien so que es ne ce sa rio dis tin guir des de el co mien zo dos cam- 

pos de in ves ti ga ción. Por una par te, el aná li sis de las cues tio nes

es pe cí fi cas de adap ta ción eco nó mi ca que plan teó en ca da ca pí tu- 

lo la adop ción de la re gu la ri dad: ¿qué rea con di cio na mien tos,

qué mo di fi ca cio nes de la ges tión del pa tri mo nio co mún pro vo- 

có? Pro ble mas que me pro pon go con si de rar en la se gun da par te

de mi ex po si ción. En la pri me ra plan tea ré un in te rro gan te más
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ge ne ral. ¿Se pue den es ta ble cer los vín cu los en tre la mul ti pli ca- 

ción de las co mu ni da des de ca nó ni gos re gu la res y los cam bios

que, en la mis ma épo ca, afec ta ron en el Oc ci den te cris tia no al

me dio eco nó mi co y so cial?

Es evi den te que el mo vi mien to ca no ni cal, aquel pu lu lar de

nue vas co le gia tas, no es más que una de las for mas de la nue va

ju ven tud que se apo de ró en los si glos XI y XII del con jun to de la

ci vi li za ción oc ci den tal, de la efer ves cen cia y re no va ción de to das

las es truc tu ras que pa re cen de sa rro llar se al mis mo rit mo de la ex- 

pan sión eco nó mi ca. Cier tas coin ci den cias pa re cen par ti cu lar- 

men te sig ni fi ca ti vas: el mo men to en que el mo vi mien to pa re ce

des en ca de nar se, al re de dor del año mil, es tam bién el mo men to

en que se ma ni fies tan los pri me ros in di cios de la ex pan sión; el

pe río do de ma yor in ten si dad de la re for ma ca no ni cal coin ci de,

en tre 1070 y 1125, con la pri me ra y de ci si va aper tu ra de la eco- 

no mía ru ral en el con jun to de Eu ro pa, la ace le ra ción de la cir cu- 

la ción mo ne ta ria, la nue va reac ti va ción de las ru tas, el brus co

cre ci mien to ur bano; fi nal men te, los dos úl ti mos de cen cos del si- 

glo XII, cuan do se pro du ce en to das par tes un reor de na mien to de

las fór mu las de la vi da co mún, cons ti tu yen el pun to de unión de

las dos eda des feu da les, el co mien zo de una épo ca en que la ciu- 

dad, al me nos en Fran cia, co mien za a te ner de ci di da men te en la

evo lu ción de la ci vi li za ción el pa pel pre pon de ran te.

Den tro de es ta perspec ti va tan am plia, po de mos a con ti nua- 

ción, por un la do, con si de rar que la as pi ra ción a la po bre za, que

es tá en la ba se de la re for ma de los ca pí tu los, se vio es ti mu la da

por la con mo ción de la eco no mía, por la tran si ción de la es ta bi li- 

dad cam pe si na a la mo vi li dad de las for tu nas mer can ti les, por la

nue va im por tan cia con fe ri da al di ne ro, por la len ta e in si dio sa

pe ne tra ción de la idea de lu cro; por otro la do, re la cio nar la res- 

tau ra ción y mul ti pli ca ción de los ca pí tu los con el re na ci mien to

ur bano. Pe ro es ne ce sa rio ob ser var es tos fe nó me nos más de cer ca

y por es to creo ne ce sa rio exa mi nar su ce si va men te dos as pec tos:
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la re for ma de los ca pí tu los exis ten tes y la crea ción de co mu ni da- 

des nue vas.

1. Sa be mos que la re for ma con sis tió en una im pug na ción de

las cos tum bres ins ti tui das en la épo ca ca ro lin gia y más pre ci sa- 

men te de la re gla de Aquis grán; es ta ne ce si dad de re no va ción se

ins cri be, pues, ha cia me dia dos del si glo XI en el gran mo vi mien- 

to de reac ción contra las es truc tu ras re li gio sas ca ro lin gias, te- 

nien do co mo pun to de re fe ren cia los há bi tos más pr óxi mos a los

orí genes cris tia nos, a la igle sia pri mi ti va, a la Vita apostolica. Pe ro

es ne ce sa rio se ña lar que la re gla de Aquis grán se en contra ba per- 

fec ta men te adap ta da a las es truc tu ras eco nó mi cas y so cia les de la

«pri me ra edad feu dal» (pa ra adop tar la có mo da ex pre sión de

Marc Blo ch). Adap ta da an te to do a una eco no mía pro fun da men- 

te ru ral y ag rí co la: la ate nua ción de la vi da co mu nal, la re par ti- 

ción de la for tu na co lec ti va en par tes atri bui das en pre ben das a

ca da uno de los miem bros res pon día al ais la mien to na tu ral de un

mun do ru ra li za do. Ca da frag men to del po der tem po ral, ca da

obedientia se en contra ba ba jo la di rec ción de un ca nó ni go que se

con si de ra ba su se ñor, que lo ad mi nis tra ba ayu da do por sus pro- 

pios do més ti cos, por hom bres adic tos y fie les a su per so na, que

re sol vía por sí mis mo los con flic tos con los se ño res ri va les, a tra- 

vés de plei tos e in clu so de las ar mas. Res pues ta a la ne ce si dad de

un con tac to fí si co en tre el se ñor y el cam pe si na do; so lu ción al

di fí cil pro ble ma del trans por te de las ri que zas; su pre sión de los

cos to sos in ter me dia rios, in ten den tes o arren da ta rios. Pe ro tam- 

bién adap ta ción a una so cie dad do mi na da por la aris to cra cia mi- 

li tar y ru ral. Las con ce sio nes al in di vi dua lis mo, la po si bi li dad de

vi vir apar ta do en el pro pio claus tro, en el in te rior de una in mu- 

ni dad li mi ta da, ha bían fa ci li ta do enor me men te la en tra da en los

ca pí tu los ca te dra li cios re gi dos por la re gla de Aquis grán de los

hi jos de las gran des fa mi lias de la dió ce sis. Es tos, al tiem po que

co se cha ban pa ra sus her ma nos y sus pri mos los be ne fi cios de la

ple ga ria co lec ti va, con ti nua ban sien do se ño res y ca ba lle ros, ca za- 
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do res y sol da dos, con ti nua ban par ti ci pan do de la for tu na del li- 

na je. Trans mi ti da de tío a so brino y acre cen ta da por la li be ra li- 

dad de sus su ce si vos ti tu la res a ex pen sas del alo dio fa mi liar, la

pre ben da no era en el fon do más que un anexo de aquel alo dio y

la par ti ci pa ción de las gran des fa mi lias ca ba lle res cas en el pa tri- 

mo nio del ca pí tu lo era co mo la ma te ria li za ción del la zo es pi ri- 

tual en tre la aris to cra cia de las cer ca nías de la ciu dad y la ca te- 

dral. Ase gu ra ba el equi li brio en tre el se ño río de la Igle sia y el de

los lai cos, fa ci li ta ba las do na cio nes pia do sas y la sal va guar da del

pa tri mo nio ecle siás ti co. Creo que es tas con si de ra cio nes per mi ten

com pren der por qué los ca pí tu los ca te dra li cios per ma ne cie ron

ge ne ral men te fie les a la re gla de Aquis grán en las re gio nes re na- 

nas, en la Ale ma nia del oes te, en la Fran cia del nor te y del cen tro

has ta Lyon, cu ya or ga ni za ción del ca pí tu lo es igual a la que aca- 

bo de des cri bir —es de cir, en la par te de la cris tian dad más pro- 

fun da men te mar ca da por la hue lla ca ro lin gia, don de la pre coz

cons ti tu ción de una ren ta ca no ni cal hi zo al ca pí tu lo más in de- 

pen dien te del obis po—, pe ro so bre to do en la re gión del feu da- 

lis mo ru ral por ex ce len cia, en las zo nas don de la ne ta se gre ga- 

ción en tre la po bla ción ur ba na y la no ble za per du ró has ta pleno

si glo XI II y don de, has ta ese mo men to, los hi jos de los bur gue ses

más ri cos no po dían pe ne trar en los ca pí tu lo ca te dra li cios.

Por el con tra rio, el éxi to de la re for ma, el re torno a la es tric ta

vi da co mu ni ta ria, la re nun cia a la po se sión in di vi dual fue ron tal

vez fa vo re ci dos en otras re gio nes por con di cio nes eco nó mi cas y

so cia les di fe ren tes. An te to do, por una nue va dis tri bu ción in ter- 

na de la ren ta ca pi tu lar; pe ro, co mo ya lo he anun cia do, me re- 

ser vo el exa men de es te as pec to pa ra la se gun da par te de la ex po- 

si ción. La re for ma fue so bre to do fa vo re ci da por un me dio so cial

me nos ex clu si va men te do mi na do por una aris to cra cia mi li tar y

ru ral. Es no ta ble que las pro vin cias en don de la vi da co mu ni ta ria

fue pre coz men te in tro du ci da en los ca pí tu los ca te dra li cios —el

nor te de Ita lia, Es pa ña, Aqui ta nia, Pro ven za, la zo na al pi na—
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sean pre ci sa men te aque llas don de la no ble za re si día ha bi tual- 

men te en las ciu da des, se en contra ba más es tre cha men te li ga da a

las éli tes no ca ba lle res cas, par ti ci pa ba de las ac ti vi da des eco nó mi- 

cas pro pia men te ur ba nas, dis po nía de una for tu na más mó vil,

me nos di rec ta men te vin cu la da a la ex plo ta ción di rec ta de la tie- 

rra. Si se rea li za ran in ves ti ga cio nes lo ca les en las ciu da des cu ya

do cu men ta ción es más abun dan te, es tu dian do de cer ca el me dio

en don de se re clu ta ron los ca nó ni gos re gu la res, con fron tan do los

pro gre sos de la re for ma con lo po co que es po si ble co no cer de la

evo lu ción eco nó mi ca, del des per tar de los ne go cios y de la cir cu- 

la ción mo ne ta ria, se ob ser va ría tal vez que la as pi ra ción a la vi da

co mu ni ta ria y a la po bre za en contró un te rreno más pro pi cio en

los me dios más li be ra dos de la eco no mía te rri to rial, los más

preo cu pa dos por cues tio nes mer can ti les. In ves ti ga cio nes de es te

ti po es tán en cur so en Ita lia. Ade más, cier tas coin ci den cias cro- 

no ló gi cas son sig ni fi ca ti vas. Por ejem plo, en Ar lés: pri me ra re- 

for ma del ca pí tu lo en 1032, es de cir, en el mo men to en que se

ini cia el re na ci mien to co mer cial; ins ta la ción de la re gla de San

Agus tín en 1191, en los um bra les de la gran fa se de pros pe ri dad

ur ba na y de li ber tad mu ni ci pal. Exis ten in du da ble men te re la cio- 

nes cu yo es tu dio sis te má ti co no de ja ría de ser fe cun do. Agre ga ré

que en las ciu da des del nor te, don de el ca pí tu lo ca te dra li cio,

com ple ta men te di ri gi do por la no ble za feu dal, se opu so a la re- 

for ma, és ta se in tro du jo a me nu do en un ca pí tu lo mar gi nal, en

una co le gia ta del bur go nue vo, en re la ción más es tre cha con la

so cie dad bur gue sa. Así ocu rrió en Mâ con, en el si glo XII: los ca- 

nó ni gos de la ca te dral de Saint-Vin cent son hi jos de ca ba lle ros

pro vis tos de pre ben das cer ca nas a sus alo dios fa mi lia res, de los

que son una es pe cie de anexos; pe ro la vi da co mu ni ta ria se prac- 

ti ca en la co le gia ta de Saint-Pie rre, pa rro quia del bur go nue vo,

en la cual la gen te de la ciu dad, los ar te sanos y los mer ca de res se

ha cen en te rrar y a la que en ri que cen de sus li mos nas en me tá li co.
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2. De la re for ma de los an ti guos ca pí tu los pa se mos aho ra a

otro as pec to del mo vi mien to de re no va ción, la crea ción de nue- 

vas co mu ni da des re gu la res. En tre es te he cho y las ten den cias de

la evo lu ción eco nó mi ca y so cial de los si glos XI y XII, las re la cio- 

nes son más evi den tes: me con ten ta ré con in di car las gran des di- 

rec cio nes en las que se po drían lle var in ves ti ga cio nes más pro- 

fun das.

a) La mul ti pli ca ción de los nue vos ca pí tu los, la pro li fe ra ción

de las co mu ni da des, el éxi to de las nue vas fun da cio nes y en par- 

ti cu lar de aque llas que agru pan al re de dor de los clé ri gos a los

con ver sos lai cos, to da es ta brus ca ex pan sión de la dis ci pli na ca- 

no ni cal en los de ce nios que en cua dran al año mil es uno de los

múl ti ples in di cios del cre ci mien to de mo grá fi co que ca rac te ri za a

es te pe río do. Se rá sin du da in te re san te exa mi nar de cer ca es te fe- 

nó meno pa ra ver en qué me di da la con ver sión en una co mu ni- 

dad nue va fue pa ra las fa mi lias de ma sia do nu me ro sas (fa mi lias

no bles, bur gue sas o cam pe si nas) un me dio de re du cir la su per po- 

bla ción del pa tri mo nio fa mi liar. ¿Có mo se ha cía en trar a los hi- 

jos en la co mu ni dad? ¿A qué edad? ¿A qué pre cio? ¿A cam bio de

qué do na ción ini cial? Aun que ta les es tu dios de re clu ta mien to

sean di fi cul to sos, no son im po si bles. Ha ce tiem po lo in ten té en

un mo nas te rio cis ter cien se. Es toy con ven ci do de que, en las ciu- 

da des del Me dio día, los do cu men tos abun dan en el úl ti mo cuar- 

to del si glo XII.

b) Pa re ce igual men te po si ble, pe ro más di fí cil, in ves ti gar si las

for mas nue vas del mo vi mien to ca no ni cal, aque llas que en par ti- 

cu lar se de sa rro lla ron en las co mu ni da des li ga das al ere mi tis mo,

no po drían re la cio nar se con mo vi mien tos so cia les más pro fun- 

dos y en par ti cu lar con aque llos, aún mal co no ci dos, que afec ta- 

ron a las es truc tu ras fa mi lia res. ¿En qué me di da las con ver sio nes

en es tos ca pí tu los so me ti dos a la vi da co mu ni ta ria es tu vie ron es- 

ti mu la das por el re la ja mien to de las so li da ri da des de li na je, re la- 

ja mien to más pre coz en los me dios ur ba nos, tan to más fa vo re ci- 
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do al es tar el pa tri mo nio fa mi liar más in de pen di za do de la eco- 

no mía ru ral? ¿En qué me di da las co mu ni da des apa re cen co mo

re fu gios, co mo pa ren te las sus ti tu ti vas pa ra in di vi duos dis con for- 

mes con los hom bres de su san gre? Las ex ce len tes in ves ti ga cio nes

del pro fe sor Ernst Wer ner so bre el pro ble ma fe men ino se sitúan

es tric ta men te en es ta perspec ti va; po drían ex ten der se a las co- 

mu ni da des de sorores conversae que fue ron in clui das en la or den de

los Pre mons tra ten ses.

c) Por úl ti mo, se ría útil ana li zar bien las nue vas fun da cio nes y

so bre to do las fun cio nes es pe cí fi cas que se sin tie ron en el de ber

de cum plir, co mo una res pues ta a ne ce si da des nue vas del pue blo,

na ci das de la ex pan sión de mo grá fi ca o del de sa rro llo de la cir cu- 

la ción, ya se tra ta ra de la cura animarum o de la preo cu pa ción por

sa tis fa cer las ne ce si da des es pi ri tua les de gru pos hu ma nos más

nu me ro sos o re cien te men te ins ta la dos le jos de los an ti guos lu ga- 

res de cul to. En su ad mi ra ble ex po si ción, M. Le ma rig nier atri- 

buía es en cial men te a cau sas po lí ti cas la fun da ción de las co le gia- 

tas de los cas ti llos. Pe ro es tas crea cio nes son tam bién una adap ta- 

ción de las es truc tu ras re li gio sas a las nue vas es truc tu ras so cia les.

Me sor pren de ver en Pro ven za la crea ción de tan tas co le gia tas

ha cia me dia dos del si glo XI en los lí mi tes de las dió ce sis, en re- 

gio nes don de el equi po litúr gi co era in su fi cien te: en Bar jols,

Mous tier-Sain te-Ma rie, en Ou lx. Nue vas ne ce si da des que tra ta- 

ron de sa tis fa cer las co mu ni da des de vo ca ción hos pi ta la ria. Es to

se vin cu la con las for mas de la pie dad di ri gi das ha cia la ac ción

ca ri ta ti va que pa re cen ha ber se de sa rro lla do (y que da por rea li zar

es te es tu dio apa sio nan te) an te to do en el me dio ur bano y bur- 

gués. En cuen tran so bre to do su apo yo en la nue va mo vi li dad, en

el via je, he cho so cial que se ge ne ra li zó en aque lla épo ca. Has ta

tal pun to que su apa ri ción, su lo ca li za ción y su for tu na se en- 

cuen tran en tre los ma te ria les más úti les de una his to ria de los iti- 

ne ra rios.
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uie ro re fe rir me aho ra, pues de seo ser bre ve, a otro or den de

in te rro gan tes, a los pro ble mas par ti cu la res de ges tión eco nó mi ca

que su po ne la adop ción de la vi da co mu ni ta ria. Pe ro pa ra ver

más cla ro es ne ce sa rio dis tin guir, por un la do, los ca pí tu los sim- 

ple men te re for ma dos —en los que se tra tó de mo di fi car, de

adap tar a las exi gen cias de la po bre za in di vi dual, las an ti guas es- 

truc tu ras co rres pon dien tes a la re gla de Aquis grán—; por otro,

las co mu ni da des re gi das por el ordo novus, las ór de nes de ten den- 

cia ere mí ti ca, ins pi ra das por los Pa dres del De sier to que, re cha- 

zan do el dis fru te de los bienes se ño ria les, se en tre ga ron a la so le- 

dad, al as ce tis mo, al tra ba jo ma nual y adop ta ron un es ti lo de vi- 

da ori gi nal. Co men za ré por es tos úl ti mos.

1. En efec to, ob ser va mos de sa rro llar se en es tas fun da cio nes,

en el cur so del si glo XII, una for ma de em pre sa muy par ti cu lar:

gran des ex plo ta cio nes ru ra les, ais la das en el «de sier to», es de cir,

en te rre nos en gran par te in cul tos (di go en gran par te, por que

muy a me nu do es tas ex plo ta cio nes se de sa rro lla ron al re de dor de

pe que ñas tie rras des bro za das an te rior men te por ere mi tas o co lo- 

nos cam pe si nos), y, en to do ca so, ale ja das de las tie rras or ga ni za- 

das y de las co ac cio nes co lec ti vas; el tra ba jo era rea li za do por los

miem bros de la «fa mi lia», de la co mu ni dad, la cual, des de es te

pun to de vis ta, se re par tía en dos ca te go rías: los clé ri gos, los

canonici, que no tra ba ja ban más que a cier tas ho ras, en el in ter va- 

lo de la ce le bra ción litúr gi ca, y los con ver sos lai cos, so bre los

que re po sa ba, por el con tra rio, la ex plo ta ción del pa tri mo nio te- 

rri to rial, la pro duc ción de los ali men tos, y que re ci bían sus ta reas

del magister laboris. Es truc tu ra de ex plo ta ción par ti cu lar men te

ren ta ble des de el pun to de vis ta eco nó mi co, pues te nía la ven ta ja

de ofre cer una so lu ción al pro ble ma ma yor de la eco no mía del

do mi nio de aque lla épo ca, el de la ma no de obra; pro ble ma que,

des de la des apa ri ción de la es cla vi tud, no ha bía po di do re sol ver
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ni la ser vi dum bre ni el sis te ma de te nen cias su je tas a pres ta cio nes

per so na les, ni la uti li za ción, muy li mi ta da por ra zo nes mo ne ta- 

rias, del asa la ria do.

Gra cias a es ta van guar dia de ere mi tas y co lo nos la ins ti tu ción

de los ca nó ni gos re gu la res se in tro du jo pro fun da men te en el

mo vi mien to de ex pan sión eco nó mi ca de aque lla épo ca, so bre to- 

do por su par ti ci pa ción en el gran es fuer zo de con quis ta ru ral en

Fran cia, In gla te rra, Ale ma nia, y es pe cial men te en las pro vin cias

ger má ni cas del es te, en la re gión es la va. Evo que mos el pa pel que

de sem pe ña ron los Pre mons tra ten ses en la ex plo ta ción de Bran- 

dem bur go, Po me ra nia, Si le sia. Con ven dría ade más es tu diar de

cer ca la evo lu ción eco nó mi ca de las em pre sas de co lo ni za ción di- 

ri gi das por los ca nó ni gos re gu la res; es tas in ves ti ga cio nes pre ci sa- 

rían lo que ac tual men te en tre ve mos ape nas, es de cir, las trans for- 

ma cio nes fun da men ta les pro vo ca das en la se gun da mi tad del si- 

glo XII por la di fi cul tad de re clu tar con ver sos y, por con si guien- 

te, de cons ti tuir los equi pos de tra ba jo. (In di co en tre pa rén te sis

que es tas di fi cul ta des de re clu ta mien to plan tean por sí mis mas

un in men so pro ble ma: ¿de ben re la cio nar se con un re plie gue de- 

mo grá fi co o bien con una mo di fi ca ción de los mar cos fa mi lia res?

¿Con un pro gre so de las téc ni cas ag rí co las que per mi tió a los an-

ti guos te rri to rios ab sor ber en te ra men te el au men to de ma no de

obra li be ra da por el cre ci mien to de la po bla ción, o so la men te

con un cam bio de ac ti tud re li gio sa, una caí da en de su so de aque- 

llas for mas de pie dad, de las que la conversio re pre sen ta ba el ideal?

Ve mos có mo la his to ria de los ca pí tu los se co nec ta es tre cha men- 

te con la de la eco no mía, de la so cie dad, de la ci vi li za ción). En

to do ca so, en aquel mo men to, la ca ren cia de ma no de obra pa re- 

ce ha ber con du ci do a las co mu ni da des ca no ni ca les, por un la do,

a orien tar la ex plo ta ción ha cia la ga na de ría (aque llas cu ya re gla

no les prohi bía, co mo por ejem plo en No tre-Da me d’Hé ri val, la

po se sión de ani ma les[1]), es de cir, por la sali da ne ce sa ria de los

ex ce den tes y es pe cial men te de la la na y el cue ro, ha cia la eco no- 
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mía mer can til; por otro la do, a aban do nar en gran par te la ex- 

plo ta ción di rec ta. Es to es lo que ocu rrió en par ti cu lar en Ale ma- 

nia orien tal, don de los ca nó ni gos re gu la res ha cia fi nes del si glo

XII apli ca ron a sus po se sio nes te rri to ria les el sis te ma de la locatio,

or ga ni zan do gra cias a los ca pi ta les que pro por cio na ba la ven ta de

los ex ce den tes la ins ta la ción de te rraz gue ros. Ofre cie ron a aque- 

llos pio ne ros un ré gi men de te nen cia muy ven ta jo so que re du cía

a muy po co la ren ta se ño rial; los be ne fi cios más im por tan tes que

re ci bían de la po bla ción pro ve nían de los diez mos y de la re cau- 

da ción de los im pues tos ecle siás ti cos. Al tér mino de es ta evo lu- 

ción, en el cur so del si glo XI II, las co mu ni da des de ré gi men ere- 

mí ti co se en contra ban en una si tua ción eco nó mi ca po co di fe ren- 

te de la de los ca pí tu los re for ma dos del ordo antiquus.

2. Pa ra és tos, la reac ción an te la com pla cen cia de la re gla de

Aquis grán ha cia la po se sión in di vi dual y la adop ción de una es- 

tric ta vi da co mu ni ta ria ne ce si tó en los si glos XI y XII de una or- 

de na ción de la eco no mía do més ti ca.

a) La re for ma, en pri mer lu gar, su pu so la con so li da ción de

una substantia su fi cien te men te pro ve cho sa pa ra que los miem bros

de la co mu ni dad es tu vie ran, en el claus tro, al abri go de pe nu rias

y pa ra que la ce le bra ción litúr gi ca se de sa rro lla ra en un mar co

dig no de ella. Es ta ba en con se cuen cia es tre cha men te vin cu la da

con el mo vi mien to de re cons ti tu ción de los bienes tem po ra les,

con la ac ción em pren di da en la se gun da mi tad del si glo XI y co- 

mien zos del XII pa ra sus traer los bienes de la Igle sia al do mi nio

de los lai cos, pa ra re cu pe rar las pre ca rias y los feu dos. Fue pre pa- 

ra da por la co rrien te de li mos nas de que se be ne fi cia ron, un po co

an tes, ca te dra les y co le gia tas. En Pro ven za, la re for ma de los ca- 

pí tu los co mien za cuan do las fun cio nes epis co pa les es ca pan a las

fa mi lias do mi nan tes, cuan do los bienes tem po ra les de la ca te dral

lo gran la in de pen den cia. Con fron tar la cro no lo gía de las re for- 

mas con la his to ria de la pro pie dad ecle siás ti ca se ría una em pre sa

re la ti va men te fá cil y ri ca en en se ñan zas.
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b) Fue ne ce sa rio ade más que los in gre sos pa tri mo nia les ad qui- 

rie ran una cier ta agi li dad. Y a he se ña la do que el sis te ma de la

pre ben da con ve nía a la po se sión de los se ño ríos te rri to ria les ad- 

mi nis tra dos di rec ta men te. La ins ti tu ción de la vi da co mu ni ta ria,

al prohi bir a los ca nó ni gos re gu la res di ri gir los do mi nios so bre el

pro pio te rreno, exi gió una trans fe ren cia re gu lar de los in gre sos

ha cia el claus tro y, por tan to, un sis te ma más per fec cio na do de

re la cio nes en tre la tie rra y su se ñor co lec ti vo. Se ne ce si ta ría exa-

mi nar si la re for ma es tu vo acom pa ña da de un em pleo más ex ten- 

di do de la con ce sión en arrien do. En to do ca so pa re ce que su ins- 

ta la ción se vio fa vo re ci da por la ad qui si ción o la re cu pe ra ción de

un gran nú me ro de igle sias pa rro quia les y de diez mos. Con si de- 

re mos, por ejem plo, el pa tri mo nio del ca pí tu lo ca te dra li cio de

Ni za que el obis po Pe dro qui so en 1108 de vol ver a la vi da co- 

mu ni ta ria; au men tó con tal fin la ren ta ca pi tu lar y le atri bu yó

to do el diez mo de Ni za, los diez mos y mortalagia de diez pa rro- 

quias, la mi tad de los in gre sos si no dia les, las pri mi cias y las obla- 

cio nes de Ni za. Igual men te, la co le gia ta de Pig nans, de la dió ce- 

sis de Fréjus, re for ma da se gún la re gla de San Agus tín, po seía en

1152 trein ta y una igle sias con sus diez mos. Ta les in gre sos, de

los que se ocu pa ba el ecó no mo, es ta ban en tre los más fá cil men te

mo vi li za bles y sus cep ti bles de ser con ver ti dos en mo ne da. Agre- 

go, por úl ti mo, que la vi da co mu ni ta ria, el apro vi sio na mien to

del re fec to rio y la fi nan cia ción de los ser vi cios es pe cia li za dos me

pa re cen ha ber si do fa vo re ci dos por la di fu sión, a fi nes del si glo XI

y en el si glo XII, de las li mos nas fu ne ra rias en for ma de fun da cio- 

nes de ser vi cios ani ver sa rios, ali men ta dos por do na cio nes en es- 

pe cie o en me tá li co. La se pul tu ra, la ce le bra ción de la li tur gia de

los di fun tos eran a me nu do en las ciu da des una de las prin ci pa les

fun cio nes so cia les de los ca pí tu los re gu la res; los in gre sos, fi jos y

per pe tuos, que pro ve nían de aque llos ser vi cios de fá cil per cep- 

ción y asig na ción, pu die ron fá cil men te, en par ti cu lar por la or- 

ga ni za ción de las procurationes, ase gu rar la sub sis ten cia de una co- 
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mu ni dad li be ra da en su con jun to de preo cu pa cio nes de ad mi nis- 

tra ción. Pien so que el es tu dio de los obi tua rios y de los tes ta- 

men tos, pa ra el fi nal del pe río do que es tu dia mos, arro ja rá nue va

luz so bre es tos as pec tos de la vi da eco nó mi ca de los ca pí tu los.

c) Una vez que su sus ten to ma te rial es ta ba ase gu ra do, los ca pí- 

tu los, por vo ca ción, de bían asu mir car gas par ti cu la res, prin ci pal- 

men te la ce le bra ción litúr gi ca, que in cluía los gas tos de la sa cris- 

tía y de la obra, pe ro tam bién la en se ñan za y, por tan to, el man- 

te ni mien to de equi pos de es co la res; y por úl ti mo, la li mos na. La

ins ti tu ción de la re gu la ri dad es tu vo a me nu do acom pa ña da por

la re gu la ri za ción de los ofi cios es pe cia li za dos, pro vis tos de in gre- 

sos dis tin tos de los asig na dos a la mensa canonicorum. Así, en Ar- 

lés, el ar zo bis po Im bert, que en 1191 ha bía res tau ra do la re gu la- 

ri dad e in tro du ci do la re gla de San Agus tín en el ca pí tu lo, san- 

cio nó cua tro años más tar de una nue va re par ti ción de los bienes

en tre sie te dig na ta rios: el sa cris tán y el ar ci pres te, el obre ro, el

ca pis col, el en fer me ro, el ro pe ro y el li mos ne ro. Ca da ofi cio re- 

ci bió una par te de las obla cio nes y los cen sos adeu da dos por las

igle sias.

d) Pa ra ter mi nar de bo se ña lar el in te rés de cier tos es tu dios

com pa ra ti vos en tre la pros pe ri dad de los di fe ren tes ca pí tu los re- 

for ma dos y la ac ti vi dad de las ciu da des que los ro dea ban. Ta les

in ves ti ga cio nes se co nec ta rán es tre cha men te con el exa men ar- 

queo ló gi co de las cons truc cio nes rea li za das por las co mu ni da des

re gu la res. Por úl ti mo, que da ría por me dir la par te que re ci bie ron

és tas de las li mos nas de la ciu dad y sus al re de do res, la com pe ten- 

cia que su frie ron al ha cer se el re par to de las li be ra li da des pia do- 

sas por par te de otros es ta ble ci mien tos re li gio sos. En Ar lés, los

pri me ros tes ta men tos bur gue ses mues tran, por ejem plo, que las

ge ne ro si da des fu ne ra rias de las que los ca nó ni gos de la ca te dral

ha bían re ci bi do la par te más im por tan te ten die ron, en el pri mer

ter cio del si glo XI II, a di ri gir se en par te a las ins ti tu cio nes de ca ri- 
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dad, a los Tri ni ta rios, los hos pi ta les, las le pro se rías, y lue go a las

ór de nes men di can tes[2].

He aquí, pues, al gu nos ca mi nos abier tos. Es ta pre sen ta ción ha

si do su cin ta y es ca sas las re fe ren cias con cre tas a he chos ya co no- 

ci dos. Hu bie ra pre fe ri do po der aden trar me en un te rreno me jor

des bro za do. Pe ro es pe ro que la dis cu sión per mi ta, aho ra, dar a

es tas con si de ra cio nes un po co abs trac tas la con sis ten cia de la que

es tán des pro vis tas.
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6. LOS «JO VE NES» EN LA SO CIE DAD ARIS TO CRA TI CA 

DE LA FRAN CIA DEL NO ROES TE EN EL SI GLO XII[*]

En los es cri tos na rra ti vos com pues tos en el si glo XII en el no- 

roes te del reino de Fran cia[1] se ob ser va que a cier tos hom bres de

ori gen no ble se los de sig na co mo «jó ve nes», ya in di vi dual men te

por el ad je ti vo juvenis, ya co lec ti va men te por el sus tan ti vo

juventus. Sin lu gar a du das, es tos tér mi nos son ca li fi ca ti vos pre ci- 

sos, uti li za dos pa ra in di car la per te nen cia a un gru po so cial par ti- 

cu lar. A ve ces, fue ron em plea dos pa ra de sig nar a hom bres de la

Igle sia y en par ti cu lar pa ra dis tin guir una cier ta frac ción de la

co mu ni dad mo nás ti ca[2]. Sin em bar go, lo más co rrien te fue que

se apli ca ran a los gue rre ros y sir vie ran pa ra si tuar los en una eta pa

bien de ter mi na da de su exis ten cia. De es ta eta pa lo que im por ta

en pri mer lu gar es re co no cer los lí mi tes. Se ob ser va con cla ri dad

que aquel al que se de no mi na «jo ven» no es ya un ni ño, es al- 

guien que ha de ja do atrás la épo ca de la edu ca ción y de los ejer- 

ci cios pre pa ra to rios de la ac ti vi dad mi li tar. Pa ra ca li fi car a los hi- 

jos de la no ble za que apren den aún los usos y las téc ni cas pro pias

de su es ta do, los au to res de es tos re la tos em plean, en efec to, con

ex clu si vi dad otras pa la bras: puer, adulescentulus, adolescens imberbis.

Es tos vo ca blos son em plea dos a pro pó si to de los jó ve nes que han

aban do na do lo que de no mi na mos la in fan cia y que, ha bien do

pa sa do los quin ce, los die ci sie te y aun los die ci nue ve años, no

han fi na li za do su apren di za je. El «jo ven» en con se cuen cia es un

hom bre he cho, un adul to. Ha si do in tro du ci do en el gru po de

los gue rre ros; ha re ci bi do las ar mas; ha si do ar ma do. Es un ca ba- 

lle ro[3]. Se de be se ña lar por otro la do que nor mal men te se de sig- 

na ba co mo «jó ve nes» a los ca ba lle ros has ta el mo men to de su ca- 
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sa mien to y aun des pués de él: en la His toire ec clé sias tique de Or de- 

ri co Vi tal, los ca ba lle ros ca sa dos que no han te ni do aún hi jos son

pre sen ta dos co mo «jó ve nes», mien tras que a otro, de me nos edad

pe ro ya pa dre, no se le lla ma juvenis sino vir[4]. En el mun do ca ba- 

lle res co el gue rre ro de ja de ser con si de ra do «jo ven» cuan do se es- 

ta ble ce, se arrai ga, cuan do se trans for ma en je fe de una ca sa y en

tron co de un li na je. En con se cuen cia, la «ju ven tud» pue de ser de- 

fi ni da co mo la par te de la exis ten cia com pren di da en tre el mo- 

men to de ser ar ma do ca ba lle ro y la pa ter ni dad[5].

Nues tras fuen tes mues tran tam bién que es te pe río do de la vi- 

da pue de ser muy lar go. En ver dad, su du ra ción es di fí cil de pre- 

ci sar pa ra la ma yor par te de los in di vi duos, pues es tos tex tos son

de ma sia do po bres en da tos bio grá fi cos fac ti bles de ser fe cha dos

con exac ti tud. Ci ta ré, sin em bar go, dos ejem plos. Gui ller mo el

Ma ris cal, de on ce o do ce años de edad, aban do nó ha cia 1155 la

ca sa pa ter na pa ra ser puer al la do de su tío Gui ller mo de Tan car- 

vi lle. Fue ar ma do ca ba lle ro en 1164, fre cuen tó los tor neos en 

1166-1167, y lue go lle vó una vi da de «aven tu ras» y de «proe- 

zas»[6]. To mó mu jer en 1189, cuan do te nía cer ca de cua ren ta y

cin co años; su «ju ven tud» ha bía du ra do un cuar to de si glo. Se

tra ta sin du da de un ca so ex cep cio nal. Pe ro Ar nol do de Ar dres,

hi jo del con de Bal dui no de Gui nes, ar ma do ca ba lle ro en 1181 y

ca sa do en 1194, per ma ne ció «jo ven» du ran te tre ce años. Lo que

se en ten día en ton ces por «ju ven tud», es de cir, la per te nen cia a la

vez a una cla se de edad y a una cier ta si tua ción en la so cie dad

mi li tar y en las es truc tu ras fa mi lia res, po día abar car una am plia

por ción de la exis ten cia ca ba lle res ca. La «ju ven tud» in cluía, pues,

a un nú me ro con si de ra ble de in di vi duos y por es ta ra zón cons ti- 

tu yó en aque lla épo ca en el seno de la aris to cra cia de aque llas re- 

gio nes un cuer po de pe so con si de ra ble.

Por otra par te, su im por tan cia no re si dió so la men te en su nú- 

me ro sino en el com por ta mien to par ti cu lar de los hom bres que

la com po nían. La «ju ven tud» apa re ce en es tos re la tos co mo el
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tiem po de la im pa cien cia, de la tur bu len cia y de la ines ta bi li dad.

En el pe río do an te rior y en el pos te rior de su vi da el in di vi duo

es tá ra di ca do, ya sea en la ca sa de su pa dre o en la del se ñor que

lo edu ca, mien tras es «ni ño», ya sea en su pro pia ca sa cuan do él

mis mo es ma ri do y pa dre. En tre es tas dos épo cas el ca ba lle ro

deam bu la. Es te re cha zo de la per ma nen cia, es te errar, se re ve lan

co mo un da to fun da men tal en el cen tro de to das las des crip cio- 

nes que se con ser van de la exis ten cia del «jo ven». Es te par te, se

po ne en mar cha; re co rre pro vin cias y paí ses; «va ga por to das las

tie rras»[7]. Pa ra él, la «be lla vi da» con sis te en «mo ver se por mu- 

chas tie rras pa ra ob te ner pre mios y aven tu ras», «pa ra con quis tar

pre mios y ho no res»[8]. Es, pues, la bús que da de la glo ria y el

«pre mio» a tra vés de la gue rra y en es pe cial del tor neo[9].

Es te va ga bun deo es, des de sus ini cios, con si de ra do co mo un

com ple men to ne ce sa rio de su for ma ción, un «es tu dio», studia

militae, aquel que si guió por ejem plo «en las gue rras im pe ria les y

rea les» el jo ven Ar nol do de Pa me le, quien brus ca men te en tró en

un mo nas te rio en el cur so de sus an dan zas, mu rió san to y obis po

de Sois sons[10]. El via je de ju ven tud no es por lo ge ne ral so li ta rio.

El jo ven, al me nos en los pri me ros tiem pos de su va ga bun deo, va

acom pa ña do por un men tor que ha ele gi do su pa dre, un ca ba lle- 

ro, un «jo ven» tam bién pe ro de ma yor ex pe rien cia, en car ga do de

acon se jar le, de con te ner le, de fi na li zar su edu ca ción y de con du- 

cir asi mis mo su iti ne ra rio ha cia los tor neos más be ne fi cio sos. Es

és te el pa pel que de sem pe ña en la Chan son d’As pre mont Ogier con

res pec to a Ro lan do) y en la rea li dad, Gui ller mo el Ma ris cal con

res pec to al «jo ven» En ri que, hi jo de En ri que  II de In gla te rra.

Cuan do Ar nol do de Ar dres fue ar ma do ca ba lle ro, su pa dre y el

con de de Flan des, se ñor de aquél, le otor ga ron co mo con se je ro

«in torniamentis et in rebus suis disponandis» a un hom bre de edad,

quien no pu dien do des pla zar se sin ce sar, ubi có a su la do, co mo

pre cep tor de ar mas, a uno de sus so bri nos, has ta en ton ces com- 

pa ñe ro de En ri que el «jo ven» de In gla te rra[11]. Pe ro por lo ge ne ral
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el «jo ven» es tá in cor po ra do a un gru po de «ami gos» que se «aman

co mo her ma nos»[12]. A me nu do es ta com pa gnie, es ta mais nie —es- 

tos son los tér mi nos pro pios de los tex tos en len gua vul gar—, se

cons ti tu ye al día si guien te de la ce re mo nia ca ba lle res ca con jó ve- 

nes gue rre ros que han re ci bi do jun tos; el mis mo día el «sa cra- 

men to de ca ba lle ría» y que per ma ne cen uni dos[13]. Lo ha bi tual es

que la «com pa ñía» se con so li de al re de dor de un je fe, quien «man- 

tie ne» a los jó ve nes, es de cir, les dis tri bu ye ar mas y di ne ro y los

guía ha cia la aven tu ra y el pre mio[14]. A ve ces ocu rre que es te

con duc tor res un hom bre ya es ta ble ci do; pe ro ca si siem pre es un

«jo ven». Con fre cuen cia, en es te ca so, el gru po re ú ne, al re de dor

del hi jo, re cien te men te ar ma do, del se ñor de su pa dre, a los «jó- 

ve nes» de las fa mi lias va sa llas. Or de ri co Vi tal mues tra así a Ro- 

ber to Cour te-Heu se arras tran do de trás de él a los hi jos de los va- 

sa llos de su pa dre, de su mis ma edad, «cria dos» y «ar ma dos» por

él[15]. Un en jam bre de «ni ños» lle ga dos a la edad adul ta par te de

es ta ma ne ra de la gran ca sa se ño rial, con du ci do por el he re de ro

que aca ba de ac ce der a la con di ción ca ba lle res ca y que se es ca pa

ha cia el va ga bun deo de la «ju ven tud». La cohe sión va sa llá ti ca que

unía a los pa dres se re cons ti tu ye en ton ces en tre los «jó ve nes»; en

el seno del gru po se pro lon ga por una nue va ge ne ra ción. Sin em- 

bar go, de or di na rio, la com pa ñía tie ne una es truc tu ra un po co

más com ple ja. En la familia que man tie ne Hu go de Ches ter, los

pueri en pe río do de apren di za je, los clé ri gos y los cor te sanos se

mez clan con los ca ba lle ros, to dos juvenes[16]. ¿uié nes eran los

«jó ve nes» que Ar nol do de Ar dres con du cía a la aven tu ra? Dos

ami gos del al ma, sus com pa ñe ros in se pa ra bles, ca ba lle ros tam- 

bién pe ro que no pro ce dían de la ca sa de su pa dre sino que ve- 

nían de le jos, co mo En ri que de Cham pa ña, y ade más to dos los

que par ti ci pa ban de los tor neos del prin ci pa do pa terno[17].

La ale g ría rei na en es tos gru pos. El je fe gas ta sin lí mi tes, ama

el lu jo, el jue go, los mi mos, los ca ba llos, los pe rros[18]. Las cos- 

tum bres son muy li bres[19]. Sin em bar go, el gran acon te ci mien to
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es el com ba te «en tor neos y en gue rras». Un gru po de ca ba lle ros

de Fran cia se des vía un día de su ca mino pa ra vi si tar Clair vaux.

Es ta ban a tres días de Cua res ma y San Ber nar do los exhor tó a

abs te ner se de las ar mas. Pe ro «co mo eran jó ve nes y fuer tes ca ba- 

lle ros se ne ga ron» y par tie ron nue va men te, des pués de be ber, ha- 

cia los jue gos mi li ta res[20]. Las com pa ñías de jó ve nes cons ti tu yen

en con se cuen cia la pun ta de lan za de la agre si vi dad feu dal. Pron- 

tos pa ra to da aven tu ra don de se pue da sa car «ho nor» y «pre mio»

y, si es po si ble, «vol ver ri co»[21]; siem pre en mo vi mien to y lis tos

pa ra par tir, man tie nen la agi ta ción gue rre ra. Es tas ban das ati zan

los fo cos de tur bu len cia en las zo nas ines ta bles y pro veen de los

me jo res con tin gen tes a to das las ex pe di cio nes le ja nas[22]. Es un

jo ven quien di ri ge la ac ción mi li tar del clan de los Er lem baud

du ran te las su ble va cio nes de Flan des; son jó ve nes, «po bres ba chi- 

lle res», aque llos a los que Gui ller mo de Oran ge aren ga cuan do,

pa ra «re ves tir su mes na da», or ga ni za la ex pe di ción contra Ni mes.

¿Cuán tos jó ve nes ha bía en tre los pe re gri nos ar ma dos, en tre los

cru za dos?[23] Con sa gra da a la vio len cia, la «ju ven tud» cons ti tu ye,

en la so cie dad ca ba lle res ca, el ór gano de agre sión y de tu mul to.

Pe ro es tá per ma nen te men te ex pues ta al pe li gro. Agre si va y bru- 

tal, la ju ven tud es, por su si tua ción, un cuer po diez ma do. So bre

es te as pec to, las in for ma cio nes abun dan. En los tex tos que uti li- 

zo, las alu sio nes más nu me ro sas a los jó ve nes se re fie ren pre ci sa- 

men te a su muer te vio len ta. Es ta so bre vie ne por ac ci den te, en la

ca za o en los ejer ci cios de ar mas, pe ro más co rrien te men te en los

en fren ta mien tos mi li ta res[24]. Aba te en oca sio nes a gru pos en te- 

ros de vás ta gos de un li na je; pro du ce en ellos gran des va cíos.

Dos de los hi jos del cas te llano En ri que de Bour bourg mue ren en

su «ju ven tud», mien tras que un ter ce ro vuel ve cie go de un tor- 

neo[25]. Cuan do Lam ber to, au tor de los An nales Ca me ra censes,

rea li za, en un cu rio so pa sa je de su re la to, una des crip ción de su

pa ren te la, evo ca la me mo ria de los diez her ma nos de su abue lo

Raúl, muer tos el mis mo día en un com ba te cu yo re cuer do en el
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tiem po ha si do pro lon ga do por las «can ti le nas de los ju gla res»; de

los quin ce hom bres de su san gre que nom bra en otra par te, tres

mu rie ron en com ba te y un cuar to por ha ber se caí do de un ca ba- 

llo[26].

La vo ca ción mi li tar de la aris to cra cia, los es tí mu los de ori gen

bio ló gi co y lo pro pio de la edad pue den ex pli car el com por ta- 

mien to de es tos hom bres. Pe ro pa ra cap tar me jor los re sor tes

pro fun dos, pien so que es ne ce sa rio con si de rar los mar cos fa mi- 

lia res en los que se in ser ta el gru po de los «jó ve nes», pues su es- 

truc tu ra con tri bu yó en gran me di da a ex ci tar su avi dez y a lan- 

zar los a la aven tu ra y a la tur bu len cia. Los son deos es ta dís ti cos

rea li za dos en un nú me ro im por tan te de ge nea lo gías nos ha cen

pen sar que, en la so cie dad aris to crá ti ca de es ta re gión y de es ta

épo ca, el in ter va lo me dio de las ge ne ra cio nes era de unos trein ta

años. Aho ra bien, ha cia fi nes del si glo XII, el pri mo gé ni to lle ga ba

nor mal men te a la edad adul ta y re ci bía las ar mas en tre los die ci- 

séis y los veinti dós años, es de cir, en el mo men to en que su pa- 

dre, a los cin cuen ta años, te nía aún fuer te men te en sus ma nos el

pa tri mo nio y se sen tía ca paz de ad mi nis trar lo so lo. Pa re ce que las

con ve nien cias in ci ta ban a los pa dres más ri cos y más preo cu pa- 

dos por la glo ria de su ca sa a pro veer a sus pri mo gé ni tos de to do

lo ne ce sa rio pa ra con du cir un gru po de «jó ve nes» erran do uno o

dos años des pués de la ce re mo nia ca ba lle res ca[27]. Al tér mino de

es te deam bu lar, el «jo ven», de nue vo en la ca sa pa ter na, se abu rre

y se as fi xia. Ha co no ci do du ran te su via je la in de pen den cia eco- 

nó mi ca, gas tan do li bre men te. Le re sul ta di fí cil a par tir de en ton- 

ces ver se pri va do de ella; co di cia las ri que zas que de ben ser su- 

yas. Si su ma dre ha muer to, ma los con se je ros lo in ci tan a de man- 

dar lo que ella le ha de ja do en he ren cia: es to ha ce por ejem plo

Ar nol do de Ar dres[28]. Lar gas dis cu sio nes, pri mer en fren ta mien- 

to con el pa dre, que a ve ces de be ce der. Pe ro aun así, la es ta día si- 

gue pe sán do le. Las ten sio nes se exa cer ban en contra del po der

pa terno. La his to ria de los gran des li na jes es tá pla ga da de es tas
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dis cor dias; a me nu do pro vo can una nue va y agre si va par ti da del

hi jo: el «jo ven» pri mo gé ni to, ro dea do de sus jó ve nes com pa ñe- 

ros, en tra en lu cha abier ta contra el vie jo se ñor[29]. De to das ma- 

ne ras, «una lar ga per ma nen cia des hon ra a un hom bre jo ven». Por

ello, aun que no se tur ba ra tan vio len ta men te la paz fa mi liar, el

jo ven he re de ro, in ca paz de con ten tar se con la so la ac ti vi dad do- 

més ti ca, se po ne de nue vo en ca mino[30]. Su pa dre le otor ga con

ali vio el per mi so[31]. No lo lla ma has ta que se sien te com ple ta- 

men te im po ten te[32]. A to dos les pa re ce nor mal que el hi jo solte- 

ro, sin re si den cia, em pren da un nue vo via je y se va ya le jos.

Las re glas de ges tión del pa tri mo nio aris to crá ti co in ci ta ban,

pues, a los pri mo gé ni tos a la bús que da de aven tu ras. Pe ro ha bía a

me nu do nu me ro sos her ma nos. La lec tu ra de Or de ri co Vi tal nos

ha ce pen sar que en las ca sas no bi lia rias, cin co, seis, sie te va ro nes

lle ga ban nor mal men te a la edad adul ta. Es tos es ta ban igual men te

es ti mu la dos pa ra la par ti da y aun mu cho más que el pri mo gé ni- 

to. Des de co mien zos del si glo XI, el pri vi le gio que te nía el pri- 

mo gé ni to de re ci bir en su ce sión los po de res se ño ria les de su pa- 

dre y de su ca sa es ta ban fir me men te es ta ble ci dos en las des cen- 

den cias de los más al tos se ño res, re yes, con des y cas te lla nos. Las

pre rro ga ti vas de la pri mo ge ni tu ra fue ron sin du da ad mi ti das con

más len ti tud en las fa mi lias de ran go me nor. A fi nes del si glo XII

se im pu sie ron a to da la so cie dad ca ba lle res ca, en aque llas re gio- 

nes don de los alo dios eran ca da vez más es ca sos y don de el de re- 

cho feu dal se trans for ma ba en un obs tá cu lo pa ra el frac cio na- 

mien to de los feu dos. Tes ti mo nio de es to es la preo cu pa ción de

los es cri to res por de sig nar, en las enu me ra cio nes ge nea ló gi cas, la

pri mo ge ni tu ra de los hi jos y tam bién de las hi jas[33]. ¿Cuál era

en ton ces la suer te de los se gun do nes? Dos o tres de ellos po dían

as pi rar a es ta ble cer se fruc tuo sa men te en la Igle sia. A los otros les

co rres pon día a ve ces una pe que ña par te de la he ren cia, cons ti tui- 

da por lo ge ne ral por cier tas ad qui si cio nes re cien tes o por los

bienes de la ra ma ma ter na[34]. Pe ro en es tos ca sos se tra ta ba de
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una po se sión pre ca ria. Es tas mi ga jas eran ob je to de dis cor dias en- 

tre los her ma nos, ali men ta ban avi de ces, agu di za ban las ten ta cio- 

nes de apro piar se por la fuer za de la par te de los otros her ma nos

o de los so bri nos[35]. Pri va dos de la es pe ran za de una he ren cia

ver da de ra, los se gun do nes no te nían más que una sali da: la aven- 

tu ra.

Es ne ce sa rio, pues, si tuar el ori gen de las pul sio nes que lan za- 

ban a los jó ve nes del si glo XII, des pués de ser ar ma dos ca ba lle ros,

a la vi da erran te, en el ni vel de las cos tum bres que re gían la

trans mi sión de las he ren cias y la dis tri bu ción de los re cur sos fa- 

mi lia res.

A ses com pai gnons en se ment

En nuia molt très du re ment

Car es rer plus lor pleüst

u’a se jor nez, s’estre pleüst

uer bien sa ciez, ce est la somme

ue lonc se jor ho nist giemble homme[*].

Pa ra acla rar me jor la si tua ción de la «ju ven tud» es ne ce sa rio

exa mi nar de cer ca el jue go de las prác ti cas ma tri mo nia les y sus

in ci den cias, pues se ha vis to có mo la ju ven tud se man tie ne has ta

el ma tri mo nio y ter mi na prác ti ca men te con él. No hay nin gu na

ne ce si dad de in sis tir so bre el he cho de que to do ma tri mo nio era

una cues tión de ci di da, con du ci da y con clui da por el pa dre y los

an cia nos del li na je[36]. En pri mer lu gar, és tos se ocu pa ban na tu- 

ral men te del ca sa mien to del pri mo gé ni to. Pe ro co mo es ta unión

po nía en jue go el por ve nir de la ca sa lo ha cían con mu cha pru- 

den cia; es pe ra ban una oca sión real men te bue na y es to pro lon ga- 

ba más la «ju ven tud». En lo que res pec ta a los otros hi jos, su ac ti- 

tud era aún mu cho más cir cuns pec ta, por otras ra zo nes. En efec- 

to, se tra ta ba de im pe dir el ca sa mien to de de ma sia dos se gun do- 

nes por te mor a que se mul ti pli ca sen en ex ce so las ra mas la te ra les

del li na je y que lle ga ran a so fo car al tron co prin ci pal. Ade más, y
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so bre to do, ca sar a un hi jo era am pu tar el pa tri mo nio, pues se

de bía es ta ble cer al nue vo es po so y ga ran ti zar la «do te», es de cir,

la viu de dad de su mu jer[37]. Es to se acep ta ba pa ra el pri mo gé ni to,

pe ro ha bía más re ti cen cias pa ra fa vo re cer de nue vo a otro hi jo.

Los se gun do nes es ta ban con de na dos a una «ju ven tud» más lar ga.

Otro obs tá cu lo: en el cír cu lo de la fa mi lia, las jó ve nes en con di- 

cio nes de ser des po sa das eran es ca sas. En efec to, de bi do a an ti- 

guas alian zas la ca ba lle ría de una re gión es ta ba reu ni da en una

mis ma pa ren te la. La no ción que aque lla épo ca te nía del in ces to y

las prohi bi cio nes de con san gui ni dad con tro la das por la Igle sia

cons ti tuían un im pe di men to for mal. Es te se veía re for za do por

el jue go de los es pon sa les: los cua dros ge nea ló gi cos mues tran

que el je fe de la ca sa por lo ge ne ral en viu da ba va rias ve ces, pues

pa ra que su ma tri mo nio fue ra be ne fi cio so se le ha bía da do por

es po sa a una viu da de ma yor edad que él o bien la des cen dien te

en fer ma de un li na je en es ta do de de cre pi tud bio ló gi ca; tam bién

in ter ve nían cier ta men te los ac ci den tes del par to. Al que dar viu- 

do, es tan do ya es ta ble ci do y asen ta do, bus ca ba una nue va es po sa

en el ve cin da rio. Su po si ción, su pres ti gio, su ex pe rien cia le fa- 

vo re cía en el pro ce so de una nue va alian za. Se ad ju di ca ba el me- 

jor par ti do, pri van do así de to da po si bi li dad a los «ba chi lle res»

sin mu jer. To do se con ju ga ba pa ra pro lon gar la «ju ven tud» y pa ra

lan zar a los «jó ve nes» ha cia le ja nas aven tu ras.

En rea li dad, la aven tu ra era tam bién, y tal vez so bre to do, una

bús que da de es po sa. Du ran te to do su va ga bun deo, el gru po de

jó ve nes se veía ani ma do por la es pe ran za del ma tri mo nio. Sa bían

que su je fe, en el mo men to en que se es ta ble cie ra, ten dría por

pri mer de ber ca sar a sus com pa ñe ros[38]. To dos los juvenes as pi ra- 

ban a una ri ca he re de ra. Si en contra ban una se es for za ban por re- 

ser vár se la ape nas es tu vie ra en edad de ca sar se. A ve ces la lle va ban

con si go, sin per jui cio de de vol ver la a su pa dre si en contra ban al- 

go me jor en el ca mino o si al gún otro jo ven la re cla ma ba con de- 

ma sia da in sis ten cia. Da ré otro ejem plo saca do de la His toire des
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comtes de Gui nes: cier to aven tu re ro ha bía con du ci do a In gla te rra

a la hi ja del cas te llano de Bour bourg que le ha bía si do pro me ti- 

da; Bal dui no de Ar dres, ha bien do ga na do la amis tad del pa dre

por sus em pre sas gue rre ras, con si guió que se hi cie ra vol ver a la

he re de ra a quien ter mi nó por des po sar[39]. La me ta del ma tri mo- 

nio pa re cía di ri gir to do el com por ta mien to del jo ven: el bri llo

en el com ba te, la exhi bi ción en las reu nio nes de por ti vas. Así, por

sus proe zas, Ar nol do de Gui nes in ten tó pri me ro se du cir a la

con de sa de Bou log ne; des pués se pro me tió a la hi ja del con de de

Saint-Pol; lue go, rom pien do to da ata du ra, se lan zó so bre la he- 

re de ra de los cas te lla nos de Bour bourg des de que su po que era

un buen par ti do[40].

La ca sa de una ri ca he re de ra bien es ta ble ci da no era siem pre

de cep cio nan te. Pe ro sus aza res y sus be ne fi cios no se ex pli can

más que por la re la ti va abun dan cia de bue nas opor tu ni da des: el

de bi li ta mien to fre cuen te de los li na jes no bles ha cía re caer la he- 

ren cia en te ra en ma nos de una he re de ra. Es te fe nó meno en sí

mis mo se en cuen tra es tre cha men te li ga do a la exis ten cia de los

gru pos de «jó ve nes», a su si tua ción par ti cu lar, a la vi da aven tu re- 

ra de la «ju ven tud» mas cu li na, a los pe li gros que co rría y que la

diez ma ban. Es te ca mino nos con du ce a con si de ra cio nes so bre la

de mo gra fía de es tas fa mi lias. El exa men de las ge nea lo gías se ño- 

ria les es en es te ca so muy ins truc ti vo y con vin cen te. Vea mos dos

ejem plos que no son en ab so lu to ex cep cio na les. En pri mer lu gar,

el de la des cen den cia del se ñor nor man do Ru go de Gren te mes- 

nil. Tu vo diez hi jos que lle ga ron a la edad adul ta, de los cua les

cin co eran va ro nes. Dos mu rie ron «jó ve nes» en el pre ci so sen ti do

del tér mino; otros dos se ale ja ron si guien do la vi da aven tu re ra:

uno se ins ta ló en Poui lle, el otro más cer ca, en In gla te rra, don de

tu vo dos hi jos que mu rie ron en via je de «ju ven tud» en el nau fra- 

gio del Blanche Nef. Un so lo hi jo que dó en el pa tri mo nio, Ro- 

ber to, el pri mo gé ni to, pro ba ble men te por que le ca sa ron rá pi da- 

men te, sus tra yén do le an tes a los pe li gros de la «ju ven tud». Pe ro
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és te no tu vo más que una hi ja y a tra vés de ella la for tu na fa mi- 

liar pa só a otro li na je[41]. Aho ra con si de re mos el ca so del cas te- 

llano En ri que de Bour bourg. Se sa be que en vein ti cua tro años su

mu jer le dio do ce hi jos que vi vie ron has ta su ma du rez (ta les da- 

tos in du cen a no exa ge rar de ma sia do, en es te me dio so cial, los

efec tos de la mor ta li dad in fan til). Sie te de ellos ob tu vie ron pre- 

ben das ecle siás ti cas; el pri mo gé ni to re ci bió el cas ti llo a la muer te

de su pa dre, se ca só dos ve ces pe ro no tu vo nin gún hi jo; otros

tres —ya lo he di cho— mu rie ron o en fer ma ron mien tras eran

jó ve nes; el me nor fue cas te llano des pués de su her ma no, se ca só,

pe ro su hi jo mu rió an tes de aban do nar la in fan cia. La he ren cia

en te ra re ca yó so bre su hi ja, aque lla que fue atra pa da por Ar nol do

de Ar dres[42].

La «ju ven tud», es te gru po de tur bu len cia pro lon ga da, ex clui- 

do por tan tas con di cio nes so cia les del cuer po de los hom bres es- 

ta ble ci dos, de los pa dres de fa mi lia, de los je fes de ca sas, es te

mar gen ines ta ble que sus ci tó y sos tu vo a la vez las em pre sas de

las cru za das, la pa sión por los tor neos, la pro pen sión al lu jo y al

con cu bi na to, ejer ció una in fluen cia de ci si va so bre la de mo gra fía

de la no ble za de es ta re gión y so bre la evo lu ción de sus pa tri mo- 

nios. El man te ni mien to de la ma yor par te de los jó ve nes en si- 

tua ción de pe li gro y de ce li ba to re du jo no ta ble men te los rie gos

de des mem bra mien to de las he ren cias. Pe ro re du jo asi mis mo las

po si bi li da des de su per vi ven cia de los li na jes, ace le ró la ex tin ción

de mu chas fa mi lias y fa vo re ció los cam bios de la al ta aris to cra cia

pro du ci dos gra cias a los éxi tos ma tri mo nia les for tui tos de aven- 

tu re ros de ex trac ción so cial in fe rior. uien se in te rro gue acer ca

del com por ta mien to y los des ti nos de la ca ba lle ría de be, pues,

exa mi nar de muy cer ca a es te gru po so cial.

De sea ría in di car aún que la pre sen cia de los jó ve nes en el co ra- 

zón de la so cie dad aris to crá ti ca man tu vo cier tas ac ti tu des men ta- 

les, cier tas re pre sen ta cio nes de la psi co lo gía co lec ti va, cier tos mi- 

tos, cu yos re fle jos y mo de los se en cuen tran en las obras li te ra rias
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es cri tas en el si glo XII pa ra la aris to cra cia y en las fi gu ras ejem pla- 

res que pro pu sie ron. Di chas obras man tu vie ron, pro lon ga ron y

es ti li za ron las reac cio nes afec ti vas e in te lec tua les es pon tá neas.

Con vie ne se ña lar an te to do que la «ju ven tud» cons ti tuía el pú- 

bli co por ex ce len cia de to da la li te ra tu ra que se lla ma ca ba lle res- 

ca y que fue com pues ta sin du da pa ra su con su mo. He he cho re- 

fe ren cia a los mi mos que man te nía en su mes na da Hu go de

Ches ter, a las can ti le nas que traían a la me mo ria del au tor de los

An nales de Cam brai el re cuer do de sus diez tíos abue los muer tos

en com ba te. Cuan do los ma los tiem pos re te nían al «jo ven» Ar- 

nol do de Ar dres en el abu rri mien to do més ti co, se ha cía con tar

his to rias. Su pa rien te, Gual te rio de la Eclu se, con ta ba, pa ra dis- 

traer al gru po, la le yen da de Gor mont e Isem bart, de Tris tán e

Iseo, pe ro tam bién la ges ta de los an ti guos se ño res del cas ti llo[43].

ue na die se asom bre si la si tua ción tí pi ca de la «ju ven tud», la

bús que da aven tu re ra, la proe za de ar mas, cons ti tu ye ron el mar co

y la ener gía de los re la tos épi cos, de las no ve las y, aña di ría, de los

ser mo nes com pues tos pa ra las mes na das, ya que Ge rar do de Av- 

ran ches, sacer do te de la familia de Hu go de Ches ter, ele gía co mo

te ma de pre di ca ción, efi caz por otra par te, de emendatio vitae, la

vi da de los san tos mi li ta res, De me trio y Jor ge, Mau ri cio y los

már ti res de la le gión te ba na, Eus ta quio y Se bas tián[44]. Se ría in te- 

re san te re con si de rar la te má ti ca de la li te ra tu ra ca ba lle res ca en

fun ción de los gus tos, de los pre jui cios, de las frus tra cio nes, del

com por ta mien to co ti diano de los «jó ve nes». Me li mi ta ré aquí a

dos as pec tos pre ci sos.

En pri mer lu gar, la trans fe ren cia, en la li te ra tu ra ge nea ló gi ca

es cri ta en el si glo XII en el no roes te de Fran cia, del prin ci pal mo- 

de lo pro pues to a los sue ños y es pe ran zas de los juvenes, el del jo- 

ven aven tu re ro que con quis ta por sus proe zas el amor de una ri- 

ca he re de ra, con si gue así es ta ble cer se le jos de los su yos en una

for ta le za se ño rial y se trans for ma en el tron co de un li na je po de- 

ro so. K. F. Wer ner ha de mos tra do que, en el cír cu lo de los gran- 
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des se ño res de es ta re gión, la me mo ria co lec ti va con ser va ba es- 

que mas ge nea ló gi cos que tro pe za ban con un obs tá cu lo cuan do

lle ga ban a los si glos IX-X: más atrás ca re cían de ante pa sa dos co- 

no ci dos. Por lo tan to, los in ven ta ron. Los es cri to res es pe cia li za- 

dos ima gi na ron co mo pri mer an te ce sor de las gran des fa mi lias

prin ci pes cas a un ex tran je ro, jo ven y bra vo, miles peregrinus, ca- 

rac te ri za do por sus cua li da des gue rre ras, que con quis ta ba a ve ces

un se ño río gra cias a un ma tri mo nio[45]. El ca so es co no ci do en las

fa mi lias de An jou, de Blois, de Be llê me. Pe ro Lam ber to de Ar- 

dres, sacer do te al ser vi cio del «jo ven» Ar nol do, im preg na do de

to da la li te ra tu ra que gus ta ba a la «ju ven tud», al re mon tar el li na- 

je de los con des de Gui nes y lle gar al pri mer cuar to del si glo X,

ubi có allí la fi gu ra de Si gfri do el Da nés. Es te ante pa sa do es un

«jo ven» lan za do a la aven tu ra. Su bús que da lo con du jo has ta la

mes na da del con de de Flan des. Allí cor te jó a la her ma na del con- 

de; no la pu do des po sar pe ro le hi zo un hi jo bas tar do. Es te lle gó

a ser el tron co de los con des de Gui nes[46].

Mi se gun da in di ca ción acer ca de las trans po si cio nes li te ra rias

de las ac ti tu des men ta les pro pias de la ju ven tud se re fie re a la

for ma ción del ero tis mo cor tés. Es te me lle va a de jar el no roes te

del reino de Fran cia, a des viar me sen si ble men te ha cia el sur has ta

lle gar a los tro va do res de la ge ne ra ción de 1150. Cer ca mon,

Mar ca bru, Alle gret, exal ta ron la no ción de Jovens. Por es te tér- 

mino de sig na ban me nos una vir tud abs trac ta que el ideal que

ani ma ba al gru po de «jó ve nes». La «ju ven tud», de la cual los tro- 

va do res mis mos son los por ta vo ces, apa re ce en las can cio nes ven- 

ci da por la es truc tu ra so cial: los jó ve nes no en cuen tran mu jer

que los re ci ba; es tán to das ca sa das. Y cuan do ellas se en tre gan al

jue go adúl te ro del amor, su com pa ñe ro no es un jo ven sino un

hom bre ca sa do. Las can cio nes de amor de la se gun da mi tad del

si glo XII pro po nen en ton ces un nue vo ti po de re la cio nes amo ro- 

sas, me jor adap ta do a la si tua ción de los juvenes: los ma ri dos no

cor te jan a las da mas y no les im pi den a sus mu je res re ci bir a los
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jó ve nes y acep tar su ser vi cio de amor. Los poe tas de la «ju ven- 

tud» pro po nen sus ti tuir el trío «ma ri do, es po sa, aman te ca sa do»

por el trío ((ma ri do, da ma, jo ven ser vi dor cor tés». ui sie ron

rom per pa ra su pro pio be ne fi cio el cír cu lo de las re la cio nes eró ti- 

cas[47]. Se co no ce el éxi to de es te te ma ideal. De he cho, el jue go

era real pe ro en la rea li dad cam bia ba al go de as pec to. Pa ra con- 

cluir, ape la ré una vez más a Lam ber to de Ar dres y a su se ñor y

hé roe, Ar nol do el «jo ven». Su bús que da de proe zas lla ma la aten- 

ción de la con de sa Ida de Bou log ne quien, sien do se ño ra de un

se ño río, le pa re ció a Ar nol do una mag ní fi ca opor tu ni dad y la

pro me sa de un ad mi ra ble es ta ble ci mien to. In ter cam bian se cre tos

men sa jes de amor; él la ama —o más bien lo apa ren ta. En efec to,

«ad terram tamen et Boloniensis comitatus dignitatem, veri vel simulati

amoris objectu, recuperata ejusdem comitisse gratia, aspiravit»[48].

Es ta es la ju ven tud aris to crá ti ca en la Fran cia del si glo XII: una

jau ría que las ca sas se ño ria les de jan en li ber tad pa ra ali viar el ex- 

ce so de po der ex pan si vo, a la con quis ta de la glo ria, de la ri que za

y de las pre sas fe men i nas.
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7. EL PRO BLE MA DE LAS TEC NI CAS AGRI CO LAS[*]

La ex pan sión de la Eu ro pa me die val, to das las ma ni fes ta cio nes

de exu be ran cia que apa re cen vi va men te des pués del año mil, el

cre ci mien to de mo grá fi co, el re na ci mien to de las ciu da des y de

los in ter cam bios, el afian za mien to del or den po lí ti co, así co mo

el flo re ci mien to cul tu ral, pro ce den in du da ble men te, pa ra re to- 

mar una ex pre sión de Fer di nand Brau del, de un «éxi to ag rí co la».

Es ta re gión era an tes ex clu si va men te ru ral; las tra di cio nes ali- 

men ti cias le obli ga ban a pro du cir an te to do grano. En con se- 

cuen cia, el pro gre so se vio im pul sa do por un in cre men to de la

pro duc ción ce rea lis ta. Des gra cia da men te es te pun to de par ti da

es muy os cu ro. Pri me ro, por que es tá si tua do en el ni vel más hu- 

mil de de las ac ti vi da des hu ma nas, en una zo na que de ja ha bi tual- 

men te po cos ves ti gios y que es ca pa prác ti ca men te en to das las

épo cas a la cu rio si dad de los his to ria do res. Pe ro tam bién por que

es te pro gre so tu vo lu gar en tre los si glos VI II y X, en una épo ca

muy bár ba ra pa ra la cual la do cu men ta ción es muy es ca sa. Se ría

fun da men tal co no cer cuál era, en ese mo men to, el ni vel de las

téc ni cas ag rí co las. Es te pro ble ma ca pi tal es ca si en te ra men te in- 

so lu ble. Co mo lo in di ca el tí tu lo de mi in ter ven ción, me pro- 

pon go so la men te plan tear el pro ble ma, cir cuns cri bir lo y pre ci sar

bre ve men te sus ras gos.

El es pa cio y el tiem po en que se ins cri ben es tas ob ser va cio nes

—me li mi ta ré a la Eu ro pa ca ro lin gia en tre los si glos VI II y X—

fue ron por for tu na el lu gar de un pri mer re na ci mien to cul tu ral.

Es ta es la ra zón por la cual no es ta mos to tal men te des pro vis tos

de tex tos úti les. La re no va ción del Es ta do, de la cual los re yes

fran cos fue ron los ar te sanos, im pli có, en efec to, un es fuer zo por
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rein tro du cir el uso de la es cri tu ra en la ad mi nis tra ción y par ti cu- 

lar men te en la ad mi nis tra ción de las gran des for tu nas te rri to ria- 

les, tan to la del so be rano co mo las de los gran des es ta ble ci mien- 

tos re li gio sos de los cua les se sen tía res pon sa ble. De he cho, un

cier to nú me ro de do cu men tos fue ron en ton ces re dac ta dos y al- 

gu nos no han des apa re ci do del to do. Sin em bar go, las fuen tes es- 

cri tas si guen sien do de un in te rés li mi ta do en lo que res pec ta a

nues tro te ma. Son an te to do muy es ca sas y abar can po co me nos

de un si glo, en tre los co mien zos del si glo IX y los co mien zos del

si glo X. Por otra par te, las más ex plí ci tas pro vie nen so la men te de

las re gio nes en don de la ac ción ca ro lin gia fue real men te efi caz, es

de cir, de la zo na com pren di da en tre el Loi ra y el Rin, del sur y

del oes te de Ger ma nia y por úl ti mo de Lom bar día. Ade más, es- 

tas fuen tes con cier nen só lo a un sec tor pri vi le gia do de la agri cul- 

tu ra, las gran des em pre sas se ño ria les, ad mi nis tra das de un mo do

ex cep cio nal men te ra cio nal por hom bres cul ti va dos que apli ca- 

ban a sus tie rras los mé to dos más evo lu cio na dos. Por úl ti mo, es- 

tos tex tos son ca si to dos in ven ta rios. Mues tran la fi so no mía de

una ex plo ta ción tal co mo se les pre sen tó un día a los ob ser va do- 

res que de bían des cri bir las. Aque llos hom bres te nían co mo mi- 

sión re gis trar el es ta do de los bienes mue bles e in mue bles; no se

es pe ra ba que rea li za ran un ba lan ce ni que pu sie ran en evi den cia

el sen ti do de una evo lu ción. Imá ge nes es tá ti cas, ais la das unas de

otras, que arro jan ra yos de luz muy dis con ti nuos. Las téc ni cas

ag rí co las no son ja más des cri tas por sí mis mas; no se pue de des- 

cu brir más que un re fle jo, frag men ta rio y bo rro so, de su exis ten- 

cia en la es truc tu ra de uno u otro de los gran des se ño ríos ru ra les.

Es cier to que la his to ria de las téc ni cas no se cons tru ye so la- 

men te con tex tos y po de mos asi mis mo de cir que la na rra ción es- 

cri ta no apor ta so bre el tra ba jo hu ma no más que un tes ti mo nio

par cial. Na da po dría reem pla zar, cuan do se tra ta de téc ni cas

cam pe si nas, la ob ser va ción di rec ta de las he rra mien tas y del pai- 

sa je agra rio, es de cir, del es pa cio na tu ral acon di cio na do por el es- 
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fuer zo hu ma no. Es ne ce sa rio acu dir a la ar queo lo gía, la cual

pue de con tri buir efi caz men te a am pliar y com ple tar las en se ñan- 

zas de la es cri tu ra. Es aquí don de de be mos la men tar nos del evi- 

den te re tra so de la in ves ti ga ción ar queo ló gi ca; és ta es tá mu cho

más avan za da en In gla te rra, Es can di na via y los paí ses del Es te

que en la par te ca ro lin gia de Eu ro pa (sal vo el ca so de Ale ma nia).

So bre las he rra mien tas de es ta épo ca las ex ca va cio nes no nos han

en se ña do prác ti ca men te na da y nin gu na pre ci sión po de mos es- 

pe rar de la ex plo ta ción del ma te rial ico no grá fi co. Se com prue ba,

por otra par te, que re cons truir en pa limp ses to, a par tir del as pec- 

to ac tual de las cam pi ñas, el pai sa je ru ral ca ro lin gio, es una em- 

pre sa muy aza ro sa. La to po ni mia, y es pe cial men te la mi cro to po- 

ni mia, su frie ron des de en ton ces ta les al te ra cio nes que los es tra tos

de los si glos VI II al IX re sul tan, por lo ge ne ral, inac ce si bles. Se

po dría es pe rar más del re cur so sis te má ti co a la ge né ti ca bo tá ni ca,

pe ro, ex cep tuan do a Ale ma nia, se pue de de cir que, en el es pa cio

geo grá fi co que nos ocu pa, las in ves ti ga cio nes de es te gé ne ro

prác ti ca men te no han co men za do. Es tas con si de ra cio nes des en- 

ga ña das nos ha cen pre sen tir el ca rác ter con je tu ral y por lo ge ne- 

ral ne ga ti vo de las ob ser va cio nes que ha ré a con ti nua ción.

Es evi den te que el pro ble ma de las téc ni cas ag rí co las só lo pue- 

de ser abor da do le gí ti ma men te en el in te rior de un con jun to más

vas to que es el de la to ta li dad del sis te ma agra rio, es de cir, el

com ple jo co he ren te de prác ti cas que to da co mu ni dad ru ral apli- 

ca al te rri to rio del cual se ali men ta. El cam po de ce rea les nun ca

es más que un ele men to del pai sa je se gún sea un ele men to im- 

por tan te o un ele men to mar gi nal, ni los mé to dos de cul ti vo ni

aun su fer ti li dad se rán exac ta men te los mis mos. Es ne ce sa rio,

pues, par tir de un pri mer in te rro gan te: ¿qué lu gar ocu pa ba en- 

ton ces la agri cul tu ra en la eco no mía ru ral? Di cho de otra ma ne- 

ra, ¿qué lu gar ocu pa ban, res pec ti va men te, el saltus, la na tu ra le za



152

vir gen, y el ager, el es pa cio cul ti va do, en el es pa cio agra rio? Pa ra

res pon der a es ta pre gun ta dos ca mi nos se ofre cen a la in ves ti ga- 

ción. Se pue de ha cer un es fuer zo por de li mi tar la im por tan cia

re la ti va de los gra nos en la pro duc ción cam pe si na y, en con se- 

cuen cia, en ]a ali men ta ción hu ma na, o se pue de in ten tar re cons- 

ti tuir la an ti gua es truc tu ra de la tie rra. Pe ro es tos dos ca mi nos

nos con du ci rán a re sul ta dos par cia les y de cep cio nan tes.

1. En efec to, los úni cos da tos pre ci sos de que el his to ria dor

dis po ne pa ra sa ber có mo se ali men ta ban los hom bres de la épo ca

ca ro lin gia se re co gen en los re gla men tos in ter nos de los mo nas- 

te rios. Se ob ser va que el uso de la car ne es ta ba es tric ta men te li- 

mi ta do y que el pan cons ti tuía, en los claus tros, el ali men to fun- 

da men tal. Es tas dis po si cio nes mues tran que la ex plo ta ción de las

tie rras mo nás ti cas, las más co no ci das gra cias a la do cu men ta ción

es cri ta, apa re cía de ci di da men te orien ta da ha cia la pro duc ción de

ce rea les. Pe ro se de be te ner en cuen ta que las aba días cons ti tuían

un me dio muy par ti cu lar en el cual el ré gi men ali men ti cio es ta ba

fi ja do por una re gla y, de al gu na ma ne ra, ri tua li za do. No po dría- 

mos de du cir que, fue ra de es tas co mu ni da des re li gio sas, to dos los

hom bres se ali men ta ban de la mis ma ma ne ra ni que los ad mi nis- 

tra do res de los gran des do mi nios lai cos no es pe ra ran re cur sos

mu cho más im por tan tes de los bos ques o de los pas tos. En ver- 

dad, los es ca sos tex tos que des cri ben do mi nios lai cos mues tran el

pa pel con si de ra ble que po día te ner en ellos la ex plo ta ción de la

ve ge ta ción na tu ral. Se ha se ña la do que el ca pi tu lar De Villis, con- 

jun to de di rec ti vas pa ra uso de los ad mi nis tra do res de los se ño- 

ríos rea les, se ocu pa re la ti va men te po co de la agri cul tu ra y más

del ga na do y de la pro tec ción de los bos ques, que los agen tes del

fis co de bían de fen der contra la ex ten sión de los cul ti vos. El do- 

mi nio real de An na pes apa re ce co mo una gran ex plo ta ción pas- 

to ral y en tre las re ser vas de ali men tos que los ob ser va do res han

in ven ta ria do, los cer dos ahu ma dos y los que sos ocu pa ban al pa- 

re cer un lu gar sen si ble men te más im por tan te que las re ser vas de
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gra nos. Se di bu ja así, al me nos en el nor te de la Eu ro pa ca ro lin- 

gia, un pri mer contras te en tre las gran des em pre sas ad mi nis tra- 

das por se ño res lai cos y las di ri gi das por mon jes.

2. La ar queo lo gía de los te rre nos re ve la otros contras tes que

en es te ca so son geo grá fi cos. La ma yor par te de los da tos que po- 

see mos ac tual men te pro vie nen, en rea li dad, de las re gio nes ve ci- 

nas al mar del Nor te, de la Ale ma nia del no roes te y de los Paí ses

Ba jos. En ellas se en tre vé que el es pa cio acon di cio na do pa ra cul- 

ti vo era muy res trin gi do y que los hom bres ex traían del bos que,

de los mon tes, de los pas tos y pan ta nos, me dian te la re co lec ción,

la ca za y la ga na de ría, im por tan tes com ple men tos de la ali men- 

ta ción; por otro la do, las ex ca va cio nes con fir man la im por tan cia

de la car ne en la ali men ta ción. Más allá de es ta zo na geo grá fi ca,

que en ver dad co rres pon de a la par te más pri mi ti va y me nos

evo lu cio na da del mun do ca ro lin gio, el co no ci mien to es mu cho

me nos pre ci so. Más al sur exis tían tam bién re gio nes don de el

cul ti vo de ce rea les se di se mi na ba en cam pos de di men sio nes res- 

trin gi das, dis per sos en me dio de un vas to es pa cio sin cul ti var; és- 

te era el ca so, por ejem plo, de Nu lly, en las fron te ras de Per che,

en el do mi nio más oc ci den tal de la Aba día de Saint-Ger main-

des-Près. Y si se con si de ran las pro vin cias que, des de la épo ca ro- 

ma na, ha bían es ta do siem pre de di ca das a la pro duc ción de tri go,

es po si ble emi tir la hi pó te sis de una cier ta re trac ción de la agri- 

cul tu ra. Es ta se pue de ex pli car es pe cial men te por los des pla za- 

mien tos del há bi tat ru ral; en las re gio nes más pr óxi mas al Me di- 

te rrá neo, co mo Pro ven za, el aban dono de las zo nas lla nas por las

al tas pa re ce ser el re sul ta do de una mo di fi ca ción del sis te ma

agra rio, de la ex ten sión de la ac ti vi dad ga na de ra a ex pen sas de la

pro duc ción ce rea lis ta y, co rre la ti va men te, de la evo lu ción con- 

jun ta del ré gi men ali men ti cio por la ex ten sión del con su mo de la

car ne, tes ti mo nia da por el aná li sis de los re si duos de ali men tos

des cu bier tos en los es ca sos em pla za mien tos al dea nos que han si- 

do ex ca va dos. Sin em bar go, en el con jun to de la Eu ro pa ca ro lin- 
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gia la ima gen muy im per fec ta que se pue de re cons truir a par tfr

de los da tos de la to po ni mia, ha ce plau si ble la hi pó te sis de un de- 

sa rro llo me nos res trin gi do de la agri cul tu ra que en las re gio nes

del no roes te; en la Is la de Fran cia exis tían vas tos cla ros ag rí co las;

en el Mâ con nais la al ta den si dad del há bi tat ru ral im pli ca que el

área cul ti va da era cla ra men te su pe rior a la de los es pa cios no cul- 

ti va dos.

3. En re su men, se pue de lle gar a dos con clu sio nes se gu ras. En

pri mer lu gar, es evi den te que por to das par tes la ga na de ría ocu- 

pa ba un lu gar en la ex plo ta ción ru ral. Sin em bar go, es te lu gar

po día ser más o me nos gran de, y es ne ce sa rio se ña lar dos res tric- 

cio nes fun da men ta les: se tra ta ba es en cial men te de ga na do me nor

y en es pe cial cer dos; por tan to, de un ga na do sal va je, de bos ques

y ai re li bre y no de es ta blos. Por otra par te, los do cu men tos es- 

cri tos (que se re fie ren a los do mi nios de los es ta ble ci mien tos mo- 

nás ti cos, res trin gién do se así el al can ce de sus en se ñan zas) nos ha-

cen pen sar que, fue ra de la por ción más sep ten trio nal de la Eu ro- 

pa ca ro lin gia, los es ta blos es ta ban muy po co pro vis tos en las

gran des em pre sas ce rea lis tas y que eran se gu ra men te de ma sia do

es ca sos pa ra man te ner un fe liz equi li brio agro ga na de ro. To mo

dos ejem plos del in ven ta rio de la for tu na de la Aba día de San ta

Giu lia de Bres cia: en la curtis de Ca ne lla ha bía so la men te cua tro

bue yes en el es ta blo, mien tras que se sem bra ban no ven ta mo yos

de gra nos en los cam pos de la re ser va; seis bue yes y cua tro va cas

en Por zano, don de la tie rra ara ble del se ñor se ex ten día sin du da

a unas se ten ta hec tá reas. Es ta de fi cien cia de ga na do ma yor me

pa re ce fun da men tal en la ma yor par te de la Eu ro pa ca ro lin gia,

as pec to so bre el que vol ve ré en su mo men to.

Co mo se gun da con clu sión fir me es evi den te que por to das

par tes tam bién se cul ti va ban ce rea les, no so la men te en las tie rras

de los se ño res y de los mon jes. En An na pes, zo na de pas tos por

ex ce len cia, las ins ta la cio nes des ti na das a la pre pa ra ción del grano

pues tas por el se ñor a dis po si ción de los cam pe si nos de los al re- 
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de do res —los mo li nos y las cer ve ce rías— pro cu ra ban ca da año

gran des canti da des de tri go, que de bían pa gar los usua rios: más

de mil qui nien tos mo yos, tan to o más de lo que se ha bía sem bra- 

do en oto ño en las tie rras del do mi nio. Se ig no ra la par te que de- 

bían en tre gar y el nú me ro de ho ga res cam pe si nos afec ta dos. Pe ro

la im por tan cia del be ne fi cio po ne de ma ni fies to que la po bla ción

ru ral, aun en es ta re gión re tra sa da y ga na de ra, ba sa ba en par te al

me nos su ali men ta ción en el pan y la cer ve za y por eso cul ti va ba

di ver sos ce rea les: mu cho me nos tri go can deal que es can da, ce ba- 

da o aun mi jo, se gún las re gio nes. En to das par tes los cam pos se

es ta ble cían en los sue los me nos re bel des al cul ti vo. Y so bre es te

as pec to los tex tos son es tric tos, en to das par tes los cam pos eran

per ma nen tes.

Cuan do se ha bla de cam pos per ma nen tes se en tien de la ne ce- 

si dad de apli car a la tie rra téc ni cas ap tas pa ra re no var pe rió di ca- 

men te su fer ti li dad. En el sis te ma agra rio tra di cio nal de la cam pi- 

ña eu ro pea se al can za ba es te ob je ti vo por la pues ta en prác ti ca

con jun ta de tres pro ce di mien tos: por un la do la ins tau ra ción de

una ro ta ción de cul ti vos que de ja ba un tiem po en re po so al sue lo

cul ti va do, res ti tu yén do le mo men tá nea men te, gra cias al bar be- 

cho, la ve ge ta ción na tu ral; por otro, la adi ción de es tiércol y, por

úl ti mo, la la bran za. ¿ué ocu rría en la épo ca que nos ocu pa?

Co mo me he ex ten di do lar ga men te so bre es ta cues tión en una

obra re cien te, me li mi ta ré aquí a ha cer bre ves ob ser va cio nes.

1. El pri mer as pec to del pro ble ma con cier ne al bar be cho y a

su si tua ción en el ci clo de cul ti vos. Los in ven ta rios de los gran- 

des do mi nios ca ro lin gios eva lúan a ve ces la canti dad de los di fe- 

ren tes gra nos re co lec ta dos y sem bra dos en la tie rra del se ñor y,

más fre cuen te men te, des cri ben las pres ta cio nes en ce rea les exi gi- 

das a los te rraz gos; in di can, ade más, có mo los ser vi cios en tra ba- 

jo rea li za dos por los de pen dien tes en los cam pos de la re ser va se
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dis po nían en el cur so del año. Es tas in di ca cio nes per mi ten es ta-

ble cer con exac ti tud que una siem bra de pri ma ve ra —so bre to do

de ave na y ac ce so ria men te de le gum bres— su ce día nor mal men te

en los cam pos se ño ria les a la siem bra de in vierno de tri go, cen- 

teno, es can da o ce ba da. Des gra cia da men te, co mo los pes qui si do- 

res no se preo cu pa ban más que de la par te útil del do mi nio, co- 

mo só lo les in te re sa ban las su per fi cies sem bra das y los tra ba jos

pre pa ra to rios que allí se apli ca ban, es com ple ta men te ex cep cio- 

nal en con trar en los tex tos in di ca cio nes pre ci sas acer ca de la ex- 

ten sión del bar be cho. El in ven ta rio de los do mi nios de la aba día

de Saint-Amand mues tra con cla ri dad que los cam pos de la tie rra

indominicata es ta ban re par ti dos en tres por cio nes igua les, una cul- 

ti va da con tri go de in vierno, la otra con tri go de pri ma ve ra, la

ter ce ra de ja da en re po so. Aquí es se gu ro el em pleo de una ro ta- 

ción trie nal, que de ja ca da año im pro duc ti vo un ter cio del es pa- 

cio ara ble. Es ta cos tum bre es igual men te pro ba ble en un cier to

nú me ro de do mi nios del cen tro de la cuen ca de Pa rís don de las

pres ta cio nes per so na les se or ga ni za ban en fun ción de dos «es ta- 

cio nes» equi li bra das, la una de «in ver na da», la otra de «tre me- 

sino». Pe ro por otra par te, en la ma yo ría de los ca sos se des cu bre

en las eva lua cio nes de las co se chas y siem bras un ne to des equi li- 

brio en tre las dos ca te go rías de ce rea les: el tri go de pri ma ve ra ra- 

ra vez pre va le ce; de or di na rio cons ti tu ye una par te muy mar gi- 

nal de la pro duc ción. Es pre ci so, pues, te ner en cuen ta que la

siem bra de pri ma ve ra se apli ca ba a me nu do só lo a una ex ten sión

de tie rra pre ce den te men te cul ti va da con tri go de in vierno, de- 

jan do el res to en re po so to tal y que, por con se cuen cia, el bar be- 

cho se ex ten día nor mal men te a más de un ter cio de la la bran za.

Los do cu men tos de la aba día fla men ca de Saint-Pie rre-au-Mont-

Blan din mues tran que los cam pos eran sem bra dos un año de ca da

tres. Po de mos su po ner que la ma yor par te de los agri cul to res de

aque lla épo ca sen tían la ne ce si dad de dar un lar go re po so a la tie- 
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rra. El ham bre los ator men ta ba: de ja ban por lo tan to sin cul ti var

una par te im por tan te del es pa cio cul ti va ble.

Du ran te es tos pe río dos de re po so, ¿se de ja ba pas tar li bre men te

al ga na do en los cam pos? El pro ble ma es im por tan te, pues el pa- 

so de los re ba ños con tri buía efi caz men te a re cons ti tuir la fer ti li- 

dad del sue lo. En el nor te de la Eu ro pa ca ro lin gia, es de cir, en las

re gio nes don de la ac ti vi dad ga na de ra ocu pa ba el lu gar más im- 

por tan te en la eco no mía ru ral, di fe ren tes tex tos —los in ven ta- 

rios de los do mi nios y tam bién las pres crip cio nes de la ley— ha- 

cen alu sión a las ba rre ras tem po ra les le van ta das al re de dor de los

cam pos con los pri me ros bro tes del tri go y de rri ba das des pués de

las co se chas, se ña les que se ele va ban en los cam pos sem bra dos

pa ra im pe dir el ac ce so del ga na do. Es tas dis po si cio nes prue ban

que los ani ma les an da ban suel tos por los ras tro jos y per ma ne cían

allí mien tras du ra ba el bar be cho. Pe ro ta les in di ca cio nes fal tan en

la do cu men ta ción que con cier ne a otras pro vin cias. ¿Se po dría

de du cir que en ella el ager es ta ba más es tric ta men te ais la do del

saltus y que las tie rras en bar be cho no es ta ban des ti na das a pas- 

tos? Aun que lo hu bie ran es ta do, en es tas re gio nes de ma yor de- 

sa rro llo ag rí co la, la in su fi cien cia de ga na do ma yor que se ña lé en

su mo men to ha bría li mi ta do fuer te men te la adi ción de abo nos

na tu ra les que la tie rra po día re ci bir de es ta ma ne ra. En la ma yo- 

ría de los ca sos se pue de, pues, pen sar que el pe río do de re po so

era im po ten te por sí so lo pa ra re cons ti tuir vá li da men te la fe cun- 

di dad del sue lo. Era ne ce sa rio nu trir lo de otra ma ne ra.

2. En con jun to, las fuen tes es cri tas con tie nen po cas alu sio nes

al abono. El in ven ta rio de los bienes de la aba día bá va ra de Sta- 

ffel see men cio na que cier tos te rraz gos es ta ban obli ga dos ca da

año a es par cir es tiércol so bre la tie rra del se ñor. Pe ro so la men te

cua tro de los man sos de pen dien tes del do mi nio te nían tal car ga;

ca da uno de ellos de bía abo nar só lo un jor nal de los cam pos de la

tie rra indominicata, la cual abar ca ba se te cien tos cin cuen ta jor na- 

les; no ex ce dían, pues, del 0,5 por 100 los cul ti vos se ño ria les que
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re ci bían anual men te abono en es ta for ma. Co mo se ve, el apor te

es in sig ni fi can te, pro duc to una vez más de la es ca sez de ga na do

ma yor. La preo cu pa ción fun da men tal, la ali men ta ción hu ma na,

ha cía que se re ser va ran pa ra los gra nos las me jo res tie rras, res- 

trin gía es tric ta men te la ex ten sión de los pra dos de fo rra je ras y,

en los cam pos más evo lu cio na dos, en los do mi nios orien ta dos

más fir me men te ha cia la pro duc ción de ce rea les, li mi ta ba el nú- 

me ro de ani ma les que se po día ali men tar con fo rra je en el es ta blo

y que pro du cían es tiércol. La ma yor par te de las in su fi cien cias de

la agri cul tu ra de la épo ca me pa re cen de ri var de es ta si tua ción.

3. El pro ce di mien to es en cial pa ra vi go ri zar la fer ti li dad de los

cam pos per ma nen tes con sis tía, pues, en es tas con di cio nes, en le- 

van tar y arar la tie rra an tes de la siem bra. Es te ac to re ge ne ra dor

se prac ti ca ba tres ve ces al año en las ex plo ta cio nes don de las téc- 

ni cas ag rí co las pa re cen ha ber si do las más avan za das; dos la bo res

pre pa ra ban la siem bra de in vierno, des pués del lar go bar be cho;

una ter ce ra pre ce día a la siem bra del tri go de pri ma ve ra. Arare,

tér mino uti li za do por los re dac to res de los in ven ta rios, in di ca

que es te tra ba jo se efec tua ba con la ayu da de un ins tru men to a

trac ción, de cu ya es truc tu ra se co no ce sin em bar go muy po co.

Los tex tos le lla man ya aratrum, ya carruca, pe ro es te úl ti mo vo ca- 

blo lo úni co que sig ni fi ca de ma ne ra cier ta es que te nía rue das.

La re ja de la que es ta ba pro vis to, ¿sim ple men te abría un sur co en

la tie rra? ¿O bien, por su es truc tu ra asi mé tri ca, con se guía le van- 

tar la, re for zan do así de ma ne ra fun da men tal el va lor agro nó mi- 

co de la la bran za? Los do cu men tos ico no grá fi cos no dan nin gu na

res pues ta a es ta cues tión ca pi tal. He vis to en cier tas ex ca va cio nes

de la Eu ro pa orien tal re jas de hie rro que da tan pro ba ble men te

del si glo X, pe ro que son si mé tri cas. Los ar queó lo gos neer lan de- 

ses han en contra do tam bién re jas de hie rro, que no pue den fe- 

char con pre ci sión; son igual men te si mé tri cas, pe ro no se pue de

de cir si per te ne cían a un ara do o a una aza da; por úl ti mo, se ig- 

no ra la for ma de las re jas me tá li cas que cier tos te rraz gue ros lom- 
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bar dos de bían en tre gar a sus se ño res. He creí do po der de mos trar,

ba sán do me en ar gu men tos que no re pe ti ré aquí, que los ins tru- 

men tos pa ra arar de los cua les ha blan los in ven ta rios de la zo na

com pren di da en tre el Loi ra y el Rin eran ins tru men tos de ma de- 

ra y, por tan to, ca si se gu ra men te si mé tri cos. Sin du da, en el me- 

jor de los ca sos, la tie rra ca ro lin gia era tra ba ja da con ins tru men- 

tos que se pue den de fi nir téc ni ca men te co mo ara dos. Pro vis tos de

un jue go de lan te ro, a ve ces per mi tían ca var un sur co pro fun do,

pe ro al no po der le van tar ver da de ra men te el sue lo la re no va ción

de és te era im per fec ta. Por es ta ra zón, se ne ce si ta ba en viar pe rió- 

di ca men te a los cam pos, pa ra re for zar la la bran za, a tra ba ja do res

ma nua les pro vis tos de he rra mien tas de ma no. Pien so que és ta era

la ma ne ra en que los de pen dien tes de la aba día de Wer den de- 

bían, una vez al año, des fon dar, a ma no_ y con aza das, una cier ta

ex ten sión de los cam pos se ño ria les, an tes de pa sar el ara do.

Cree mos que los pe sa dos ser vi cios de bra zos im pues tos a los te- 

rraz gue ros ca ro lin gios se apli ca ban a los cam pos de ce rea les me- 

dian te una ver da de ra la bor de jar di ne ría, de bi do a la ne ce si dad

de com ple tar de vez en cuan do una la bran za muy po co efi caz.

La agri cul tu ra de aque lla épo ca, con ins tru men tos de fi cien tes

e in su fi cien te men te aso cia da a la ga na de ría, era, pues, ex ten si va;

exi gía vas tos es pa cios li bres pa ra el bar be cho y ab sor bía una ma- 

no de obra su pe ra bun dan te, en cam pi ñas que pa re cían muy po co

po bla das y que se gu ra men te lo es ta ban por es ta mis ma ra zón.

Agre ga ré que la agri cul tu ra era asi mis mo muy po co pro duc ti va;

con si de ra ré en úl ti mo lu gar el pro ble ma de los ren di mien tos. No

se en cuen tra, en los tex tos de es ta épo ca y aun en gran par te de

la Edad Me dia, más que un úni co me dio de eva luar los: com pa rar

la es ti ma ción de las co se chas del año pre ce den te, cuan do los pes- 

qui si do res las han re gis tra do, con la es ti ma ción de la siem bra pa- 

ra la fu tu ra co se cha, cuan do los do cu men tos la men cio nan. El

mé to do es im per fec to, pues no brin da ja más el pro duc to real de

una siem bra. Por otra par te, una so la de las fuen tes de la épo ca da
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so bre es te as pec to in di ca cio nes nu mé ri cas: el in ven ta rio del do- 

mi nio real del cual An na pes era el cen tro. Ade más, las ci fras que

ofre ce es ta úni ca fuen te per mi ten una in ter pre ta ción muy con je- 

tu ral. Las ta sas son ex tra or di na ria men te ba jas: en la curtis de An- 

na pes, de la es can da re co gi da en las co se chas pre ce den tes se sem- 

bró el 54 por 100 del grano, del tri go can deal el 60 por 100, de

la ce ba da el 62 por 100, del cen teno el 100 por 100, lo que res- 

pon de, res pec ti va men te, a los ren di mien tos de 1,8, 1,7, 1,6 y 1

por 1. Sin em bar go, cier tos ren di mien tos eran más ele va dos en

otros do mi nios del mis mo se ño río y al can za ban, a ve ces, pa ra la

ce ba da, has ta un 2,2 por 100. Ade más, es te do cu men to in di ca

que en la curtis de An na pes, en don de el ex ce den te de tri go in- 

ver nal des pués de la de duc ción pa ra la nue va siem bra no pa sa ba

de los 1.340 mo yos, que da ban sin em bar go en los gra ne ros con- 

si de ra bles canti da des de ce ba da y de es can da —1.180 mo yos—,

amon to na das en el año ag rí co la an te rior al de la en cues ta. Es to

nos ha ce su po ner que po dían exis tir di fe ren cias im por tan tes en

las ta sas de ren di mien tos de un año a otro. Ta les son los da tos

ex plí ci tos de es te úni co do cu men to. Aun cuan do pu sié ra mos en

te la de jui cio la in ter pre ta ción de es tas ci fras (y te ne mos su fi cien- 

tes ra zo nes pa ra ha cer lo), aun cuan do el año del in ven ta rio en

An na pes hu bie ra si do ex cep cio nal men te ma lo, es tas ta sas de ren- 

di mien to que se sitúan en tre 1,6 y 2,2 por 1 pa re cen con cor dar

con al gu nos otros ín di ces, muy fu gi ti vos, que se pue den es pi gar

en las fuen tes es cri tas del si glo IX. Pon dré co mo ejem plo dos de

esos ín di ces: en cier to do mi nio de pen dien te de la aba día de San- 

ta Giu lia de Bres cia, los in qui si do res no en con tra ron en rea li dad

pa ra 905-906 más que 51 mo yos de grano cuan do se sem bra ban

nor mal men te 98. Por otra par te, pa ra cu brir su con su mo de

grano, que se ele va ba a 6.600 mo yos, es te mo nas te rio de bía sem- 

brar ca da año en su tie rra 9.900; los hom bres res pon sa bles de la

eco no mía do més ti ca no es pe ra ban, en con se cuen cia, de los cam-

pos do mi ni ca les, una re la ción su pe rior al 1,7 por 1. Se gun da in- 
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di ca ción coin ci den te: la or ga ni za ción de las pres ta cio nes per so- 

na les pa ra la tri lla del tri go en el se ño río de Mai sons, de pen dien- 

te de Saint-Ger main-des-Près, prue ba que en es te do mi nio, don- 

de se sem bra ban 650 mo yos de tri go, los mon jes con ta ban con

sa car nor mal men te 400 mo yos, es de cir, que se es pe ra ba una re- 

la ción cer ca na al 1,6 por l. Los gran des te rra te nien tes de la épo ca

ca ro lin gia ba sa ban la pre vi sión de la co se cha so bre es ta ex pe rien- 

cia: el ren di mien to de la tie rra cul ti va da era ex tre ma da men te ba- 

jo. Aquí es tá el ori gen del mie do a la ca ren cia, de aque lla ob se- 

sión an te el ham bre, que el se ñor Ci po lla ha de sig na do co mo el

ras go fun da men tal de lo que po dría lla mar se la men ta li dad eco- 

nó mi ca de aque lla épo ca.

Re tor na ré, pa ra con cluir, a mi pun to de par ti da. Se ña lé que la

ex pan sión de la Eu ro pa del si glo XI fue el pro duc to de un «éxi to

ag rí co la». Pe ro ¿las fuen tes del si glo IX no re ve lan aca so un do- 

mi nio muy pre ca rio de los hom bres so bre el sue lo cul ti va do y

téc ni cas muy pri mi ti vas e ine fi ca ces? ¿Dón de es tán, pues, las pri- 

mi cias del éxi to? ¿Dón de se en cuen tran los sig nos de pro gre so?

Cier tas alu sio nes, muy es ca sas, en los in ven ta rios a re cien tes ro- 

zas; cier to pa sa je de un edic to, pro mul ga do en 864 por Car los el

Cal vo, que su gie re que, en las cam pi ñas de la Fran cia oc ci den tal,

la prác ti ca del en mar ga do se ha bía in tro du ci do a prin ci pio de si- 

glo. Pe ro na da más. Sin em bar go, se de be se ña lar que los do cu- 

men tos es cri tos en el si glo X, aun que mu cho me nos abun dan tes

y más la có ni cos, con tie nen in di cios evi den tes de un al za de la

pro duc ti vi dad. En los in ven ta rios rea li za dos en aque lla épo ca se

cons ta ta, en efec to, por un la do, la frag men ta ción de los te rraz- 

gos que apa re cen en lo su ce si vo di vi di dos en tre mu chas fa mi lias

que tie nen que ex traer su sub sis ten cia de una ex ten sión me nor

de tie rra ara ble. Por otro, se ob ser va que las pres ta cio nes per so- 

na les han dis mi nui do con si de ra ble men te, lo cual per mi te for mu- 
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lar dos hi pó te sis: o bien la su per fi cie de la re ser va se ño rial se ha- 

bía re du ci do y en ton ces es tos cam pos se ha brían vuel to más pro- 

duc ti vos, o bien el tra ba jo de ca da hom bre su je to a pres ta cio nes

ha bía ga na do en efi ca cia. De to das ma ne ras, no en contra mos

tam po co en los tex tos del si glo X da tos que per mi tan es ti mar los

ren di mien tos ni per ci bir so bre qué per fec cio na mien tos téc ni cos

pu do ba sar se la pro ba ble in ten si fi ca ción de la pro duc ti vi dad.

A mi pa re cer, el úni co me dio de di si par un po co es ta os cu ri- 

dad, con la es ca sa do cu men ta ción que po see mos, es com pa rar los

es cri tos ca ro lin gios con los pri me ros in ven ta rios del mis mo ti po

que se con ser van de la Eu ro pa oc ci den tal y que da tan del si- 

glo XII. A tí tu lo de ejem plo pro pon dré un en sa yo de com pa ra- 

ción ba sán do me en la des crip ción de diez ex plo ta cio nes ag rí co las

cer ca nas a la aba día de Cluny, ob je to de una en cues ta en torno a

1150. La con fron ta ción ha ce apa re cer dos as pec tos de in te rés ca- 

pi tal. Por un la do, las pres ta cio nes en tra ba jo de los de pen dien tes

ha bían lle ga do a ser en el si glo XII in com pa ra ble men te más li via- 

nas que en los si glos IX y X; con sis tían en al gu nas pres ta cio nes de

la bran za y ha bían des apa re ci do prác ti ca men te las ma nua les. Por

otro la do, los ren di mien tos pa re cen mu cho me nos ba jos. El do- 

cu men to que men ciono ofre ce pa ra seis ex plo ta cio nes la eva lua- 

ción con jun ta de siem bras y co se chas. En tres de es tos do mi nios

la re la ción se sitúa en tre 2 y 2,5 por 1, es de cir, ape nas más al tas

que en las ex plo ta cio nes saté li tes del fis co de An na pes; pe ro en

las otras dos la re la ción lle ga a 4 y 5, en la sex ta lle ga has ta 6 por

1. En com pa ra ción con los va gos ín di ces ca ro lin gios el al za es,

pues, sen si ble y tam bién muy de si gual. Aun que mo des ta, ha

trans for ma do las con di cio nes de la vi da ru ral, ya que pa sar de un

ren di mien to me dio de 2,5 por 1 a 4 por 1 es do blar ver da de ra- 

men te el ex ce den te de la co se cha, es pro du cir con la mi tad de

tie rra y de tra ba jo la mis ma canti dad de pro duc tos ali men ti cios.

El mis mo tex to mues tra que, no obs tan te, la ma yor par te de las

prác ti cas ag rí co las no ha bían cam bia do en re la ción a la épo ca ca- 
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ro lin gia. No se pro du cen mo di fi ca cio nes sen si bles en cuan to a la

ro ta ción de cul ti vos: un ci clo trie nal es ta ba en vi gor en dos do- 

mi nios clu nia cen ses, pe ro en los otros sie te la siem bra de pri ma- 

ve ra era, co mo lo ha bía si do pa ra los se ño ríos ca ro lin gios, mu cho

más re du ci da que la de in vierno y el bar be cho, en con se cuen cia,

más pro lon ga do: du ra ba un año de ca da dos en la dé ci ma ex plo- 

ta ción. No hay cam bios no ta bles en lo que con cier ne al tra ba jo

de la tie rra: en un so lo do mi nio las tie rras en bar be cho eran ro- 

tu ra das tres ve ces en lu gar de dos, an tes de la siem bra de oto ño.

Por úl ti mo, na da nos ha ce su po ner que ha ya ha bi do un re for za- 

mien to del apor te de abo nos: no hay nin gu na alu sión al es tiércol

y las ex plo ta cio nes clu nia cen ses del si glo XII no es ta ban me jor

pro vis tas de ga na do ma yor que las ex plo ta cio nes mo nás ti cas mo- 

de los del si glo IX. No veo, pues, por mi par te, más que una hi pó- 

te sis pa ra ex pli car la ele va ción del ren di mien to de la tie rra: el

ins tru men to más im por tan te —el ara do y la fuer za que lo arras- 

tra ba— se ha bía me jo ra do. Por el em pleo de un me jor pro ce di- 

mien to de en gan che, por un ma yor vi gor de los ani ma les de ti ro

y pro ba ble men te por una mo di fi ca ción fun da men tal del ara do:

la adop ción de la re ja de verte de ra, fa bri ca da por uno de los he- 

rre ros que los tex tos mues tran tra ba jan do en ton ces en la re gión

de Cluny. Hi pó te sis sim ple y frá gil. Pe ro in vi to una vez más, pa- 

ra ter mi nar, a es cru tar aten ta men te to das las fuen tes de los si glos

X, XI y XII —épo ca sin du da de una pro fun da re no va ción de las

téc ni cas ag rí co las en Eu ro pa— pa ra en con trar los ín di ces que

per mi tan al gún día fun da men tar más só li da men te es ta su po si- 

ción.
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8. ES TRUC TU RAS DE PA REN TES CO Y NO BLE ZA 

EN LA FRAN CIA DEL NOR TE 

EN LOS SI GLOS XI Y XII[*]

En la perspec ti va de una his to ria de las ac ti tu des men ta les, que

se de be co nec tar es tre cha men te con la his to ria so cial a fin de

pro lon gar la y acla rar la a la vez, es tu dio des de ha ce va rios años la

his to ria de los la zos fa mi lia res en la Fran cia feu dal, en el úni co

sec tor de la so cie dad que apa re ce su fi cien te men te cla ro en los

do cu men tos, es de cir, en la aris to cra cia. Ta les in ves ti ga cio nes se

orien tan na tu ral men te en dos di rec cio nes pa ra le las. Por un la do,

pre ten den co no cer me jor el es ta do real, con cre ta men te vi vi do,

de las re la cio nes de pa ren tes co, ob ser van do la evo lu ción de mo- 

grá fi ca de las fa mi lias, su for tu na, su im plan ta ción (lu gar de re si- 

den cia, lu gar de se pul tu ra), sus po de res, sus alian zas, su ma yor o

me nor dis per sión, to dos los sig nos, so bre nom bres pa tro ní mi cos

o em ble mas he rál di cos, que ma ni fies ten ex te rior men te la cohe- 

sión de sus miem bros. Pe ro es tas in ves ti ga cio nes pre ten den

igual men te des cu brir có mo los hom bres de aque lla épo ca y de

aquel me dio se re pre sen ta ban su pa ren te la y su pro pia si tua ción

en el seno del gru po. Pre ten do ade más re cons ti tuir la ima gen

men tal de las re la cio nes fa mi lia res, pa ra con fron tar por úl ti mo

es tas for mas idea les con la rea li dad vi vi da. Pa ra un es tu dio de es- 

te ti po, uno de los ins tru men tos de ba se es, sin du da, la ge nea lo- 

gía. Pe ro en ver dad exis ten dos cla ses de ge nea lo gías.

Por un la do, aque llas que re cons tru yen des pués los his to ria do- 

res, ras trean do pa cien te men te to dos los in di cios de fi lia ción y de

alian zas a tra vés de los car tu la rios, los tí tu los de po se sión y los

do cu men tos ne cro ló gi cos. Las ge nea lo gías de es ta cla se, siem pre
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in com ple tas, a me nu do in cier tas, nos dan la ima gen ver da de ra,

di ría bio ló gi ca, del gru po fa mi liar en su du ra ción y son evi den- 

te men te in dis pen sa bles pa ra aprehen der las con di cio nes ma te ria- 

les de la his to ria fa mi liar. Mien tras que las ge nea lo gías de la se- 

gun da ca te go ría, cons trui das de otra ma ne ra pe ro no me nos ri- 

cas, apor tan un tes ti mo nio fun da men tal so bre la psi co lo gía de

una fa mi lia, so bre la ma ne ra en que se vi vían en la épo ca los la- 

zos de pa ren tes co: se tra ta de los es que mas ge nea ló gi cos com- 

pues tos por los con tem po rá neos. Es tas re pre sen ta cio nes tra du cen

una cier ta con cien cia de la cohe sión fa mi liar; ade más y es to es

muy im por tan te, fi ja ron es ta con cien cia y la im pu sie ron fir me- 

men te a los miem bros del gru po, guian do en cier ta me di da su

con duc ta du ran te las ge ne ra cio nes pos te rio res. Se ría de fun da- 

men tal in te rés com pa rar ta les fi gu ras con la red de las re la cio nes

rea les. Pe ro, en ver dad, las ge nea lo gías de es te se gun do ti po son

es ca sas.

He ini cia do el es tu dio sis te má ti co de la li te ra tu ra ge nea ló gi ca

de los si glos XI y XII en el reino de Fran cia. In di ca ré so la men te

—y es te es un as pec to que des de aho ra me re ce re fle xión y que

re cla ma ser in ter pre ta do en fun ción de unas tra di cio nes cul tu ra- 

les, de unas mo das li te ra rias, de unos sis te mas de edu ca ción, co- 

mo tam bién de unas rea li da des po lí ti cas y so cia les— que es ta li- 

te ra tu ra fue par ti cu lar men te flo re cien te des pués de 1150 y que

se de sa rro lló ca si con ex clu si vi dad en las pro vin cias oc ci den ta les

des de Gas cu ña has ta Flan des. Es pre ci sa men te a fi nes del si glo

XII y del ex tre mo nor te del reino, de una re gión que li mi ta con

el Im pe rio, de don de pro vie nen los dos do cu men tos que me

pro pon go co men tar aquí. In ten ta ré ex traer de ellos lo que pue da

res pon der a los si guien tes in te rro gan tes: ¿qué ima gen po día ha- 

cer se un hom bre de la aris to cra cia de su pa ren te la? ¿Cuál era la

ex ten sión y la pre ci sión de es ta ima gen? ¿ué re cuer do con ser- 

va ba de los ante pa sa dos? ¿A cuán tos in di vi duos, vi vos o muer- 

tos, se sen tía li ga do por la san gre y por las alian zas? ¿ué lu gar
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ocu pa ban res pec ti va men te en es tas re pre sen ta cio nes la fi lia ción

pa ter na y la fi lia ción ma ter na? ¿Có mo es ta es truc tu ra men tal,

por úl ti mo, se or de na ba en re la ción a los dos ci mien tos rea les e

idea les de la so cie dad aris to crá ti ca: la con cien cia no bi lia ria por

un la do y el po der se ño rial por otro?

He co no ci do el pri me ro de es tos tex tos gra cias a Fer nand Ver- 

cau te ren, que ya le ha con sa gra do un pre cio so ar tícu lo[1]. Pro vie- 

ne de un tal Lam ber to que se pro pu so ha cia 1152 es cri bir una

cró ni ca y que con ti nuó con su re dac ción has ta 1170. Mien tras

com po nía es ta obra his tó ri ca, co no ci da ba jo el nom bre de An- 

nales Ca me ra censes, Lam ber to, al lle gar al año 1108, fe cha de su

na ci mien to, eli gió in tro du cir lo que él de no mi na «la ge nea lo gía

de sus ante pa sa dos», genealogia antecessorum parentum meorum[2].

Pre cio so tes ti mo nio y úni co en su gé ne ro. Pri me ro, por que es te

cua dro de una pa ren te la no fue en ab so lu to cons trui do por en- 

car go, pa ra otro, pa ra la glo ria de un se ñor y la ilus tra ción de un

gran li na je; fue he cho es pon tá nea men te por su au tor y pa ra sí

mis mo. Fue rea li za do por un «in te lec tual», muy preo cu pa do por

ex pre sar se bien, por un hom bre de la Igle sia, for ma do en un mo- 

nas te rio, que lle gó a ser ca nó ni go re gu lar en Saint-Au bert de

Cam brai y, por lo tan to, por un in di vi duo —lo cual de for ma un

po co la vi sión que se ha cía de su pa ren te la— que vi vía se pa ra do

de la ca sa fa mi liar, in cor po ra do a otra co mu ni dad y que so bre

to do se ha bía dis tan cia do, a cau sa de su es ta do, del pa tri mo nio

an ces tral, de la he ren cia, de la cual ya no par ti ci pa ba. No obs tan- 

te, es te re li gio so se guía es tan do muy preo cu pa do por su ran go y

por el va lor de su li na je. Po dría mos de cir, ade más, que es ta ge- 

nea lo gía es in ge nua: no se apo ya en in ves ti ga cio nes rea li za das en

ar chi vos; se fun da en la me mo ria per so nal de un hom bre de cer- 

ca de cua ren ta y cin co años y, se gún él mis mo nos di ce, en cier- 

tos tes ti mo nios ora les. Por úl ti mo —y es to es lo que le con fie re
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al do cu men to un va lor ex cep cio nal—, es ta ge nea lo gía no per te- 

ne ce a un gran se ñor sino a un miem bro de la pe que ña aris to cra- 

cia: Lam ber to pro vie ne de un li na je de sim ples ca ba lle ros de

Flan des. Su abue lo pa terno ha bía si do, ha cia fi nes del si glo XI, un

ca ba lle ro ra di ca do (miles et casatus) del obis po de Cam brai. Pa ra

ana li zar con ve nien te men te es te tes ti mo nio de fun da men tal va- 

lor, es ne ce sa rio pre sen tar an te to do una sín te sis del es que ma de

pa ren tes co, res pe tan do es cru pu lo sa men te el or den que si guió

Lam ber to pa ra es ta ble cer lo.

Lam ber to aca ba de ha blar de su na ci mien to y de su ca sa na tal.

Ha nom bra do a su pa dre y a su ma dre. Evo ca en ton ces su as cen- 

den cia y des cri be pri me ro el la do pa terno. Pa ra es to se re mon ta

in me dia ta men te, por su pa dre y su abue lo, has ta el tío de és te,

úni co re pre sen tan te de la más an ti gua ge ne ra ción co no ci da por

el au tor, y que es, en to do ca so, pa ra él, su más le jano «ante pa sa- 

do». Lle ga do a es te pun to, Lam ber to des cien de de gra do en gra- 

do: evo ca a los hi jos de aquel hom bre; a pro pó si to del pri mo gé- 

ni to ha bla tam bién de sus alian zas; lue go pa sa a los her ma nos de

su pa dre, a sus es po sas, sin nom brar sus des cen dien tes, a ex cep- 

ción de uno so lo, el más cer cano del ante pa sa do co mún; lle ga,

por úl ti mo, a sus pro pios her ma nos y her ma nas. Lue go co mien- 

za con la des crip ción de la ra ma ma ter na, or de na da de idén ti ca

ma ne ra: el abue lo, sus her ma nos, lue go sus her ma nas; la abue la,

sus her ma nos y los li na jes de allí re sul tan tes; los tíos de Lam ber- 

to, las tías y su des cen den cia. Tal es la dis po si ción a es te sim ple

es que ma. En se gui da se per ci be que, en la ima gen que Lam ber to

se for ma ba de su fa mi lia, los hom bres te nían siem pre pree mi nen- 

cia so bre las mu je res, los pri mo gé ni tos so bre los se gun do nes y,

por úl ti mo, que el pa ren tes co por alian za ocu pa ba un lu gar es pe- 

cial al la do del pa ren tes co por la san gre. Con res pec to al con te ni- 

do mis mo, re ve la que el cam po de la con cien cia fa mi liar era re la- 

ti va men te res trin gi do.
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Aun que Lam ber to alu de, so la men te en el li na je de su ma dre,

por otra par te, a al gu nas ra mas ale ja das —«fa mo sos ca ba lle ros»,

«hom bres emi nen tes por su na ci mien to», «al gu nos otros muy no- 

bles»—, no evo ca ex pre sa men te más que a se ten ta y tres in di vi- 

duos. Pe ro no de sig na por sus nom bres más que a trein ta y cin co,

die cio cho del la do pa terno, die ci sie te del la do ma terno. De es tos

hom bres y mu je res que nom bra, die ci sie te per te ne cen a la ge ne- 

ra ción de su pa dre y de su ma dre. El re cuer do de la ge ne ra ción

an te rior, la ter ce ra, se vuel ve me nos pre ci so: sie te nom bres so la- 

men te. Más atrás en el pa sa do, en la cuar ta ge ne ra ción só lo es ca- 

pan al ol vi do el pri mo gé ni to del li na je pa terno y su es po sa, un

hom bre de quien se en cuen tran hue llas en los do cu men tos de ]os

ar chi vos ha cia 1050 y que, por con se cuen cia, es ta ba ac ti vo unos

se s en ta años an tes del na ci mien to de Lam ber to, no más de un si- 

glo an tes del mo men to en que és te rea li za la des crip ción. No te- 

mos la es ca sa me mo ria de los ante pa sa dos.

Lam ber to ha bla muy po co de los miem bros de su pa ren te la

que per te ne cen a su pro pia ge ne ra ción. Es to tie ne su ex pli ca- 

ción: él vi ve re ti ra do del si glo, en una co mu ni dad de ca nó ni gos

re gu la res; ade más, su pro pó si to, lo di ce cla ra men te, es ha blar de

sus «ante pa sa dos». En es te ni vel, nom bra so la men te dos hom bres

del la do pa terno: el pri mo gé ni to de sus cin co her ma nos, el cual,

ade más, ya ha muer to en un com ba te; otro per so na je que os ten- 

ta el tí tu lo de «ca ba lle ro» re for za do aún por el ad je ti vo potens y

que lle va el nom bre del ante pa sa do más le jano (es te ca ba lle ro es,

en rea li dad, el pri mer des cen dien te, en or den de pri mo ge ni tu ra

mas cu li na, del abue lo pa terno; se pue de pen sar que po see en he- 

ren cia el feu do que le fue con ce di do ha ce tiem po; se tra ta evi- 

den te men te del je fe ac tual del li na je). Dos hom bres, na da más.

Sor pren di do por tal res tric ción, F. Ver cau te ren sos tie ne, pa ra ex- 

pli car la, la si guien te hi pó te sis: si Lam ber to in sis te po co en los

con tem po rá neos de la ra ma pa ter na es por que, en la épo ca en

que es cri bía, aqué lla se en contra ba en vías de una rá pi da re gre- 
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sión eco nó mi ca. Es ca si se gu ro, en efec to, que sus nue ve her ma- 

nos y her ma nas, cu yos pa dre y ma dre eran los úl ti mos des cen- 

dien tes de su fa mi lia, se en contra ban en una si tua ción de for tu na

muy me dio cre. Al me nos, la elec ción que ha ce de los miem bros

de su ra ma pa ter na es sig ni fi ca ti va: nom bra so la men te hom bres y

hom bres de di ca dos a la gue rra; de ci di da men te ha ce hin ca pié en

la pri mo ge ni tu ra. Pa ra él, la fa mi lia pa ter na se or de na co mo una

«ca sa», li na je de gue rre ros, don de pre do mi na fuer te men te el pri- 

mo gé ni to.

Del la do ma terno, Lam ber to de sig na por su nom bre a sie te

in di vi duos de su ge ne ra ción, pa rien tes me nos cer ca nos; de es te

la do, el cua dro se des plie ga, pues, más am plia men te. En ver dad,

y és ta pue de ser la ex pli ca ción más pro fun da, es tas per so nas per- 

te ne cen ca si to das a la Igle sia: Es truc tu ras de pa ren tes co y no ble- 

za 167 tres pri mos her ma nos, uno mon je en Mont-Saint-Eloi,

co mo lo fue Lam ber to; otros dos ca nó ni gos re gu la res, co mo lo

es él mis mo. Apa re cen ade más, den tro de la pa ren te la me nos cer- 

ca na y li ga dos al li na je de la abue la ma ter na, otros ecle siás ti cos

ya de más al ta dig ni dad, dos aba des y una aba de sa. Pe ro el úl ti mo

nom bra do es un lai co que ad qui rió pres ti gio en la or den mi li tar,

fue por ta es tan dar te del con de de Flan des y mu rió tam bién en la

gue rra. Otro hé roe. De es te mo do, en la ima gen que Lam ber to

da de los pa rien tes de su ge ne ra ción pre do mi na el la do ma terno:

es el que es tá so cial men te me jor si tua do.

En los gra dos su ce si vos de la as cen den cia, el la do pa terno re- 

to ma, sin em bar go, la de lan te ra: nom bra a die ci séis in di vi duos

de los cua les do ce son hom bres.

1. En pri mer lu gar te ne mos al pa dre, sus tres her ma nos y el

abue lo. Lam ber to na da di ce acer ca de los her ma nos de es te úl ti- 

mo. ¿Los tu vo? La di fi cul tad es tri ba en que no dis po ne mos, a pe- 

sar de las mi nu cio sas in ves ti ga cio nes de F. Ver cau te ren, de un

cua dro ge nea ló gi co ver da de ro y com ple to que se pue da su per- 

po ner a es te cua dro com pues to de re cuer dos, lo que per mi ti ría
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li mi tar exac ta men te las zo nas de ol vi do. Por lo me nos, se pue de

jus ti fi car la pre sen cia ex clu si va de es tos cin co hom bres apo yán- 

do nos en lo que di ce Lam ber to de su exis ten cia fa mi liar. Su

abue lo vi vía en Né chin, en un do mi nio que pro ve nía de su mu- 

jer. Al es ta ble cer se allí gra cias a un ma tri mo nio ven ta jo so ha bía

aban do na do su lu gar na tal, rom pien do de es ta ma ne ra la vi da co- 

mu ni ta ria con su pa dre y sus her ma nos, si es que los tu vo. Pa ra

Lam ber to, na ci do tam bién en Né chin, el re cuer do de sus tíos-

abue los y de su bis abue lo se ha bo rra do, pues: só lo se acuer da de

la re si den cia, de la ca sa y de los hom bres que real men te vi vie ron

jun tos.

2. No obs tan te, tam bién con ser va el re cuer do, en la ge ne ra- 

ción an te rior, la más le ja na que re me mo ra, de un tío de su abue- 

lo. Lo de sig na por su nom bre y tam bién por su cognomen, que es

el nom bre de otra tie rra y de otra ca sa: Wa ttre los. Pa ra él es te so- 

bre nom bre ha lle ga do a ser el sím bo lo mis mo de su li na je y de la

uni dad de és te. En es te li na je, es te hom bre, sin du da por de re cho

de pri mo ge ni tu ra, en car na el tron co prin ci pal: es ta es la ra zón

por la que Lam ber to, mu do acer ca de su bis abue lo, nom bra a to- 

dos los hi jos de aquel ante pa sa do, a ex cep ción de uno cu yo nom- 

bre, di ce, ha bo rra do de su me mo ria.

3. En el la do pa terno del cua dro que dan cua tro hom bres. Per- 

te ne cen a tres ca sas alia das, a tra vés de las mu je res, al li na je de

Wa ttre los. Es tos son los her ma nos —pri mo gé ni tos y, por tan to,

je fes de fa mi lia— de tres es po sas: las de dos tíos de Lam ber to cu- 

ya des cen den cia no se ha ex tin gui do (el pri mo gé ni to mu rió an- 

tes que su pa dre, sus hi jos no so bre vi vie ron y por es tas dos ra zo- 

nes sin du da no se ha ce men ción del li na je de su es po sa); por úl- 

ti mo, la del pri mo gé ni to de los hi jos del más le jano re pre sen tan- 

te del li na je. El cuar to hom bre men cio na do es el hi jo del an te- 

rior: és te re pre sen ta en efec to la alian za más bri llan te, que unió

el li na je de Lam ber to con otro si tua do en un gra do su pe rior de la
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so cie dad aris to crá ti ca, los se ño res de Aves nes, fa mi lia de cas te lla- 

nos.

4. Fi nal men te, en el la do pa terno, Lam ber to nom bra cua tro

mu je res: la abue la que hi zo en trar en el pa tri mo nio del li na je el

alo dio don de na ció Lam ber to; las es po sas de sus dos tíos y, por

úl ti mo, la es po sa del más le jano je fe de la ca sa de Wa ttre los. La

úni ca mu jer que evo ca sin de cir su nom bre es una tía que mu rió

solte ra. Las mu je res del la do pa terno cu yo re cuer do con ser va son

aque llas que han con tri bui do al acre cen ta mien to del pa tri mo nio

fa mi liar o que, pro ve nien tes de otro li na je, han com par ti do la vi- 

da de la fa mi lia y la han uni do a otras cas tas.

Del la do ma terno, la me mo ria lle ga más le jos pe ro con me nos

pre ci sio nes: so la men te diez nom bres en la as cen den cia y una ma- 

yor pro por ción de mu je res, la mi tad. Se nom bra al abue lo y a la

abue la. Se evo ca am plia men te el va lor so cial de sus her ma nos

res pec ti vos sin que se los dis tin ga in di vi dual men te: se tra ta del

re cuer do de un es plen dor, de una glo ria, de un ho nor, pe ro no el

de una fa mi lia ri dad do més ti ca. So bre to do, en es te la do, la pa- 

ren te la no se con cre ta en una he ren cia o en la co mu ni dad de una

po se sión te rri to rial. Se nom bran ade más to dos los tíos y tías de

Lam ber to, pe ro aquí no se de sig na por sus nom bres a los es po sos

de las tías ca sa das; no nos da a co no cer la nue va ca sa don de se in- 

clu yen; nos da el nom bre de la es po sa del tío ca sa do, pe ro no el

del her ma no de aqué lla, ni de la ca sa de la cual pro ce de. Las

alian zas ma tri mo nia les de los miem bros del li na je de la ra ma ma- 

ter na no pa re cen re per cu tir en la con cien cia fa mi liar co mo los de

la ra ma pa ter na.

¿ué con clu sión ex trae mos de es ta enu me ra ción, de es te lar- 

go aná li sis?
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1. En prin ci pio un he cho evi den te: los hom bres ocu pan en la

me mo ria fa mi liar un lu gar cla ra men te pre pon de ran te. Só lo die- 

ci nue ve mu je res en tre los se ten ta y tres in di vi duos evo ca dos;

una pro por ción un po co más fuer te (30 por 100) en tre los in di- 

vi duos de sig na dos por su nom bre (se ne ce si ta ría pre ci sar que to- 

das las mu je res nom bra das son pa rien tes muy cer ca nos, a ex cep- 

ción de una so la que fue aba de sa de un gran mo nas te rio). Ade- 

más, lo de ci mos nue va men te, en el or den de la des crip ción los

hom bres apa re cen siem pre an tes que las mu je res y, por su cons- 

truc ción ge ne ral, el es que ma ge nea ló gi co po ne en pri mer lu gar

el agnatio. Es ta pree mi nen cia mas cu li na se ex pli ca en par te por la

si tua ción per so nal de Lam ber to, que era él mis mo un hom bre y

un hom bre de la Igle sia. Pe ro tam bién re fle ja sin du da muy di- 

rec ta men te la in fluen cia de las re glas su ce so rias que re ser va ban a

los hom bres la he ren cia de los bienes in mue bles. Es tas re glas de

trans mi sión, que se apli ca ban en par ti cu lar al feu do (Lam ber to

vi vía en una re gión y per te ne cía a un me dio so cial en don de la

ma yor par te de las tie rras era ob je to de una po se sión feu dal), ex- 

pli can tam bién la pre fe ren cia que se otor ga al or den de los na ci- 

mien tos. Lam ber to se preo cu pa por in di car nos siem pre —y po- 

ne un par ti cu lar acen to so bre la pri mo ge ni tu ra— que se tra ta de

hi jos o de hi jas. Pre ci se mos que el pre do mi nio de los hom bres es

más mar ca do del la do pa terno, en el cual las tres cuar tas par tes

de los in di vi duos nom bra dos son mas cu li nos, mien tras que del

la do ma terno la me mo ria con ce de a hom bres y mu je res la mis ma

im por tan cia.

2. Del la do pa terno, la me mo ria se or de na muy cla ra men te en

fun ción de la con cien cia de una es tir pe y de un sen ti mien to de

li na je cu ya ex pre sión y sos tén es un cognomen, un so bre nom bre

pa tro ní mi co. Es te de sig na un lu gar, una tie rra; lo lle van a la vez

los dos abue los de Lam ber to; los vin cu la con el ante pa sa do más

le jano en el tiem po que, pa ra el au tor, re pre sen ta la raíz co no ci da

de su li na je. ¿Ha bían con ser va do aque llos dos abue los, de sig na- 
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dos con el so bre nom bre de Wa ttre los, po se sio nes en es te te rri to- 

rio? Es to es pro ba ble pa ra el abue lo ma terno, cu yo pri mo gé ni to,

ca ba lle ro, fue lue go ma yor do mo de Wa ttre los; es muy im pro ba- 

ble pa ra el abue lo pa terno, feu da ta rio del obis po de Cam brai,

que ter mi nó es ta ble cién do se en el do mi nio he re di ta rio de su es- 

po sa, en el cual vi vie ron sus hi jos y na ció su nie to. Aun en es te

ca so, aun cuan do aque llos hom bres es tu vie ran co lo ca dos en un

feu do per so nal o ins ta la dos en el alo dio de su mu jer o de su ma- 

dre, re cla ma ron de allí en ade lan te (des de fi nes del si glo XI o un

po co más tar de) el nom bre de la tie rra an ces tral, a pe sar de no te- 

ner de re chos di rec ta men te so bre ella. Es te nom bre, trans for ma- 

do en al go abs trac to pa ra ellos, mar ca ba la per te nen cia a una

«Ca sa», a un li na je, a una es tir pe, or ga ni za da de ma ne ra es tric ta- 

men te ag na ti da y go ber na da por las re glas de la pri mo ge ni tu ra.

Ci mien to de la cohe sión del li na je, el nom bre de la ca sa ma triz

era tam bién el so por te de la me mo ria fa mi liar. Y si al guien se

pre gun ta por qué el re cuer do de Lam ber to no se re mon ta más

allá de un ante pa sa do de la cuar ta ge ne ra ción, de un hom bre que

vi vía ha cia 1050, es po si ble pen sar que en aque lla re gión ha cia

me dia dos del si glo XI fue pre ci sa men te el mo men to en que al ni-

vel de los milites, en es ta ca pa in fe rior de la aris to cra cia de la que

pro ce día Lam ber to, los gru pos fa mi lia res se cons ti tu ye ron en li- 

na jes, fi ján do se pre ci sa men te en una tie rra, ya en alo dios ya en

feu dos in di vi si bles, trans for ma dos de ci di da men te por la evo lu- 

ción re cien te de las cos tum bres feu da les en he re di ta rios por de- 

re chos de pri mo ge ni tu ra. En con se cuen cia, fue só lo en ton ces

cuan do se or ga ni za ron en «Ca sas», adop tan do al mis mo tiem po

un cognomen. An te rior men te, más allá de es te um bral cro no ló gi- 

co, las re la cio nes fa mi lia res en la ca ba lle ría se or de na ban sin du da

de otra ma ne ra. No ha bía ca sas, ni por tan to cognomina fa mi lia res,

ni es tir pes, sino gru pos de pa ren tes co que gra vi ta ban al re de dor

de la ca sa de un se ñor, de un je fe. El re cuer do de aque llas re des

fa mi lia res mu cho me nos co he ren tes, di fu sas y cam bian tes se gún-
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el ca pri cho de los ma tri mo nios, se per dió muy rá pi da men te. La

me mo ria de los ante pa sa dos se afir mó en el mo men to en que las

es truc tu ras de pa ren tes co adop ta ron al re de dor de una ubi ca ción

te rri to rial, de una he ren cia, de un con jun to de de re chos de fi ni- 

dos y bien li ga dos al pa tri mo nio, re suel ta men te la lí nea ag na ti- 

cia. El tes ti mo nio de Lam ber to de Wa ttre los per mi te, pues, si- 

tuar es ta trans for ma ción fun da men tal en aque lla re gión y en

aque lla ca pa so cial, ha cia me dia dos del si glo XI. A pri me ra vis ta,

lo que se co no ce de la his to ria de la aris to cra cia y de las es truc tu- 

ras feu da les no contra di ce en na da es ta hi pó te sis.

En el es que ma de Lam ber to apa re ce ade más con cla ri dad que

la lí nea ma ter na se or ga ni za de ma ne ra se me jan te en un li na je: de

los hi jos del abue lo só lo uno, el pri mo gé ni to, es tá ca sa do y po see

los bienes he re di ta rios de la des cen den cia; de sus tres her ma nos,

dos si guen sien do «jó ve nes», es de cir, ca ba lle ros de aven tu ras,

solte ros y sin es ta ble cer se; el úl ti mo ha in gre sa do en la vi da re li- 

gio sa. No obs tan te, en la con cien cia de Lam ber to el li na je de su

ma dre ocu pa una po si ción un po co di fe ren te. Aquí en tro a con- 

si de rar otro as pec to: el pa pel de las mu je res y de las alian zas ma- 

tri mo nia les.

3. Ya he se ña la do que las mu je res no tie nen el mis mo pe so ni

la mis ma re so nan cia en am bos la dos de la as cen den cia, y no sin

ra zón. En efec to, al ca sar se, la es po sa pe ne tra en la ca sa de su ma- 

ri do, se in cor po ra a ella. Del la do pa terno, Lam ber to con si de ra a

las es po sas de sus tíos co mo agre ga das. Las nom bra. Pe ro nom bra

igual men te, si no a su pa dre, al me nos a su her ma no pri mo gé ni- 

to o al hi jo de és te. Al hom bre que, en la épo ca de la re dac ción

de los An nales Ca me ra censes, di ri gía su li na je. Por su in ter me dio

un la zo de fa mi lia ri dad se es ta ble ció efec ti va men te en tre los

hom bres de la ca sa de Lam ber to y los de las ca sas de don de pro- 

vie nen sus mu je res. Tal la zo no es per ci bi do tan fuer te men te por

Lam ber to cuan do se tra ta de las mu je res agre ga das por pa tri mo- 

nio al li na je de su ma dre; sin du da, se in cor po ra ron a aque lla ca- 
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sa, pe ro en re la ción con el li na je prin ci pal, el del pa dre del au tor

de es ta ge nea lo gía, se en contra ban en des ven ta ja. En cuan to a las

hi jas del li na je, la alian za ma tri mo nial las ha saca do com ple ta- 

men te de su ca sa y, por es ta ra zón, la me mo ria fa mi liar no re tie- 

ne el nom bre de sus ma ri dos.

4. En el pla no de las re la cio nes afec ti vas y con cre tas, la apor ta- 

ción de las mu je res ex tran je ras al li na je se pue de con si de rar, sin

em bar go, a tra vés de la des crip ción de los An nales Ca me ra censes,

se gún tres pun tos de vis ta:

a) El her ma no de es tas mu je res, en pri mer lu gar, pa re ce ejer- 

cer una fuer te in fluen cia so bre el des tino de sus hi jos va ro nes. Es

pa ra ellos su sos tén na tu ral, el pro tec tor; ha lla mos aquí la ilus tra- 

ción con cre ta de la po si ción pri vi le gia da que ocu pa ban en ton ces

los la zos en tre so brino y tío ma terno en la red de las re la cio nes

de pa ren tes co. Cier tos his to ria do res de la so cie dad feu dal, y par- 

ti cu lar men te Marc Blo ch, han in ter pre ta do en es te sen ti do al gu- 

nos de los te mas de la li te ra tu ra ca ba lle res ca[3]. Aquí hay un tes ti- 

mo nio di rec to que co rro bo ra es tas ob ser va cio nes. Mues tra cla ra- 

men te que ta les re la cio nes se de sa rro lla ron sin contra de cir, muy

por el con tra rio, las es truc tu ras pa tri li nea les del pa ren tes co. En el

ca so de Lam ber to, el nom bre que lle va es el de un her ma no de su

ma dre; otro de sus tíos pa ter nos, hom bre de la Igle sia, que lle gó

a ser abad de Mont-Saint-Eloi, lo guió en su ca rre ra, lo lle vó a su

mo nas te rio y lue go lo es ta ble ció co mo ca nó ni go, co mo hi zo con

tres de los hi jos de sus otras her ma nas. En cuan to al her ma no

pri mo gé ni to de Lam ber to, el úni co nom bra do, con sa gra do al es- 

ta do mi li tar, pa re ce ha ber se gui do en la exis ten cia aven tu re ra de

los juvenes, de los gue rre ros solte ros, a uno de los her ma nos de su

ma dre, tam bién él ca ba lle ro de aven tu ras.

b) La es po sa, al ca sar se, apor ta a la ca sa de su ma ri do bienes,

al gu nas ri que zas que pro vie nen de su pro pio li na je y que es tán

des ti na das, en la ge ne ra ción si guien te, a su mar se a la for tu na de

sus hi jos, a los bienes he re da dos del pa dre. He cho sig ni fi ca ti vo:
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en el cro quis ge nea ló gi co es ta ble ci do por Lam ber to, los úni cos

cognomina ci ta dos, ex cep to el cognomen de su li na je y el de los cu- 

ña dos de sus tíos pa ter nos, re cuer dan la ca sa de su ma dre y de sus

dos abue las, es de cir, evo can las par tes de la he ren cia, los bienes

in tro du ci dos por aque llas mu je res en el pa tri mo nio fa mi liar. ¿De

qué bienes se tra ta ba? La abue la ma ter na, da do que te nía un gran

nú me ro de her ma nos y her ma nas 1 no apor tó tie rras a su ma ri- 

do, sino bienes mue bles, es cla vos (servi et ancillae), y su nie to lo

re cuer da aún. Por el con tra rio, la abue la pa ter na, sin du da por- 

que no te nía her ma nos, tra jo con ella el buen do mi nio de Né- 

chin don de vi vió su ma ri do, don de vi vie ron sus hi jos, don de na- 

ció su nie to. Po de mos pues se ña lar en la fa mi lia de Lam ber to de

Wa ttre los un fe nó meno que pa re ce muy im por tan te en el jue go

de las re la cio nes so cia les que se da ba en el seno de la aris to cra cia

de aque lla épo ca. El ma tri mo nio unía a me nu do con sor tes de

for tu nas de si gua les y de or di na rio la es po sa se si tua ba en un ni vel

de for tu na su pe rior a la de su ma ri do. El ca so es aquí muy evi- 

den te al me nos pa ra tres va ro nes del la do pa terno: uno de los

tíos, el pri mo gé ni to del tío-abue lo y, so bre to do, el abue lo,

aquel miles casatus que des po só a la he re de ra de un alo dio muy ri- 

co. Tal vez sea es ta de si gual dad la cau sa de que Lam ber to no

nom bre a los ma ri dos de sus tías.

c) Es te he cho me lle va en to do ca so a una úl ti ma con si de ra- 

ción: la mu jer apor ta de or di na rio al li na je en el cual ha en tra do

por el ma tri mo nio un com ple men to de re nom bre, es de cir, de

no ble za. En el es que ma pre sen ta do por Lam ber to, la ra ma ma- 

ter na es muy cla ra men te la ra ma glo rio sa. Gra cias al pa dre de su

ma dre, gra cias a los diez her ma nos de aquél que —y Lam bert in- 

sis te con pla cer en es te pun to— mu rie ron el mis mo día en el

mis mo com ba te, el re cuer do fa mi liar se abre a la epo pe ya, se in- 

cor po ra a las «can ti le nas» que los ju gla res en la épo ca de la re dac- 

ción de los An na les aún can ta ban. Pe ro gra cias a su abue la ma ter- 

na, Lam ber to tie ne con cien cia de al can zar lo que él lla ma la
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nobilitas. Nobilis, nobilior, em plea es tos ad je ti vos ex clu si va men te a

pro pó si to del li na je de su abue la ma ter na: es te li na je am plia men- 

te pro pa ga do del cual es tá or gu llo so y ha cia el cual se di ri ge so- 

bre to do cuan do quie re evo car, en el ni vel de su pro pia ge ne ra- 

ción, a los pa rien tes más ho no ra bles, a los «ami gos» más cé le bres.

Es tá de es te la do to da la car ga de glo ria, de ilus tra ción, de no ble- 

za.

Es tas re fle xio nes des em bo can en el di fí cil pro ble ma de la no- 

ble za y sus re la cio nes con la ca ba lle ría. ¿Exis tía en aque lla re gión

y en la épo ca en que fue ron com pues tos los An nales Ca me ra censes,

en la con cien cia aris to crá ti ca, iden ti dad o di fe ren cia en tre el tí tu- 

lo de nobilis y el de miles? En prin ci pio, un tex to co mo és te, que

re ve la ac ti tu des men ta les fren te a las re la cio nes de pa ren tes co,

pa re ce sos te ner la hi pó te sis de los his to ria do res que con si de ran

que, en el nor te de Fran cia, la no ble za del si glo XII se trans mi tía

por lí nea ma ter na: en efec to, a tra vés de la ma dre de su abue la

ma ter na Lam ber to se pla ce en mos trar que per te ne ce a los nobilis

de Flan des. No obs tan te, po de mos re pli car rá pi da men te di cien- 

do que si Lam ber to apli ca a su abue la el ca li fi ca ti vo de nobilis es

por que la pa la bra miles no tie ne fe men ino y por lo tan to de bía

en con trar se otro tér mino pa ra in di car el al to na ci mien to de

aque lla mu jer. Pe ro po de mos ade lan tar otros ar gu men tos más

de ci si vos. Es ta abue la no ble ha bía te ni do hi jos, he re de ros de su

san gre y, por con se cuen cia, de su no ble za. Lam ber to no hu bie ra

de ja do de de sig nar los a ellos tam bién co mo no bles si aquel tí tu- 

lo, pa ra él, hu bie ra si do di fe ren te o su pe rior al tí tu lo ca ba lle res- 

co. Aho ra bien, es só lo la pa la bra «Ca ba lle ro» la que él em plea

con el pro pó si to de in di car su ran go so cial. La des crip ción prue- 

ba, pues, cla ra men te que, en es ta zo na de la aris to cra cia y a par tir

del ter cer cuar to del si glo XII, el úni co ca li fi ca ti vo que in di ca ba la

su pe rio ri dad so cial de un hom bre era la pa la bra miles. Agre gue- 

mos aún que si la no ble za hu bie ra si do efec ti va men te trans mi ti da

por las mu je res, el cua dro no ha bría en ver dad pre sen ta do aque- 
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lla es truc tu ra de con jun to tan de ci di da men te mas cu li na y pa tri li- 

neal. En aquel me dio de hom bres de gue rra y de la Igle sia, los la- 

zos de fa mi lia, co mo la con cep ción de la dig ni dad de una es tir pe,

la ilus tra ción de una san gre, re vis tie ron des de en ton ces una for- 

ma es tric ta men te ag na ti cia y la no ción de no ble za se con fun dió

al mis mo tiem po y por com ple to con la de ca ba lle ría. Es to no

im pi dió, evi den te men te, que en la con cien cia del ca nó ni go Lam- 

ber to la ver tien te ma ter na de su pa ren te la pa re cie ra bri llar con

un es plen dor más vi vo. Pe ro és ta era la con se cuen cia for tui ta de

una rea li dad so cial, la fre cuen cia de los ma tri mo nios de si gua les;

el es fuer zo per se ve ran te de los li na jes por ca sar a sus hi jos en un

ni vel su pe rior; el es fuer zo, sin du da más efi caz, de los gran des

se ño res preo cu pa dos por ubi car a sus va sa llos do més ti cos, a los

«ba chi lle res» de su ca sa, sin em po bre cer se ellos de ma sia do, dán- 

do les por mu jer a la viu da o a la hi ja afor tu na da de un va sa llo;

por úl ti mo, la im po ten cia de las ca sas aris to crá ti cas, cu yos hi jos

va ro nes se en contra ban na tu ral men te en una si tua ción de pri vi- 

le gio por las cos tum bres su ce so rias, pa ra des cu brir pa ra las hi jas

de su es tir pe, sal vo si la au sen cia de her ma nos las trans for ma ba

en he re de ras del pa tri mo nio, es po sos que no fue ran sen si ble men- 

te in fe rio res a ellas.

El se gun do tex to, el se gun do tes ti mo nio de la li te ra tu ra ge- 

nea ló gi ca de la Fran cia del nor te que he ele gi do pa ra in ter pre tar

aquí es de otra ex ten sión. No lle na, co mo el tex to de Lam ber to

de Wa ttre los, una so la pá gi na de los Monumenta Germaniae

Historica, sino se s en ta. Ade más, se tra ta de una obra que fue com- 

pues ta por un es cri tor pro fe sio nal por or den de un se ñor, por un

hom bre que uti li zó no so la men te el con te ni do de su pro pia me- 

mo ria o la de sus fa mi lia res, sino to da una do cu men ta ción, ar- 

chi vos, es cri tos ge nea ló gi cos re dac ta dos an te rior men te y re cuer- 

dos li ga dos a las tum bas de una ne cró po lis fa mi liar. Es ta fuen te
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es, pues, in fi ni ta men te más ri ca y con tie ne es pe cial men te in nu- 

me ra bles in di cios la te ra les de psi co lo gía co lec ti va que me re ser vo

pa ra uti li zar en otra par te; por el con tra rio, el tes ti mo nio es mu- 

cho me nos fres co, me nos es pon tá neo, me nos sig ni fi ca ti vo de una

ima gen men tal in di vi dual. Es te do cu men to so bre el cual tra ba jo

des de ha ce tiem po, sin ha ber ago ta do su ex plo ra ción, es la

Historia comitum Ghisnensium que es cri bió a fi nes del si glo XII el

clé ri go Lam ber to de Ar dres[4]. Es ta obra his tó ri ca se or ga ni za en

fun ción de la per so na li dad de Ar nol do de Ar dres, je fe de la ca sa

en la que Lam ber to ser vía co mo do més ti co, hi jo pri mo gé ni to

del con de de Gui nes y he re de ro su yo, que po seía ya, co mo de le- 

ga do de su ma dre, el se ño río de Ar dres. El li bro es tá cons trui do

co mo una ge nea lo gía de Ar nol do, es de cir, de un cas te llano, de

un «se ñor», de un hom bre per te ne cien te a ti na ca pa aris to crá ti ca

que so bre pa sa ba muy cla ra men te al li na je de los ca ba lle ros de

Wa ttre los; en con se cuen cia, es te tex to nos in tro du ce en otro

mun do, en el cual la «no ble za» es más es plen do ro sa. De es ta ge- 

nea lo gía no pue do re cons ti tuir aquí to do el es que ma en de ta lle;

es muy com ple jo y se ría ex ce der nos de los lí mi tes de es te ar tícu- 

lo ana li zar lo tan mi nu cio sa men te co mo al pre ce den te. Me li mi- 

ta ré, pues, a ha cer al gu nas ob ser va cio nes; és tas se rán un sim ple

com ple men to del es tu dio pro fun do que he he cho so bre el cro- 

quis ge nea ló gi co de ja do por Lam ber to de Wa ttre los.

1. La preo cu pa ción de Lam ber to de Ar dres por des cri bir la ce- 

re mo nia en que su hé roe es ar ma do ca ba lle ro re fuer za la con vic- 

ción de que el tí tu lo ca ba lle res co po seía en aquel me dio y en

aque lla épo ca un va lor muy im por tan te y que un se ñor de muy

al ta es tir pe, cons cien te de per te ne cer a tra vés de sus ante pa sa dos

más le ja nos al li na je mis mo de Car lo mag no, ci fra ba su glo ria,

pues, en tal ce re mo nia.

2. Por otra par te, los dos cua dros de pa ren tes co, el de Lam ber- 

to de Wa ttre los y el de Ar nol do de Ar dres, pre sen tan una es truc- 

tu ra se me jan te. El del cas te llano es tá sim ple men te más de sa rro- 
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lla do en to das di rec cio nes. Aquí se nom bran a dos cien tos in di vi- 

duos; la me mo ria se ex tien de so bre ocho ge ne ra cio nes y tra ta de

ven cer los obs tá cu los pa ra re mon tar se más le jos aún. Es ta ex ten- 

sión pro ce de de las ca pa ci da des téc ni cas del au tor de la ge nea lo- 

gía, pe ro so bre to do de la ca li dad so cial del gru po fa mi liar, don- 

de se mez clan, pa ra ter mi nar en Ar nol do, los li na jes, ya no de ca- 

ba lle ros, sino de cas te lla nos, viz con des y con des. Pe ro la me mo- 

ria —aque lla me mo ria que la es cri tu ra mis ma tie ne co mo fun- 

ción es ta bi li zar— se des plie ga de la mis ma ma ne ra: el 87 por

100 de los in di vi duos nom bra dos per te ne cen a las ge ne ra cio nes I,

II, III y IV, el 50 por 100 a las ge ne ra cio nes I y II; pe ro la ge ne ra- 

ción de Ar nol do es tá me nos re pre sen ta da que la ge ne ra ción in- 

me dia ta men te an te rior, que re ú ne al 37 por 100 de los in di vi- 

duos nom bra dos.

3. Se da el mis mo pre do mi nio de hom bres: los de sig na dos por

sus nom bres son exac ta men te dos ve ces más nu me ro sos que las

mu je res. La mis ma prio ri dad pa ra el la do pa terno: la his to ria co- 

mien za con él y de es te la do el re cuer do se su mer ge mu cho más

pro fun da men te en el pa sa do, ya que se re mon ta un si glo más

atrás. El re cuer do se aven tu ra tan le jos en aque lla di rec ción que

pier de pie y, pa ra pro lon gar se, ne ce si ta en trar en el do mi nio de

la le yen da, de la fic ción, del mi to. Pa san do siem pre de los hi jos a

su pa dre, cuan do lle ga a la oc ta va ge ne ra ción, es de cir, a 928,

Lam ber to de Ar dres tro pie za con la im po si bi li dad de es ta ble cer

fi lia cio nes pa tri li nea les se gu ras. Uti li zan do un pro ce di mien to

que, co mo K. F. Wer ner ha de mos tra do, era em plea do co rrien te- 

men te en aque lla épo ca por los au to res de ge nea lo gías prin ci pes- 

cas[5], Lam ber to in ven ta, pues, un ante pa sa do. A és te lo de no mi- 

na auctor ghisnensis nobilitatis et generis, un per so na je que pa re ce

mí ti co y al que tra ta co mo a un hé roe cor tés. Ha bla de Si fri dus

co mo de un aven tu re ro es can di na vo, em pa ren ta do no obs tan te,

y en es te ca so sin nin gún fun da men to do cu men tal, a los más an- 

ti guos se ño res co no ci dos de la re gión. El ar ti fi cio em plea do ma- 
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ni fies ta una vez más la preo cu pa ción cons tan te por re pre sen tar a

la fa mi lia en su más lar ga du ra ción co mo un li na je, co mo una su- 

ce sión de he re de ros que, de va rón en va rón, se trans mi ten el pa- 

tri mo nio. Por úl ti mo, trans for ma a es te hé roe fun da dor, por un

la do y es to es muy im por tan te, en el cons truc tor del cas ti llo de

Gui nes, de la for ta le za que de bía con ver tir se en la ca be za del po- 

der con dal y en el asien to ma te rial del li na je; por otro, lo trans- 

for ma en el se duc tor de una de las hi jas del prín ci pe ve cino, el

con de de Flan des. Por es ta unión ilí ci ta, es te hom bre se trans for- 

ma en la raíz de aquel ár bol de Je sé que cons ti tu ye des pués de él

la genealogia ghisnensium. Del hi jo bas tar do el po der fa mi liar re ci- 

be su le gi ti ma ción, ya que el nue vo con de de Flan des, su tío, lo

adop ta co mo ahi ja do, lo ar ma ca ba lle ro (nue va men te en contra- 

mos la trans fe ren cia mí ti ca en el pa sa do de va lo res que po seía la

ce re mo nia ca ba lle res ca a fi nes del si glo XII), eri ge su tie rra en

con da do y, por úl ti mo, se la con ce de en feu do[6]. Tal es la ima- 

gen que los con des de Gui nes se ha cían ha cia fi nes del si glo XII de

los orí genes de su fa mi lia: pa ra ellos la fi lia ción del li na je co men- 

za ba en los años vein te del si glo X, con la unión del ante pa sa do

con la hi ja de un prín ci pe, el cual des cen día, a su vez, por lí nea

ma ter na, de los ca ro lin gios; pa ra ellos el ori gen del li na je coin ci- 

día exac ta men te con la ins ti tu ción de un po der au tó no mo al re- 

de dor de una for ta le za, del tí tu lo y de los po de res que es ta ban li- 

ga dos a ella y que de bían cons ti tuir de allí en ade lan te el co ra zón

del pa tri mo nio fa mi liar. Con si de re mos aho ra, en el mis mo tex- 

to, la lí nea ma ter na de Ar nol do, la de los se ño res de Ar dres que

no eran con des sino sim ples cas te lla nos. Se ob ser va —y és ta es la

di fe ren cia es en cial a mi cri te rio— que el re cuer do se re mon ta

aquí mu cho me nos atrás en el pa sa do: el ante pa sa do más le jano

que se ci ta vi vía ha cia 1030. De es ta ma ne ra, la me mo ria de la fi- 

lia ción del li na je se re man ta has ta el pri mer ter cio del si glo X en

una fa mi lia con dal y só lo has ta el pri mer ter cio del si glo XI en
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una fa mi lia de cas te lla nos. Es tas dos cro no lo gías me pa re cen dig- 

nas de a ten dón.

4. La es truc tu ra de la pa ren te la es en las dos ra mas, en sus di- 

ver sas ra mi fi ca cio nes y en to das las di rec cio nes as cen den tes ab so- 

lu ta men te ag na ti cia; el au tor se preo cu pa por pre sen tar a los in- 

di vi duos de am bos sexos se gún el or den de sus na ci mien tos, dis- 

tin guien do siem pre a los pri mo gé ni tos. En la His to ria la pri me ra

alu sión a una re gla de su ce sión por pri mo ge ni tu ra se ha ce a pro- 

pó si to del con de que mu rió en 1020. El es que ma ge nea ló gi co es

el mis mo tan to pa ra Lam ber to de Wa ttre los co mo pa ra Lam ber- 

to de Ar dres. Pe ro la pa ren te la de Ar nol do tie ne ca rac te res par ti- 

cu la res: los dos cas ti llos, el de Ar dres y el de Gui nes, que cons ti- 

tuían el co ra zón de su pa tri mo nio an ces tral, pa sa ron, uno en la

ter ce ra ge ne ra ción y otro en la cuar ta, por la ex tin ción de los he- 

re de ros va ro nes y por el ca sa mien to de una he re de ra, a ma nos de

otro li na je me nos po de ro so. Otro ejem plo de ma tri mo nios de si- 

gua les y de aque lla bús que da de ri cas he re de ras que, co mo he

mos tra do en otro tra ba jo[7], tu vo tan ta im por tan cia en las preo- 

cu pa cio nes y en la exis ten cia aven tu re ra de los juvenes de la aris- 

to cra cia de aque lla re gión du ran te los si glos XI y XII. Se pro du- 

cen, a raíz de es te he cho, en la re dac ción ge nea ló gi ca, rup tu ras

cu ya orien ta ción es muy sig ni fi ca ti va: el au tor de la His to ria no

pro si gue de ma sia do le jos, en la di rec ción pa tri li neal, la des crip- 

ción de la as cen den cia del fe liz ma ri do de la he re de ra. Le cues ta

sin du da ha cer lo, pues la me mo ria de los ante pa sa dos de es te

hom bre me dio cre, de es te ad ve ne di zo que por su ma tri mo nio al- 

can zó brus ca men te bri llo, no se ha bía con ser va do: se tra ta ba de

un hom bre nue vo. Lam ber to aban do na, pues, rá pi da men te es ta

di rec ción, vuel ve a la es po sa y de sa rro lla en ton ces su re la to por

el la do de la as cen den cia de es ta mu jer, del li na je de sus pa dres,

de los hom bres po see do res de los bienes, del cas ti llo, del tí tu lo,

del cognomen, es de cir, en una pa la bra, de los ver da de ros an te ce- 

so res de la ca sa.
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5. Se ob ser va tam bién aquí el pa pel de las mu je res. En ver dad,

Lam ber to de Ar dres en tres opor tu ni da des y siem pre del la do

pa terno, ha ce alu sión a las alian zas que, gra cias a las mu je res,

unie ron a sus hé roes con an te ce so res ca ro lin gios. Aquí tam bién y

con mu cha cla ri dad, la me mo ria más glo rio sa se es ta ble ce del la- 

do de las ra mas ma ter nas. No obs tan te, el con jun to de la his to- 

ria, to da la me mo ria ge nea ló gi ca que se con ser va de la ca sa se ño- 

rial don de vi ve Lam ber to y que su obra tie ne co mo mi sión fi jar,

se or ga ni za en fun ción de una he ren cia, de la he ren cia de un do- 

ble tí tu lo y de un do ble se ño río. El pa tri mo nio apa re ce co mo el

so por te es en cial de la me mo ria de los ante pa sa dos y de la con- 

cien cia fa mi liar. Has ta tal pun to que el au tor ex tien de su des- 

crip ción y la pro lon ga ha cia to dos aque llos con tem po rá neos de

su hé roe que pu die ran even tual men te pre ten der te ner al gún de- 

re cho so bre aque lla for tu na, in clui dos —he cho no ta ble— los

bas tar dos y los des cen dien tes de los bas tar dos del pa dre, de los

tíos-abue los, del tío bis abue lo. En aquel me dio de la al ta aris to- 

cra cia, en tre aque llos je fes de prin ci pa dos, el sen ti mien to de pa- 

ren tes co apa re ce evi den te men te li ga do a una ca sa, a un cas ti llo,

so por te del po der y a la co le gia ta que lo flan quea. La me mo ria se

re mon ta con se gu ri dad has ta el ante pa sa do, de cual quier la do

que sea, que ha cons trui do la for ta le za fun dan do de tal suer te el

po der y la glo ria del li na je. Más allá el re cuer do se pier de.

ui sie ra con cluir in sis tien do en un as pec to que me pa re ce es- 

en cial y for mu lar al res pec to una hi pó te sis de in ves ti ga ción. En

aque lla re gión de Oc ci den te, la me mo ria ge nea ló gi ca de los

hom bres que vi vían ha cia fi na les del si glo XII pa re ce ex ten der se

de si gual men te se gún el ran go que ocu pan: al ni vel de la pe que ña

ca ba lle ría se re mon ta has ta me dia dos del si glo XI; en las fa mi lias

de los cas te lla nos has ta cer ca del año mil; por úl ti mo, en las fa- 

mi lias con da les has ta co mien zos del si glo X. Es tos um bra les, más
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allá de los cua les se pier de el re cuer do de los ante pa sa dos, son

tan to más an te rio res cuan to más al to es el li na je en la je rar quía

de las con di cio nes po lí ti cas y so cia les. Es to no es sor pren den te.

Pe ro es in te re san te ob ser var que es tos tres mo men tos cro no ló gi- 

cos coin ci den con los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes de los eru- 

di tos que se es fuer zan en la ac tua li dad por re cons truir las fi lia- 

cio nes rea les de las fa mi lias; ta les in ves ti ga cio nes no han po di do

ir más atrás. Así, en la so cie dad de Mâ con nais, he po di do re cons- 

truir la pa ren te la has ta la pri me ra mi tad del si glo XI en los li na jes

de ca ba lle ros, has ta fi na les del si glo X en los li na jes de cas te lla nos,

has ta cer ca de 920 en los li na jes de los con des[8]. Más allá de es tas

fe chas, me ha si do im po si ble des cu brir quién era el pa dre del más

le jano an te ce sor co no ci do. Pe ro el obs tá cu lo no es tá en la do cu- 

men ta ción, que no cam bia de na tu ra le za ni de den si dad. Po de-

mos, pues, creer que es ta in ca pa ci dad (pa re ci da a la que su pe ró

Lam ber to de Ar dres in ven tan do el per so na je del aven tu re ro Si- 

fri dus) es pro duc to de la trans for ma ción mis ma de las es truc tu ras

de pa ren tes co. La des apa ri ción de los in di cios de la fi lia ción pa- 

tri li neal en las fuen tes es cri tas, cuan do la in ves ti ga ción fran quea

aque llos um bra les cro no ló gi cos, tra du ce en ver dad una dis mi nu- 

ción de la im por tan cia de aque llas fi lia cio nes, a par tir de aque lla

fe cha, en la con cien cia fa mi liar. En los do cu men tos que po see- 

mos to do pa re ce se ña lar que, en los di fe ren tes gra dos de la aris- 

to cra cia, las es truc tu ras de pa ren tes co se ha bían trans for ma do

en tre co mien zos del si glo X y me dia dos del si glo XI. An te rior- 

men te, au sen cia de li na jes, de con cien cia pro pia men te ge nea ló- 

gi ca, de me mo ria co he ren te fren te a los ante pa sa dos. Un hom bre

de la aris to cra cia con si de ra ba a su fa mi lia co mo un agru pa mien- 

to, di ría, ho ri zon tal, des ple ga do en el pre sen te, sin lí mi tes pre ci- 

sos ni fi jos, cons ti tui do tan to de propinquii co mo de consanguinei,

de hom bres y mu je res li ga dos tan to por la san gre co mo por el

jue go de las alian zas ma tri mo nia les. Lo que con ta ba pa ra él, pa ra

su éxi to, pa ra su for tu na, eran me nos los «ante pa sa dos» que los
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«pa rien tes cer ca nos», a tra vés de los cua les po día lle gar a las fuen- 

tes del po der, es de cir, al rey, al du que o al je fe lo cal, en to do ca- 

so, al hom bre ca paz de dis tri buir los car gos, los «be ne fi cios», los

ho no res. Lo es pe ra ba to do de es te se nior; se es for za ba, pues, por

rea li zar alian zas de to do ti po, por vin cu lar se más es tre cha men te

a su ca sa, por in cor po rar se a ella; ya que de pen día de he cho de

aquel se ñor, lo im por tan te pa ra él eran las re la cio nes y no la as- 

cen den cia. Era un be ne fi cia rio y no un he re de ro. Por el con tra- 

rio, más tar de el in di vi duo se sien te in clui do en un gru po fa mi- 

liar de es truc tu ra más es tric ta, cen tra do en la fi lia ción ag na ti cia y

de orien ta ción ver ti cal. Se sien te miem bro de un li na je, de una

es tir pe, cu ya he ren cia se trans mi te de pa dres a hi jos; el ma yor de

los her ma nos asu me la di rec ción de la ca sa y la his to ria de és ta se

pue de es cri bir en for ma de un ár bol en rai za do en la per so na del

ante pa sa do fun da dor, quien se en cuen tra en el ori gen de to do el

po der y de to do el bri llo del li na je. El in di vi duo se trans for ma en

un prín ci pe: ha to ma do con cien cia de he re de ro. Se sien te no ble

por que ser no ble es an te to do re cla mar ante pa sa dos co no ci dos y

re fe rir se a una ge nea lo gía.

Pe ro, y es to es lo que in te re sa, en los tres mo men tos su ce si vos

en los que, des de la al ta aris to cra cia a los ni ve les me no res, la me- 

mo ria de los ante pa sa dos se pier de, tan to pa ra los his to ria do res

co mo pa ra sus pro pios des cen dien tes ya ha cia fi nes del si glo XII,

pa re cen si tuar se tam bién im por tan tes mo di fi ca cio nes que afec tan

a las es truc tu ras po lí ti cas y ju rí di cas. Tal coin ci den cia me re ce

una par ti cu lar aten ción. En el reino de Fran cia, el co mien zo del

si glo X es en efec to la épo ca en la que los con des ad quie ren su

au to no mía fren te a los gran des prín ci pes te rri to ria les y co mien- 

zan a dis po ner li bre men te de su «ho nor» ya per fec ta men te in te- 

gra do a su pa tri mo nio en fa vor del ma yor de sus hi jos; en los al- 

re de do res del año mil, los cas te lla nos tie nen a su vez la opor tu ni- 

dad de ac ce der a la in de pen den cia y apro piar se de las for ta le zas

que has ta ese mo men to ha bían di ri gi do en nom bre de otro; por
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úl ti mo, ha cia los años trein ta del si glo XI, se ob ser va por un la do,

en el ni vel in fe rior de la aris to cra cia, mul ti pli car se las con ce sio- 

nes de feu dos, la te nen cia feu dal ad quie re un ca rác ter más ne ta- 

men te he re di ta rio y se trans mi te re gu lar men te de pa dres a hi jos

por las re glas de la pri mo ge ni tu ra; mien tras que, por otro la do,

la si tua ción de he cho de es ta pe que ña aris to cra cia se cris ta li za en

pri vi le gios ju rí di cos al re de dor de un ca li fi ca ti vo, el tí tu lo de «ca- 

ba lle ro» y de las fun cio nes par ti cu la res que lo de fi nen. De to das

ma ne ras, la con cien cia ge nea ló gi ca apa re ce en el ins tan te mis mo

en que la ri que za y el po der de los con des, de los cas te lla nos y de

los sim ples ca ba lle ros, re vis ten de ci di da men te un ca riz pa tri mo- 

nial y, en con se cuen cia, co mien zan a en trar en jue go las re glas

su ce so rias que fa vo re cen a los hi jos a ex pen sas de las hi jas, a los

ma yo res a ex pen sas de los me no res y que va lo ri zan, pues, a la

vez la ra ma pa ter na y la pri mo ge ni tu ra. Re to mo con pla cer una

re fle xión de Karl Sch mid, que ha es cla re ci do sin gu lar men te mis

in ves ti ga cio nes: «La ca sa de un no ble se con vier te en una ca sa

no ble cuan do se con vier te en el cen tro y en el pun to de cris ta li- 

za ción in de pen dien te y du ra de ro de un li na je»[9]. De be mos in sis- 

tir en es ta idea de in de pen den cia, re la cio nan do es tre cha men te tal

fe nó meno con el pro ce so de des com po si ción del po der real, con

la dis per sión de la au to ri dad, con aque lla di so cia ción pro gre si va

de los po de res de man do que lla ma mos feu da lis mo. ¿La apa ri- 

ción de nue vas es truc tu ras de pa ren tes co en la aris to cra cia y la

pues ta en mar cha del sis te ma feu dal no pro gre sa ron aca so al mis- 

mo tiem po? Exis te en to do ca so, en tre las es truc tu ras de pa ren- 

tes co y las es truc tu ras po lí ti cas una ín ti ma co rre la ción, una re la- 

ción ver da de ra men te or gá ni ca, que se ex pre sa en el ni vel de las

re pre sen ta cio nes men ta les por la mis ma no ción de no ble za y que

es te ar tícu lo —y és te es su úni co pro pó si to— in vi ta a es tu diar a

fon do.
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9. OB SER VA CIO NES SO BRE LA LI TE RA TU RA

GE NEA LO GI CA EN FRAN CIA 

EN LOS SI GLOS XI Y XII[*]

He em pren di do des de ha ce va rios años el es tu dio de las re la- 

cio nes de pa ren tes co en la aris to cra cia de la re gión fran ce sa de los

si glos XI y XII, es tu dio que con du ce a abor dar por nue vos ca mi- 

nos cier tos pro ble mas cen tra les que plan tea la so cie dad feu dal,

por ejem plo, el de las re la cio nes en tre la no ble za y la ca ba lle ría,

el de la evo lu ción de los pa tri mo nios lai cos o el de la dis tri bu ción

del po der. Me es fuer zo por rea li zar ta les in ves ti ga cio nes de his- 

to ria so cial con jun ta men te a dos ni ve les. Pri me ro, en un pla no

que po dría mos lla mar ma te rial, el de las ba ses bio ló gi cas y eco-

nó mi cas del des tino fa mi liar; lue go, en el ni vel de las ac ti tu des

men ta les, de la per cep ción de los la zos de pa ren tes co. El prin ci- 

pal ins tru men to de ta les in ves ti ga cio nes es evi den te men te la ge- 

nea lo gía. Pe ro en ver dad exis ten dos ti pos de ge nea lo gías, las

que ade más coin ci den con los dos ni ve les a los que me he re fe ri- 

do. Por un la do —y en prin ci pio se pien sa siem pre en ellas— las

ge nea lo gías que los his to ria do res han cons trui do a lo lar go de las

épo cas, re co gien do to dos los ín di ces de fi lia ción o de alian zas

dis per sos en los car tu la rios, las car tas o las ne cro lo gías. Siem pre

in com ple tas, a me nu do in cier tas, es tas ge nea lo gías ofre cen la

ima gen con cre ta de tal o cual fa mi lia en su cre ci mien to y en su

for tu na. Las ge nea lo gías del otro gé ne ro, las que fue ron com- 

pues tas en la mis ma épo ca por los con tem po rá neos, son mu cho

más es ca sas y no pue den acre cen tar se más que por el des cu bri- 

mien to de per ga mi nos des co no ci dos. Es tas son igual men te úti les

por el tes ti mo nio que apor tan so bre la psi co lo gía fa mi liar y so- 
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bre las re pre sen ta cio nes men ta les que cons ti tu yen la ar ma zón de

la con cien cia del li na je. A pro pó si to de es tos úl ti mos do cu men- 

tos, qui sie ra pre sen tar bre ve men te en es ta co mu ni ca ción los pri- 

me ros re sul ta dos de in ves ti ga cio nes que he rea li za do con la di li- 

gen te ayu da de la se ño ri ta Guilhe rr nier, co la bo ra do ra téc ni ca del

Cen tre Na tio nal de la Re cher che Scien ti fi que.

En prin ci pio, mi ob je ti vo es ex ten der al reino de Fran cia las

in ves ti ga cio nes rea li za das pa ra el Im pe rio por A. H. Hon ger[1] y

más re cien te men te por Karl Hau ck[2], ha cien do un in ven ta rio de

es tas fuen tes. In ten ta ré tam bién in ter pre tar las e ins pi rán do me en

los tra ba jos pu bli ca dos en Ale ma nia por K. F. Wer ner[3] y por los

dis cí pu los de Gerd Te llen ba ch, par ti cu lar men te por Karl Schr- 

nid[4], aven tu rar al gu nas ob ser va cio nes que abren, a mi pa re cer,

perspec ti vas bas tan te am plias no só lo pa ra la his to ria so cial sino

tam bién pa ra la his to ria po lí ti ca y la his to ria cul tu ral.

uie ro li mi tar me aquí so la men te a una par te de la li te ra tu ra

fa mi liar, a los es cri tos pro pia men te ge nea ló gi cos, es de cir, a los

que pre sen tan el cua dro de un pa ren tes co. Ex clu yo, pues, tres

ca te go rías de do cu men tos, al gu nos de los cua les son de gran in- 

te rés pa ra la his to ria de la con cien cia fa mi liar pe ro que me pa re- 

cen res pon der a otro gé ne ro y me re cer es tu dios es pe cia les: en

pri mer lu gar, las his to rias y cró ni cas que, co mo la de Adhér nar

de Cha ban nes en el si glo XI y la de Go do fre do de Vi geois en el

si glo XII, con tie nen nu me ro sos es bo zos de ge nea lo gías, aun que

no fue ron es cri tas pa ra la ilus tra ción de un li na je; lue go to das las

vitae que pro ce den di rec ta men te ya de la ha gio gra fía, ya de los

ele gios o la men tos fú ne bres; por úl ti mo, cier tas lis tas con da les, a

me nu do li ga das a las lis tas epis co pa les, que no con tie nen nin gu- 

na men ción de fi lia ción, co mo la que fi gu ra en el car tu la rio de la

ca te dral de Mâ con. Al tér mino de es ta se lec ción, que de ja de la- 

do en par ti cu lar to das las obras com pues tas en el si glo XI en el

cír cu lo de los du ques de Nor man día y en los si glos XI y XII en el

cír cu lo de los re yes de Fran cia, que dan, sin con tar al gu nas con ti- 
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nua cio nes, una vein te na de tex tos an te rio res al fin del si glo XII.

Se tra ta se gu ra men te de un re si duo in sig ni fi can te, de una pro- 

duc ción que sa be mos con cer te za fue mu cho más abun dan te por

cier tas men cio nes in clui das en las obras que no se per die ron. Da- 

re mos a con ti nua ción el in ven ta rio so me ro de lo que sub sis te y

que pue de ser ac tual men te lo ca li za do en edi cio nes y en es tu dios

his to rio grá fi cos:

a) En contra mos en prin ci pio, muy ais la da en pleno si glo X, la

ge nea lo gía del con de de Flan des, Ar nol do el Gran de, com pues ta

por Vui tge rius en tre 951 y 959 y con ser va da en la aba día de

Saint-Ber tin.

b) En tre me dia dos del si glo XI y 1109, se en cuen tra una no ti- 

cia so bre la as cen den cia del con de de Flan des, Ar nol do el Jo ven,

re dac ta da en el mo nas te rio de Saint-Pie rre-au-Mont-Blan din;

una ge nea lo gía de los con des de Ven dó me, in ser ta da en el car tu- 

la rio de Ven dó me; por úl ti mo, seis ge nea lo gías de los con des de

An jou pro ce den tes de Sain tAu bin de An gers.

c) De los úl ti mos años del si glo XI da ta la pri me ra re dac ción

de la ge nea lo gía de los con des de Bou log ne y un frag men to de la

his to ria de los con des de An jou que los es tu dios crí ti cos de

L. Hal phen per mi ten atri buir al con de Foul ques Ré chin.

d) En tre 1110 y 1130 apa re cen dos nue vas ge nea lo gías de los

con des de Flan des, una com pues ta en Saint-Ber tin, la otra in ser- 

ta da por Lam ber to de Saint-Omer en su Liber Floridus y, por otra

par te, la pri me ra re dac ción con ser va da de la Ges ta de los con des

de An jou, la cual se de be a To más de Lo ches.

e) Los al re de do res del año 1160 cons ti tu yen una épo ca de par- 

ti cu lar fe cun di dad. Mien tras que las ge nea lo gías fla men cas y an- 

ge vi nas son ob je to de im por tan tes re vi sio nes, ta les co mo el es- 

cri to que se de no mi na Flandria generosa y las nue vas ver sio nes de

la Gesta consulum andegavorum por Bre tón de Am boi se o Juan de

Mar mou tier, apa re cen si mul tá nea men te, ade más de dos nue vos
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es bo zos ge nea ló gi cos com pues tos en Saint-Au bin de An gers, es- 

cri tos con sa gra dos a los se ño res de Am boi se, a los con des de An- 

gu le ma, a los con des de Ne vers. De aque lla épo ca da tan las obras

de Wa ce y de Be ni to de Saint-Mo re. Se ña le mos fi nal men te que

es a par tir de aquel mo men to cuan do los au to res de cró ni cas e

his to rias re gio na les se mues tran mu cho más aten tos a los da tos

ge nea ló gi cos, co mo lo de mues tran, por ejem plo, cier tas no tas

pro ve nien tes de la aba día de An chin en Ar tois y de la de Foig ny,

en la dió ce sis de Laon.

f) En 1194 Lam ber to de Ar dres es cri be la His toire des comtes de

Guines, el más ri co y a la vez más sig ni fi ca ti vo de los es cri tos de

es te gé ne ro.

Es te sim ple in ven ta rio sus ci ta de in me dia to al gu nas con si de ra- 

cio nes pre li mi na res que se rán vo lun ta ria men te ex te rio res y su- 

per fi cia les, y más exac ta men te lo ca li za das en el tiem po y en el

es pa cio.

1. A pri me ra vis ta el gé ne ro li te ra rio que nos ocu pa pa re ce en- 

con trar se cir cuns cri to en aque lla épo ca a las zo nas sep ten trio na-

les y oc ci den ta les del reino de Fran cia. Si de ja mos apar te al du ca- 

do de Nor man día, cu ya his to rio gra fía pre sen ta ras gos ori gi na les

y se apar ta sen si ble men te de las for mas pro pia men te ge nea ló gi- 

cas, és tas se or de nan al re de dor de dos nú cleos, el con da do de

Flan des, don de apa re cen en pri mer lu gar y son más nu me ro sas, y

el con da do de An jou. Só lo des pués de 1160, des de es tos dos cen- 

tros, se di fun den, muy dis cre ta men te, ha cia el es te y ha cia el sur.

2. An tes de fi nes del si glo XII, cuan do la can ci lle ría de Fe li pe

Au gus to se trans for ma en un ta ller de es cri tos ge nea ló gi cos, no

exis ten ge nea lo gías que con cier nan pro pia men te a los re yes de

Fran cia. Es te gé ne ro li te ra rio co rres pon de a una Adels li te ra tur,

pa ra re to mar la ex pre sión de Karl Hau ck. No obs tan te, no flo re- 

ció más que en los cír cu los de las gran des fa mi lias, de las es tir pes

in me dia ta men te in fe rio res a las de los re yes, de los li na jes es ta- 
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ble ci dos en am plios prin ci pa dos re gio na les. Pe ro se ob ser va tam- 

bién que, por efec to de un len to pro ce so de vul ga ri za ción, el gé- 

ne ro tien de a triun far pro gre si va men te en tre las ca pas me nos ele- 

va das de la so cie dad aris to crá ti ca, al ni vel de en ti da des po lí ti cas

de me nor en ver ga du ra, co mo es el ca so del con da do de An gu le- 

ma, del con da do de Gui nes, de los se ño ríos de Am boi se y de Ar- 

dres. Pe ro es ta pe ne tra ción es muy len ta y no pue de ser com pro- 

ba da an tes de me dia dos del si glo XII; con vie ne de jar apar te la ge- 

nea lo gía del con da do de Bou log ne, rea li za da con cer te za ha cia

1100, pues dos miem bros de aquel li na je ob tu vie ron tí tu los su- 

pe rio res al tí tu lo con dal, el de du que de la Ba ja Lore na y el de la

rea le za de Je ru sa lén.

3. Los fe nó me nos de con jun to es tán in du da ble men te re la cio- 

na dos, por una par te, con la his to ria de las for ma cio nes po lí ti cas

y, por otra, con la his to ria de la ex pre sión li te ra ria, es de cir, de la

cul tu ra. Po de mos for mu lar al res pec to al gu nas hi pó te sis de in- 

ves ti ga ción.

a) En pri mer lu gar, se de be se ña lar que el es ta ble ci mien to de

es tas ge nea lo gías pa re ce a me nu do res pon der a la preo cu pa ción

por le gi ti mar un po der. Es ta ob ser va ción pue de ex pli car la au- 

sen cia de ge nea lo gías rea les: el rey no te nía nin gu na ne ce si dad de

ase gu rar un po der que es ta ba le gal men te fun da do en la elec ción

y la con sa gra ción, mien tras que en el nor te del reino y en An jou

la com po si ción de es te ti po de tex tos con fir ma apa ren te men te

una pre ten sión a la so be ra nía, pa ra pro bar el de re cho de un he re- 

de ro en el mo men to de una su ce sión dis cu ti ble. Es te es el ca so de

las ge nea lo gías fla men cas, com pues tas en los años pr óxi mos a

1100, que exal tan la as cen den cia ca ro lin gia de los con des; es el

ca so de la re se ña so bre el con da do de Ven dô me que jus ti fi ca la

ad qui si ción de es te prin ci pa do por el con de de An jou Go do fre do

Mar tel y el de los cua dros ge nea ló gi cos rea li za dos en Saint-Au- 

bin de An gers, cuan do el tí tu lo con dal an ge vino aca ba ba de caer

en una ra ma co la te ral, que te nían co mo ob je ti vo real zar la glo ria
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de és ta mos tran do las ilus tres alian zas que la li ga ban a las ca sas

prin ci pes cas más im por tan tes de la épo ca. En con se cuen cia, es tos

tex tos de ben ser in clui dos en tre los ma te ria les que con so li da ron

el es ta ble ci mien to de los prin ci pa dos te rri to ria les na ci dos de la

di so lu ción del po der real.

b) Tam bién se ría con ve nien te, pa ra di ri gir nos es ta vez a la his- 

to ria cul tu ral, si tuar es tos do cu men tos en una geo gra fía de la

pro duc ción li te ra ria que de be cons truir se por en te ro. Su lo ca li- 

za ción ates ti gua en pri mer lu gar la fe cun di dad y la pree mi nen- 

cia, en el si glo XI y a prin ci pios del si glo XII, de cier tos fo cos li te- 

ra rios de raíz ca ro lin gia, por un la do el del Ba jo Loi ra y por otro

el de Lo ta rin gia, del cual fue ron pro lon ga cio nes oc ci den ta les los

ta lle res fla men cos. Ade más, es ne ce sa rio se ña lar que es te ti po de

li te ra tu ra, du ran te es te pe río do, se en ri que ce pro gre si va men te.

Los más an ti guos de es tos es cri tos son sim ples ca tá lo gos; los pos- 

te rio res to ma ron el as pec to de re la tos y ga na ron po co a po co en

am pli tud. No pue de apli car se a Fran cia la opi nión de Héin ger,

quien veía en los ca tá lo gos de la re gión del Im pe rio resú me nes

tar díos de tex tos an te rio res más de sa rro lla dos. Es se gu ro, por

ejem plo, que las Ges tas de los con des de An jou y las de los se ño- 

res de Am boi se, así co mo la His toire des comtes de Guines, fue ron

ela bo ra das a par tir de lis tas ge nea ló gi cas más su ma rias, y ob ser- 

va mos có mo las ge nea lo gías fla men cas se nu tren cons tante men te

en el cur so del si glo XII de nue vos agre ga dos. Po de mos en tre ver,

a lo lar go de es te pro gre so con ti nuo, dos eta pas prin ci pa les: una

en la úl ti ma dé ca da del si glo XI, otra ha cia 1160; se ría útil con- 

fron tar es ta pe rio di za ción con la que los his to ria do res de la li te- 

ra tu ra en len gua vul gar pue dan es ta ble cer por su par te. Es ta úl ti- 

ma in di ca ción me con du ce a pro po ner en es te mo men to in ter- 

pre ta cio nes más pro fun das, ana li zan do es ta vez el con te ni do

mis mo de los es cri tos y es for zán do me por re cons ti tuir el es que- 

ma de las es truc tu ras fa mi lia res que pre sen tan, el mo de lo de las

re la cio nes de pa ren tes co que fi ja ron en la con cien cia de los con- 
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tem po rá neos y, por se guir es te mo de lo en el cur so del tiem po,

en las mo di fi ca cio nes que lo afec ta ron.

To dos es tos es cri tos de ri van de un pro to ti po que es el de la

rea le za. El pri me ro de los que se con ser van pa ra el reino de Fran- 

cia, la ge nea lo gía de Ar nol do de Flan des que, re pi to, da ta de me- 

dia dos del si glo X, pre sen ta en efec to un do ble as pec to. Co mien- 

za con ple ga rias fú ne bres, con el elo gio de un prín ci pe cu yas vir- 

tu des se exal tan. Pe ro pa ra mos trar que los mé ri tos na tu ra les de

su hé roe con cuer dan con la no ble za de su ori gen, el au tor agre ga

a es te elo gio una ge nea lo gía le gí ti ma, la de los so be ra nos ca ro lin- 

gios. So bre la sancta prosapia domini Arnulfi que en lí nea pa tri li neal

no se re mon ta más allá del abue lo de Ar nol do, el con de Bal dui- 

no I, se in jer ta así, por in ter me dio de la es po sa de es te úl ti mo,

Ju di th, hi ja de Car los el Cal vo, una genealogia nobilissimum

Francorum imperatorum et regum; lis ta su per pues ta, uti li za da sin

crí ti ca y ex traí da de los scriptoria de Lo ta rin gia[5]. In cor po ra da de

es ta ma ne ra a la me mo ria fa mi liar de los po see do res de un prin- 

ci pa do, es ta lis ta real se im pu so co mo ti po; en efec to) ob ser va- 

mos que has ta el si glo XI II es uti li za da en to do el es pa cio cul tu ral

que nos ocu pa tan to por Gui ller mo de Mal mes bu ry co mo por

los ge nea lo gis tas de los con des de Bou log ne y por los de Foig ny

y de An chin. De es te mo do se in tro du jo en la con cien cia de la al- 

ta aris to cra cia un es que ma de pa ren tes co que po de mos de fi nir

bre ve men te: fi lia ción es tric ta men te ag na ti cia, el tí tu lo —a se me- 

jan za del real— se trans mi te de pa dres a hi jos; pe ro co mo a ve ces

ocu rre que el tí tu lo o la vo ca ción de po der se he re dan a tra vés de

una alian za —los con des de Flan des re ci bie ron así la san gre ca ro- 

lin gia; mu cho an tes los ante pa sa dos de Car lo mag no ha bían re ci- 

bi do así la san gre me ro vin gia—, el hi lo ge nea ló gi co, re mon tán- 

do se ha cia el pa sa do, pue de su frir in te rrup cio nes, aban do nar la

lí nea pa tri li neal me nos ilus tre pa ra, a par tir de tal an te ce so ra cu- 
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yos des cen dien tes tie nen con cien cia de po seer una he ren cia más

bri llan te, re mon tar de hi jo a pa dre es ta ra ma más ho no ra ble. El

he cho de que es te es que ma men tal, en el que se ins cri be de allí

en ade lan te la me mo ria de los ante pa sa dos de la al ta aris to cra cia,

pro ce da de un mo de lo to ma do de la fa mi lia real, ma ni fies ta una

apro pia ción pa ra le la a la usur pa ción de los po de res rea les so bre la

cual se fun dan las nue vas di n as tías. Es ta cons ta ta ción au to ri za a

ex ten der a Fran cia al gu nas ob ser va cio nes enun cia das pa ra las re- 

gio nes ale ma nas por los his to ria do res de la es cue la de Fri bur go,

y par ti cu lar men te por Karl Sch mid: cuan do la al ta aris to cra cia

co men zó, por efec to de la des com po si ción real, a or ga ni zar se en

ca sas, en li na jes, lo hi zo a ima gen y se me jan za de la que ha bía si- 

do has ta ese mo men to la úni ca «ca sa», el úni co li na je, la úni ca ge- 

nea lo gía ver da de ra, la del so be rano.

Pue de ex pli car se fá cil men te que las ge nea lo gías se li mi ten a la

fi lia ción mas cu li na y des cri ban un li na je de hom bres, que in sis- 

tan ca da vez con más fuer za des de fi nes del si glo XI en la pri mo- 

ge ni tu ra, mien tras que las re glas su ce so rias fa vo re cen ca da vez

más a los hi jos ma yo res, que aban do nen los ante pa sa dos del pa- 

dre en be ne fi cio de los de la ma dre si la he ren cia pro vie ne de ella,

co mo lo ha ce Foul ques Ré chin y des pués de él to dos los au to res

de ge nea lo gías, co mo lo ha ce ade más en la zo na ger má ni ca un

Otón de Frei sing. To dos es tos es cri tos se preo cu pan an te to do de

la trans mi sión de un «ho nor», en el sen ti do pri mi ti vo, ca ro lin gio,

del tér mino. «Yo, Foul ques… he que ri do con fiar a la es cri tu ra

có mo mis ante pa sa dos han ad qui ri do y man te ni do el ho nor has ta

mi épo ca y có mo yo mis mo lo he te ni do, ayu da do por la gra cia

de Dios»[6], así co mien za el es cri to atri bui do al con de Foul ques

de An jou. La ges ta de los con des de Am boi se in sis te en la cons ti- 

tu ción pro gre si va de un pa tri mo nio, en las do tes de las es po sas,

en las re par ti cio nes. Y la ge nea lo gía com pues ta por Lam ber to de

Ar dres, cu yo se ñor es a la vez he re de ro del con da do de Gui nes y

del se ño río de Ar dres, se pre sen ta de he cho co mo una his to ria de
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aque llos dos pa tri mo nios y de su con so li da ción pro gre si va. Los

au to res de es tos es cri tos se es fuer zan por des cu brir en su más le- 

jano pa sa do el ori gen de la po se sión he re di ta ria. Lo cual vie ne a

re for zar la hi pó te sis pro pues ta por los dis cí pu los de Gerd Te llen- 

ba ch: cuan do los miem bros de la al ta aris to cra cia ce san de de ber

sus for tu nas a los fa vo res tem po ra les de un so be rano, de te ner un

po der y unos bienes por con ce sión vi ta li cia y re vo ca ble, cuan do

su po der se apo ya en un pa tri mo nio li bre men te trans mi si ble de

pa dres a hi jos, es el mo men to en que los gru pos de pa ren tes co,

has ta aho ra mo ve di zos y sin con sis ten cia, se or de nan se gún la es- 

tric ta ar ma zón de un li na je. No hay li na jes, no hay ca sas no bles

an tes de que el ho nor se hi cie ra he re di ta rio, es de cir, an tes del si- 

glo IX pa ra los gran des prín ci pes, an tes del si glo X pa ra los se ño- 

res de me nos ran go, y, en Fran cia, an tes del si glo XI pa ra los sim- 

ples ca ba lle ros. De he cho, los tex tos que uti li za mos no se preo- 

cu pan por des cri bir to da la pa ren te la, sino so la men te la par te que

po see el pa tri mo nio. Es ta con cien cia fa mi liar es una con cien cia

de he re de ros.

Sin em bar go, en tre al gu nos de es tos es cri tos que son an te rio- 

res a la pri me ra dé ca da del si glo XII y los otros, exis te una di fe- 

ren cia no ta ble so bre la cual qui sie ra de cir, pa ra ter mi nar, al gu nas

pa la bras. Los pri me ros tex tos son muy la có ni cos, po co de sa rro- 

lla dos, aun cuan do no sean sim ples ca tá lo gos co mo el re la to de

Foul ques Ré chin. Se ba san, pues, en la me mo ria. Foul ques se ex- 

pli ca: se apo ya en sus pro pios re cuer dos y en los que con ser va de

su tío Go do fre do Mar tel; no pa re ce ha ber uti li za do los cua dros

com pues tos an te rior men te en el mo nas te rio de Saint-Au bin;

con fie sa no sa ber na da de los pri me ros con des de An jou; ig no ra

in clu so dón de se en cuen tra su se pul tu ra. Por el con tra rio, las ge- 

nea lo gías del si glo XII se de sa rro llan en to das di rec cio nes, en ri- 

que ci das por nue vos agre ga dos, in clu yen do los nom bres de los

hi jos se gun do nes, de las hi jas, de ante pa sa dos que no ha bían si do

men cio na dos has ta en ton ces, de sa rro llan do fi lia cio nes pa ra le- 
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las… El ár bol cu yo per fil di bu jan des plie ga más am plia men te sus

ra mas y hun de más pro fun da men te sus raíces. Tan to la his to ria

cul tu ral co mo la his to ria po lí ti ca y so cial de ben preo cu par se por

ob ser var de cer ca es ta am plia ción. Ha ré, al res pec to, tres ob ser- 

va cio nes.

1. En pri mer lu gar, es te fe nó meno tes ti mo nia un pro gre so de

las téc ni cas li te ra rias, un acre cen ta mien to de los re cur sos in te lec- 

tua les. Las pri me ras ge nea lo gías ha bían si do ela bo ra das en los

mo nas te rios pri va dos, in te gra dos en el pa tri mo nio de las gran des

fa mi lias prin ci pes cas. Un pa pel fun da men tal de sem pe ña ron en- 

ton ces Saint-Ber tin y Saint Au bin de An gers, cu yo aba dia to per- 

te ne cía a los con des de Flan des y de An jou, res pec ti va men te, y

que ocu pa ban en aque llos prin ci pa dos el mis mo lu gar que ocu- 

pa ron su ce si va men te Fleu ry y Saint-De nis en el prin ci pa do ca- 

pe to. En las aba días que se usa ban co mo ne cró po lis se ob ser va la

ín ti ma unión en tre los pri me ros cua dros ge nea ló gi cos y los epi-

ta fios de los se ño res di fun tos; sa be mos por Raúl Gla ber que a

co mien zos del si glo XI su com po si ción de sem pe ña ba en ac ti vi- 

dad li te ra ria un pa pel muy im por tan te[7]. En el si glo XII se en- 

cuen tran to da vía mon jes en tre los au to res a los que me re fie ro;

pe ro de allí en ade lan te se tra ta rá de clé ri gos y de clé ri gos do- 

més ti cos, co mo To más de Lo ches, quien fue ca pe llán de Foul- 

ques el Jo ven, y co mo el clé ri go Lam ber to, de pen dien te de la ca- 

sa de los se ño res de Ar dres. Por una trans fe ren cia que se ins cri be

en el mo vi mien to ge ne ral de lai ci za ción de la cul tu ra, la cor te

del prín ci pe lle ga a ser el ta ller prin ci pal de es ta li te ra tu ra; se uti- 

li zan al gu nos de sus re cur sos, co mo el de pó si to de ar chi vos y —

lo sa be mos por los con des de Gui nes ha cia fi nes del si glo XII— la

bi blio te ca. Los re dac to res que allí tra ba jan son edu ca dos y for- 

ma dos en el ofi cio de la es cri tu ra: al gu nos es tán muy en te ra dos

del de re cho fa mi liar, co mo lo tes ti mo nia el ár bol ex pli ca ti vo de

los di ver sos gra dos de pa ren tes co que ilus tran los fo lios 126-127

del ma nus cri to del Liber Floridus de Lam ber to de Saint-Omer
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con ser va do en la Bi blio te ca Na cio nal de Pa rís. Al es cri bir por

en car go ma ni fies tan una nue va ac ti tud fren te a la ta rea que de- 

ben cum plir. No se tra ta só lo de re la tar un re cuer do, sino de

cons truir ver da de ra men te una his to ria; par tien do de la bio gra fía

de sus se ño res, se es fuer zan por cons truir tam bién una vita de ca- 

da uno de los per so na jes que apa re cen en el li na je que des cri ben.

Con tal fin, re ú nen una do cu men ta ción, se apo yan en tex tos. A

tra vés de su ar te, la me mo ria se pre ci sa, se vuel ve más con sis ten- 

te, se pro lon ga. A lo lar go de sus obras se pue de se guir el en ri- 

que ci mien to pro gre si vo de la téc ni ca y de la con cien cia his tó ri- 

cas y des cu brir, en el si glo XII, un mo men to ca pi tal de la his to ria

de la his to ria.

2. Li te ra tu ra de cor te, ca da vez más lai ci za da con re la ción a

sus orí genes litúr gi cos y mo nás ti cos, la li te ra tu ra ge nea ló gi ca se

en cuen tra es tre cha men te li ga da al de sa rro llo pa ra le lo de una li te- 

ra tu ra de en tre te ni mien to, com pues ta en el mis mo am bien te, en

aquel gru po ca ba lle res co don de —co mo he de mos tra do en otra

par te— los «jó ve nes», los co rre do res de aven tu ras, de sem pe ñan

en ton ces un pa pel cul tu ral de pri me ra im por tan cia. Con ven dría

pre ci sar aquí las re la cio nes que man tie nen los es cri tos ge nea ló gi- 

cos del si glo XII con las le yen das épi cas. Los au to res de ge nea lo- 

gías no uti li zan so la men te tex tos, sino tam bién las his to rias que

cir cu lan al re de dor del se ñor. Es te es el ca so de To más de Lo ches,

que in tro du ce en la Ges ta de los con des de An jou los re la tos le-

gen da rios que ro dea ban el re cuer do de Go do fre do Gri se go ne lle.

En cuan to a Lam ber to de Ar dres, con fie sa ha ber apro ve cha do las

his to rias que re la ta ban pa ra dis traer al he re de ro de los con des de

Gui nes tres de sus ami gos, tres «jó ve nes» co mo él, es pe cial men te

do ta dos pa ra el re la to de en tre te ni mien to. Es ta aper tu ra a la le- 

yen da y a lo ima gi na rio es muy im por tan te des de dos pun tos de

vis ta. En pri mer lu gar, ex pli ca el lu gar re ser va do a los hé roes en

las nue vas ge nea lo gías, que ad quie ren des de en ton ces el as pec to

de una ga le ría de ti pos ejem pla res, mo de los de vir tud. He se ña la- 
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do ya que en el fon do la ge nea lo gía re la ta la trans mi sión de un

tí tu lo, de un pa tri mo nio. Pe ro des pués de 1110 ad quie re sub si- 

dia ria men te otro ca rác ter cuan do, ba jo la in fluen cia de los re la tos

épi cos y por las in clu sio nes bio grá fi cas más con sis ten tes, tien de

a trans for mar se en un con jun to de elo gios in di vi dua les. Los

ante pa sa dos ad quie ren de es ta ma ne ra otra apa rien cia en la con- 

cien cia de sus des cen dien tes. No trans mi ten so la men te los ci- 

mien tos del po der po lí ti co, sino tam bién una he ren cia de glo ria,

un «ho nor» —use mos es ta vez el tér mino en sen ti do mo derno

—, del cual los he re de ros de ben mos trar se dig nos. Al de ve nir

ejem plar, es ta li te ra tu ra se in ser ta per fec ta men te en el cli ma de

com pe ten cia per ma nen te en el que vi ven los jó ve nes al re de dor

del prín ci pe y co la bo ra en la cons truc ción de su mo ral par ti cu lar.

El es tu dio de es te gé ne ro de es cri tos pue de apor tar una útil con- 

tri bu ción a la his to ria de la éti ca ca ba lle res ca, a la for ma ción de

una con cien cia de cla se, cu yo pa pel en la evo lu ción de la no ción

de no ble za en aque lla épo ca es fun da men tal.

3. La in ter ven ción de las le yen das, la con ta mi na ción que su- 

fren en ton ces los tex tos ge nea ló gi cos por in fluen cia de las obras

de en tre te ni mien to y de eva sión en lo ima gi na rio, son el ori gen

de la mo di fi ca ción más no to ria que su fren las ge nea lo gías en el

si glo XII: la in ven ción de ante pa sa dos mí ti cos.

He di cho ya que los au to res de aque lla épo ca se es fuer zan por

re mon tar en el pa sa do la raíz de los li na jes. La pri me ra ge nea lo- 

gía fla men ca se re mon ta ba has ta Bal dui no I, es de cir, exac ta men- 

te has ta el úl ti mo ter cio del si glo IX, has ta un per so na je que tal

vez no era el pri me ro del li na je en po seer el ho nor con dal, pe ro

el pri me ro cu ya exis ten cia pue de ser cons ta ta da por la do cu men- 

ta ción ac tual. Re dac ta da des pués de 1110, la genealogía bertiniana

pro lon ga aque lla lis ta en tres ge ne ra cio nes y atri bu ye a Bal dui no

I tres an te pa sa dos de los cua les la eru di ción no pue de en con trar

nin gún in di cio. De la mis ma ma ne ra, en An jou las ge nea lo gías

del si glo XII se su mer gen dos ge ne ra cio nes más atrás en el pa sa do
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que las pri me ras se ries con da les, so bre da tos in ve ri fi ca bles. La

nue va preo cu pa ción por ha cer re tro ce der el re cuer do an ces tral

has ta el co ra zón de la épo ca ca ro lin gia, es de cir, has ta el mo men- 

to pri vi le gia do des cri to por los can ta res de ges ta, por tras pa sar el

um bral cro no ló gi co don de se de te nía an tes la me mo ria de la pa- 

ren te la y que hoy en día re pre sen ta aún un obs tá cu lo in fran quea- 

ble pa ra las in ves ti ga cio nes eru di tas, in ci tó apa ren te men te a los

his to ria do res do més ti cos a aven tu rar se en el mi to. Es te he cho ha

si do muy bien su bra ya do por K. F. Wer ner. El con te ni do de la

His to ria des comtes de Guines apor ta so bre es te as pec to un tes ti mo- 

nio de fun da men tal va lor. Lam ber to de Ar dres, al lle gar en sus

in ves ti ga cio nes al año 928, co lo ca en aquel si tio co mo auctor

Ghisnensis nobilitatis et generis a un per so na je ex tra ña men te si mi lar

a los hé roes de la jo ven li te ra tu ra no ve les ca, a un aven tu re ro, un

ti ro, un «jo ven» ex plo ra dor, co mo lo eran, en la épo ca en que es- 

cri bía Lam ber to, los ca ba lle ros erran tes com pa ñe ros del he re de ro

del con de; jo ven de ori gen no ble, pe ro po bre y ex tran je ro. Se- 

du ce a la hi ja del con de de Flan des y el ni ño que na ce de es ta

unión re ci be más tar de la in ves ti du ra del con da do de Gui nes, lo

cual le gi ti ma de he cho la fe liz aven tu ra ma tri mo nial de su pa dre.

Así se en cuen tran trans pues tos en lo que quie re ser una his to ria

los te mas de los re la tos de en tre te ni mien to, tal co mo se de sa rro- 

lla ban en ton ces en la so cie dad cor tés, y es ta rea li dad so cial del si- 

glo XII a ve ces con cre ta men te vi vi da y so bre to do per ma nen te- 

men te so ña da por los jó ve nes de la aris to cra cia de aque llas re gio- 

nes: la aven tu ra, la vi da erran te, la per se cu ción de una ri ca he re- 

de ra, la bús que da de un ma tri mo nio fruc tí fe ro que ase gu ra ra la

con quis ta de una po si ción y de un pa tri mo nio en el que arrai gar

un nue vo li na je; en re su men, unio nes be ne fi cio sas que ocu pa ban

des de tiem po atrás un im por tan te lu gar en las ge nea lo gías rea les.

Es ta trans for ma ción de la li te ra tu ra ge nea ló gi ca en el cur so del

si glo XII es al ta men te sig ni fi ca ti va de las ac ti tu des men ta les que

se es ta ble cie ron en ton ces y que po co a po co se for ti fi ca ron. Se ría
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de gran in te rés com pa rar el tes ti mo nio que ofre ce es ta li te ra tu ra

con el de las can cio nes de ges ta y las no ve las que fue ron com- 

pues tas en la mis ma épo ca y en la mis ma re gión de la Fran cia del

nor te y del oes te, así co mo con la his to ria de los tor neos y con la

de la ce re mo nia ca ba lle res ca que es tán por rea li zar se.

Vul ga ri za ción pro gre si va de un mo de lo real, el del li na je, por

el cual se efec túa el trán si to de la no ble za flui da de los si glos IX y

X al de la no ble za asen ta da de la épo ca feu dal; con so li da ción de

la con cien cia fa mi liar que es ta ba al co mien zo li ga da a la he ren cia

de un tí tu lo y de un pa tri mo nio, pe ro que po co a po co se vol vió

más aten ta al va lor mo ral de los ante pa sa dos y al com por ta mien- 

to ejem plar que pro po nían: es és te, a mi pa re cer, el apor te prin- 

ci pal de es te gé ne ro de fuen tes pa ra una his to ria so cial in te re sa da

en no apo yar se úni ca men te en la his to ria eco nó mi ca sino tam- 

bién en la de las es truc tu ras po lí ti cas y en la de la cul tu ra.



201

10. LA VUL GA RI ZA CION DE LOS MO DE LOS

CUL TU RA LES EN LA SO CIE DAD FEU DAL[*]

Me li mi ta ré en el cur so de es ta bre ve in ter ven ción a ex po ner

al gu nas con si de ra cio nes de mé to do y a pro po ner co mo te ma de

dis cu sión el es bo zo de una pro ble má ti ca. En efec to, se co no ce

tan po co acer ca de las ac ti tu des men ta les de la épo ca me die val

que, a mi pa re cer, se ría te me ra rio aven tu rar se hoy más en es ta di- 

rec ción. Par ti ré de una idea muy ba nal, de la sim ple cons ta ta ción

de un he cho evi den te: la ten den cia de las for mas cul tu ra les cons- 

trui das pa ra las ca te go rías su pe rio res de la so cie dad a vul ga ri zar- 

se, a ex pan dir se des de sus al tu ras, a des cen der de gra do en gra do

ha cia es tra tos ca da vez más di fu sos. Si con si de ra mos el tér mino

cul tu ra en su sen ti do más es tric to y nos ate ne mos, pa ra em pe zar,

al do mi nio de las crea cio nes li te ra rias o ar tís ti cas, al de los co no- 

ci mien tos, las creen cias y las ac ti tu des re li gio sas, es muy fá cil dis- 

cer nir aquel fe nó meno de vul ga ri za ción. Por es ta ra zón me li mi- 

ta ré a pre sen tar dos ejem plos que con cier nen al si glo XIV eu ro- 

peo, dos ejem plos coin ci den tes, dos ejem plos pa ra le los.

Cual quie ra sa be que en el si glo XIV, al me nos en las ciu da des,

de bi do a la ac ción pro pa gan dís ti ca de las ór de nes men di can tes, el

cris tia nis mo co men zó a trans for mar se en una re li gión po pu lar

—co sa que ha bía de ja do de ser des de ha cía si glos—; gra cias al

ser món en len gua vul gar, al tea tro, a las sa cre rap pre sen ta zio ni, al

can to de los lau des, se fue ron re ve lan do po co a po co al pue blo

lai co un cier to nú me ro de pre cep tos evan gé li cos y una ima gen

de Cris to has ta ese mo men to inac ce si bles. Pe ro no se tra tó so la- 

men te de la gran di fu sión, fue ra del es tre cho cír cu lo de la Igle sia,

de al gu nos tex tos o de al gu nas re pre sen ta cio nes men ta les. Aque- 
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lla épo ca vio in tro du cir se, en las ca pas pro fun das de las so cie da- 

des ur ba nas, ac ti tu des pia do sas que du ran te si glos ha bían si do el

pa tri mo nio de un pe que ño nú me ro de ecle siás ti cos, mon jes y ca- 

nó ni gos: me re fie ro a la prác ti ca del can to co lec ti vo, a la me di ta- 

ción so li ta ria y, pa ra al gu nos lai cos al me nos, de la lec tu ra re gu- 

lar del Li bro de Ho ras. Pa ra le la men te, du ran te el si glo XIV, se

ob ser va có mo en el mun do lai co al gu nos hom bres, o me jor di- 

cho, al gu nos gru pos, gru pos fa mi lia res y co fra días, si tua dos en

ni ve les ca da vez más ba jos de la je rar quía de for tu nas y po de res,

se apro pian del uso de for mas ar tís ti cas que en otro tiem po ha- 

bían si do crea das pa ra unas éli tes ex tre ma da men te res trin gi das.

En la Al ta Edad Me dia só lo los re yes te nían una ca pi lla, ha cían

ador nar sus tum bas y po seían re li quias; ha cia fi nes del si glo XIV,

canti dad de fa mi lias bur gue sas po seen un al tar pri va do, man tie- 

nen ca pe lla nes, tie nen una se pul tu ra y en car gan a los ar tis tas la

de co ra ción de un re ta blo o la cons truc ción de efi gies fu ne ra rias.

Se mon tan re li quias en jo yas pa ra hom bres de la me dia na no ble- 

za. El pro ce di mien to xi lo grá fi co per mi te la ex pan sión en ca pas

so cia les más am plias del res trin gi do gran ar te aris to crá ti co. Y,

cu rio sa men te, el di se ño ar qui tec tó ni co que en cua dra aque llas

imá ge nes ha ce de unos ob je tos de ar te muy vul ga res co mo son

los gra ba dos en ma de ra un si mu la cro de ca pi llas pa ra uso de los

po bres. To dos es tos he chos son muy evi den tes: no in sis ti ré más

en ellos, pues su es tu dio es re la ti va men te có mo do. Pe ro me apo- 

yo en es tas con si de ra cio nes pre li mi na res pa ra pro po ner tres ca te- 

go rías de pro ble mas.

La pri me ra pue de for mu lar se me dian te un sen ci llo in te rro- 

gan te: ¿fue aca so tan sim ple el mo vi mien to de vul ga ri za ción?

¿Di cho pro ce so des cen dien te no es tu vo acom pa ña do de un re- 

torno? Pa ra de cir lo de otra ma ne ra, ¿en qué me di da, en los tiem- 

pos me die va les, la cul tu ra aris to crá ti ca (y em pleo siem pre el tér- 

mino cul tu ra en sen ti do es tric to) adop tó va lo res y for mas pro ve- 

nien tes de los es ca lo nes más ba jos del edi fi cio so cial? Aquí la ob- 



203

ser va ción es in fi ni ta men te más di fí cil, ya que, por una par te, los

me ca nis mos de crea ción en la épo ca me die val son di fí ci les de

cap tar y, por otra par te y so bre to do, si le es po si ble al his to ria- 

dor de la Edad Me dia des cu brir al gu nos ras gos de la cul tu ra aris- 

to crá ti ca al es tar en car na dos y ex pre sa dos en for mas que han

per du ra do has ta hoy, es tá con de na do a ig no rar ca si to do de la

cul tu ra po pu lar y a no po der pro bar si quie ra su exis ten cia. A mi

en ten der, so la men te tres he chos apa re cen con cla ri dad.

1. En el de sa rro llo del cris tia nis mo me die val, cuan do cul tu ra

y pro pa gan da se con fun den, y es to es lo que ocu rre con el de sa- 

rro llo del cris tia nis mo me die val, don de se tra ta de con ver tir y de

edu car pa ra con ver tir, es evi den te que los cen tros de crea ción

cul tu ral si tua dos en los ni ve les su pe rio res del edi fi cio so cial, en

los fo cos de van guar dia del cuer po ecle siás ti co, pe ro que tra ba jan

cons cien te men te pa ra uso del pue blo, aco gie ron las ten den cias

di fu sas, los es que mas, las imá ge nes di fun di das en los ni ve les de

cul tu ra in fe rior, con el fin de do mes ti car las, in cor po rar las a sus

cons truc cio nes de pro pa gan da, pa ra que és ta, re ves ti da de ras gos

más fa mi lia res, pu die ra pe ne trar me nos di fi cul to sa men te en las

ma sas. Aco gi da en con se cuen cia de lo que se de no mi na fo lk lo re

—y que el his to ria dor no co no ce más que por es ta aco gi da. El

fe nó meno se pro du jo tan to en la épo ca me ro vin gia co mo en los

si glos XI II y XIV, cuan do do mi ni cos y fran cis ca nos se de di ca ron a

de vol ver la ima gen de un Cris to vi vo a la po bla ción de las ciu da- 

des.

2. Pe ro la cul tu ra aris to crá ti ca aco ge igual men te el fo lk lo re,

de una ma ne ra na tu ral y per ma nen te, de bi do a su in cli na ción al

«po pu lis mo», in cli na ción muy vi si ble, por ejem plo, en los me- 

dios prin ci pes cos del si glo XV, ávi dos de li te ra tu ra pas to ril, de di- 

ver sio nes cam pes tres, que to ma ron, se gún pa re ce, cier tos ele- 

men tos de la de co ra ción de sus re si den cias y cier tos ele men tos de

su mú si ca de cor te de las «me lo días po pu la res», es de cir, de las

for mas an ta ño crea das pa ra unos cír cu los muy aris to crá ti cos,
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sagra dos o pro fa nos, sim pli fi ca dos lue go, de can ta dos, de ve ni dos

fal sa men te in ge nuos en el cur so del lar go mo vi mien to de vul ga- 

ri za ción que los ha bía he cho adop tar por es tra tos so cia les in fe- 

rio res.

3. Y es to me con du ce a con si de rar un ter cer he cho: mien tras

que des cien den po co a po co de ni vel en el in te rior del cuer po so- 

cial, los ele men tos de la cul tu ra aris to crá ti ca ex pe ri men tan trans- 

for ma cio nes que se tra du cen de ma ne ra ge ne ral, en el pla no de

las for mas y de los me dios de ex pre sión, por una sim pli fi ca ción,

por una es que ma ti za ción pro gre si va, y en cuan to al con te ni do,

por una di so lu ción pro gre si va de los mar cos ló gi cos y por la in- 

va sión de la afec ti vi dad. Ta les mo di fi ca cio nes han mar ca do, por

ejem plo, el ar te re li gio so y las ac ti tu des de pie dad en el si glo XIV,

al po pu la ri zar se el cris tia nis mo. Pa re ce en ton ces ha ber se pro du- 

ci do —y és te es en mi opi nión el he cho más im por tan te— una

es pe cie de mar cha atrás, un cam bio co rre la ti vo en los da tos cul- 

tu ra les de los más al tos ni ve les so cia les. El cris tia nis mo de la al ta

Igle sia y de las cor tes prin ci pes cas del si glo XIV se en ri que ció in- 

du da ble men te gra cias a los va lo res de la sen si bi li dad pro ve nien- 

tes del acer vo po pu lar, que co men za ron a ex pre sar se a me di da

que las crea cio nes del ar te y las ac ti tu des de de vo ción pe ne tra ban

más pro fun da men te en el in te rior del pue blo. En con se cuen cia,

se tra ta ría —y es te po día ser un pri mer cam po de in ves ti ga ción

— de ob ser var có mo el jue go de la vul ga ri za ción de los mo de los

aris to crá ti cos, que cons ti tu ye el mo vi mien to es en cial, el mo tor

de ter mi nan te de la his to ria cul tu ral, es ta ble ce de he cho una do- 

ble co mu ni ca ción con los acer vos cul tu ra les de los di fe ren tes ni- 

ve les de la so cie dad.

Pe ro el con jun to de pro ble mas se am plía cuan do con si de ra- 

mos el tér mino cul tu ra en un sen ti do más es tric to. En se gui da se

per ci be que el mo vi mien to de vul ga ri za ción ac túa so bre un con- 

jun to mu cho más am plio que afec ta no so la men te las creen cias,

los co no ci mien tos, las ac ti tu des re li gio sas, sino tam bién las mo- 
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das, las re pre sen ta cio nes so cia les, la ma ne ra en la cual la so cie dad

se con ci be a sí mis ma, al can zan do a los com por ta mien tos in di vi- 

dua les, a los va lo res éti cos, en sín te sis, a to do un es ti lo de vi da.

Se per ci be igual men te que el fe nó meno de vul ga ri za ción re vis te

un do ble as pec to: re cep ción, imi ta ción por los es tra tos so cia les

in fe rio res de mo de los y ac ti tu des pro pues tos por las éli tes y, en

sen ti do in ver so, adop ción por las mis mas éli tes de al gu nos va lo- 

res pro ve nien tes de los ni ve les me nos ele va dos. Me gus ta ría

mos trar aho ra es te pro ce so ana li zan do la cul tu ra, en el sen ti do

más am plio de es te tér mino (en el sen ti do que le dan hoy los

etnó lo gos), de la aris to cra cia fran ce sa de los si glos XI y XII.

Es ta mos en pre sen cia de un gru po so cial que la for ma ción

pro gre si va de ac ti tu des, de re glas ju rí di cas y de con ven cio nes, de

una mo ral, en una pa la bra, de una cul tu ra co mún ha he cho ca da

vez más co he ren te, más ho mo gé neo, aun que es tu vie ra pri mi ti- 

va men te cons ti tui do por una canti dad de ca pas su per pues tas,

aun que reu nie ra en su seno ti pos so cia les muy di ver sos, tan di fe- 

ren tes, por ejem plo, co mo un du que de Nor man día, los ca ba lle- 

ros que he ob ser va do en Mâ con nais o to dos aque llos sol da dos

aven tu re ros, to dos aque llos ca ba lle ros do més ti cos sali dos en par- 

te del mi nis te ria lis mo, tan nu me ro sos al re de dor de las fa mi lias

no bles en el no roes te de Fran cia. Es ta cul tu ra co mún se for jó es- 

en cial men te por la ex ten sión a to dos los miem bros de un gru po

—gru po que las trans for ma cio nes de las es truc tu ras po lí ti cas, la

im plan ta ción de lo que lla ma mos el feu da lis mo ha cia el año mil,

ha bían de li mi ta do es tric ta men te y cu yos con tor nos es ta ban ya fi- 

ja dos— de cos tum bres que, en el co mien zo, no eran com par ti das

más que por una pe que ña éli te, por la ca pa su pe rior de es ta cla se,

por las vie jas cas tas no bi lia rias.

Me re fe ri ré a dos as pec tos de lo que se con si de ra, en el in te rior

de la aris to cra cia feu dal, un mo vi mien to de vul ga ri za ción cul tu- 

ral; ais la ré an te to do una de las ac ti tu des men ta les que es tá sin

du da en el co ra zón de la cul tu ra aris to crá ti ca. Me re fie ro al sen ti- 
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mien to di nás ti co, a la ve ne ra ción por los ante pa sa dos, al sen ti do

del li na je, a un con jun to de re pre sen ta cio nes men ta les que cons- 

ti tu yen ver da de ra men te el sos tén de la no ción de nobilitas. En un

co lo quio re cien te men te rea li za do en Var so via ex pu se los re sul ta- 

dos de mis in ves ti ga cio nes más re cien tes. Creo dis cer nir que la

or ga ni za ción de la fa mi lia aris to crá ti ca en li na je, en cas ta, en ca- 

sa, en ge nea lo gía fun da da so bre una fi lia ción es tric ta men te ag na- 

ti cia, es tric ta men te pa tri li neal —y to do lo que es tá vin cu la do

con es ta con cep ción, es de cir, las cos tum bres ma tri mo nia les, la

no ción de pri mo ge ni tu ra, la adop ción de so bre nom bres pa tro ní- 

mi cos, de sig nos he rál di cos, etc.— es en ver dad más re cien te de

lo que se su po ne: cons ti tu yó de he cho una nue va es truc tu ra que

po co a po co se ins ta ló en la aris to cra cia, lle gan do a ser su so por te

prin ci pal. Pe ro agre ga ré que la ins ta la ción de nue vas es truc tu ras

de pa ren tes co se ope ró pro gre si va men te, por un mo vi mien to

orien ta do de arri ba aba jo, es de cir, por un mo vi mien to de vul ga- 

ri za ción. En efec to, las nue vas for mas de re la cio nes fa mi lia res

son vi si bles en Fran cia, al ni vel de la más al ta aris to cra cia, en el

ca so de los prín ci pes te rri to ria les y de las fa mi lias con da les, ha cia

me dia dos del si glo X; apa re cen al ni vel de las fa mi lias de cas te lla- 

nos ha cia el año mil y se ex pan den por úl ti mo al ni vel de los

sim ples ca ba lle ras ha cia 1050. Vul ga ri za ción en con se cuen cia.

Pe ro tam bién vul ga ri za ción, más len ta, de cier tos atri bu tos que

ori gi na ria men te es ta ban re ser va dos a los miem bros de la no ble- 

za, a la más ele va da aris to cra cia. Pien so en la to rre, con si de ra da

co mo sím bo lo de po der, de so be ra nía, de do mi na ción mi li tar y

ju di cial. Al co mien zo la to rre fue un mo no po lio real, de ten ta do

só lo por el so be rano y sus agen tes, los con des, sus ser vi do res, los

obis pos. Ha cia el año mil se trans for ma en una po se sión más co- 

mún, cae en ma nos de al gu nos li na jes pri va dos, pe ro aún en nú- 

me ro re du ci do. Fi nal men te, en el trans cur so del si glo XII, se ob- 

ser va que las to rres son ca da vez más nu me ro sas; al gu nas pa san a

la po se sión de las ra mas la te ra les de los gran des li na jes do mi nan- 
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tes; al re de dor de 1200, sim ples ca ba lle ros co mien zan a eri gir

tam bién sus to rre ci llas, a cons truir fo sos al re de dor de sus re si-

den cias, a ha cer de su re si den cia ru ral, cu na de su li na je, una

«man sión for ti fi ca da», es de cir, la répli ca re du ci da de las gran des

for ta le zas prin ci pes cas. Tam bién, y al mis mo rit mo, se vul ga ri- 

za ron la ex plo ta ción del po de río se ño rial, el em pleo del se llo, el

uso de un tí tu lo, dominus, messire. Di cho tí tu lo es ta ba ha cia el año

mil es tric ta men te re ser va do a los po see do res de cas ti llos, úni cos

de ten ta do res del po der ver da de ro; ha cia 1200 lle gó a ca li fi car a

to dos los ca ba lle ros y sir vió pa ra dis tin guir los de otros. Ha cia fi- 

nes del si glo XII se po dría de fi nir a la aris to cra cia en Fran cia co- 

mo el con jun to de los hom bres que com par tían pre rro ga ti vas, tí- 

tu los y cos tum bres que ha cia el año mil eran el pri vi le gio de al- 

gu nas fa mi lias, el pri vi le gio de los proceres, de los optimates y que

sin du da, aún dos si glos an tes, eran só lo el pri vi le gio de una úni- 

ca fa mi lia, la fa mi lia real.

Sin em bar go, cuan do se ana li za la cul tu ra de la aris to cra cia

feu dal, se de be re co no cer que uno de sus ejes prin ci pa les es tu vo

tam bién de ter mi na do por un mo vi mien to pro gre si vo orien ta do

en sen ti do in ver so, que par tió ya no de la cús pi de del es tra to so- 

cial aris to crá ti co sino, por el con tra rio, de aba jo. En ver dad, la

cul tu ra aris to crá ti ca, la cul tu ra de la aris to cra cia feu dal se or de nó

al re de dor de dos no cio nes fun da men ta les: la no ción de no ble za,

que se ex pan dió des de el ni vel su pe rior, des de la pe que ña éli te de

los nobiles del año mil y, por otro la do, la no ción de ca ba lle ría,

que ema nó in du da ble men te de las ca pas me nos ele va das de la

aris to cra cia. En efec to, a co mien zos del si glo XI, miles era un tí tu- 

lo que só lo os ten ta ban los aven tu re ros o los se ño res de for tu na

me dia na que gra vi ta ban al re de dor de los cas ti llos y de los se ño res

de los prin ci pa dos; en aque lla épo ca militare no sig ni fi ca ba so la- 

men te com ba tir, sino tam bién ser vir. No obs tan te, el em pleo de

es te tí tu lo —y al mis mo tiem po el re co no ci mien to de los va lo res

que im pli ca ba, va lo res re la ti vos al co ra je, a la com pe ten cia mi li- 
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tar, a la leal tad, des ti na dos a te ner tan ta im por tan cia y por tan to

tiem po en la éti ca aris to crá ti ca—, se ex tien de, se re mon ta, pe ne- 

tra en ni ve les so cia les ca da vez más ele va dos. En 1200 la evo lu- 

ción es tá con su ma da; en ese mo men to los más gran des prín ci pes

y los mis mos re yes se jac tan de ser ca ba lle ros; la ce re mo nia de ser

ar ma dos mar ca una de las eta pas pri mor dia les de su exis ten cia.

Po dría dar se, pues, de la aris to cra cia en Fran cia en aque lla épo ca,

ha cia fi nes del si glo XII, una de fi ni ción tan jus ta co mo la que he

pro pues to ha ce un mo men to: co mo el con jun to de los hom bres

que com par ten las vir tu des, las ca pa ci da des y los de be res es pe cí- 

fi cos de los milites del año mil, es de cir, de los au da ces jó ve nes,

al gu nos de los cua les pro ve nían de muy aba jo, que cons ti tuían la

fa mi lia, la do mes ti ci dad, el cor te jo de los gran des. Se tra ta ría en- 

ton ces —y és te po dría ser un se gun do cam po de in ves ti ga ción—

de re co no cer cuá les son los mo vi mien tos que in ter vie nen en la

for ma ción de los mo de los cul tu ra les y de ana li zar si és tos no

pro vie nen fre cuen te men te de los dos ex tre mos de un mis mo es- 

tra to so cial, co mo en el ca so que muy su ma ria men te aca bo de

mos trar. In te rro gan te muy im por tan te, ya que con du ce sin du da

a una me jor com pren sión, en el te rreno de las re pre sen ta cio nes

men ta les y de la psi co lo gía co lec ti va, de los me ca nis mos que

con du cen po co a po co a la for ma ción de lo que osa mos de no mi- 

nar una cla se.

Pa ra ter mi nar, qui sie ra pre ci sa men te de di car mis úl ti mos in te- 

rro gan tes a es ta no ción de mo de lo cul tu ral que con si de ro de

gran im por tan cia co mo ci mien to, co mo fac tor de co he ren cia de

cier tos gru pos y de su ais la mien to en re la ción a otros. Es tos mo- 

de los con cre tos de com por ta mien to, es tos ti pos ejem pla res de

rea li za ción hu ma na han si do en prin ci pio pro pues tos a los

miem bros de cier to es tra to so cial, pe ro muy pron to a los gru pos

que es te es tra to su bor di na ba. La fas ci na ción que ejer cie ron fue el

mo tor más po de ro so de los mo vi mien tos de vul ga ri za ción de los

que he ha bla do. En la so cie dad del Oc ci den te feu dal, los mo de-



209

los son nu mé ri ca men te muy res trin gi dos. Só lo dos de ellos son

cla ra men te per cep ti bles, es tán bien de fi ni dos y son ade más es- 

tric ta men te opues tos; uno se re fie re al as pec to sa cro, el otro al

pro fano de la cul tu ra aris to crá ti ca. Tan to uno co mo el otro re- 

pre sen tan, a mi jui cio, las dos ca ras de un ejem plar úni co y sin

du da pri mi ti vo: el mo de lo real, su po nien do que la cul tu ra de la

Edad Me dia cen tral cul mi na ra en la fi gu ra del so be rano, ima gen

de Dios, su po nien do que la fuen te ini cial de to do el pro ce so de

vul ga ri za ción se en cuen tre, co mo creo, en la fas ci na ción ejer ci da

por el ejem plo real. Es tos dos mo de los son, por un la do, el del

hom bre de gue rra, el ca ba lle ro —so bre el cual no me ex ten de ré

—, y por otro, el del sacer do te, el del clé ri go. A pro pó si to de es- 

te úl ti mo con ven dría pa ra co no cer lo me jor —y es ta po dría ser

una de las vías de nues tra pro ble má ti ca— sa ber có mo, en el

trans cur so del si glo XI, el mo de lo cle ri cal se apro xi mó pro gre si- 

va men te a un mo de lo di fe ren te, a un mo de lo su pe rior en la je-

rar quía mo ral, más pres ti gio so, más avan za do en la per fec ción

es pi ri tual, es de cir, el mo de lo mo nás ti co; es tam bién ne ce sa rio

ana li zar có mo, des pués de 1100, to do el re cha zo, el re plie gue,

vo lun ta rio o no, de la ins ti tu ción mo nás ti ca, de jó rá pi da men te

so lo en un pri mer pla no al ti po del clé ri go, es de cir, del es pe cia- 

lis ta tan to en el ejer ci cio de la in te li gen cia co mo de la ple ga ria.

Se po drían ana li zar aten ta men te los com po nen tes de es tos dos

mo de los. Pe ro sur gen otros in te rro gan tes, que afec tan a su po der

de se duc ción. A es te pro pó si to me li mi ta ré a con si de rar dos as- 

pec tos del pro ble ma, pues en rea li dad el pro gra ma de la in ves ti- 

ga ción es tá to do por ha cer. El pri me ro que me pa re ce muy im- 

por tan te es el de la so li dez, la per ma nen cia de es tos dos mo de los,

per fec ta men te de fi ni dos en Fran cia ha cia 1130 y que de allí en

ade lan te no se mo di fi can, al me nos du ran te dos si glos y me dio.

De es ta es ta bi li dad voy a dar un ejem plo to ma do de las in ves ti- 

ga cio nes de uno de mis dis cí pu los, Ja c ques Paul. Es te aca ba de es- 

tu diar el vo ca bu la rio, las pa la bras y los di ver sos cam pos se mánti- 
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cos que uti li zó ha cia 1260 el fran cis cano Salim be ne pa ra ha cer el

elo gio de los hom bres que ha bía co no ci do. En es te aba ni co de

ca li fi ca ti vos no hay nin guno que de no te la me nor in fluen cia de

la es pi ri tua li dad fran cis ca na ni la me nor ap ti tud pa ra es ca par de

los dos mo de los so cio cul tu ra les por par te de un hom bre que, sin

em bar go, sa bía ob ser var los pai sa jes con la ma yor aten ción y des- 

cri bir los de ma ne ra ab so lu ta men te per so nal. Pa ra él, to dos los

lai cos es ti ma bles que ha en contra do son a la vez «bue nos» y «no- 

bles», dos pa la bras per fec ta men te aso cia das. Son docti ad proelium,

son cor te ses, es plén di dos, ri cos (la po bre za es to da vía pa ra es te

fran cis cano un de fec to), son ap tos pa ra com po ner can cio nes; en

rea li dad el elo gio se re fie re exac ta men te al ejem plar ca ba lle res co.

Por otro la do, to dos los hom bres de Igle sia es ti ma bles son a la

vez san tos y le tra dos; los per so na jes que ala ba con cuer dan, pues,

exac ta men te con el ejem plar cle ri cal. Una in ves ti ga ción bien he- 

cha de los tes ti mo nios li te ra rios, así co mo de los tes ti mo nios ico- 

no grá fi cos de la úl ti ma Edad Me dia, per mi ti ría pre ci sar en qué

mo men to y ba jo qué in fluen cias aque llos mo de los co men za ron a

dis gre gar se.

En cuan to al ori gen de es tos mo de los, en cuan to a los lu ga res

don de se ori gi na ron y a par tir de los cua les po co a po co se ex- 

pan die ron, creo que, por lo me nos, al co mien zo, la aten ción po- 

dría con cen trar se en el me dio so cial que me pa re ce fue el pun to

de cris ta li za ción de es tas re pre sen ta cio nes co lec ti vas: las cor tes

prin ci pes cas. Al re de dor del prín ci pe y vi vien do de sus do nes, se

reu nie ron los re pre sen tan tes de las éli tes, de las dos éli tes de la

so cie dad, de la lai ca y de la re li gio sa. En el seno de es ta con cen- 

tra ción que cons ti tuía la cor te, ¿el di na mis mo no pro vino de los

«jó ve nes», de los juvenes? He se ña la do en otra par te (cfr. su pra ca- 

pí tu lo 6) la im por tan cia en la so cie dad feu dal de es te gru po de

jó ve nes ya pre pa ra dos pa ra cum plir su mi sión mi li tar o re li gio sa,

ya edu ca dos, ya ini cia dos, ya pa sa dos por el ce re mo nial que los

in tro du cía en la so cie dad de los adul tos, pe ro to da vía sin es ta ble- 
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cer se en una re si den cia, ni en una pla za de ca nó ni go, a la bús que- 

da de for tu na. En el ca pí tu lo 6 he he cho tan só lo alu sión a los jó- 

ve nes de la ca ba lle ría. Pe ro es toy per sua di do de que, en tre los

clé ri gos, se po drían en con trar com por ta mien tos, ac ti tu des y

frus tra cio nes se me jan tes. En aquel gru po cle ri cal y ca ba lle res co a

la vez, que reu nía a los jó ve nes en torno al prín ci pe, se sitúa,

pien so, el cen tro de la emu la ción, de la ri va li dad (la no ción de

va lor, de pre mio ob te ni do en la jus ta, mi li tar o bien ora to ria, es

aquí fun da men tal), de una per ma nen te com pe ten cia re fe ri das a

los ti pos de per fec ción, cu yos ca rac te res con tri bu yó a fi jar esa

mis ma emu la ción y a im po ner los a to dos. La cor te en su sec tor

más ju ve nil me pa re ce ser ver da de ra men te el lu gar don de se for- 

ja ron los mo de los y don de se crea ron las fi gu ras ejem pla res del

ca ba lle ro per fec to y del clé ri go per fec to. En las jus tas que opo- 

nían a los jó ve nes clé ri gos y a los ca ba lle ros, se mar ca ban y se fi- 

ja ban las dis pa ri da des en tre es tos dos mo de los. Re cor de mos so la- 

men te uno de los ter nas prin ci pa les de los jue gos ce le bra dos en

las ha bi ta cio nes de las da mas: ¿quién es el me jor aman te, el clé ri- 

go o el ca ba lle ro? Pe ro igual men te, en el seno de es ta con cen tra- 

ción y en el con tac to per ma nen te en tre clé ri gos y ca ba lle ros se

ope ra ron po co a po co los en cuen tros en tre los dos ti pos ejem pla- 

res; fue en el seno de las cor tes prin ci pes cas don de, por un la do,

la santi dad ad qui rió en el cur so del si glo XI po co a po co un ma tiz

de he ro ís mo y don de más tar de, en el cur so del si glo XII, el ca ba- 

lle ro se in cli nó po co a po co a trans for mar se tam bién él en un

litteratus. En con se cuen cia, lu gar de crea ción pe ro se gu ra men te

tam bién lu gar de di fu sión, la cor te prin ci pes ca era la en cru ci ja da

de to dos los ca mi nos y tu vo co mo fun ción pro pa gar aque llos

mo de los pro pia men te cor te sanos has ta los lí mi tes más ex tre mos

de la so cie dad aris to crá ti ca, pa ra ex ten der los lue go, por úl ti mo,

de una ma ne ra muy am plia, ha cia aba jo, en tre to dos los hom bres

que no eran no bles pe ro que es ta ban fas ci na dos por el es plen dor

de la cor te. El prín ci pe, es de cir, el rey, cer ca de él el clé ri go y el
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ca ba lle ro; aba jo la ma sa que ad mi ra aque llos mo de los de per fec- 

ción hu ma na: tal es el es que ma más sim ple de la so cie dad feu dal.

Tal es tam bién el mar co de los mo vi mien tos de vul ga ri za ción, de

los com ple jos fe nó me nos de imi ta ción, de in ter cam bios a to dos

los ni ve les que po de mos lla mar, a fal ta de otra pa la bra, cul tu ra.
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11. LOS ORI GE NES DE LA CA BA LLE RIA[*]

En el si glo XI II, la ca ba lle ría cons ti tu yó en el con jun to de Oc- 

ci den te un cuer po muy bien de li mi ta do y real men te es ta ble ci do

en el cen tro del edi fi cio so cial. Se apro pió de la su pe rio ri dad y

ex ce len cia li ga das has ta en ton ces a la no ción de no ble za. Se en- 

car na ron en ella los va lo res do mi nan tes de una cul tu ra. ¿Có mo

se for ja ron los mo de los, las imá ge nes, las re pre sen ta cio nes men- 

ta les que otor ga ron a es te cuer po su ar ma zón y que lo ins ta la ron

en tal emi nen te po si ción? ¿Có mo al can zó tal co he ren cia, có mo

en contró sus lí mi tes? ¿Có mo fi nal men te la idea de no ble za vino

a coin ci dir con la idea de ca ba lle ría? No es aún po si ble, en la ac- 

tua li dad, dar res pues tas ple na men te sa tis fac to rias a es tos in te rro- 

gan tes, que to can al gu nos de los pro ble mas más pro fun dos y más

ar duos que plan tea la his to ria de la so cie dad me die val. Pe ro al

me nos, se pue den aven tu rar al gu nas re fle xio nes al res pec to, al- 

gu nas su ge ren cias pre li mi na res, al gu nas hi pó te sis de in ves ti ga- 

ción; nos apo ya mos en par ti cu lar en al gu nas in ves ti ga cio nes re- 

cien te men te rea li za das a pro pó si to de la no ción de no ble za y de

la no ción de po bre za. Ha ré en ton ces al gu nas ob ser va cio nes re fe- 

ri das ca si to das a Fran cia, ya que mi ex pe rien cia per so nal de es- 

tos pro ble mas se ba sa en el es tu dio de do cu men tos fran ce ses, pe- 

ro tam bién por que la len ta evo lu ción que es tá aquí en cues tión

fue apa ren te men te más pre coz en Fran cia que en otros si tios.

Ya que se tra ta de de li mi tar y de ca rac te ri zar cier to gru po so- 

cial, de re co no cer có mo se pu do in ser tar en otras ca te go rías de la

so cie dad y de de fi nir, a fin de cuen tas, la ima gen que los hom bres
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de la épo ca ad qui rie ron pro gre si va men te de su si tua ción y de sus

atri bu tos, me pa re ce un buen mé to do em pe zar con el es tu dio del

vo ca bu la rio. En el si glo XI II, una pa la bra la ti na, miles, era uni for- 

me men te em plea da pa ra ex pre sar la per te nen cia a aquel gru po

co he ren te que era en ton ces la ca ba lle ría. ¿En qué mo men to, de

qué ma ne ra es te tér mino co men zó a usar se? No veo, des de mi

perspec ti va, una me jor ma ne ra de abor dar el pro ble ma que la se- 

ña la da, con la con di ción de de li mi tar des de el co mien zo la in ves- 

ti ga ción a un cier to len gua je —el de los di plo mas, car tas y re se- 

ñas—, que es el más re ve la dor, por que es más téc ni co, más es- 

tric to que el de las obras li te ra rias y por que se mues tra por na tu- 

ra le za pro c li ve a de fi nir las si tua cio nes ju rí di cas, a ca rac te ri zar las,

a dis tin guir las de otras. Sin du da, es te vo ca bu la rio es tá muy ri- 

tua li za do, con ge la do y fue muy re bel de a las in no va cio nes. No

se de be ol vi dar ja más el re tra so, a me nu do muy mar ca do, con

que co mien za di cho len gua je a re fle jar las mo di fi ca cio nes con- 

cre tas en la con di ción de las per so nas. El mo men to en el cual se

adop ta un tí tu lo par ti cu lar pa ra de sig nar es pe cial men te a los

miem bros de una nue va ca te go ría so cial es aquel, sin lu gar a du- 

das, en que la exis ten cia de aquel gru po es uná ni me men te re co- 

no ci da, con sa gra da, ad mi ti da to tal men te por la con cien cia co lec- 

ti va y trans mi ti da co mo es truc tu ra es ta ble a las ge ne ra cio nes

pos te rio res.

1. Pa ra pre ci sar la apa ri ción y di fu sión de la pa la bra miles en

es te vo ca bu la rio es pe cia li za do, me apo ya ré en los re sul ta dos de

in ves ti ga cio nes que yo mis mo he rea li za do ha ce ya vein te años

en los do cu men tos de la re gión de Mâ con nais y es pe cial men te en

los car tu la rios de la aba día de Cluny. En efec to, es te ma te rial es

pa ra los años cla ves de aque lla his to ria (los años pr óxi mos al año

mil) de una ex cep cio nal den si dad. ue yo se pa, nin gu na in ves ti- 

ga ción so bre el vo ca bu la rio em plea do pa ra de sig nar a la aris to- 

cra cia ha po di do ir más le jos y mis con clu sio nes han su fri do con

éxi to la prue ba de la crí ti ca. Me con ten ta ré con re su mir bre ve- 
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men te los he chos que he po di do es ta ble cer y que es tán pu bli ca- 

dos en mi li bro so bre la so cie dad en la re gión de Mâ con nais[1].

a) Es exac ta men te en el año 971[2] cuan do la pa la bra miles apa- 

re ce en las ac tas que se han con ser va do. En al gu nas de ellas, en

las re se ñas que re la tan un acuer do an te una asam blea ju di cial, en

las con ce sio nes de bienes en pre ca ria, en las ac tas de in ter cam- 

bios, se ob ser va des de en ton ces que aquel tér mino sus ti tu yó pro- 

gre si va men te a los ca li fi ca ti vos que con an te rio ri dad in sis tían en

la su bor di na ción va sa llá ti ca, co mo vassus o fidelis, o, co mo nobilis,

en la no ble za de na ci mien to. En 1032 la trans fe ren cia ha con- 

clui do: el vo ca blo ca ba lle res co ha reem pla za do a las otras for mas

ver ba les que ex pre sa ban la su pe rio ri dad so cial. De allí en ade lan- 

te lo en contra mos em plea do de dos ma ne ras: ya sea in di vi dual- 

men te co mo tí tu lo per so nal que los hom bres os ten tan en el pro- 

to co lo ini cial o fi nal de las car tas; ya sea co lec ti va men te pa ra ex- 

pre sar la con di ción par ti cu lar de cier tos miem bros de una cor te

de jus ti cia o de cier tos tes ti gos. No obs tan te, to da vía du ran te

mu cho tiem po, la pa la bra miles si guió sien do de un uso ex cep- 

cio nal y muy irre gu lar.

b) Un nue vo cam bio se pro du ce ha cia 1075. El em pleo del

men cio na do tí tu lo —que des de ha cía un tiem po es ta ba in cor po- 

ra do mu cho más ín ti ma men te al nom bre de los in di vi duos que

ador na ba, in ser tán do se en tre su nomen y su cognomen[3] se ex pan- 

dió brus ca men te. Los es cri bas se acos tum bra ron a apli car lo sis te- 

má ti ca men te a to dos los hom bres que ocu pa ban cier ta po si ción.

En el car tu la rio del mo nas te rio de Pa ray-le-Mo nial, rea li za do

en tre 1080 y 1109, se pue de ve ri fi car que to dos los per so na jes

que no lle van tal tí tu lo per te ne cen a ca pas so cia les ne ta men te

dis tin tas de la aris to cra cia lai ca.

c) Fi nal men te, en los úl ti mos años del si glo XI, las fór mu las de

las car tas re ve lan tres mo di fi ca cio nes coin ci den tes. Por un la do,

los más al tos se ño res de la re gión, co mo el de Beau jeu, en las car- 

tas que ha cen re dac tar en su nom bre co mien zan a os ten tar per- 
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so nal men te el ca li fi ca ti vo ca ba lle res co[4]; por otra par te, és te pa- 

re ce de aquí en ade lan te de fi nir, en cier tas lo cu cio nes, me nos la

si tua ción de un in di vi duo que la de to do un gru po fa mi liar[5], lo

cual im pli ca que la dis tin ción so cial que es te tí tu lo ma ni fies ta es

des de en ton ces con si de ra da co mo el bien de un li na je, en el que

se trans mi te de ge ne ra ción en ge ne ra ción; por úl ti mo, cuan do

es ta ble cen las lis tas de tes ti gos, los es cri bas, a par tir de es te mo- 

men to, opo nen dos gru pos de lai cos: el de los ca ba lle ros, los

milites, y el de los «cam pe si nos», los rustici[6]. Es tas nue vas acep- 

cio nes de la pa la bra miles nos ha cen pen sar que, en la re gión de

Mâ con nais, el mo vi mien to que se ini cia an tes de 980 lle ga a su

tér mino a fi nes del si glo XI. En efec to, des pués de es ta fe cha, el

len gua je de las ac tas ju rí di cas con si de ra a la ca ba lle ría co mo un

gru po co he ren te, com pac to, es tre cha men te uni do al re de dor de

una con di ción fa mi liar he re di ta ria, co mo un cuer po vin cu la do a

los gra dos su pe rio res de la no ble za y, en con se cuen cia, iden ti fi- 

ca do ab so lu ta men te con la aris to cra cia lai ca.

2. Ac tual men te es po si ble con fron tar es tas con si de ra cio nes,

que con cier nen a una pe que ña pro vin cia de la Fran cia cen tral,

con otras ob ser va cio nes que son tam bién lo ca les y que pa re cen

me nos só li das y me nos cla ras por la po bre za del ma te rial do cu- 

men tal en el que se apo yan.

a) Me re fe ri ré en pri mer lu gar a los re sul ta dos de al gu nas in- 

da ga cio nes rea li za das en las fuen tes, muy es ca sas, de la Pro ven za.

Aquí la pa la bra miles, que po see un equi va len te, cavallarius, pa re- 

ce ha ber si do adop ta da por los re dac to res de car tas des pués de

1025, sen si ble men te más tar de que en Mâ con nais. Pe ro, por el

con tra rio, dos fe nó me nos se ma ni fies tan más pre co ces: la opo si- 

ción for mal, en las lis tas de tes ti gos, en tre ca ba lle ros y cam pe si- 

nos (el pri mer ejem plo co no ci do es de 1035)[7] y la adop ción del

ca li fi ca ti vo ca ba lle res co pa ra los mas gran des se ño res; en 1035,

en el pream bu lo de una re se ña del car tu la rio de Lé rins, la ma dre

de dos «prín ci pes» de Anti bes di ce que uno de ellos es obis po y el
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otro ca ba lle ro[8]. A. Lewis, a par tir de 975, tam bién ob ser va, al

oes te del Ró dano, que las men cio nes de ca ba lle ros se mul ti pli can

en los do cu men tos y que des pués de 1020 los cas te lla nos os ten- 

tan el tí tu lo ca ba lle res co[9].

b) En la Is la de Fran cia, las in ves ti ga cio nes mi nu cio sas rea li za- 

das por J. F. Le ma rig nier so bre los di plo mas de los pri me ros ca- 

pe tas mues tran que la pa la bra miles en tró en uso en 1022-1023,

es de cir, en el mo men to en que apa re cen los pri me ros in di cios

que prue ban la exis ten cia de cas te lla nías in de pen dien tes; a par tir

de 1060 los cas te lla nos adop tan tal tí tu lo[10].

c) Por úl ti mo, me per mi ti ré re la cio nar es tas ob ser va cio nes dis- 

per sas con los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes que rea li zo ac tual- 

men te so bre las es truc tu ras fa mi lia res de la aris to cra cia y so bre

los es cri tos ge nea ló gi cos de la Fran cia del nor te. De allí he ex- 

traí do dos ob ser va cio nes com ple men ta rias: las fuen tes mues tran

que en la re glón de Flan des, en el úl ti mo ter cio del si glo XII, co- 

mo más tar de, los hi jos de los más gran des se ño res otor ga ban un

gran va lor a la con di ción de ca ba lle ro; por otra par te mues tran

que la fa mi lia de un hom bre co mo Lam ber to de Wa ttre los, au tor

de los An nales Ca me ra censes, si tua do en el ni vel más mo des to de

la aris to cra cia, ha bía co men za do a cons ti tuir se en li na je al re de- 

dor de la con di ción ca ba lle res ca ha cia me dia dos del si glo XI[11].

Se ría im por tan te pro se guir las in ves ti ga cio nes y mul ti pli car

los es tu dios re gio na les. Se pue de es pe rar mu cho, por ejem plo, de

las in ves ti ga cio nes que ac tual men te rea li zan los dis cí pu los de

Phi li ppe Wol ff en el sur del reino de Fran cia, en la re gión de

Tou lou se y en Ca ta lu ña. Pe ro, en el es ta do pre sen te del tra ba jo

his tó ri co, po de mos ya per ci bir la exis ten cia de una evo lu ción

que se de sa rro lla en los ni ve les su pe rio res de la so cie dad lai ca, o

más bien de una mo di fi ca ción pro gre si va de la ima gen que los

hom bres se ha cían en la épo ca de la aris to cra cia y de su si tua ción

ju rí di ca. Es tam bién po si ble dis cer nir la orien ta ción y am pli tud

de es ta evo lu ción. Sin du da el mo vi mien to du ró mu cho en cier- 



218

tas re gio nes: a me nu do de be mos si tuar su ori gen más tem prano

en los años se ten ta del si glo X, es tan do to da vía en mar cha a co- 

mien zos del si glo XII; tal vez fue más brus co en la re gión más

me ri dio nal de Fran cia, don de la ins ti tu ción real se de bi li tó tem- 

pra na men te. Pe ro el se gun do ter cio del si glo XI es el mo men to

de ci si vo en to das par tes. Es te mo vi mien to lo gró, en to do ca so,

unir a las di ver sas ca pas de la aris to cra cia me dian te el uso co mún

de un tí tu lo, miles, y la par ti ci pa ción co mún en los va lo res mo ra- 

les y en la su pe rio ri dad he re di ta ria que aquel tí tu lo ex pre sa ba, y

mez clar así los es tra tos más ele va dos, que has ta en ton ces ha bían

cons ti tui do pro pia men te la no ble za, con los in fe rio res.

3. Sin de jar de em plear los mis mos mé to dos, des pla ce mos la

ob ser va ción ha cia otras re gio nes. Si fran quea mos ha cia el nor te y

ha cia el es te las fron te ras del reino de Fran cia, se per ci be que el

mo vi mien to que se con su mó en Mâ con nais ha cia 1110 no al can- 

zó sino un si glo más tar de a Lo ta rin gia y las pro vin cias ger má ni- 

cas. En efec to, du ran te el si glo XII, el vo ca bu la rio ju rí di co con ti- 

núa dis tin guien do cla ra men te, en es tas co mar cas, una «no ble za»,

iden ti fi ca da con la ver da de ra con di ción li bre, y una ca ba lle ría,

con si de ra da co mo ne ta men te su bor di na da. Léo pold Gé ni cot ha

de mos tra do, por ejem plo, que las fór mu las fi na les de las car tas

de la re gión de Na mur, ha cia 1200, dis tin guen cui da do sa men te a

los tes ti gos que son nobiles de aque llos que no son más que milites.

Co mo lo ha cen ha cia 1225 los es cri bas del du ca do de Guel dre[12],

co mo lo ha ce Gis le ber to de Mons, muy buen ob ser va dor de las

rea li da des ju rí di cas, en su cró ni ca de Hai naut[13], y co mo lo ha ce

tam bién en 1207 una or de nan za de Fe li pe de Sua bia[14]. Otras

fuen tes que no son ju rí di cas ma ni fies tan cla ra men te la exis ten cia

de una dis tin ción es tric ta en tre no ble za y ca ba lle ría en las re pre- 

sen ta cio nes men ta les. En su tra ta do De imagine mundi, Ho no rius

Au gus to du nen sis ex pli ca que el gé ne ro hu ma no fue re par ti do,

des pués del di lu vio, en tres ca te go rías so cia les, los liberi, hi jos de

Sem, los milites, hi jos de Ja fet y los servi, hi jos de Cam[15]. Al gu- 
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nas dé ca das más tar de es ta di vi sión fue re to ma da por aque lla cró- 

ni ca al sacia na de 1163, evo ca da por Karl Bosl[16], en la que se

pue de leer que Ju lio Cé sar, des pués de ha ber con quis ta do las Ga- 

lias, es ta ble ció a los sena do res co mo principes y a los sim ples ciu-

da da nos ro ma nos co mo milites; des de en ton ces los ca ba lle ros, su- 

pe rio res a los rús ti cos pe ro in fe rio res a los no bles, co ope ran en el

man te ni mien to de la paz.

Es to es lo que nos en se ña el es tu dio del vo ca bu la rio. Aho ra

hay que in ter pre tar lo, es de cir, plan tear tres in te rro gan tes. ¿Por

qué en Fran cia, a fi nes del si glo X, la pa la bra miles co men zó a ser

pre fe ri da en tre los es cri bas a otros tér mi nos, pa ra de fi nir una su- 

pe rio ri dad so cial? ¿Por qué los va lo res que en ce rra ba es te vo ca- 

blo se trans for ma ron en los ci mien tos de lo que es po si ble lla mar

una con cien cia de cla se? Por úl ti mo, ¿por qué es te mo vi mien to

fue pro pio del reino de Fran cia (la ca ren cia de es tu dios apro pia- 

dos no nos per mi te apre ciar bien lo que ocu rrió en Ita lia, en In- 

gla te rra y en los rei nos cris tia nos de Es pa ña) y por qué las re gio- 

nes del Im pe rio que aco gie ron la no ción de ca ba lle ría no la con- 

fun die ron en se gui da con la no ción de no ble za?

1. Pa ra in ten tar dar res pues ta al pri me ro de es tos in te rro gan- 

tes, el me dio más se gu ro es re to mar la pa la bra miles aho ra des de

una perspec ti va se mán ti ca, pa ra bus car cuál era su sig ni fi ca ción

en la épo ca en que fue adop ta da por los re dac to res de car tas y, en

la re gión fran ce sa, pre fe ri da a otros tér mi nos, co mo fidelis, y co- 

mo nobilis so bre to do, al cual ter mi nó por eclip sar. ¿De qué pe so,

de qué va lo res sen ti men ta les es ta ba car ga da a cau sa de sus usos

an te rio res? Con tal pro pó si to es con ve nien te in te rro gar no so la- 

men te a los di plo mas y a las re se ñas, sino a otro len gua je, el de

las obras li te ra rias, que has ta aho ra he de ja do vo lun ta ria men te de

la do pa ra Fran cia.
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a) A fi nes del si glo X, la pa la bra miles (que no po see fe men ino,

de suer te que cuan do su plan ta en las car tas al tér mino nobilis, el

em pleo de es te ad je ti vo se man tie ne fir me men te pa ra ca rac te ri- 

zar a las es po sas y a las hi jas de los ca ba lle ros) pa re ce po seer in du- 

da ble men te una sig ni fi ca ción mi li tar. Se la uti li za ba pa ra de sig- 

nar a los com ba tien tes o, más exac ta men te, a una cier ta ca te go ría

de com ba tien tes, a los ca ba lle ros. Tes ti mo nio de es ta acep ción es

el em pleo que ha ce Ri cher de es ta pa la bra: en la des crip ción de

los com ba tes, opo ne milites a pedites y pa ra ex pre sar la mis ma rea- 

li dad so cial usa in di fe ren te men te dos ex pre sio nes, ordo militaris y

ordo equestris[17]. Un tes ti mo nio más cla ro aún es la equi va len cia

en tre las pa la bras miles y caballarius[18] en las car tas que pro vie nen

del Me dio día de Fran cia, es de cir, de las re gio nes don de los tér- 

mi nos del len gua je vul gar apa re cen más fá cil men te en el len gua- 

je de los es cri bas, co mo lo mues tran las in ves ti ga cio nes de

F. L. Gans hof so bre el vo ca bu la rio feu dal. En el si glo XI, en Pro- 

ven za, en Lan gue doc, en Cer de ña, en Ca ta lu ña, el tér mino la- 

tino clá si co y el tér mino dia lec tal la ti ni za do son si nó ni mos. Tal

equi va len cia ex pre sa con pre ci sión que el úni co gue rre ro dig no

de ese nom bre era, a los ojos de los hom bres de aquel tiem po, el

que uti li za ba un ca ba llo. En con se cuen cia, el éxi to de la pa la bra

miles de be ser re la cio na do con la evo lu ción de las ins ti tu cio nes

pro pia men te mi li ta res, cu yo es tu dio ha si do el ob je to de nues tro

en cuen tro. Es te éxi to tra du ce en ver dad la to ma de con cien cia de

tres he chos com ple men ta rios: un he cho téc ni co, la su pe rio ri dad

del ca ba lle ro en el com ba te; nn he cho so cial, la re la ción en tre el

gé ne ro de vi da con si de ra do no ble y el em pleo del ca ba llo, re la- 

ción aún muy mal es tu dia da pe ro cier ta men te muy pro fun da y

an ti gua (se ría con ve nien te que las in ves ti ga cio nes lle ga ran has ta

las tum bas de los ca ba llos ve ci nas a las de los je fes en la prehis to- 

ria ger má ni ca y, en la an ti güe dad clá si ca, has ta la sig ni fi ca ción

so cial de la equi ta ción); por úl ti mo, un he cho ins ti tu cio nal, la li- 

mi ta ción del ser vi cio de ar mas a una éli te res trin gi da. Sin em bar- 
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go, es tos tres he chos, cer ca del año mil, eran ya muy an ti guos; el

ter ce ro, sin du da el más re cien te, pue de en con trar se ya en tex tos

del si glo IX, co mo la Adnuntiatio Karoli o en el Ca pi tu lar de

uier zy, que re ser va ban la obli ga ción de com ba tir, ex cep to en

el ca so de in va sión, a los va sa llos en feu da dos de los prín ci pes[19].

Hay que ha llar, pues, otras ra zo nes que ex pli quen la irrup ción

del vo ca blo ca ba lle res co en las car tas del año mil, apar te de los

cam bios que re cien te men te ha bían afec ta do a los mé to dos de

com ba te y a la con di ción de los gue rre ros.

b) En rea li dad, in me dia ta men te se per ci be que el sen ti do pro- 

pia men te mi li tar de la pa la bra miles no era en el año mil su sen ti- 

do más pro fun do. Re to ma ré al res pec to al gu nas ob ser va cio nes,

al go aban do na das des de los tra ba jos de Marc Blo ch, de

P. Guilhier moz, cu yo Es sai sur l’ori gine de la no blesse en France au

moyen âge si gue sien do la obra de ba se pa ra to da in ves ti ga ción de

es te gé ne ro, de bi do es pe cial men te a su apa ra to crí ti co, al enor me

es fuer zo de eru di ción so bre la que re po sa. Los tex tos ci ta dos por

Guilhier moz in ci tan a pen sar que la pa la bra miles sig ni fi ca ba an te

to do ser vir, por su his to ria más le ja na y por los usos que la Edad

Me dia ha bía he re da do de la Ba ja An ti güe dad. En efec to, el len- 

gua je ofi cial del Ba jo Im pe rio ha bía uti li za do es te tér mino, sus

de ri va dos y to das las ex pre sio nes me ta fó ri cas que de él pro ve- 

nían, co mo la ima gen del cingulum militiae, pa ra de sig nar el ser vi- 

cio pú bli co en la ca sa del Em pe ra dor. Es ta sig ni fi ca ción di ri gió

des de en ton ces to das las in ter pre ta cio nes de cier tos pa sa jes de la

Vul ga ta y, par ti cu lar men te, de dos tex tos de San Pa blo, que to- 

dos los es cri bas del año mil ha bían leí do y re leí do: Arma militiae

nostrae non carnalia sunt (II Cor., X, 4) y Labora sicut bonus miles

Christi Jesu (II Tim., II, 3). El va lor se mánti co apli ca do a es tos

vo ca blos ex pli ca que las bio gra fías de san tos me ro vin gios ha yan

ha bla do de sus hé roes co mo de milites Dei; ex pli ca tam bién que,

tan to en San Gre ga rio de Tours co mo en los Evan ge lios y en los

He chos de los Após to les, miles de fi nie ra a los au xi lia res subal ter- 
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nos del po der pú bli co en car ga dos de cui dar las pri sio nes y de

eje cu tar a los cri mi na les; por úl ti mo, ex pli ca por qué en la épo ca

ca ro lin gia, mien tras re na cían los es tu dios y el la tín se pu ri fi ca ba

por un re torno a las fuen tes clá si cas y pa leo cris tia nas, mien tras

que en el mar co del va sa lla je la ac ción mi li tar ad qui ría po co a

po co el as pec to de un ser vi cio es pe cia li za do, ho no ra ble y pri va- 

do —el de un ca ba lle ro que re ci bía un be ne fi cio—, el tér mino

miles fue a me nu do pre fe ri do a aque llos que, co mo vassus, te nían

su ori gen en el ha bla vul gar, pa ra ca rac te ri zar a los hom bres que

ser vían con las ar mas si guien do a un je fe o bien —es te ca so se

en cuen tra en De ordine palatii— a los jó ve nes de la aris to cra cia

man te ni dos en la ca sa del rey pa ra rea li zar allí su apren di za je.

In du da ble men te, pa ra to dos los es cri to res del año mil la ex pre- 

sión militari alicui no po día sig ni fi car otra co sa que ser vir en va sa- 

lla je.

c) Pe ro es te mis mo va lor de su bor di na ción que com por ta ba el

vo ca blo ca ba lle res co im pe día a es cri to res co mo Flo doard,

Abbon, Ri cher, Ger bert o Du don de San uin tín, con tem po rá- 

neos de los pri me ros es cri bas de Mâ con nais que em pi ca ban la pa- 

la bra miles co mo ca li fi ca ti vo so cial, apli car el vo ca bu la rio de la

militia a to dos los miem bros de la aris to cra cia lai ca. Nin guno de

ellos de jó de es ta ble cer una cla ra dis tin ción en tre los principes, los

proceres, los optimates, es de cir, los no bles, y por otra par te la ma sa

de los ca ba lle ros[20]. To dos pro po nían la ima gen de un edi fi cio

so cial de dos ni ve les, ubi can do a los «prín ci pes», res pon sa bles de

la paz pú bli ca ya fue ra por una de le ga ción del po der real, ya por

un ca ris ma atri bui do por Dios a cier tas es tir pes, muy por en ci ma

de los au xi lia res que los ayu da ban a cum plir aque lla mi sión,

hom bres de ar mas co mo ellos y es tre cha men te aso cia dos a su

fun ción, pe ro subal ter nos, de pen dien tes, ali men ta dos y re com- 

pen sa dos por sus do nes. En sín te sis, la es truc tu ra que mues tran

las obras li te ra rias de fi nes del si glo X es la mis ma que per du ró en

Lo ta rin gia y en Ger ma nia has ta des pués de 1200. Es tas ob ser va- 
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cio nes per mi ten, pues, com pren der fá cil men te que, en el vo ca- 

bu la rio de las car tas de Mâ con nais, la pa la bra miles ha ya po di do

reem pla zar a tér mi nos co mo vassus o co mo fidelis, que evo ca ban

tam bién la su mi sión y el ser vi cio. Pe ro se acre cien ta la di fi cul tad

an te otro in te rro gan te, si tua do en el co ra zón mis mo del pro ble- 

ma: ¿có mo la mis ma pa la bra pu do po co a po co des pla zar a

nobilis, ser os ten ta da co mo un tí tu lo ha cia fi nes del si glo XI por

no bles in dis cu ti bles co mo los prín ci pes de Anti bes, los cas te lla- 

nos de la Is la de Fran cia o los se ño res de Beau jeu?

2. Por mi par te pro pon dré co nec tar es ta sus ti tu ción con una

do ble y len ta ma du ra ción, si tua da una en el pla no de las ac ti tu- 

des y las re pre sen ta cio nes men ta les y la otra en el pla no de las

ins ti tu cio nes pú bli cas. Pa ra com pren der bien el pri me ro de es tos

fe nó me nos es con ve nien te ob ser var en prin ci pio la ger mi na ción

y la evo lu ción pro gre si va de la teo ría de los ordines, par tien do es- 

ta vez del ni vel ca ro lin gio. Cuan do los hom bres de la Igle sia se

de di ca ron a re fle xio nar so bre la vo ca ción res pec ti va de los di fe- 

ren tes cuer pos de la so cie dad hu ma na y so bre las di ver sas mi sio- 

nes que Dios asig na a los hom bres al co lo car los en tal o cual con- 

di ción te rre nal, des cu brie ron rá pi da men te que en rea li dad exis- 

tían en su épo ca dos ma ne ras di fe ren tes de militare, de ser vir a

Dios y de co ope rar al bien pú bli co: a tra vés de las ar mas y de la

ple ga ria. En una car ta del pa pa Za ca rías a Pi pino, en 747, el dis- 

cur so opo ne los prín ci pes a los obis pos, los saeculares homines a los

clé ri gos, los bellatores a los Dei servi, co ope ran do ca da uno de ellos

se gún su pro pia vo ca ción en la de fen sa del país[21]; en 833, en los

es cri tos de Ago bard, la opo si ción se es ta ble ce en tre dos ordines, el

«mi li tar» y el ecle siás ti co, es de cir, en tre la saecularis militiae y el

sacrum ministerium[22]. En ver dad, es tos pri me ros es cri tos se ña lan

so la men te la di vi sión pro fun da de la so cie dad cris tia na en tre el

ser vi cio de Dios y el es ta do lai co, los cua les de bían per ma ne cer

es tric ta men te se pa ra dos se gún lo se ña lan los cá no nes del con ci lio

de Meaux-Pa rís en 845-846[23]. Co mo to das las me tá fo ras que
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de fi nen la pe ni ten cia o la pro fe sión mo nás ti ca por el aban dono

del ar nés mi li tar, es tos tex tos ca rac te ri zan sim ple men te a la «mi- 

li cia se cu lar», la ma ne ra de ser vir en el si glo, por el uso de aque- 

llas «ar mas car na les» de las que ha bla ba San Pa blo. Pe ro en los

Mi racles de Saint-Ber tin, a fi nes del si glo IX, apa re ce otra di vi sión,

es ta vez tri ple, que se pa ra a los oratores y a los bellatores del imbelle

vulgus[24] y que con du ce na tu ral men te al es que ma pro pues to, du- 

ran te los años trein ta del si glo XI, por los obis pos de la Fran cia

del nor te, Ge rar do de Cam brai (oratores, agricultores, pugnatores)[25]

y Adal be ron de Laon (orare, pugnare, laborare)[26]. A pro pó si to de

la for ma ción y di fu sión de es te es que ma tri parti to, que re pre sen- 

ta un mo men to ca pi tal en el mo vi mien to del cual na ce la no ción

de ca ba lle ría, se im po nen tres ob ser va cio nes.

a) Nin guno de los es cri to res de los si glos  IX, X y XI em pleó

ja más la pa la bra miles pa ra de sig nar a los miem bros del ordo que el

de sig nio di vino con sa gra ba, se gún ellos, a la ac ti vi dad gue rre ra.

To dos sen tían que en es te tér mino la sig ni fi ca ción pro pia men te

mi li tar se en contra ba de he cho eclip sa da por la no ción de ser vi- 

cio. Es ta es la ra zón por la que aque llos li te ra tos eli gie ron otros

vo ca blos del la tín clá si co, bellator, pugnator, pa ra ex pre sar con pu- 

re za la vo ca ción gue rre ra. Agre gue mos que cuan do Adal be ron

de Laon de sa rro lla su pen sa mien to, es tá muy cla ro que pa ra él la

opo si ción en tre los «gue rre ros» y los «tra ba ja do res» es equi va len- 

te a la opo si ción en tre no ble za y ser vi dum bre[27]. Pa ra él, aque- 

llos «com ba tien tes, pro tec to res de las igle sias, que de fien den a

to do el pue blo, gran des y pe que ños», no son en ab so lu to milites

sino nobiles, en tre los cua les co lo ca en pri mer lu gar al rey y al

em pe ra dor.

b) La de li mi ta ción del ter cer or den, el cual a co mien zos del si- 

glo XI tie ne una mi sión par ti cu lar, la del tra ba jo, y más es pe cí fi- 

ca men te la del tra ba jo ru ral, pa re ce vin cu lar se al pro gre so de una

con cep ción del or de na mien to so cial di fe ren te de la an te rior —

re cien te men te pues ta en evi den cia por Karl Bosl— que, en el
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pue blo de Dios, vino a es ta ble cer la dis tin ción más im por tan te

en tre los «po de ro sos» y los «po bres»[28]. Se gún es te nue vo es que- 

ma, que cier tos mo vi mien tos del pen sa mien to re li gio so pre ci sa- 

ron y vul ga ri za ron po co a po co en el cur so del si glo X, los

pauperes cons ti tuían en el seno del or den lai co una ca te go ría que,

co mo el or den de los ser vi do res de Dios, se en contra ba des ar ma- 

da, vul ne ra ble y que por es ta ra zón re cla ma ba, co mo los ser vi do- 

res de Dios, una pro tec ción par ti cu lar. De es te mo do, mien tras

se ex pan día aque lla ima gen, el he cho de por tar ar mas y las mi- 

sio nes es pe cí fi cas que pa re cían es tar le aso cia das se con vir tie ron

po co a po co, en el seno de las re pre sen ta cio nes men ta les a que

da ba lu gar la teo ría de los ordines, del mis mo mo do que en la rea- 

li dad a cau sa de la evo lu ción de las ins ti tu cio nes mi li ta res, en

asun to de un sec tor tan só lo de los lai cos. Así, po co a po co se

des pla zó la ba rre ra so cial. An tes se es ta ble cía en tre no ble za y ser- 

vi dum bre, aho ra ter mi nó por se pa rar ne ta men te a la ma sa de los

«po bres» de los po de ro sos, es de cir, es ta vez de to da la «mi li cia

se cu lar».

c) De es ta trans fe ren cia pro vie ne sin du da la ver da de ra mu ta- 

ción que im pu so len ta men te nue vas ac ti tu des con res pec to a la

vo ca ción mi li tar, par ti cu lar men te en tre los clé ri gos, en tre los

ma es tros del pen sa mien to, en el mun do de los es cri to res y de los

re dac to res de car tas. Por es ta ra zón se de be ha cer un lu gar es pe- 

cial, en tre los tex tos que per mi ten per ci bir es te mo vi mien to a

tra vés de las for mas ver ba les que lo tra du cen, a la vi da de San

Gé raud de Au ri llaq, es cri ta en los años trein ta del si glo X por San

Odón, abad de Cluny[29].

No te mos que es te tex to ca pi tal pro vie ne de la Fran cia del sur,

es de cir, de la re gión que pa re ce ha ber si do el cri sol de las nue vas

es truc tu ras an ti ca ro lin gias, don de la so cie dad feu dal en contró al- 

gu nos de sus ci mien tos. Es ca pi tal por que es la pri me ra de las

Vitae cu yo hé roe no es ni un rey ni un pre la do, sino un lai co, un

prín ci pe, au ténti co re pre sen tan te de la nobilitas. Es ca pi tal so bre
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to do por que mues tra que un «no ble», un «po de ro so» pue de ac ce- 

der a la santi dad, trans for mar se en un miles Christi, sin de po ner

las ar mas. El pro pó si to de San Odón es de fi nir lo que po dría lla- 

mar se una santi dad lai ca, o más pre ci sa men te no ble; en de fi ni ti- 

va, con fe rir a la ac ti vi dad mi li tar, fun ción es pe cí fi ca de la no ble- 

za, un va lor es pi ri tual. Por es to, se de di ca a mos trar que San Gé- 

raud lle gó a unir el ejer ci cio del po der con la prác ti ca de la hu- 

mil dad y la preo cu pa ción por los po bres, es de cir, con dos vir tu- 

des pro pia men te mo nás ti cas[30]. Odón de Cluny pun tua li za en

par ti cu lar las fun cio nes del hom bre de ar mas. «Licuit igitur laico

homini in ordine pugnatorum posito» (al igual que Adal be ron de

Laon o que Ge rar do de Cam brai, Odón no uti li za la pa la bra mi- 

les pa ra de sig nar al gru po de es pe cia lis tas del com ba te; pa ra él

sig ni fi ca, co mo aca ba mos de ver, o bien el ser vi dor de Dios, O

bien el «jo ven», es de cir, el com pa ñe ro de ar mas del se ñor)

gladium portare ut inerme vulgus velut innocuum pecus (el pue blo es tá

a la vez des ar ma do y es ino cen te) a lupis, ut scriptum est, vespertinis

defensaret. Et quos ecclesiastica causa subigere nequit, aut bellico aut vi

judiciaria compesceret»[31]. Es tán, pues, aquí pro pues tas las dos fun- 

cio nes que jus ti fi can, en el sen ti do más exac to del tér mino, el

por tar ar mas: la pro tec ción de los po bres y la per se cu ción de los

ene mi gos de la Igle sia. San Odón re co ge es ta idea cen tral en sus

Collationes[32] cuan do afir ma que lcis po de ro sos re ci ben de Dios

su es pa da no pa ra des hon rar la sino pa ra per se guir a aque llos que

se vuel ven contra la au to ri dad de la Igle sia opri mien do a los po- 

bres.

Ob ser va mos en es te ca so con exac ti tud el pun to de in ser ción

en la teo ría de los ordines de la dia léc ti ca po der-po bre za. En la

zo na de Aqui ta nia, don de el po der del rey per dió más tem prano

su efi ca cia, se ofre ció por pri me ra vez a los po see do res de ar mas

se cu la res un ca mino de sal va ción y de per fec ción es pi ri tual:

cum plir la mi sión pro pia de la rea le za asu mien do, en lu gar del

so be rano in ca paz des de ha cía tiem po de de di car se a es ta ta rea, la
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de fen sa de la Igle sia y de los po bres, es de cir, de los otros dos ór- 

de nes de la so cie dad. Es ta pro pues ta es ta ba des ti na da a los

bellatores; en pri mer lu gar, pues, a los optimates, a los prín ci pes, a

los no bles. Pe ro en rea li dad és tos no iban so los al com ba te. No

hu bie ran po di do cum plir el pa pel que se les asig na ba sin la ayu da

de sus au xi lia res na tu ra les, aque llos es pe cia lis tas de la gue rra, los

ca ba lle ros, a quie nes dis tri buían feu dos o a los que man te nían en

sus re si den cias. El lla ma mien to con cer nía, pues, a to dos los por- 

ta es pa das, es de cir, a los miem bros de am bos gru pos, principes y

milites, aso cia dos por la zos feu do-va sa llá ti cos al «po der» y a la ac- 

ti vi dad mi li tar. Va lo ri zan do es ta úl ti ma, el pro gre so del pen sa- 

mien to re li gio so en el cur so del si glo X cons tru yó en el pla no es- 

pi ri tual un mar co en el que la nobilitas y la militia po dían coin ci- 

dir en el ser vi cio de Dios y de los po bres.

3. En ese mis mo mo men to, en Aqui ta nia, en Pro ven za, en el

reino de Bor go ña, un po co más tar de en el nor te del reino de

Fran cia (pe ro no más allá de sus lí mi tes sep ten trio na les y orien ta- 

les, en Lo ta rin gia y en las re gio nes ger má ni cas), se pre pa ra ba el

do ble cam bio ins ti tu cio nal, cu yas ma ni fes ta cio nes ve mos de sa- 

rro llar se en tre el fin del si glo X y los al re de do res de 1030 (es de- 

cir, en el pre ci so mo men to en que la pa la bra miles en las car tas de

Mâ con nais sus ti tu ye a la pa la bra nobiles), que fa vo re ció tam bién,

ya no en el pla no es pi ri tual, sino en el tem po ral, la fu sión de la

no ble za y de la ca ba lle ría.

a) La pri me ra de es tas mo di fi ca cio nes con cier ne a la dis tri bu- 

ción de los po de res de man do. Lo que en cier tas re gio nes se de- 

no mi na ba el ban do pier de en ton ces su ca rác ter pú bli co. En el

mar co de las cas te lla nías, los se ño res se lo apro pian y se sir ven de

él pa ra im po ner exac cio nes. La ma ne ra en que se or ga ni za es ta

ex plo ta ción de la au to ri dad pre ci sa y mues tra a la vez la se pa ra- 

ción en tre potens y pauperes. Son so la men te los «po bres», es de cir,

los tra ba ja do res, es de cir, los cam pe si nos (es de cir, los miem bros

del ter cer or den de Adal be ron o de Ge rar do de Cam brai), los
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que su fren las co ac cio nes y las re qui sas del po der de ban do. Los

no bles es tán exen tos y es es te pri vi le gio el que los de fi ne en el

poe ma de Adal be ron:

Sunt alii quales constringit nulla potestas

Crimina si fugiunt quae regum sceptra coercit[33].

Pe ro es tán exen tos tam bién to dos los milites. Es es ta si tua ción

de exen ción lo que los ca rac te ri za ju rí di ca men te, lo que los eri ge

en cla se co he ren te, cla ra men te de li mi ta da, que ne ce si ta (en el

mo men to en que las vie jas no cio nes de li ber tad y de ser vi dum- 

bre tien den a bo rrar se en el seno de la cla se an ta gó ni ca de los tra- 

ba ja do res) el em pleo de un tí tu lo ca paz de de fi nir exac ta men te

es ta nue va si tua ción per so nal. La apa ri ción de es te tí tu lo en las

ac tas ju rí di cas res pon de de he cho al es ta ble ci mien to de una fron- 

te ra pre ci sa que ro dea a la aris to cra cia y que re ú ne a sus di fe ren- 

tes es tra tos ba jo un mis mo de re cho. Miles fue en aquel mo men to

ele gi do y pre fe ri do a nobilis por que era un sus tan ti vo, pa ra sal va- 

guar dar sin du da el ho nor de los des cen dien tes de los vie jos li na- 

jes que pre ten dían que su tí tu lo dis tin ti vo no fue ra man ci lla do,

pe ro so bre to do, creo, por que la nue va fron te ra se lo ca li za ba en

la ba se del sec tor aris to crá ti co, por que lo que im por ta ba era se- 

pa rar cla ra men te al gru po de los ca ba lle ros, el me nos ele va do de

los es tra tos de la aris to cra cia, del pue blo. Así se cons ti tu yó aque- 

lla ba rre ra so cial, fun da men tal de allí en ade lan te, en tre milites y

rustici, que en contró su tra duc ción a par tir de 1035 en las fór mu- 

las fi na les de las car tas pro ven za les y, ha cia 1080, en las de las

car tas de Mâ con nais.

b) Pe ro el es ta ble ci mien to de cas te lla nías in de pen dien tes y la

ins ta la ción de los de re chos de ban do es tán en es tre cha re la ción

con otra in no va ción, la ins tau ra ción de las ins ti tu cio nes de la paz

de Dios; y es sin du da en los tex tos que con cier nen a es tas ins ti- 

tu cio nes[34] y en los cá no nes de los con ci lios que se reu nie ron pa- 
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ra im plan tar las don de an tes y con más cla ri dad se en cuen tra for- 

mu la da la opo si ción en tre los ca ba lle ros y los cam pe si nos. He in- 

ten ta do mos trar en otra par te, en una po nen cia pre sen ta da en

1965 en la Se ma na de Es tu dios de la Men do la, que es te mo vi- 

mien to que par te del sur del reino de Fran cia, de las pro vin cias

don de la hue lla ca ro lin gia fue muy le ve y don de se sin tió más

cruel men te la ex tin ción del po der mo nár qui co, re pre sen tó un

es fuer zo de la Igle sia pa ra ase gu rar, con la ayu da de los prín ci pes

pe ro usan do ar mas es en cial men te es pi ri tua les, la de fen sa de los

po bres, los cua les, des de el pri mer con ci lio de paz, el de Cha- 

rroux de 989, fue ron de fi ni dos co mo cam pe si nos. Es ta ten ta ti va

se ins cri bió en el mar co men tal de la teo ría de los ordines, a cu ya

ma du ra ción con tri bu yó sin gu lar men te (al mis mo tiem po que

cons ti tuía una jus ti fi ca ción pa ra el es ta ble ci mien to y la re par ti- 

ción de las exac cio nes del ban do). La ac ción pa ra la reformatio

pacis, sus con sig nas, las de ci sio nes que la sos te nían, to das sus fór- 

mu las y las re pre sen ta cio nes idea les a las que és tas die ron lu gar,

con tri bu ye ron muy vi va men te, a par tir de 990 y du ran te to do el

si glo XI, a re for zar el sen ti mien to de que la ca ba lle ría cons ti tuía

un gru po so cial co he ren te. En pri mer lu gar, por que reu nía a to- 

da la militia, a to dos los caballarii[35] en una co mún re pro ba ción,

por gue or ga ni za ba contra el cuer po en te ro, pa ra pro te ger se, un

sis te ma de prohi bi cio nes, por que lo en glo ba ba, co mo hi zo el

obis po Jor dán de Li mo ges en 1031, ba jo una mis ma mal di- 

ción[36]. Pe ro en una se gun da fa se, sin que se di si pa ran en se gui da

la des con fian za y con de nas de los hom bres de la Igle sia fren te a

los ca ba lle ros, el ideal que pro pa gó el mo vi mien to de la paz ter- 

mi nó unien do los mo de los que ha bía pro pues to cien años an tes

Odón de Cluny: la ac ción por la paz de Dios exal tó en aquel

mo men to la fun ción mi li tar y la aso ció a la cons truc ción del

reino de Dios. De bi do a las pres crip cio nes de la tre gua, a aque lla

in fluen cia del es píri tu de paz so bre el es píri tu de cru za da, la ca- 

ba lle ría apa re ció ca da vez más en Fran cia, en tre 1030 y 1095, co- 
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mo uno de los ca mi nos de la militia Dei, pa ra le la al sacer do te y a

la pro fe sión mo nás ti ca; se so bre car gó de tan tos va lo res es pi ri tua- 

les que los miem bros de la al ta no ble za muy rá pi da men te acep ta- 

ron os ten tar el tí tu lo ca ba lle res co.

Pe ro en ver dad, la di ver si dad si guió ca rac te ri zan do a la aris to- 

cra cia fran ce sa. Se ña la ré, al res pec to, pa ra ter mi nar con las ob ser- 

va cio nes lin güís ti cas que he rea li za do a lo lar go de es ta ex po si- 

ción, co mo prin ci pal so por te pa ra mis re fle xio nes, al gu nos cam- 

bios muy sig ni fi ca ti vos que afec ta ron el vo ca bu la rio en el úl ti mo

ter cio del si glo XI. En las car tas se ob ser va la rea pa ri ción de la pa- 

la bra nobilis y sus equi va len tes, pe ro es ta vez co mo epí te tos ho- 

no rí fi cos que acom pa ñan al sus tan ti vo miles, pa ra se ña lar el bri llo

par ti cu lar de un ca ba lle ro al que la po se sión de un cas ti llo o de

un po der de ban do co lo ca ba en la cum bre de la aris to cra cia lo- 

cal[37]. Con la mis ma vo lun tad de pre ci sión y pa ra dar cuen ta de

la he te ro ge nei dad eco nó mi ca y so cial de la ca ba lle ría, los au to res

que es cri ben obras li te ra rias ha cia 1110 se preo cu pa ron por dis-

tin guir los milites gregarii de los milites primi o mediae nobilitatis. Sin

em bar go, y es to es lo que in te re sa, la aris to cra cia en Fran cia

cons ti tuía un to do ha cia fi nes del si glo XI, a pe sar de aque lla di- 

ver si dad y de que es tu vie ra di vi di da en es tra tos su per pues tos a

cau sa de la de si gual dis tri bu ción de la ri que za y del po der. Se

iden ti fi ca ba con el vie jo ordo pugnatorum, trans for ma do de ci di da- 

men te en ordo militum. Cier tos ri tos la unían aho ra al re de dor de

la con di ción ca ba lle res ca (aquí de be ría te ner ca bi da esa his to ria

de la ce re mo nia de ser ar ma do ca ba lle ro, que es tá aún por ha cer

y que per mi ti rá sin du da ver cla ra men te có mo se re for zó po co a

po co la con cien cia de cla se), al re de dor de la li tur gia que la Igle sia

creó pa ra con sa grar al miles Christi y al re de dor de la mo ral co- 

mún que fue ca da vez más im por tan te, den tro de un mar co cu yo

pri mer cons truc tor ha bía si do Odón de Cluny.
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Lo ta rin gia y las re gio nes ger má ni cas re ci bie ron sin du da es ta

mo ral y to do lo que in fun día un nue vo va lor es pi ri tual a la vo ca- 

ción mi li tar. Po de mos es tar se gu ros de ello si con si de ra mos el

im por tan te lu gar que en aque llas re gio nes atri bu ye ron los cro- 

nis tas del si glo XII a la militia de los más gran des prín ci pes[38]. Sin

em bar go, los pro pa ga do res de la reformatio pacis no ha bían fran- 

quea do la fron te ra que se pa ra ba al reino de Fran cia de las tie rras

del Im pe rio, cu yo so be rano, afir ma ba ha cia 1025 el obis po de

Cam brai, con ser va ba por sí so lo la fuer za su fi cien te pa ra man te- 

ner la paz; de he cho, la au to ri dad mo nár qui ca per ma ne ció allí

só li da, sin per der el pleno ejer ci cio del po der pú bli co. No se vio

de ma sia do afec ta da por la do ble mu ta ción —el es ta ble ci mien to

de la paz de Dios y la cons truc ción de las cas te lla nías in de pen- 

dien tes— que per mi tió en el reino de Fran cia y en el reino de

Bor go ña, la fu sión de los va lo res de la ca ba lle ría y de la no ble za.

Es ta fue la ra zón prin ci pal —me per mi to al me nos for mu lar co- 

mo con clu sión es ta hi pó te sis— por la que en las pro vin cias ale- 

ma nas y lo ta rin gias, du ran te to do el si glo XII y has ta la tar día

vic to ria de los mo de los cul tu ra les trans mi ti dos por la li te ra tu ra

cor tés fran ce sa, la su per vi ven cia de las vie jas es truc tu ras po lí ti cas

ca ro lin gias y rea les man tu vo vi va y lle na de re so nan cias con cre- 

tas la an ti gua dis tin ción que se pa ra ba a los ca ba lle ros de los prín- 

ci pes, por ta do res ex clu si vos de la ab so lu ta li ber tad y los úni cos

con si de ra dos co mo ver da de ros no bles.
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12. SI TUA CION DE LA NO BLE ZA EN FRAN CIA 

A CO MIEN ZOS DEL SI GLO XI II[*]

El lar go mo vi mien to que hi zo pro gre si va men te de la aris to- 

cra cia una ver da de ra no ble za, en la evo lu ción de la so cie dad

fran ce sa, pa re ce con su mar se en las pro xi mi da des del año 1200.

En ver dad, son es ca sos los tra ba jos que den una des crip ción pre- 

ci sa y se gu ra de aque lla ca te go ría so cial. Me li mi ta ré, pues, a pre- 

sen tar aquí al gu nas re fle xio nes, que no pre ten den otra co sa que

abrir perspec ti vas de in ves ti ga ción y ja lo nar un cam po de tra ba jo

que es tá am plia men te abier to. Ha ré sim ple men te el es fuer zo,

ubi cán do me a co mien zos del si glo XI II, de plan tear un pro ble ma

de his to ria so cial que es tá por re sol ver en su con jun to, li gán do lo

a la his to ria eco nó mi ca pe ro tam bién a la his to ria de las men ta li- 

da des; me re fe ri ré en con se cuen cia a do cu men tos de in te rés ca- 

pi tal, a fuen tes li te ra rias, ya que se tra ta de com pren der las ac ti- 

tu des psi co ló gi cas co lec ti vas del pa sa do.

1. Des de co mien zos del si glo XI, en la re gión fran ce sa, la aris- 

to cra cia cons ti tuía un cuer po es tric ta men te de li mi ta do, en par ti- 

cu lar por el pri vi le gio de que go za ba de es ca par a los im pues tos

se ño ria les que pe sa ban so bre los cam pe si nos, so bre los tra ba ja do- 

res, so bre los laboratores. No obs tan te, en el seno de es te cuer po,

de es te or den, de es te ordo, pa ra re to mar la ter mi no lo gía pro- 

pues ta por los in te lec tua les en los años 1020-1030, exis tían di fe- 

ren cias. En rea li dad ob ser va mos que la no ble za es tá di vi di da en

dos ni ve les. Por un la do, una pe que ña éli te, hom bres que en las

car tas son dis tin gui dos con el tí tu lo de dominus, el equi va len te

del fran cés sire: son los po see do res de cas ti llos, los que tie nen el

po der de di ri gir, cas ti gar y ex plo tar a los cam pe si nos, lo que de- 
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no mi na mos el po der de ban do; por otro la do, los sim ples ca ba- 

lle ros, los milites, ver da de ra men te su bor di na dos, si tua dos en una

po si ción so cial y eco nó mi ca muy in fe rior a la de los cas te lla nos,

so me ti dos a ellos por los de be res feu da les, obli ga dos a ser vir les, a

com ba tir por ellos, a cons ti tuir su cor te.

2. Lo que pa re ce ha ber ocu rri do a co mien zos del si glo XI II —

más exac ta men te en tre 1180, apro xi ma da men te, y 1220-1230—

es la des apa ri ción de las di fe ren cias en tre los dos ni ve les de la

aris to cra cia, una fu sión rá pi da, un acer ca mien to, una re duc ción

de las dis tan cias que tiem po atrás ha bía se pa ra do a los cas te lla nos

de los sim ples ca ba lle ros.

Es te mo vi mien to se ma ni fies ta a tra vés de di fe ren tes sig nos.

En pri mer lu gar, la im por tan cia que re vis te pa ra los más al tos

se ño res su en tra da en la ca ba lle ría, la ce re mo nia de ser ar ma dos

ca ba lle ros, la en tre ga de ar mas. Ha go re fe ren cia a un tex to ex tre- 

ma da men te ri co que re ve la los com por ta mien tos y las ac ti tu des

men ta les de la aris to cra cia de la épo ca, la His toire des comtes de

Guines (se ño res del nor te del reino, en la fron te ra de Flan des y

del con da do de Bou log ne) es cri ta en la tín ha cia 1195. El au tor,

cuan do pre sen ta al hé roe de es ta his to ria, el he re de ro de los con- 

des, co lo ca en el cen tro de su bio gra fía la ce re mo nia en que és te

es ar ma do ca ba lle ro, el mo men to en el cual el jo ven que era un

dominus, po see dor de un cas ti llo y lla ma do pron to a su ce der en el

con da do a su pa dre, lle ga a ser ade más un miles, es de cir, a ad qui- 

rir un es plen dor, una dis tin ción que él con si de ra ma yor. No le

era su fi cien te ser un sire, era ne ce sa rio y ca pi tal ser ade más un ca- 

ba lle ro.

Se ob ser van otros sig nos que ma ni fies tan in ver sa men te la

apro pia ción por par te de los sim ples ca ba lle ros de dis tin cio nes

re ser va das tiem po atrás so la men te a los po see do res de cas ti llos.

En las car tas fran ce sas se im po ne, ha cia 1200, la cos tum bre de

apli car a to dos los ca ba lle ros el tí tu lo de dominus, que tra du ce el
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tér mino fran cés mes sire, co mo sig no dis tin ti vo de su es ta do. En

es te mo men to, los más hu mil des ca ba lle ros em pie zan a trans for- 

mar sus re si den cias: si an tes vi vían en sim ples fin cas, más gran des

y ri cas que otras, a par tir de aho ra ha cen de ellas una es pe cie de

cas ti llos, ca van fo sos, le van tan to rre ci llas y cons tru yen lo que se

lla mó en ton ces «man sio nes for ti fi ca das». ¿Por qué? No so la men- 

te por ra zo nes de pro tec ción; la épo ca era in du da ble men te más

tran qui la y más se gu ra. No fue por ra zo nes de pe li gro. Fue pa ra

ellos una cues tión de pres ti gio, el me dio de apa re cer co mo cas te- 

lla nos. En el mis mo mo men to, a ejem plo de los miem bros de la

al ta aris to cra cia, los sim ples ca ba lle ros em pe za ron a po seer es cu- 

dos fa mi lia res, a adop tar en las cos tum bres su ce so rias prác ti cas

has ta en ton ces só lo usa das por los po see do res de cas ti llos, ta les

co mo los pri vi le gios que fa vo re cían en el mo men to de di vi sión

de las he ren cias al ma yor de los hi jos a ex pen sas de sus her ma- 

nos. Por úl ti mo, en el mis mo mo men to, la se gre ga ción ma tri- 

mo nial que exis tía en tre los dos ni ve les de la aris to cra cia (los cas- 

te lla nos se ca sa ban en tre ellos) se dis ten dió y se ob ser van con más

fre cuen cia a los ca ba lle ros en con trar es po sas pa ra sus hi jos en tre

las mu je res per te ne cien tes a la ca te go ría so cial que era an ta ño

ma ni fies ta men te su pe rior. Acer ca mien to, fu sión. ¿Cuá les pue- 

den ser las cau sas?

3. Es ne ce sa rio con si de rar, en aquel vi ra je de los si glos XII y

XI II, un fe nó meno po lí ti co, el del re for za mien to de los gran des

prin ci pa dos re gio na les. El rey, en una gran par te del ám bi to

fran cés, los du ques y los con des en Flan des, Pro ven za, Sa ba ya,

Bor go ña, Gu ye na, co men za ron en ton ces a dis po ner de me dios

que les per mi tie ron re du cir la au to no mía de los pe que ños po de- 

res lo ca les que se ha bía eri gi do al re de dor de ca da cas ti llo a co- 

mien zos del si glo XI, en el mo men to de la des com po si ción feu- 

dal. Es tos po de res re gio na les aplas ta ron a los sires y re du je ron su

im por tan cia. Los agen tes de los prín ci pes rei vin di ca ron pa ra sus

se ño res el po der su pe rior, la le va de tro pas pa ra la gue rra, la al ta
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jus ti cia, to do aque llo que ha bía da do pres ti gio y ri que za a los

cas te lla nos. Ten die ron a frac cio nar los de re chos se ño ria les in fe- 

rio res; la pe que ña ex plo ta ción de los cam pe si nos, la vi gi lan cia de

las al deas pa sa ron frag men ta ria men te a ma nos de sim ples ca ba- 

lle ros con el con sen ti mien to de los prín ci pes, in te re sa dos en que

se des mem bra ran las cas te lla nías que los mo les ta ban. En aque lla

épo ca, los ca ba lle ros se apro pia ron en los al re de do res de sus re si- 

den cias y de sus man sio nes for ti fi ca das de po de res ju di cia les y

fis ca les muy se me jan tes, aun que más li mi ta dos, a aque llos cu yo

mo no po lio ejer cían los due ños de for ta le zas has ta ese mo men to.

Por otra par te, el rey, los prín ci pes se ño ria les, se es for za ron

por con se guir el ho me na je y los ser vi cios feu da les di rec tos de los

ca ba lle ros, por vin cu lar los in me dia ta men te a ellos y apar tar los

de su an ti gua de pen den cia ha cia los cas te lla nos lo ca les. De es te

mo do se des tru ye ron las ins ti tu cio nes que ha bían se pa ra do a los

dos es ca lo nes de la aris to cra cia; de es te mo do se ex pli ca la di fu- 

sión, la vul ga ri za ción del tí tu lo de dominus, de la man sión for ti fi- 

ca da, de los es cu dos de ar mas…

En cuan to al otro as pec to de la trans for ma ción, el va lor que

ad qui rió an te los ojos de los cas te lla nos la dig ni dad y el ho nor de

la ca ba lle ría, es ne ce sa rio pa ra ex pli car lo men cio nar un mo vi- 

mien to mu cho más am plio, mu cho más ex ten di do en el tiem po,

que ata ñe a las re pre sen ta cio nes men ta les y que lle ga a su fin pre- 

ci sa men te en la épo ca a la que me es toy re fi rien do. Des de co- 

mien zos del si glo XI en Fran cia, la Igle sia ha bía for ja do un mo- 

de lo de com por ta mien to mo ral, pre sen ta do a la aris to cra cia pa ra

jus ti fi car sus pri vi le gios so cia les, te nía co mo la mi sión más apro- 

pia da su vo ca ción mi li tar. Di go bien pa ra jus ti fi car, pues se les

in tro du jo de es ta ma ne ra en el plan di vino de la sal va ción del

mun do. Es te mo de lo era el del miles Christi, el del ca ba lle ro de

Cris to. «Ca ba lle ro» co mo los miem bros más hu mil des del gru po

aris to crá ti co pe ro ya no al ser vi cio de un se ñor, sino al ser vi cio

del Se ñor y com ba tien do por él. Ideal que al can zó a la ins ti tu- 
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ción de las ór de nes re li gio sas mi li ta res, aque lla nova militia que

ce le bró San Ber nar do. Los más al tos se ño res de po si ta ron sus es- 

pe ran zas en ser tam bién ca ba lle ros, en per te ne cer a aquel ordo, a

aquel «Or den» que po co a po co se sa cra li zó: al in va dir la li tur gia,

en los si glos XI y XII, los ri tos de la ca ba lle ría, hi zo de ellos un

ver da de ro sa cra men to.

Así pues, al re de dor del ideal ca ba lle res co, de la mo ral que

con te nía, de las vir tu des de va lor y de leal tad, cris ta li zó la con- 

cien cia de cla se que po co a po co dio ho mo ge nei dad a la aris to- 

cra cia fran ce sa. Y en la di fu sión de es te mo de lo de com por ta- 

mien to el pa pel prin ci pal le cu po a un gru po so cial al que le he

con sa gra do un ar tícu lo apa re ci do en la re vis ta An nales en 1964

(cf. su pra, cap. 6); me re fie ro a los hom bres que los do cu men tos

la ti nos del si glo  XII lla man los juvenes, los jó ve nes. Es tos son

adul tos, ca ba lle ros que aún no es tán ca sa dos. En tre ellos y di ri- 

gién do los es tán los hi jos de los sires, de los domini, que al can za rán

es ta con di ción cuan do su pa dre les ce da el lu gar. Pe ro por el mo- 

men to no son más que ca ba lle ros y se es fuer zan por ser lo ple na- 

men te. Pa ra es tos jó ve nes, que po bla ban las cor tes de los prín ci- 

pes, se com pu sie ron real men te las obras ma es tras de la nue va li- 

te ra tu ra de en tre te ni mien to en len gua vul gar, la li te ra tu ra épi ca

y la li te ra tu ra amo ro sa; to dos los hé roes de es tas obras exal tan la

ca ba lle ría. De es te mo do, la aris to cra cia de Fran cia, a la cual el

pro gre so del po der prin ci pes co ha cia 1200 lo gró ni ve lar po lí ti ca- 

men te dis mi nu yen do el po der de los cas te lla nos, fue tam bién ni- 

ve la da en el pla no de las ac ti tu des men ta les, por la va lo ri za ción

de la fi gu ra ejem plar del ca ba lle ro, y en contró fi nal men te su uni- 

dad fun da men tal al re de dor del ideal ca ba lle res co.

Un cier to nú me ro de es cri tos com pues tos en tre los si glos XII y

XI II pa ra un pú bli co aris to crá ti co, tes ti mo nian se me jan te cohe- 

sión. En pri mer lu gar, obras de una li te ra tu ra mo ra li zan te, a la

que po de mos lla mar tam bién so cio ló gi ca, en la me di da en que

las mo ra les que pro po ne co rres pon den a ca da uno de los «es ta dos
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del mun do», de los di ver sos cuer pos que com po nen la so cie dad.

Una de las más an ti guas es el Livre des Ma nières, es cri to ha cia

1175 por Es te ban de Fou ge res, an ti guo ca pe llán de En ri que, rey

de In gla te rra, pe ro an tes prín ci pe fran cés, con de de An jou, du- 

que de Nor man día y de Aqui ta nia. Es te ban iden ti fi ca a la aris to- 

cra cia en te ra con la ca ba lle ría; an te sus ojos és ta cons ti tu ye in du- 

da ble men te un gru po uni fi ca do. Uni dad de or den eco nó mi co: el

ca ba lle ro ha si do co lo ca do por Dios en ci ma de los tra ba ja do res

pa ra ser man te ni do por ellos. Uni dad de mi sión: el ca ba lle ro tie- 

ne la es pa da pa ra de fen der a los dé bi les y ha cer jus ti cia. Y en es- 

pe cial uni dad mo ral: el ca ba lle ro de be res pe tar tres de be res prin- 

ci pa les que son los del miles Christi, va len tía, leal tad y su mi sión a

la Igle sia. Si los res pe ta es un prud-homme (hom bre pro bo) y así se

igua la a to dos los hom bres pro bos, sus pa res, sus igua les. Es,

pues, an te to do, el ejer ci cio de es tas vir tu des lo que une a la aris- 

to cra cia en un cuer po ho mo gé neo. Por úl ti mo, pa ra Es te ban de

Fou ge res, que pro vie ne él mis mo de es te gru po aun que per te- 

nez ca a la Igle sia, la su pe rio ri dad del ca ba lle ro es na tu ral, he re di- 

ta ria; se he re da de los ante pa sa dos. La ca ba lle ría re ú ne a los hom- 

bres bien na ci dos, a los gen tils hommes (gen ti les hom bres), co mo los

lla ma rá más tar de la len gua fran ce sa. En ra zón de es te úl ti mo ras- 

go cons ti tu ye en ver dad una no ble za.

Es te te ma fue in fi ni ta men te re co gi do y de sa rro lla do en obras

del mis mo gé ne ro. Así, por ejem plo, el tra ta do es cri to por Ro- 

ber to de Blois, a me dia dos del si glo XI II, En sei gne ment des princes,

con tie ne pa ra uso de los no bles un cier to nú me ro de pre cep tos

de bue na con duc ta. Los no bles de ben ser cor te ses, prac ti car las

vir tu des cris tia nas, y es es ta mis ma mo ral la que a la vez los dis- 

tin gue de los otros y los ha ce so li da rios. Mo ral de cla se: de ben

hon rar a to dos los otros prud hommes aun que sean po bres. Por el

con tra rio, de ben des con fiar de to dos aque llos que no per te ne cen

a la ca ba lle ría, los cua les son de sig na dos pe yo ra ti va men te, de
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ma ne ra co lec ti va, co mo «sier vos». Mo ral de cla se, ex clu si va, se- 

gie ga cio nis ta.

Se en cuen tran los mis mos es que mas en otra se rie de obras li te- 

ra rias, en las no ve las com pues tas a co mien zos del si glo XI II. No- 

ve las de in ten ción rea lis ta, de las cua les las más in te re san tes fue- 

ron es cri tas por Juan Re nart y que pre sen tan a la no ble za co mo

un es ti lo de vi da, co mo el fru to de una edu ca ción par ti cu lar. Sin

em bar go, en es tas úl ti mas obras se es bo za otro ras go fun da men- 

tal y so bre el cual qui sie ra aho ra lla mar vues tra aten ción: gru po

uni fi ca do, ho mo gé neo, uni do por su su pe rio ri dad na tu ral y he- 

re di ta ria y su co mún res pe to ha cia el ideal ca ba lle res co, la no ble- 

za en Fran cia a co mien zos del si glo XI II se sien te tam bién una

cla se ame na za da y an te es ta ame na za re fuer za su cohe sión y se

cie rra.

En efec to, en aque lla épo ca, en la li te ra tu ra se di fun de am plia- 

men te un te ma muy ex pre si vo de es te sen ti mien to, el del vi lain

(vi lla no) ad ve ne di zo. La pa la bra villanus de sig na ori gi nal men te al

cam pe sino, miem bro de un gru po an ti té ti co de la ca ba lle ría en el

seno de la so cie dad lai ca. Pe ro en el or den mo ral tie ne un ma tiz

pe yo ra ti vo, que ha man te ni do has ta la ac tua li dad en la len gua

fran ce sa. El per so na je que apa re ce en las no ve las o en los cuen tos

ha cia el año 1200 es un hom bre de ba ja cu na, de ma la edu ca ción

pe ro que se ha en ri que ci do, que se ha ele va do has ta el ni vel eco- 

nó mi co de los ca ba lle ros, que ha to ma do su lu gar, que se ha

trans for ma do en se ñor, que ha sus ti tui do en su si tua ción, en su

pro pia ca sa, en sus tie rras a los no bles y que, tor pe men te, vi lla- 

na men te, imi ta su ma ne ra de vi vir. Per so na je gro tes co, per so na je

es can da lo so, pe ro per so na je real. Es cán da lo del cual es res pon sa- 

ble tam bién el mal prín ci pe que to le ra es ta in tru sión, que fa vo re- 

ce tal as cen so so cial de los no no bles y los acep ta en sus con se jos

o en sus ejérci tos. Es ta si tua ción es de nun cia da por la li te ra tu ra
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mo ra li zan te; por ejem plo, el En sei gne ment des princes que ci té ha ce

un mo men to, exhor ta a los gran des se ño res a de fen der se de los

«sier vos», de to da esa gen te que, al no ser de san gre no ble, no

pue de ser va lien te ni leal. Reac ción de de fen sa contra los ad ve- 

ne di zos que asal tan sus po si cio nes so cia les. Reac ción de in quie- 

tud de la no ble za an te las di fi cul ta des eco nó mi cas, cu ya ame na za

co mien za a sen tir. De he cho, en los do cu men tos de fi nes del si- 

glo XII y co mien zos del XI II en con tra mos nu me ro sos in di cios de

es tas di fi cul ta des eco nó mi cas y en pri mer lu gar del en deu da- 

mien to de las fa mi lias aris to crá ti cas. Es te en deu da mien to era

cró ni co en los si glos XI y XII. Lo que cam bia ha cia 1200 es que

los ca ba lle ros no en cuen tran pres ta mis tas en tre sus pa rien tes, sus

ami gos, sus se ño res, en tre los otros ca ba lle ros. Tie nen que acu dir

a los hom bres de ne go cios de las ciu da des, a los «vi lla nos». Y les

re sul ta di fí cil pa gar sus deu das. Des pués de 1200, sig no de di fi- 

cul ta des más pro fun das, de ben ven der. Ven der en pri mer lu gar

su ho me na je a los prín ci pes que re cu pe ran en feu do los do mi nios

que sus ante pa sa dos ha bían po seí do con to da in de pen den cia.

Ven der tam bién tie rras, frag men tos de sus se ño ríos, y ¿a quié- 

nes? A per so nas no no bles que po seen di ne ro y que por es tas ad- 

qui si cio nes se con vier ten en los vi lla nos ad ve ne di zos de los que

se bur la la li te ra tu ra.

Otro sig no: las di fi cul ta des que en cuen tran las fa mi lias aris to- 

crá ti cas pa ra ar mar a sus hi jos ca ba lle ros cuan do lle gan a adul tos.

Es una ce re mo nia cos to sa, en la que hay que gas tar mu cho di ne- 

ro, y el di ne ro es ca sea. Se es pe ra una opor tu ni dad. El hi jo es tá en

edad de ser ca ba lle ro pe ro no lo es; es pe ra un fe liz azar, un in- 

gre so de ca pi ta les o más bien la ge ne ro si dad de un se ñor que se

ha ga car go de los gas tos de la ce re mo nia. El nú me ro de es tos hi- 

jos de ca ba lle ros sin ar mar po co a po co se acre cien ta. En la re- 

gión de Mâ con nais, en el sur de Bor go ña, no exis tían an tes de

1200; en 1250 cons ti tuían más de la mi tad de la aris to cra cia. Los

prín ci pes se in quie tan, pues el ser vi cio mi li tar que se es pe ra de la
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no ble za co rre el ries go de re du cir se. En 1233 el con de de Pro- 

ven za pro mul gó un es ta tu to en el que se dis tin guían en el seno

de la no ble za tres ca te go rías: los domini, los milites y los filii

militum. A és tos se les or de na ba ar mar se ca ba lle ros ba jo pe na de

per der los pri vi le gios fis ca les de que go za ban.

Fue en es te pre ci so mo men to cuan do, pa ra de fen der se, pa ra

pro te ger se de una de ca den cia so cial que en gen dra ba su em po bre- 

ci mien to, la aris to cra cia en Fran cia in ven tó un tí tu lo par ti cu lar

pa ra de sig nar a aque llos hom bres que por su na ci mien to po dían

ser ca ba lle ros, pe ro que, fal tos de re cur sos, no lo eran aún. Es te

tí tu lo —ar mi ger, «es cu de ro», en el nor te de Fran cia; domicellus,

«don cel», en el sur— es real men te un tí tu lo no bi lia rio, pues to

que ex pre sa una su pe rio ri dad so cial que no se re fie re a un es ta do,

a una fun ción, co mo el tí tu lo de ca ba lle ro, sino so la men te al na- 

ci mien to. Su adop ción, su di fu sión a co mien zos del si glo  XI II

mues tra cla ra men te que to da la aris to cra cia se con ce bía ya co mo

una no ble za, co mo una cas ta abier ta a to dos los bien na ci dos,

aun que fue ran po bres, co mo una cas ta ce rra da pa ra to dos aque- 

llos que no fue ran de al ta cu na.

¿Di fi cul ta des eco nó mi cas? ¿Cuá les son sus cau sas? Marc Blo ch

pro po nía en con trar las en una mo di fi ca ción de la ges tión de los

do mi nios aris to crá ti cos, en el aban dono de la ex plo ta ción di rec ta

de la tie rra, en la trans for ma ción de los se ño res en ren tis tas en el

mo men to en que la de pre cia ción de la mo ne da re du cía pro gre si- 

va men te el va lor de la ren ta te rri to rial. No pien so que es ta ex pli- 

ca ción sea vá li da. Mis es tu dios so bre la eco no mía ru ral me per- 

sua den de que la ex plo ta ción di rec ta no fue aban do na da, de que

las em pre sas de ro tu ra ción, la crea ción de vi ñe dos, el de sa rro llo

ge ne ral de la pro duc ti vi dad, acre cen ta ron, por el con tra rio, a co- 

mien zos del si glo XI II, la ren ta te rri to rial. Los be ne fi cios en cons- 

tan te al za de los diez mos, los mo li nos, los im pues tos so bre las

he ren cias, el pa so de los de re chos se ño ria les y en par ti cu lar de la

ta lla, per ci bi dos has ta en ton ces só lo por los cas te lla nos, a ma nos
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de los ca ba lle ros, per mi tie ron a to dos los no bles ex traer del cam- 

pe si na do in gre sos en di ne ro mu cho más im por tan tes que aque- 

llos de los que dis po nían sus ante pa sa dos.

En úl ti mo aná li sis, es ne ce sa rio ver el ori gen de las di fi cul ta des

eco nó mi cas de la aris to cra cia no en la dis mi nu ción de los in gre- 

sos sino en el au men to de los gas tos. Lle var una vi da no ble cos- 

ta ba in du da ble men te mu cho más ca ro en el si glo XI II que en el

XII. A cau sa del per fec cio na mien to del equi po mi li tar (los pro- 

gre sos más rá pi dos de la ci vi li za ción ma te rial ata ñen a los ar ma- 

men tos) se hi cie ron ca da vez más pe sa dos los gas tos re que ri dos

pa ra ser ar ma do ca ba lle ro. Pe ro tam bién se hi zo sen tir más el pe- 

so del Es ta do. Reen contra mos aquí la in ci den cia de ese fe nó- 

meno del que ya he ha bla do, el re for za mien to de los po de res del

prín ci pe. El rey, el du que, el con de, son más exi gen tes que lo ha- 

bía si do el cas te llano; ser vir los cues ta mu cho más ca ro. En el

mar co de las ins ti tu cio nes feu da les, al ser vi cio de cor te y de

com ba te se su ma ron car gas fis ca les. Se de bía pa gar al se ñor del

feu do im pues tos de su ce sión; en cier tas opor tu ni da des era ne ce- 

sa rio en tre gar le una ayu da en mo ne da.

Por úl ti mo, y so bre to do, ser no ble sig ni fi ca ba de rro char, te- 

ner la obli ga ción de apa ren tar, es tar con de na do, ba jo pe na de de- 

ca den cia, al lu jo y a los gas tos. Agre ga ría que es ta ten den cia a la

pro di ga li dad se afir mó a co mien zos del si glo XI II co mo reac ción

an te el as cen so so cial de los nue vos ri cos. Pa ra dis tin guir se de los

vi lla nos era ne ce sa rio mos trar se su pe rio res, ma ni fes tán do se más

ge ne ro sos que ellos. El tes ti mo nio de la li te ra tu ra es aquí pre ci so.

¿En qué se opo nen el ca ba lle ro y el ad ve ne di zo? Es te es ava ro,

aquél es no ble por que gas ta to do lo que tie ne ale gre men te y por- 

que es tá cu bier to de deu das. Es ta ac ti tud es cier ta men te la cau sa

de la dra má ti ca dis tor sión en tre los re cur sos —no obs tan te acre- 

cen ta dos— de los no bles y su ne ce si dad de di ne ro. La cau sa, en

to do ca so, de la mul ti pli ca ción de los prud’hommes po bres.



242

Pa ra és tos, ¿cuál era la so lu ción? La más se gu ra: ser vir a un

prín ci pe. Otro ras go de la no ble za fran ce sa a par tir del si glo XI II

es su pro gre si va do mes ti ca ción. Se pre ci pi ta ha cia el rey, ha cia el

prín ci pe re gio nal —que gra cias a los pro gre sos del fis co dis po- 

nen de re cur sos mo ne ta rios con si de ra bles—, pa ra ob te ner un

em pleo re mu ne ra do que los sa que de apu ros. Sir ven en el ejérci- 

to pues to que el ser vi cio mi li tar des de fi nes del si glo XII tien de a

con ver tir se en un tra ba jo mer ce na rio, a suel do. Sir ven en los

pues tos de la ad mi nis tra ción, pues la re cons truc ción del Es ta do

re quie re la ayu da de nu me ro sos agen tes. Pe ro en es tos pues tos el

ca ba lle ro co mien za tam bién a en con trar com pe ti do res: hom bres

de po cos re cur sos, de hu mil de na ci mien to, «vi lla nos», «sier vos»,

pe ro efi ca ces, co mo esos vi go ro sos aven tu re ros que Fe li pe Au- 

gus to con tra ta pa ra que lo ayu den en la gue rra y que, más há bi les

que los ca ba lle ros, se apo de ran de Cha teau-Gui llard; co mo esos

bur gue ses de Pa rís a quie nes Fe li pe Au gus to en car ga ad mi nis trar

su te so ro pues to que en tien den más de asun tos fi nan cie ros que

los ca ba lle ros.

Es cán da lo: la li te ra tu ra ca ba lle res ca de nun cia a es tos ma los

prín ci pes que se ro dean de ple be yos y no re ser van a los gen ti les- 

hom bres los em pleos en sus cor tes y las pen sio nes que ne ce si ta la

no ble za pa ra con so li dar sus po si cio nes eco nó mi cas. Reac ción de

la vie ja aris to cra cia que se re plie ga so bre la úni ca su pe rio ri dad

que le que da, una su pe rio ri dad mo ral, éti ca, una su pe rio ri dad de

es ti lo de vi da, y que se cie rra aún más es tric ta men te.

Con si de re mos un úl ti mo pun to. ¿Fue es ta reac ción efi caz?

¿Lle gó la no ble za efec ti va men te a ce rrar se? En ab so lu to. Pa re ce,

por el con tra rio, que a co mien zos del si glo XI II la fron te ra que la

se pa ra ba de las cla ses in fe rio res se hi zo me nos her mé ti ca. E. Pe- 

rroy ha rea li za do re cien te men te es tu dios pre ci sos so bre la aris to- 

cra cia de una pe que ña re gión que co no ce bien, el con da do de

Fo rez en el oes te de Lyon. Sus in ves ti ga cio nes han de mos tra do

que, en el cur so del si glo XI II, un gran nú me ro de fa mi lias no bles
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de aque lla re gión des apa re ció y que los va cíos así pro du ci dos

fue ron lle na dos por re cién lle ga dos, por los ser vi do res de los

gran des es ta ble ci mien tos re li gio sos o del con da do, por bur gue ses

en ri que ci dos en los ne go cios, a ve ces in clu so por cam pe si nos que

ha bían con cen tra do tie rras.

As cen so so cial, re no va ción: al gu nos «vi lla nos» han lo gra do

for zar las ba rre ras e in fil trar se en la no ble za. ¿Có mo?

A me nu do, gra cias a ca sa mien tos: es fre cuen te, en efec to, que

los no bles acep ten dar sus hi jas sin do te en ma tri mo nio a un ple- 

be yo. En ver dad, el ma ri do si gue sien do lo que es, un Don Na- 

die, al que se des pre cia. Pe ro los hi jos que na cen de es ta unión

he re dan la bue na san gre de su ma dre y lle gan a ser acep ta dos en

la cas ta de los bien na ci dos.

Pe ro a me nu do tam bién in ter vie ne el prín ci pe o el Es ta do cu- 

yo pa pel rea pa re ce aquí. Re clu ta a vi lla nos pa ra el ser vi cio por-

que son úti les, por que han rea li za do, a ve ces en Bo lo nia, es tu- 

dios que el per fec cio na mien to de la ad mi nis tra ción ha ce aho ra

ne ce sa rios. Pe ro pa ra que su ser vi cio sea más efi caz, en las fun- 

cio nes de go bierno don de se es ta ble cen, se ha ce ne ce sa rio que

ma ne jen la es pa da. El prín ci pe, trans gre dien do en ton ces por de- 

re cho so be rano la cos tum bre que re ser va ba a los hi jos de los no- 

bles es te pri vi le gio, los ar ma ca ba lle ros. La po si ción que ocu pan

los en no ble ce. Por que, en el cen tro de las es truc tu ras aris to crá ti- 

cas, en el cen tro de la idea de no ble za, per ma ne ce, co mo en el si- 

glo XII, co mo en el si glo XI, aquel va lor emi nen te, es plen do ro so,

glo rio so, en no ble ce dor que es la ca ba lle ría.
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13. HIS TO RIA Y SO CIO LO GIA DEL OC CI DEN TE 

ME DIE VAL. CON CLU SIO NES 

E IN VES TI GA CIO NES[*]

Pien so que no se pue de ex po ner el es ta do de las re cien tes in- 

ves ti ga cio nes rea li za das en Fran cia so bre la his to ria de la so cio lo- 

gía del Oc ci den te me die val sin pro nun ciar el nom bre de Marc

Blo ch, sin evo car lo que fue pa ra no so tros y más pre ci sa men te lo

que fue pa ra mí. Yo te nía vein te años; la So cié té féo dale aca ba ba de

apa re cer; salían re gu lar men te los An nales d’His toire éco no mique et

so ciale, ple nos de su pre sen cia, in ci tan do a la aper tu ra de nue vas

dis ci pli nas, aún muy jó ve nes e in cier nas, a to do un re ju ve ne ci- 

mien to de la his to ria. Es toy se gu ro que si, du ran te un tiem po, en

Fran cia, la his to ria de la so cie dad me die val es tu vo a la van guar- 

dia de la in ves ti ga ción his tó ri ca fue gra cias a él.

¿El ca mino que tra zó? En pri mer lu gar, apro xi ma cio nes muy

só li das a la his to ria eco nó mi ca. Es sor pren den te ob ser var en los

pa pe les que ha de ja do Marc Blo ch el lu gar otor ga do a los ba sa- 

men tos de la evo lu ción so cial, a la his to ria mo ne ta ria, a la de la

de mo gra fía, a la de las téc ni cas. De di ca do al exa men de una so- 

cie dad agra ria, Blo ch te nía un par ti cu lar in te rés por las co sas de

la tie rra. A raíz de es te he cho se pro du jo el re torno ha cia la vía

ru ral de la aten ción que los pri me ros ani ma do res de una his to ria

eco nó mi ca de la Edad Me dia ha bían de di ca do, has ta en ton ces, a

las ciu da des y al co mer cio. Aquí hay que si tuar un he cho de ci si- 

vo pa ra la orien ta ción de las in ves ti ga cio nes: la re la ción en tre la

his to ria so cial y la geo gra fía hu ma na. En 1940 es ta re la ción pa re- 

cía no so la men te ne ce sa ria sino na tu ral. Por úl ti mo, la obra de

Marc Blo ch abrió dos ca mi nos. Uno ha cia la his to ria com pa ra da:
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se tra ta ba de lle gar a una ti po lo gía de las so cie da des me die va les.

El otro ha cia el co no ci mien to del «ins tru men tal men tal»,

perspec ti va es en cial que se en cuen tra des de en ton ces al me nos

in di ca da. De aquí es de don de he mos par ti do tra tan do de pro se- 

guir.

Si uno se in te rro ga so bre las con di cio nes de es ta pro se cu ción,

es ne ce sa rio es ta ble cer un pri mer as pec to. Co mo lo hi zo Marc

Blo ch, las in ves ti ga cio nes de his to ria so cial de los úl ti mos vein te

años se han apo ya do en la ex plo ta ción de la do cu men ta ción de

los ar chi vos, apo ya da por el re cur so al ca tas tro, al ma pa, a la fo- 

to gra fía aé rea, es de cir, a los ins tru men tos de los geó gra fos. Pa ra

el pe río do com pren di do en tre el si glo X y el XI II (los es tu dios so- 

bre la más al ta Edad Me dia su fren aún en Fran cia un evi den te

atra so) el ma te rial de ba se ha es ta do cons ti tui do por las car tas y

por las no ti cias de los car tu la rios. Pa ra re cor dar las in ves ti ga cio- 

nes más re cien tes, Ro bert Fo s sier las ha uti li za do en su ex ce len te

te sis con sa gra da a la cam pi ña de Pi car día; Pie rre Tou bert o Pie- 

rre Bo na s sie, en sus in ves ti ga cio nes so bre el La cio y so bre Ca ta- 

lu ña. Pa ra el pe río do si guien te (so bre el cual los tra ba jos son ac- 

tual men te más nu me ro sos) las fuen tes más ri cas son los do cu- 

men tos fis ca les o ju di cia les y los re gis tros de no ta rios. Des de es te

pun to de vis ta la Fran cia me ri dio nal se en cuen tra en una si tua- 

ción pri vi le gia da, y es to ha pro vo ca do una es pe cie de in ver sión:

has ta ha ce po co tiem po, las in ves ti ga cio nes, di ri gi das so bre to do

des de Pa rís, de ja ban al sur ca si in tac to; es aho ra el mo men to en

que el ve lo se le van ta. La aten ción se ha con cen tra do so bre to do

en las ciu da des. Me re fie ro a los li bros de Phi li ppe Wol ff y de Ja- 

c ques Heers so bre Tou lou se y so bre Gé no va y a los tra ba jos que

rea li zan mis dis cí pu los so bre las ciu da des de Pro ven za.

En cuan to a los mé to dos, se ña la ré aquí bre ve men te los ras gos

que in te re sa su bra yar. En prin ci pio ca da in ves ti ga ción se es for zó

por des cu brir una do cu men ta ción den sa y co he ren te, sin de ma- 

sia das la gu nas, que pu die ra cons ti tuir se ries, co mo por ejem plo
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las de los car tu la rios del si glo XI de la aba día de Cluny o los re- 

gis tros no ta ria les de los si glos XIV y XV en Tou lou se. Se tra ta, en

efec to, de dis po ner de una con ti nui dad su fi cien te pa ra po der se- 

guir du ran te va rios de ce nios la evo lu ción de con jun to de un

cuer po so cial. Se gun da ca rac te rís ti ca dig na de se ña lar se: las in- 

ves ti ga cio nes se han rea li za do ge ne ral men te en un es pa cio re du- 

ci do; el ejem plo de la geo gra fía re gio nal o ur ba na es tá da do por

los fe li ces tra ba jos de los geó gra fos fran ce ses de los años trein ta y

cua ren ta. Ter ce ra ca rac te rís ti ca: la preo cu pa ción, a par tir de es tas

se ries do cu men ta les, por cuan ti fi car lo que pue de ser cuan ti fi ca- 

do, una ten ta ti va de tra ta mien to es ta dís ti co ca da vez más afi na- 

da. Se em plean ac tual men te or de na do res, co mo por ejem plo pa- 

ra la ex plo ta ción de los ele men tos nu mé ri cos con te ni dos en un

do cu men to de una ri que za ex cep cio nal, el ca tas tro flo ren tino de

1427. Es tos en sa yos de cuan ti fi ca ción no han de ja do de de ter mi- 

nar los in te rro gan tes, los cam pos de in ves ti ga ción y, por con se- 

cuen cia, las di rec cio nes en las que se ma ni fes ta ban los ma yo res

pro gre sos.

Ci ta ré en pri mer lu gar a la de mo gra fía en su sen ti do más am- 

plio, ya se tra te de ob ser var la evo lu ción cuanti ta ti va de una po- 

bla ción glo bal a par tir de las enu me ra cio nes fis ca les, que apa re- 

cen por pri me ra vez ha cia fi nes del si glo XI II (un buen ejem plo

son los tra ba jos de Edouard Ba ra tier so bre la de mo gra fía de Pro- 

ven za) o de rea li zar in ves ti ga cio nes más pro fun das so bre la com- 

po si ción de los ho ga res, so bre el des tino de las fa mi lias o so bre

las va ria cio nes di fe ren cia les de la den si dad de po bla ción. Vie nen

Jue go los es tu dios so bre la dis tri bu ción de las for tu nas. Lo que

im por ta en es en cia es que el em pleo de es tos pro ce di mien tos es- 

ta dís ti cos ha he cho hin ca pié has ta el pre sen te en el as pec to de la

eco no mía pa ra la ex pli ca ción de las es truc tu ras so cia les. De es ta

ma ne ra se re du jo la par te que ocu pa ba an tes de 1945 la his to ria

del de re cho en las apro xi ma cio nes a una his to ria so cial. Pe ro la

fas ci na ción del nú me ro, de la cuan ti fi ca ción, ha con du ci do tal
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vez a so bres ti mar la fun ción de lo eco nó mi co y, más pre ci sa y

pe li gro sa men te, a cons truir una ima gen de la eco no mía de aque- 

lla épo ca, en es pe cial del pe río do com pren di do en tre los si glos X

y XI II, que no co rres pon de a las ac ti tu des que los con tem po rá- 

neos tu vie ron fren te a la ri que za.

Aho ra bien, y es ne ce sa rio in sis tir aho ra so bre es te as pec to,

des de ha ce al gu nos años se ob ser va en tre los his to ria do res de la

so cie dad me die val una sen si bi li dad pa ra otros pro ble mas que

abre el ca mino ha cia una ver da de ra su pe ra ción. Es te en ri que ci- 

mien to de la pro ble má ti ca va acom pa ña do de una re no va ción del

ma te rial do cu men tal uti li za do. Po de mos se ña lar dos di rec cio nes

en lo que res pec ta a una so cio lo gía de la Edad Me dia.

La pri me ra con du ce al es bo zo de una ar queo lo gía de la ci vi li- 

za ción ma te rial. Se tra ta de una gran no ve dad en Fran cia, don de

la ar queo lo gía me die val, preo cu pa da por las obras de ar te, es ta ba

has ta en ton ces al ser vi cio de la his to ria de la crea ción ar tís ti ca.

Si guien do el ejem plo del ex tran je ro, y en par ti cu lar de los paí ses

del es te eu ro peo, los in ves ti ga do res se pu sie ron a es tu diar ves ti- 

gios más hu mil des. Los prin ci pa les equi pos tra ba jan en el Ins ti tut

d’Ar chéo lo gie Mé dié va le de la Uni ver si dad de Caen, en la

VI Sec ción de la Eco le Pra ti que des Hau tes Elu des y en el La bo- 

ra toi re d’Ar chéo lo gie Mé dié va le de la Uni ver si dad de Aix. Por

el mo men to se rea li zan ex ca va cio nes so bre to do en los em pla za- 

mien tos de al deas. Es ta elec ción es sig ni fi ca ti va de la he ge mo nía

ejer ci da por la pro ble má ti ca eco nó mi ca y de mo grá fi ca en el do- 

mi nio de la his to ria so cial. En efec to, la ma yor par te de los ar- 

queó lo gos se de di can a es tu diar los pue blos aban do na dos a fi nes

de la Edad Me diar en el mo men to de la in ver sión de la co yun tu- 

ra eco nó mi ca y de mo grá fi ca del si glo XIV. Es tas ex ca va cio nes son

sin em bar go muy úti les pa ra la ob ser va ción de los fun da men tos

ma te ria les de una es truc tu ra so cial. Por ejem plo, las que ha rea li- 

za do Ga brie lle De mians d’Ar chim baud en el em pla za mien to de

una al dea de Pro ven za que acla ran la re par ti ción de las for tu nas
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y el apro ve cha mien to de las fuer zas pro duc ti vas en un gru po de

pas to res y agri cul to res reu ni dos al re de dor de una for ta le za. Pe ro

la ar queo lo gía de la vi da co ti dia na ofre ce tam bién un me dio de

am pliar el pa no ra ma y de li brar un po co a la his to ria so cial de su

de pen den cia con res pec to a la his to ria eco nó mi ca. Es to se ob ser- 

va ya en los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes rea li za das en Caen,

ba jo la di rec ción de Mi chel de Bo üard, so bre los cas ti llos, es de- 

cir, so bre los asien tos de la or ga ni za ción po lí ti ca de la épo ca feu- 

dal. Se ña lar las «mo tas» («mo ttes»), ana li zar las dis po si cio nes del

há bi tat del cas ti llo, sig ni fi ca abor dar con cre ta men te, con fron tan- 

do los do cu men tos es cri tos con los da tos que pro veen las ex ca va- 

cio nes, pro ble mas so cio ló gi cos fun da men ta les, co mo el de la dis- 

tri bu ción de la aris to cra cia en di fe ren tes es tra tos, el de la di so lu- 

ción pro gre si va de la do mes ti ci dad mi li tar y el de la con so li da- 

ción de las di n as tías ca ba lle res cas. De sea ría mos tam bién el de sa- 

rro llo de una ar queo lo gía de los sig nos de di fe ren cia ción so cial,

de los em ble mas, de las cos tum bres, de to dos los ín di ces de lu jo,

en to dos los ni ve les de la je rar quía de las for tu nas, has ta en los

más ín fi mos. Y por es ta re fe ren cia a los sig nos lle go a la se gun da

perspec ti va, la que per so nal men te me atrae y me in te re sa más.

A mi pa re cer, lo que más efi caz men te pue de es ti mu lar la in- 

ves ti ga ción en el cam po de la his to ria so cial, abrir la y en ri que- 

cer la es, sin ne gar en ab so lu to los cri te rios cuanti ta ti vos, el es tu- 

dio de las cua li da des so cia les. En es te ca so las dis ci pli nas de las

que el his to ria dor pue de es pe rar es tí mu lo e in for ma ción son la

lin güís ti ca, la psi co lo gía so cial, la an tro po lo gía. La es truc tu ra de

una so cie dad no de pen de so la men te, en efec to, de un sis te ma de

pro duc ción y de la ma ne ra en que la ri que za se re par te en tre los

gru pos, es tra tos y cla ses. Es tá di rec ta men te re la cio na da con to do

lo que de pen de del ri tual, con lo que se re fie re a po de res cu ya es- 

en cia no es úni ca men te eco nó mi ca, con la for ma en que es ta so- 

cie dad to ma con cien cia de sí mis ma, con el sis te ma de re fe ren cias

que res pe ta, con el vo ca bu la rio que em plea, con fe nó me nos que
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per te ne cen al do mi nio de la cul tu ra, de la ideo lo gía, los cua les

es tán con se gu ri dad es tre cha men te li ga dos a la es truc tu ra eco nó- 

mi ca, pe ro no en es tre cha sin cro nía con ella. Lo im por tan te es

com ple tar la ima gen con cre ta de una so cio lo gía eco nó mi ca con

la ima gen abs trac ta, pe ro pro fun da men te sen ti da por los con- 

tem po rá neos y que di ri ge en gran me di da sus con duc tas, de una

psi co so cio lo gía. Pa ra cap tar es ta ima gen es ne ce sa rio re ha bi li tar

un gé ne ro de do cu men tos lar ga y pa cien te men te ex plo ta do du- 

ran te el si glo XIX y co mien zos del XX por la his to ria po lí ti ca y

fác ti ca, gé ne ro que fue ol vi da do cuan do la aten ción se des vió ha- 

cia los he chos eco nó mi cos. Me re fie ro a los es cri tos na rra ti vos.

Es tos tex tos ofre cen pa la bras, o me jor di cho, aso cia cio nes, cons- 

te la cio nes de vo ca blos que sitúan a los in di vi duos o a los gru pos

en re la ción unos con otros. Es ta rea del his to ria dor de la so cie- 

dad de fi nir las más sig ni fi ca ti vas de es tas pre sio nes, com pren der

su sen ti do, se guir mien tras sea po si ble los ma ti ces se mánti cos

que las afec ta ron, se ña lar las contra dic cio nes en tre las ca te go rías

y re la cio nes que es tos tér mi nos pre ten den de sig nar y aque llos

que es ta ble cen las re la cio nes efec ti vas de po der. De la mis ma ma- 

ne ra se de ben in ter pre tar otros sig nos que es tos tex tos tam bién

re ve lan: to dos los pro ce di mien tos des ti na dos a or de nar pe rió di- 

ca men te el cuer po so cial y con for mar lo con las re pre sen ta cio nes

idea les de la con cien cia co lec ti va, me dian te la li tur gia, el ce re- 

mo nial, la dis tri bu ción de las pre ce den cias. Es tan im por tan te e

im pe rio so po ner en evi den cia es tas re pre sen ta cio nes y to dos los

mo de los cul tu ra les que de ter mi nan, co mo la de si gual dis tri bu- 

ción de las ri que zas y las re la cio nes so cia les.

Con si de re mos, a tí tu lo de sim ple ejem plo, los pro ble mas que

plan tean en los si glos XI y XII la for ma ción y con so li da ción del

gru po so cial que se lla ma, en Fran cia, la ca ba lle ría. Es te ejem plo

es de mos tra ti vo, pues fue Marc Blo ch uno de los pri me ros en

ini ciar es ta sen da y pro po ner un plan orien ta dor. Se apren de

mu cho re cu rrien do a los do cu men tos de los ar chi vos y so me- 
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tién do los a un tra ta mien to es ta dís ti co. Es po si ble ex traer de es tos

tex tos to do un vo ca bu la rio so cial que se in tro du jo con re tra so en

la len gua de los es cri bas pro fe sio na les, cris ta li zán do se en ella.

Con tan do y cla si fi can do es tas pa la bras es po si ble de li mi tar al

gru po, ver lo to mar con sis ten cia, afir mar se al re de dor de un tí tu- 

lo, tí tu lo que co mien za a ser os ten ta do in di vi dual men te en los

úl ti mos trein ta años del si glo X y que se ha ce co lec ti vo des pués

de 1030. Las car tas per mi ten tam bién en con trar las ba ses eco nó- 

mi cas de es te es tra to, ubi car lo en re la ción con los pa tri mo nios,

las pre rro ga ti vas, el po der eco nó mi co que es ta ble cen sus miem- 

bros en cier tas zo nas de la es ca la de for tu nas. Mues tran par ti cu- 

lar men te que en los al re de do res de la aba día de Cluny to dos los

que en el año mil lle va ban el tí tu lo ca ba lle res co eran pro pie ta rios

li bres, te nían tam bién feu dos aun que de di men sio nes in sig ni fi- 

can tes en re la ción a sus alo dios y pa re cían ser, en su ma yo ría,

des cen dien tes de los gran des se ño res de la épo ca ca ro lin gia. Los

do cu men tos se ña lan tam bién la po si ción de es te gru po so cial con

re la ción a los mo vi mien tos que se per ci ben en la po bla ción de

aque lla épo ca y la no ta ble es ta bi li dad de sus efec ti vos du ran te los

si glos XI y XII. Si se uti li zan con jun ta men te los re sul ta dos de la

in ves ti ga ción ar queo ló gi ca y de los de la ex plo ta ción de las fuen- 

tes na rra ti vas co mien zan a acla rar se cier tos as pec tos os cu ros.

Así, el es tu dio de los lu ga res for ti fi ca dos po ne en evi den cia

dos he chos. La ca ba lle ría del si glo XI no cons ti tuía to da la aris to- 

cra cia; es tá en rea li dad do mi na da por una ca pa mu cho más re du- 

ci da, cons ti tui da por los es ca sos per so na jes que es tán al man do

de una for ta le za, a los cua les los ca ba lle ros es tán vin cu la dos y

ver da de ra men te su bor di na dos. Pe ro en el cur so del si glo XII co- 

mien zan a mul ti pli car se los cas ti llos más mo des tos, los que se lla- 

ma rán más tar de «man sio nes for ti fi ca das». Es te fe nó meno ma ni- 

fies ta, en tre otras co sas, la preo cu pa ción de la ca ba lle ría por

adop tar el gé ne ro de vi da de los se ño res de los cas ti llos, por

apro piar se de sus pre rro ga ti vas y al can zar su ni vel. Es to tra du ce
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un mo vi mien to pro fun do que vul ga ri za po co a po co los com- 

por ta mien tos de la al ta aris to cra cia y cu yo efec to es es fu mar pro- 

gre si va men te las je rar quías en el seno de la cla se se ño rial y vol- 

ver la más ho mo gé nea.

Pa ra cap tar la am pli tud de es te mo vi mien to y lle gar has ta las

mo di fi ca cio nes que lo de ter mi na ron, es ne ce sa rio in te rro gar pa- 

ra le la men te a las fuen tes na rra ti vas. Se ob ser va en ton ces que las

ac ti tu des men ta les y los mo de los cul tu ra les de sem pe ña ron en

aque lla evo lu ción un pa pel de ter mi nan te. En el ni vel de la aris- 

to cra cia su pe rior, de los «prín ci pes», de los «gran des», pa ra em- 

plear el len gua je de los do cu men tos de la épo ca, es ta ba muy vi va

a co mien zos del si glo XI la an ti gua con cep ción de la no ble za cu- 

yo com po nen te es en cial re si día en una ap ti tud he re di ta ria —yo

la lla ma ría in clu so bio ló gi ca, pues se trans mi te por la san gre y la

edu ca ción no cuen ta pa ra na da— pa ra di ri gir un ca ris ma na tu ral

pa ra el po der. Fue es ta no ción la que es ta ble ció un abis mo en tre

los «no bles» y los sim ples ca ba lle ros. Aho ra bien, es te abis mo co- 

men zó a des apa re cer y muy tem pra na men te, des de fi nes del si glo

X, en las cer ca nías de la aba día de Cluny. Triun fa la idea de que

los ca ba lle ros son tam bién no bles y que po seen he re di ta ria men te

las mis mas vir tu des. Pe ro es to no fue con se cuen cia de una fu sión

ma te rial; la se gre ga ción ma tri mo nial per ma ne ció fir me en tre los

dos gru pos, co mo tam bién las de si gual da des de or den eco nó mi- 

co; la evo lu ción de los be ne fi cios se ño ria les, le jos de eli mi nar las,

las hi cie ron ca da vez más vi vas. Es ne ce sa rio coin ci dir en que in- 

ter vino aquí la pro pa ga ción de una ideo lo gía, la de la paz de

Dios, que se de sa rro lló a par tir del sur de Fran cia des de los úl ti- 

mos años del si glo X. Es te de sa rro llo es la con se cuen cia de un he- 

cho po lí ti co, el de bi li ta mien to del po der real, el cual es tu vo a su

vez di rec ta men te de ter mi na do por las con di cio nes eco nó mi cas:

se apo ya ba en las es truc tu ras de una so cie dad agra ria, ce rra da,

que ya no es ta ba irri ga da por los be ne fi cios de la gue rra que en

otro tiem po dis tri buía el so be rano. Pe ro la pe ne tra ción de aque- 
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lla ideo lo gía trans for mó la ma ne ra en que la so cie dad aris to crá ti- 

ca se con ce bía a sí mis ma. Es to re per cu tió en las re pre sen ta cio nes

men ta les co lec ti vas en cua tro as pec tos.

1. Se pa ró del res to de los hom bres a aque llos que por ta ban ar- 

mas. Es tos cons ti tu ye ron así un cuer po ho mo gé neo, se pa ra do,

ex clui do, una ca te go ría so cial mu cho más cla ra men te de li mi ta da

que an tes. Es to ex pli ca en par ti cu lar la di fu sión, a par tir de fi nes

del si glo X, de un tí tu lo es pe cí fi co, la pa la bra ca ba lle ro, ca li fi ca ti- 

vo co mún que, al ha cer hin ca pié en la es pe cia li za ción mi li tar,

pre ten dió mar car ne ta men te las fron te ras del gru po.

2. La pro pa ga ción de la ideo lo gía de la paz ace le ró tam bién la

ins tau ra ción de una mo ral pro pia pa ra to dos los gue rre ros. Es ta

mo ral re po sa ba so bre una va lo ra ción de la ac ción mi li tar; los in-

te lec tua les de la Igle sia bus ca ron en ton ces una jus ti fi ca ción es pi- 

ri tual pa ra la vio len cia ca ba lle res ca; cons tru ye ron —y es to pre- 

pa ró la ma du ra ción de la idea de cru za da— el mo de lo ejem plar

del miles Christi y lo pro pu sie ron a to da la aris to cra cia lai ca, es

de cir, tam bién a los miem bros del es tra to su pe rior, a los «gran- 

des», a los «no bles». Es tos, des de el úl ti mo ter cio del si glo XI, se

es fuer zan por com por tar se co mo ca ba lle ros. Os ten tan tam bién

el tí tu lo ca ba lle res co. Es to acer ca ya a las dos ca pas aris to crá ti cas.

Pe ro la fu sión lle ga a ser más com ple ta, ya que los va lo res pro- 

pios de la no ble za ocu pan na tu ral men te un lu gar en es ta éti ca

co mún, y en par ti cu lar la no ción es pe cí fi ca men te no bi lia ria de

una «vir tud» he re di ta ria 1 trans mi ti da por la san gre, por el li na je.

3. La vul ga ri za ción de la idea de no ble za im pli có otro cam bio

de im por tan cia ca pi tal, mal es tu dia do aún. Pro du jo una mo di fi- 

ca ción de las re la cio nes de pa ren tes co en el con jun to de la so cie- 

dad aris to crá ti ca, un re for za mien to de las so li da ri da des fa mi lia- 

res en el mar co del li na je. Las es truc tu ras de des cen den cia, pa tri- 

li nea les, só li das, es tric tas, pri me ro vi vas en el ni vel de los más al- 

tos se ño res, pa re cen tam bién ha ber se vul ga ri za do y di fun di do

po co a po co en las ca pas in fe rio res de la ca ba lle ría. Lo que es se- 
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gu ro es que los ca ba lle ros, que en su ma yo ría vi vían en el si glo XI

en con di ción do més ti ca en ca sa de un cas te llano, se es ta ble cie ron

en una tie rra; la ma yor par te de ellos adop tó el nom bre de la tie- 

rra don de es ta ban ins ta la dos, he re di ta rio co mo és ta, que sir vió

de so por te a la con cien cia del li na je. La ca ba lle ría lle gó a ser de

es te mo do una so cie dad de he re de ros tan to más só li da y más ce- 

rra da cuan to que, pa ra man te ner el es ta do de sus for tu nas, los li- 

na jes se es for za ron por re du cir la pro li fe ra ción de los na ci mien- 

tos y prac ti ca ron con tal fin una es tric ta li mi ta ción de los ca sa- 

mien tos. Es te com por ta mien to ex pli ca la es ta bi li dad de los efec- 

ti vos de es te gru po so cial que re ve la el es tu dio de los car tu la rios.

4. Es ta úl ti ma ac ti tud ex pli ca tam bién la im por tan cia, en tre

los ca ba lle ros, de los solte ros, de los que se de no mi na ban en ton- 

ces los «jó ve nes», que no ha bían con se gui do es ta ble cer se. Su pre- 

sen cia man tie ne en el mun do ca ba lle res co la mo vi li dad, la tur bu- 

len cia, la agre si vi dad y to dos los otros ras gos que ex pre sa y exal- 

ta una li te ra tu ra de en tre te ni mien to, com pues ta en gran par te

pa ra es te pú bli co de «jó ve nes».

Es te ejem plo nos in vi ta a re fle xio nar so bre el mé to do. Lo es- 

en cial fren te a los es cri tos na rra ti vos y a las fuen tes de los ar chi- 

vos es par tir de un co no ci mien to se gu ro de los he chos eco nó mi- 

cos que fun da men tan las re la cio nes so cia les. En efec to, lo que

im por ta no es ate ner se a lo que re ve lan so bre una cul tu ra los mo- 

dos de ex pre sión de una mi no ría, sino des cu brir las ba ses tem po- 

ra les de las ac ti tu des men ta les. No obs tan te, pa re ce igual men te

ne ce sa rio in te rro gar se so bre las re per cu sio nes de las ideo lo gías

que do mi nan en tal o cual épo ca. Es tas re pre sen ta cio nes men ta- 

les ad quie ren en efec to, en cier tos ni ve les, in de pen den cia fren te

a las rea li da des po lí ti cas y eco nó mi cas que de ter mi na ron su for- 

ma ción. Aque llas las so bre vi ven y se pue den ob ser var mu chas

dis cor dan cias en tre la na tu ra le za con cre ta de un gru po so cial y la
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ima gen que és te se ha ce de sí mis mo. Es fun da men tal, pues, vin- 

cu lar es tre cha men te el es tu dio de los fe nó me nos eco nó mi cos

con el de las men ta li da des, ob ser van do las con cor dan cias y dis- 

cre pan cias en tre las dos se ries de he chos.
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14. LAS SO CIE DA DES ME DIE VA LES. 

UNA APRO XI MA CION DE CON JUN TO[*]

Se ñor Ad mi nis tra dor, es ti ma dos co le gas,

Si ha béis de ci di do con sa grar la en se ñan za que he te ni do el ho- 

nor que me con fia rais, no so la men te a la his to ria de la Edad Me- 

dia, aun que la tra di ción de es ta ca sa hu bie ra jus ti fi ca do per fec ta- 

men te tal elec ción, sino de ma ne ra más es pe cí fi ca a la his to ria de

las so cie da des me die va les, es por que os ha pa re ci do, en pri mer

lu gar, que el es tu dio de las re la cio nes so cia les po dría arro jar nue-

va luz so bre el con jun to de los ele men tos que com po nen una ci- 

vi li za ción. Tam bién y so bre to do por que ha béis es ti ma do, da do

que la vo ca ción del Co le gio de Fran cia es en se ñar la cien cia en su

pro ce so de cons ti tu ción, que las re fle xio nes más ur gen tes, aque- 

llas de las cua les pue den es pe rar se los re sul ta dos más nue vos, de- 

bían aden trar se en la sen da me nos co no ci da de la his to ria me die- 

val, que es pre ci sa men te la de la his to ria so cial.

Os pue de pa re cer sor pren den te, se ño ras y se ño res, que ha ble

en ta les tér mi nos de es ta his to ria, en el mis mo lu gar don de Lu- 

den Feb v re en se ñó y lle vó ade lan te du ran te lar go tiem po esos

com ba tes por una his to ria re no va da que he mos pro se gui do con

en tu sias mo y pa sión, si se tie ne en cuen ta tan tos tra ba jos aca ba- 

dos, a pun to de aca bar se o de ini ciar se, y evo co por úl ti mo, con

re co no ci mien to y res pe to, la me mo ria de Marc Blo ch, a quien le

de bo el des cu bri mien to de que es el hom bre vi vo lo que hay que

bus car ba jo el pol vo de los ar chi vos y en el si len cio de los mu- 

seos… No obs tan te no se pue de ig no rar —y la dis po si ción de

nu me ro sas obras, el tí tu lo mis mo de di ver sas en se ñan zas lo tes ti- 

mo nian— que la his to ria so cial apa re ce en la ac tua li dad a me nu- 
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do co mo un anexo, co mo un apén di ce, co mo, di gá mos lo, el pa- 

rien te po bre de la his to ria eco nó mi ca. Es ta, en efec to, mo vi da

des de ha ce me dio si glo por un po de ro so im pul so, no ha de ja do

de dar vi da y am pli tud a las in ves ti ga cio nes más fe cun das; ha

con quis ta do los más am plios es pa cios; se la ob ser va aho ra, sos te- 

ni da por los re cien tes de sa rro llos de una ar queo lo gía de la vi da

ma te rial, abrir se nue vos ca mi nos. Ha triun fa do. Y en su éxi to

arras tra tras de sí a la his to ria de las so cie da des. Pues es evi den te

que el es tu dio de la es tra ti fi ca ción so cial, de las re la cio nes que

man tie nen los in di vi duos o los gru pos, no pue de em pren der se

sin que pri me ro se ha ya dis cer ni do cla ra men te có mo 1 en un

cier to mo men to, se or ga ni zan las re la cio nes de pro duc ción y se

re par ten los be ne fi cios.

Es con ve nien te, sin em bar go, que nos mos tre mos vi gi lan tes

con res pec to a dos as pec tos. En pri mer lu gar, fren te al he cho de

que los his to ria do res de la eco no mía me die val no siem pre se han

guar da do de apli car a la ob ser va ción del pa sa do una con cep ción

de la eco no mía fun da da en da tos ac tua les que se re ve la, cuan do

se apli ca, ana cró ni ca y de for man te. Así, in cons cien te men te, han

otor ga do un lu gar pri vi le gia do du ran te mu cho tiem po a las ac ti- 

vi da des co mer cia les y a la cir cu la ción del di ne ro, sin ha ber de fi- 

ni do con exac ti tud —y cier tas con clu sio nes de in ves ti ga cio nes

etno ló gi cas los hu bie ran po di do ayu dar a ha cer lo— el pa pel de

la mo ne da o la na tu ra le za de los in ter cam bios en una ci vi li za ción

tan pro fun da men te arrai ga da en la vi da ru ral co mo lo es ta ba la

del Oc ci den te me die val. En se gun do lu gar, y so bre to do, se ría

fal so pen sar que se ha fi na li za do el aná li sis de una so cie dad cuan- 

do, des pués de la lec tu ra de los cen sa rios, de los re gis tros de es ti- 

ma o de los ca tas tros, se lle ga a si tuar los je fes de ca sas en los di- 

fe ren tes ni ve les de una je rar quía de for tu nas; cuan do, in ter pre- 

tan do los tér mi nos de un con tra to de al qui ler o de tra ba jo, se se- 

ña la có mo tal tra ba ja dor era ex plo ta do; cuan do, por me dia ción

de enu me ra cio nes fis ca les, se ha vis to có mo se es bo za la ten den- 
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cia de una evo lu ción de mo grá fi ca. En efec to, la idea que tie nen

los in di vi duos y los gru pos de sus res pec ti vas po si cio nes, y las

con duc tas que dic ta es ta idea, no es tán in me dia ta men te de ter mi- 

na das por la rea li dad de su con di ción eco nó mi ca, sino por la

ima gen que de ella se ha cen; ima gen que nun ca es fiel pues to que

es tá siem pre in flui da por el jue go de un con jun to com ple jo de

re pre sen ta cio nes men ta les. Con si de rar los fe nó me nos so cia les

co mo sim ple pro lon ga ción de los fe nó me nos eco nó mi cos, es re- 

du cir el cam po de in te rro gan tes, es em po bre cer sin gu lar men te la

pro ble má ti ca, es re nun ciar a per ci bir cla ra men te cier tas lí neas de

fuer za es en cia les.

De he cho muy tem pra na men te, a par tir del ins tan te en que la

his to ria de la eco no mía ini cia ba su ca mino, a al gu nos les pa re ció

in dis pen sa ble com ple tar el es tu dio de las ba ses ma te ria les de las

so cie da des an ti guas con el de los ri tos, creen cias y mi tos, con el

de to dos los as pec tos de una psi co lo gía co lec ti va que de ter mi nan

los com por ta mien tos in di vi dual es y en fun ción de los cua les se

or de nan las re la cio nes so cia les de ma ne ra tan di rec ta y ne ce sa ria

co mo en fun ción de los he chos eco nó mi cos. De tal suer te ha ido

to man do cuer po len ta men te, y du ran te mu cho tiem po de ma ne- 

ra va ci lan te, es ta his to ria que se ha de no mi na do, tal vez im pro- 

pia men te, his to ria de las men ta li da des; és ta ha vis to en los años

re cien tes rea fir mar sus mé to dos y am pliar sus am bi cio nes gra cias

al im pe tuo so pro gre so de las jó ve nes cien cias hu ma nas, co mo la

an tro po lo gía so cial y la se mio lo gía. Es te vas to do mi nio que se

abre así a la in ves ti ga ción pue de se du cir tan to más a los me die va- 

lis tas cuan to que la ma yor par te de los do cu men tos es cri tos de

aque lla épo ca, al ser re dac ta dos por hom bres de la Igle sia, con fe- 

rían a las co sas del es píri tu una fun ción mu cho más im por tan te

que a las rea li da des eco nó mi cas y es ca sa men te pro veen de da tos

cuan ti fi ca bles y sus cep ti bles de uti li za ción es ta dís ti ca, mien tras

que se re ve lan par ti cu lar men te es cla re ce do res en lo que a los fe- 

nó me nos men ta les se re fie re. Pe ro es ta dis po si ción pre sen ta en sí
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mis ma un se rio pe li gro, que no han es qui va do cier tos his to ria do- 

res que de ján do se lle var por la ac ti tud mis ma de los do cu men tos

que in te rro gan, cu yos es fuer zos iban en ca mi na dos a se pa rar lo

es pi ri tual de lo tem po ral, han ten di do a ale jar se de lo con cre to, a

atri buir a las es truc tu ras men ta les una au to no mía de ma sia do am- 

plia con re la ción a las es truc tu ras ma te ria les que las de ter mi nan,

des vian do in sen si ble men te la his to ria de las men ta li da des ha cia

de sa rro llos pa re ci dos a los de la Geis tes ge schich te.

Si se de sea, en con se cuen cia, que la his to ria so cial pro gre se y

con quis te su in de pen den cia, es con ve nien te aden trar se en un ca- 

mino don de se ope re la con ver gen cia de una his to ria de la ci vi li- 

za ción ma te rial y de una his to ria de la men ta li dad co lec ti va. Pe- 

ro creo im pres cin di ble plan tear pre via men te tres prin ci pios de

mé to do. Es ne ce sa rio par tir de la idea de que el hom bre en so cie- 

dad cons ti tu ye el ob je to fi nal de la in ves ti ga ción his tó ri ca, de la

cual es el pri mer prin ci pio. His to ria so cial, de he cho, es to da la

his to ria. Ya que to da so cie dad es un cuer po, en cu ya com po si- 

ción in ter vie nen, sin que sea po si ble di so ciar los, sal vo por exi- 

gen cias del aná li sis, fac to res eco nó mi cos, po lí ti cos y men ta les,

es ta his to ria se nu tre de to das las in for ma cio nes, de to dos los in- 

di cios, de to das las fuen tes. No se con ten ta evi den te men te con

lo que apor tan los tex tos, ya sean na rra ti vos o ju rí di cos, ya in- 

ten ten re gu lar las li tur gias o se pro pon gan tras po ner lo vi vi do en

lo ima gi na rio con el fin de di ver tir o de edi fi car una mo ral. No le

es tam po co su fi cien te su pe rar el con te ni do de es tos tex tos, exa- 

mi nar su en vol tu ra for mal con el fin de al can zar la ver da de ra re- 

la ción con el mun do de aque llos que los com pu sie ron y los uti li- 

za ron, más allá de las pa la bras y de las cons te la cio nes de vo ca- 

blos, más allá de las ci fras y de los pro ce di mien tos de cál cu lo,

más allá de la or de na ción del dis cur so, de la dis po si ción ex ter na

del es cri to y de lo que pue da re ve lar el as pec to mis mo de la gra- 

fía. La his to ria so cial de be es tar tam bién aten ta a to dos los ves ti- 

gios del pa sa do, a los res tos de ins tru men tos y he rra mien tas que
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exhu man las ex ca va cio nes, a to das las hue llas que sub sis ten de

los an ti guos es ta ble ci mien tos hu ma nos en el pai sa je ac tual de las

cam pi ñas y de los pue blos, a to do lo que de je, por úl ti mo, tras lu- 

cir; en el pla no de un san tua rio de pe re gri na ción, en la com po si- 

ción de una mi nia tu ra, en el rit mo de una se cuen cia gre go ria na,

una con cep ción del uni ver so plas ma da en las for mas múl ti ples de

la crea ción ar tís ti ca. Por que, en efec to, co mo di ce Pie rre Fran- 

cas tel, «to da so cie dad ins tau ra do ra de un or den eco nó mi co y po- 

lí ti co lo es al mis mo tiem po de un or den fi gu ra ti vo y to da so cie- 

dad en trans for ma ción for ja siem pre a la vez ins ti tu cio nes, con- 

cep tos, imá ge nes y es pec tá cu los».

A par tir de to das es tas fuen tes, y sin ol vi dar nin gu na, la his to- 

ria de las so cie da des de be cier ta men te, en pri mer lu gar, por co- 

mo di dad de in ves ti ga ción, con si de rar los fe nó me nos a di fe ren tes

ni ve les de aná li sis. ue de je de con si de rar se la acom pa ñan te de

una his to ria de la ci vi li za ción ma te rial, de una his to ria del po der,

de una his to ria de las men ta li da des. Su vo ca ción pro pia es la de

la sín te sis. Le co rres pon de re co ger los re sul ta dos de las in ves ti ga- 

cio nes rea li za das con jun ta men te en es tos di ver sos do mi nios y

agru par los en la uni dad de una vi sión glo bal. «Pa ra reen con trar

la vi da his tó ri ca, di ce Mi che let, se ne ce si ta se guir la pa cien te men- 

te en to dos sus ca mi nos, to das sus for mas, to dos sus ele men tos.

Pe ro, agre ga, es tam bién ne ce sa rio, co mo una pa sión más gran de

aún, re ha cer, res ta ble cer el jue go de to do aque llo, la ac ción re cí- 

pro ca de es tas fuer zas di ver sas) en un po de ro so mo vi mien to que

de ven drá la vi da mis ma». Res ta ble cer el jue go de to do aque llo,

es de cir, se ña lar las co rre la cio nes exac tas en tre las di ver sas fuer- 

zas en ac ción. Tal es el se gun do prin ci pio: es for zar se por

aprehen der; en el seno de una glo ba li dad, las ver da de ras ar ti cu la- 

cio nes. Có mo, por ejem plo, la pre sión de un mo vi mien to eco- 

nó mi co re per cu te so bre el pro yec to de una mo ral, có mo una

ten ta ti va de pro gre so es pi ri tual, por la ma ne ra en que se in ser ta

en un sis te ma de pro duc ción, aca ba por fa llar su ob je ti vo. Es to
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es, por ejem plo, lo que nos en se ña el des tino de aque llas so cie da- 

des muy par ti cu la res que cons ti tu ye ron, en el si glo XI II, las co- 

mu ni da des mo nás ti cas en las aba días cis ter cien ses: So cie da des

que pre ten dían ser ejem pla res, so cie da des ri tua li za das, re gi das

por un có di go —la Re gla de San Be ni to—, un con jun to de pre- 

cep tos que te nía seis si glos. Es te tex to ha bía si do re leí do cui da- 

do sa men te. Pe ro en el cur so de aque lla re lec tu ra se hi zo hin ca- 

pié, en el mo men to de la cons ti tu ción de la or den, en una exi- 

gen cia de po bre za: se de bía reac cio nar en efec to contra las con se- 

cuen cias mo ra les de un en ri que ci mien to ge ne ral, que ha cía con- 

si de rar es can da lo so el pro gre si vo hun di mien to de la or den be ne- 

dic ti na más pres ti gio sa de la épo ca, la de Cluny, en la co mo di dad

y en la se gu ri dad se ño rial. Aho ra bien, da do que ha bían re nun- 

cia do a vi vir de sus ren tas, da do que ha bían de ci di do ex traer de

la tie rra, me dian te el tra ba jo, su pro pia ali men ta ción, da do que

ha bían ele gi do es ta ble cer se en la so le dad, en me dio de pas tos y

de bos ques, es tas nue vas co mu ni da des se en con tra ron si tua das, a

pe sar de ellas, y con for me al mo de lo ar cai co que ha bían ele gi do

im pru den te men te co mo re gla de con duc ta, en la van guar dia de

la eco no mía más ex pan si va, en con di ción de pro du cir abun- 

dante men te pro duc tos que no con su mían co mo la na, car ne, hie- 

rro, ma de ra, que ca da vez se ven dían me jor. Por una es pe cie de

des qui te im pre vis to de la eco no mía, es tos após to les de la in di- 

gen cia se hi cie ron ri cos. Sin du da per ma ne cie ron, en el ais la- 

mien to en que vi vían, fie les a su ideal. Pe ro an te los ojos de

aque llos que só lo los veían ne go ciar en las fe rias o reu nir, gra cias

a vic to rio sas pu jas, un pa tri mo nio a ex pen sas de sus ve ci nos, an- 

te los ojos de aque llos que, en el si glo, en el seno de una cre cien- 

te pros pe ri dad no so por ta ban que los hom bres de Dios no fuesen

en com pen sación ver da de ros po bres, los cis ter cien ses de ja ron

po co a po co de en car nar la per fec ción es pi ri tual. La ad mi ra ción

se di ri gió ha cia otros que an da ban con los pies des nu dos por los



261

su bur bios de las ciu da des, que ves tían un sa yal y que no po seían

na da.

Pe ro la in ves ti ga ción de las ar ti cu la cio nes mues tra des de el co- 

mien zo que ca da una de las fuer zas en ac ción, de pen dien te del

mo vi mien to de to das las de más, se ve arras tra da por un im pul so

que le es pro pio. Ca da una de ellas se de sa rro lla, aun que no es té

yu x ta pues ta sino es tre cha men te li ga da a las de más en un sis te ma

de in di so cia ble co he ren cia, con una du ra ción re la ti va men te au- 

tó no ma, ani ma da a su vez en los di fe ren tes es ta dios de tem po ra- 

li dad por una agi ta ción de los acon te ci mien tos, por am plios mo- 

vi mien tos de co yun tu ra y por mo du la cio nes más pro fun das, dis- 

tri bui das en rit mos mu cho más len tos. De es ta di ver si dad de rit- 

mos re sul tan cons tan tes dis cor dan cias, efec tos de atra so, pe s adez,

re ma nen cias pro lon ga das y a me nu do ver da de ros blo queos que

ha cen que in sen si ble men te se ten sen los re sor tes de brus cas mu- 

ta cio nes. Con si de re mos co mo ejem plo las re glas ju rí di cas. Es tas

evo lu cio nan di fí cil men te cuan do han si do fi ja das por una ley es- 

cri ta; con mu cha más fa ci li dad cuan do só lo las con ser va la me- 

mo ria co lec ti va. Sin em bar go, por dúc ti les que sean las cos tum- 

bres ora les de la épo ca feu dal, no con si guie ron ade cuar se sin de- 

mo ra a las mo di fi ca cio nes de la dis tri bu ción de los po de res, en

fun ción de la cual tra ta ban de or de nar de for ma du ra de ra las re- 

la cio nes so cia les. De es te mo do, en los se ño ríos fran ce ses del si- 

glo XI, los há bi tos de len gua je, los for mu la rios de las ac tas ju rí di- 

cas, los ges tos ri tua les que les co rres pon dían pro lon ga ron du ran- 

te lar gos de ce nios, cuan do las ins ti tu cio nes pú bli cas que las ha- 

bían fun da do es ta ban des mo ro na das, las di fe ren cias en tre los des- 

cen dien tes de es cla vos y los tra ba ja do res li bres. Las se gre ga cio nes

im pues tas por la cos tum bre, las prohi bi cio nes y ex clu sio nes que

sub sis tie ron, ocul ta ron du ran te al gún tiem po la evo lu ción de las

fuer zas pro duc ti vas y cier ta men te la fre na ron; re tar da ron el cre- 

ci mien to de mo grá fi co y pro vo ca ron sen ti mien tos de frus tra ción

que lle va ron a su ma du rez los gér me nes de los tu mul tos ur ba- 
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nos, es de cir, los fer men tos de las in no va cio nes ju rí di cas. Es ta

com ple ji dad del tiem po so cial, que só lo ex pli ca im per fec ta men te

una in for ma ción siem pre dis con ti nua, in ci ta pues a in tro du cir en

el mé to do la exi gen cia de un úl ti mo prin ci pio: la ne ce si dad de

di si par en ca da mo men to que el his to ria dor eli ja ob ser var, ana li- 

zan do muy mi nu cio sa men te la in te rac ción de las re sis ten cias y

de las pul sio nes en tre cru za das, las apa ren tes rup tu ras que pro vo- 

ca y las contra dic cio nes que avi va, la ilu sión de una dia cro nía.

Pues só lo dis cer nien do con el mis mo em pe ño ar ti cu la cio nes y

dis cor dan cias en e] seno de una glo ba li dad se pue de in ten tar edi- 

fi car una his to ria de las so cie da des me die va les so bre una tra ma

que quie ro es bo zar aho ra a gran des ras gos.

Un día los ca rros de los pue blos bár ba ros for za ron las ba rre ras

que los ejérci tos ro ma nos opo nían a su avan ce. Un día Si do nio

Apo li nar se vio obli ga do, a pe sar su yo, a re ci bir a los je fes ger- 

ma nos en los anexos de su re si den cia. En ton ces co mien za la

Edad Me dia. Co mien za con el en cuen tro de dos so cie da des de

es truc tu ra se me jan te. Ro ma fas ci na ba aún a los pue blos sal va jes.

Pe ro Ro ma, en Oc ci den te, no era más que un de co ra do que se

des mo ro na ba. En efec to, des de ha cía mu cho tiem po, las con se- 

cuen cias de una pro lon ga da fa se de re gre sión de mo grá fi ca y eco- 

nó mi ca ha bían de te rio ra do y dis ten di do la red de ciu da des y de

ru tas que las le gio nes ha bían lan za do so bre las pro vin cias con- 

quis ta das con el fin de con tro lar las me jor y pro te ger la me dio cre

fe li ci dad de al gu nos pri vi le gia dos. Al des con char se, el bar niz de

ci vi li za ción ur ba na y mer can til de ja ba al des cu bier to el sus tra to

pre co lo nial, se ño rial y rús ti co, en el cual los gran des do mi nios y

las clien te las vin cu la das a los je fes de las al deas cons ti tuían el

mar co de las re la cio nes so cia les. Ba jo el efec to de una len ta ós- 

mo sis, a lo lar go de la cual las in va sio nes que la his to ria se es fuer- 

za por fe char só lo apa re cen co mo los tiem pos di fí ci les y par ti cu- 
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lar men te vio len tos de una evo lu ción con ti nua, los lí mi tes del

Im pe rio de ja ron de exis tir. Sin du da, las tri bus trans por ta ron en

sus mi gra cio nes cier tos ras gos de cul tu ra que les eran pro pios: un

sen ti mien to me nos di fu so de la li ber tad, la exal ta ción de las vir- 

tu des mi li ta res, un ar te de las jo yas y del sig no abs trac to; se es ta- 

ble cie ron en zo nas ru ra les don de per du ra ban otras tra di cio nes

co mo el uso del pan, del vino, de la mo ne da y de la cons truc ción

en pie dra; aque llos que los di ri gían qui sie ron os ten tar, en los pa- 

la cios de las ciu da des y en los an fi tea tros, los bur dos oro pe les de

una ci vi li za ción mo ri bun da. Sin em bar go, las dos so cie da des, la

de los in va so res y la de los in dí genas, eran am bas ru ra les, am bas

es cla vis tas, am bas do mi na das por fuer tes aris to cra cias y de una

bru ta li dad ca si igual. Am bas se mez cla ron sin es fuer zo. La Igle sia

cris tia na; preo cu pa da por unir en una mis ma fe a to dos los ha bi- 

tan tes de la tie rra, ace le ró es ta fu sión y apa re cie ron cru ces en las

se pul tu ras ger má ni cas. Pe ro la Igle sia se bar ba ri zó. Ella tam bién

se hi zo ru ral. Sus pues tos de avan za da fue ron des de en ton ces

mo nás ti cos y de las le tras la ti nas no sal vó más que los frag men tos

que po dían ser vir le pa ra la ora ción.

En la os cu ri dad que fue po co a po co pro vo can do, du ran te el

si glo VII, el nau fra gio de la al ta cul tu ra, se pue den des cu brir al- 

gu nos sig nos que re pre sen tan, en la his to ria de la pro duc ción y

de la po bla ción, una in ver sión de ci si va de la ten den cia se cu lar.

Se es bo za en ton ces el co mien zo de un len to pro gre so, es ti mu la- 

do sin du da por la exis ten cia de con di cio nes cli má ti cas más fa vo- 

ra bles en el oes te del con ti nen te eu ro peo. Pe ro el re sul ta do de es- 

te im pul so, cu yos pri me ros in di cios se de sa rro lla ron en un me- 

dio muy pri mi ti vo, en un sis te ma eco nó mi co agro mi li tar en el

que las úni cas fuen tes de be ne fi cio pa ra las po bla cio nes cam pe si- 

nas eran las ope ra cio nes de pi lla je, fue la crea ción, por ban das de

gue rre ros me jor ar ma dos, de gran des Es ta dos con quis ta do res. El

Im pe rio ca ro lin gio fue la más pres ti gio sa de es tas cons truc cio nes

po lí ti cas. ¿ué fue en rea li dad? Una je fa tu ra de al dea am plia da a
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di men sio nes uni ver sa les y que, por una am plia ción en cír cu los

con cén tri cos 1 ten día a en glo bar al con jun to de los te rri to rios,

des de los con fi nes de la po bla ción has ta la per so na mis ma del so- 

be rano. Des de las fron te ras de los bos ques im pe ne tra bles, don de

los fo ra ji dos bus ca ban asi lo, don de se con du cía en oto ño a las

pia ras de cer dos y don de se aven tu ra ban las ban das de ca za do res,

has ta los cla ros don de cam pe si nos fa mé li cos se ex te nua ban pro- 

du cien do lo que es ta ban obli ga dos a en tre gar en las re si den cias

de los gran des, a aque llos es pe cia lis tas del com ba te arras tra dos

por el rey, je fe de la gue rra, en pri ma ve ra, ca da vez más le jos, en

ex pe di cio nes de ra pi ña. Los ver da de ros ra yos de es ta or ga ni za- 

ción con cén tri ca es ta ban cons ti tui dos por la zos de obe dien cias

per so na les, la zos pri va dos for ja dos en el seno de los agru pa mien- 

tos fa mi lia res, de los do més ti cos, en los cuer pos de com ba tien tes,

que re po sa ban en un jue go com ple jo de pres ta cio nes y contra- 

pres ta cio nes que la le gis la ción ca ro lin gia pre ten dió ins ti tu cio na- 

li zar. Pe ro cer ca del so be rano, ro deán do lo, es ta ban los mon jes y

los clé ri gos; su in ter po si ción dis tor sio na gran de men te la rea li dad

de las re la cio nes so cia les. He re de ros de la cul tu ra ro ma na, del

mis mo mo do que im pul sa ron a Car lo mag no a traer an ti guas co- 

lum nas de Ita lia pa ra cons truir la ca pi lla de Aquis grán, se es for- 

za ron, a par tir de los ves ti gios de aque lla cul tu ra, por le van tar un

nue vo edi fi cio que no fue en rea li dad más que un nue vo de co ra- 

do eri gi do so bre los es com bros del an ti guo. Tra ta ban de per sua- 

dir al rey de que era el su ce sor de los Cé sa res y de que su mi sión

era la de re ha cer el Im pe rio y el or den ro ma nos. Pe ro al ins pi rar- 

se a la vez en la Bi blia y en los es cri tos la ti nos de la edad an ti gua,

se de di ca ron so bre to do a con so li dar una re pre sen ta ción glo bal

de la so cie dad. Re pre sen ta ción tan só li da que se im pon dría du- 

ran te si glos a la con cien cia co lec ti va.

Con cén tri ca tam bién, pe ro vi vi da co mo el sim ple re fle jo te- 

rre nal de la úni ca rea li dad, que es la del reino de Dios, es ta re pre- 

sen ta ción pre ten de ser in mu ta ble por res pon der al pro yec to di- 
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vino y el úni co pro gre so per mi ti do era aquél de or den es pi ri tual,

que con du cía a los hom bres has ta las puer tas del jui cio fi nal. En

es te cír cu lo el rey apa re ce co mo úni co cen tro: un gi do por el Se- 

ñor, ima gen de un Dios úni co, di ri ge los des ti nos de to do el

pue blo cris tia no, al que es tá en car ga do de guiar ha cia la sal va- 

ción. Prín ci pe de la paz, Au gus to, le co rres pon de ex ten der la fe

re cha zan do a los in fie les, for zan do al bau tis mo a los pa ga nos de

los con fi nes, re du cien do po co a po co o al me nos im pi dien do que

se ex tien dan aque llos nú cleos só li dos, re cha za dos pe ro vi go ro sos

que son las co mu ni da des ju días. Ga ran tía de or den, es el pro tec- 

tor ti tu la do de la Igle sia y de los po bres, ame na za dos por las

fuer zas del mal y por las agre sio nes de los po de ro sos.

Es te mo de lo ex pli ca efec ti va men te al gu nas de las ten den cias

que ani ma ron la rea li dad de aquel tiem po: el es fuer zo mi sio ne ro,

el re tro ce so de las fron te ras que des de co mien zos del si glo IX hi- 

zo de las ex pe di cio nes mi li ta res em pre sas aza ro sas y po co ren ta- 

bles, el pe so, so bre to do, del gran do mi nio que ten día irre sis ti- 

ble men te a di la tar se, a ab sor ber y a do ble gar ba jo su yu go a los

es ca sos cam pe si nos aún in de pen dien tes. Pe ro es ta ima gen cons- 

trui da por los in te lec tua les de la Igle sia en tra ba en contra dic ción

con la es truc tu ra mis ma de los po de res que pre ten día sos te ner y

jus ti fi car. ue rer ha cer del rey un so be rano pa cí fi co sig ni fi ca ba

en efec to de bi li tar su do mi nio so bre los gran des, a quie nes no su- 

je ta ba nun ca tan bien co mo cuan do los reu nía pa ra la gue rra y el

re par to del bo tín. ue rer mo ra li zar la fun ción real, im po ner de- 

be res al mo nar ca, co lo car lo del la do de los po bres, era opo ner lo

di rec ta men te a la aris to cra cia, cu yo po der se re for za ba in sen si- 

ble men te gra cias a los pro gre sos de la eco no mía ru ral que la ha- 

cían ca da vez más rea cia. Des de que se pre ci sa y se im po ne al es- 

píri tu del so be rano, en tiem pos de Luis el Pia do so, es ta ima gen

ideal del edi fi cio so cial vino a con ju gar se con otras fuer zas pa ra

pre ci pi tar la rui na de aquel es ta do des me su ra do que era el nue vo

Im pe rio. Mien tras que en Ger ma nía, aquel país nue vo, de bían
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so bre vi vir por mu cho tiem po las es truc tu ras po lí ti cas im plan ta- 

das por la co lo ni za ción ca ro lin gia y mien tras que más le jos, en el

co ra zón del sal va jis mo, en los mun dos es la vo y es can di na vo, co- 

men za ban a con cre tar se las ba ses de una or ga ni za ción de po de res

aná lo ga a la que, dos si glos an tes, ha bían es bo za do los ante pa sa- 

dos de Car lo mag no, a co mien zos del si glo X, en las re gio nes más

evo lu cio na das —la Ga lia del sur, la del oes te, la Lom bar día— la

au to ri dad del rey co men za ba a de rrum bar se. En su caí da arras tró

por un tiem po a la al ta cul tu ra; des pués de la vi va lu mi no si dad

que el re na ci mien to de la es cri tu ra ha bía traí do al cír cu lo de los

so be ra nos fran cos, re ca yó la no che so bre las re la cio nes so cia les,

pro du cién do se un cor te ar ti fi cial en es te pun to cro no ló gi co.

Pe ro un cre ci mien to con ti nuo de la po bla ción y un per fec cio- 

na mien to con ti nuo de las téc ni cas agra rias, di fí ci les de vis lum- 

brar en tre es tas nue vas ti nie blas, no ce sa ron de for ta le cer la ver- 

da de ra rea li dad, que no era el reino del cie lo ni el de la tie rra,

sino el se ño río, nu do de po de res en rai za do en el sue lo cam pe- 

sino, ajus ta do a la es tre chez de una ci vi li za ción ab so lu ta men te

ru ral, que na die po día di ri gir de le jos. El des mem bra mien to del

po der real per mi tió a los se ño res de te rri to rios y bos ques do mi- 

nar ca da vez más pro fun da men te a los hom bres. Los cas ti llos,

pun tos de apo yo de la de fen sa lo cal, se trans for ma ron pa ra el

pue blo ate rro ri za do por las úl ti mas in cur sio nes de los sa quea do- 

res en los úni cos lu ga res de re fu gio. Es tas nue vas fun cio nes de

pro tec ción au to ri za ban a los se ño res a apro piar se de una par te

ma yor aún de los pro duc tos en cons tan te au men to, del tra ba jo

de la tie rra. De es te mo do se pre ci san los con tor nos de dos ver- 

da de ras cla ses: la de los se ño res por un la do, la de los cam pe si nos

por otra. Mien tras tan to, la com pe ten cia por los be ne fi cios en tre

los se ño res hi zo que se rom pie ran las con ni ven cias que has ta en- 

ton ces ha bían uni do a la aris to cra cia lai ca y a la ecle siás ti ca,

opues tas y ri va les de allí en ade lan te.



267

La Igle sia se hi zo se ño rial; se en ri que ció; co mo con clu sión, se

ini ció una re no va ción cul tu ral que fa vo re ció ha cia el año mil la

ela bo ra ción de un nue vo sis te ma de re pre sen ta cio nes men ta les.

Una vez más obra de clé ri gos y de mon jes, es te sis te ma apa re ce

de he cho co mo la ree la bo ra ción mo di fi ca da del mo de lo ca ro lin- 

gio. En efec to, con si de ra ba a la rea le za ne ce sa ria. «Uno so lo rei na

en el reino de los cie los, el que lan za el ra yo», afir ma uno de es tos

in te lec tua les, «es na tu ral que no ha ya más que uno que de la mis- 

ma ma ne ra, de ba jo de él, rei ne so bre la tie rra». Pe ro la au to ri dad

so be ra na se en contró de allí en ade lan te trans fe ri da a un pla no

irreal, sin con ser var en la rea li dad más apa rien cias que los po de- 

res so bre na tu ra les. Es te sis te ma, co mo el pre ce den te, re po sa ba

so bre la idea de paz, es ta ble ci da a su vez so bre una con cep ción

es tá ti ca de la es tra ti fi ca ción so cial y re co no ci da co mo ho mó lo ga,

co mo pre fi gu ra ción del or de na mien to de las re la cio nes en la Je- 

ru sa lén ce les te. Pe ro se pro po nía aho ra una or ga ni za ción trian- 

gu lar. Tres ór de nes, tres ca te go rías so cia les es ta bles, es tric ta men- 

te de li mi ta das y ca da una in ves ti da de una fun ción par ti cu lar. En

pri mer lu gar, el or den de los hom bres de ora ción, es de cir, la

Igle sia que en su vo lun tad de re for ma se afa na ba por se pa rar se

ne ta men te de los lai cos en nom bre de la su pe rio ri dad de lo es pi- 

ri tual so bre lo tem po ral y se es for za ba por lo grar una ma yor

cohe sión pro po nien do a los clé ri gos la mo ral de los mon jes. Lue- 

go, el or den de los que com ba ten cu ya mi sión es pe cí fi ca era de- 

fen der al con jun to del pue blo, mi sión que jus ti fi ca ba, co mo en el

ca so de los ecle siás ti cos, el que fue ran man te ni dos por el tra ba jo

de otros. Por úl ti mo, el or den de los cam pe si nos, com ple ta men- 

te so me ti do, do ble ga do ba jo el pe so de un tra ba jo que ali men ta-

ba a los otros dos ór de nes.

Es te mo de lo muy sim ple, cu ya mis ma sim pli ci dad le per mi tió

per du rar por lar go tiem po, pre sen ta tres as pec tos con se cu ti vos.

En pri mer lu gar, re fle ja un cier to nú me ro de mo di fi ca cio nes que

se pro du je ron en las re la cio nes so cia les co mo efec to del pro gre so
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de la ci vi li za ción ma te rial y de la evo lu ción de las re la cio nes po- 

lí ti cas. Al reu nir en un cuer po ho mo gé neo a to da la po bla ción

del cam po san cio na la pro gre si va des apa ri ción, an te las jus ti cias

pri va das y ba jo el pe so de la ex plo ta ción se ño rial, de las úl ti mas

re ma nen cias de la es cla vi tud. Más cla ra men te aún, fun da la con- 

cien cia de un tri ple an ta go nis mo, de tres mo dos con ju ga dos de

do mi na ción. Do mi na ción eco nó mi ca, de los se ño res so bre los

tra ba ja do res. Do mi na ción po lí ti ca, la de los gue rre ros so bre los

hom bres des ar ma dos. Do mi na ción es pi ri tual, la de la Igle sia so- 

bre los lai cos. Pe ro es te mo de lo pre ten de pro po ner ade más una

re duc ción de es tos an ta go nis mos. Cree lo grar la apo yán do se en la

no ción de ser vi cio, que se ha bía afir ma do en el mar co de las

adhe sio nes per so na les y de la cual se pre ten de ha cer el fun da- 

men to del or den so cial. Aque llos que la cons tru ye ron ha bían leí- 

do en San Pa blo que «el cuer po es un to do que tie ne mu chos

miem bros y que los miem bros del cuer po, a pe sar de es ta plu ra li- 

dad, no cons ti tu yen más que un so lo cuer po». Pa ra ellos, ca da

uno de los tres ór de nes de bía, pues, co ope rar pa ra man te ner la

con cor dia en un mun do or de na do por el pen sa mien to di vino y

en con se cuen cia in mu ta ble. De es ta ma ne ra, y és te es el ter cer

as pec to, es te mo de lo no coin ci de con la rea li dad con cre ta, es de- 

cir, con la pro se cu ción y la ace le ra ción, en los úl ti mos años del

si glo XI, del de sa rro llo eco nó mi co. El cre ci mien to ag rí co la pro si- 

gue, en efec to, y se ace le ra; en to das par tes re tro ce den los yer- 

mos y pan ta nos an te los cam pos cul ti va dos y las vi ñas; en to das

par tes se mul ti pli can las nue vas al deas. Y es to ocu rre por que en

una gran ex ten sión de sue los vír ge nes, en los que se han acu mu- 

la do las re ser vas de fer ti li dad, los ren di mien tos no se de bi li tan y

el vo lu men de la pro duc ción cre ce cons tante men te. Co mo es te

de sa rro llo se ope ra en el mar co del sis te ma se ño rial de ex plo ta- 

ción que re du ce a un ni vel de sub sis ten cia la con di ción de los

tra ba ja do res, trans fie re lo es en cial del ex ce den te a ma nos de los

se ño res y es ti mu la su pro pen sión al lu jo. Pa ra sa tis fa cer es tas
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nue vas ne ce si da des se des ta can de la ma sa cam pe si na equi pos de

es pe cia lis tas, al ba ñi les, vi ña te ros, ar te sanos, co mer cian tes; el re- 

na ci mien to de los in ter cam bios sus ci ta el re na ci mien to de las

ciu da des. En to da Eu ro pa, nue vos ba rrios se des plie gan en los ac- 

ce sos a las an ti guas ciu da des, nue vas al deas na cen y se ex tien den

en el cru ce de los ca mi nos y vías de na ve ga ción. Ha cia fi nes del

si glo XII, la ci vi li za ción de Oc ci den te, ru ral des de ha cía si glos,

co no ce una mu ta ción fun da men tal: de allí en ade lan te se en- 

cuen tra do mi na da por la vi da ur ba na. A par tir de en ton ces to do

se or de na al re de dor de la ciu dad: la ri que za, el po der y las crea- 

cio nes del es píri tu.

Es tas trans for ma cio nes tan pro fun das aca ba ron evi den te men te

por de sor ga ni zar el sis te ma de re la cio nes, cu yos ras gos ha bía

que ri do eter ni zar la teo ría de los tres ór de nes y cu ya in tem po ral

ar mo nía se cre yó por un ins tan te que las tro pas de cru za dos,

apres tán do se a mar char ha cia la tum ba de Cris to y ha cia el fin

del mun do, iban a en car nar pa sa je ra men te. Es tas per tur ba cio nes

se ma ni fes ta ron a tres ni ve les. El pro gre so ma te rial com pli có po- 

co a po co des de el co mien zo la es tra ti fi ca ción so cial, in tro du- 

cien do en el in te rior de ca da ca te go ría múl ti ples opo si cio nes ca- 

da vez más ta jan tes. En la Igle sia mis ma, la re no va ción ur ba na

acu só el di vor cio, di si mu la do por un mo men to, en tre las so cie- 

da des mo nás ti cas, cu yas es truc tu ras per te ne cían al mun do ru ral,

y la efer ves cen cia que, al re de dor de las ca te dra les, ani ma ba a la

Igle sia se cu lar ha cien do de un gran nú me ro de clé ri gos los con- 

quis ta do res de una nue va épo ca. En el or den de los gue rre ros, la

in ten si dad de los in ter cam bios y de la cir cu la ción mo ne ta ria, que

re for za ba las es truc tu ras del Es ta do, agran da ron la dis tan cia que

exis tía en tre una ma yo ría que no po seía más que la tie rra y cu ya

exis ten cia se guía un rit mo al deano, y al gu nos, ca da vez me nos

nu me ro sos, que reu nían en sus ma nos los ha ces de un po der ca da

vez más con cen tra do y ca da vez más be ne fi cio so. Por úl ti mo, en- 

tre los tra ba ja do res las con di cio nes eco nó mi cas se di ver si fi ca ron.



270

En el cam pe si na do, la in ten sa mo vi li dad de los pa tri mo nios per- 

mi tió el en ri que ci mien to de al gu nos que su pe ra ron así la co mún

me dio cri dad, mien tras que el de sa rro llo de mo grá fi co, al par ce lar

las he ren cias, mul ti pli có los al dea nos que, fal tos de re cur sos, es- 

ta ban a la ca za de un em pleo que les per mi tie ra sub sis tir.

Contras tes más mar ca dos aún en los su bur bios de las ciu da des,

en tre el pue blo de ar te sanos y de pe que ños re ven de do res y los

gran des aven tu re ros del co mer cio. En se gun do lu gar, el de sa rro- 

llo ma te rial re per cu tió so bre la or de na ción de las re la cio nes so- 

cia les. Des de tiem po atrás, és tas es ta ban dis pues tas de ma ne ra

ver ti cal y en re la cio nes je rar qui za das de au to ri dad y su bor di na- 

ción. Es truc tu ras ho ri zon ta les, cons ti tui das co mo aso cia cio nes

de igua les, vi nie ron a su mar se a esas re des: en to das par tes, las de

las co fra días re li gio sas, ]as que reu nían a los ha bi tan tes de una

mis ma pa rro quia ru ral pa ra la de fen sa de sus in te re ses co lec ti vos,

en la ciu dad las del mu ni ci pio o las de las guil das, las de las com- 

pa ñías en las ban das ar ma das o las que agru pa ban a ma es tros y es- 

co la res en la ve cin dad de las se des epis co pa les. Por úl ti mo, el di- 

na mis mo eco nó mi co im pul só las ini cia ti vas per so na les-1 dis ten- 

dien do las an ti guas obli ga cio nes, las de la fa mi lia, las de los do- 

més ti cos, las del gran do mi nio; fa vo re ció por to das par tes la es- 

pe ran za de pro mo ción in di vi dual y una sen sación tur ba do ra de

pro gre so se gra bó en las con cien cias. Se in si nua ron en ton ces

nue vos an ta go nis mos que no con sis tie ron so la men te en el en- 

fren ta mien to de an ti guas ca te go rías so cia les, cu yas fron te ras eran

ca da vez más po ro sas, que no se es ta ble cie ron so la men te en tre las

múl ti ples ca pas que el mo vi mien to de cre ci mien to ais la ba en el

in te rior de ca da una de las cla ses des com po nién do las po co a po- 

co, sino que en fren ta ron a las ge ne ra cio nes en tre sí. A los más

an cia nos, ins ta la dos en sus an ti guas es truc tu ras y que se es for za- 

ban por man te ner las, se opu sie ron los más jó ve nes que veían

abrir se un am plio cam po pa ra sus es pe ran zas, arras tra dos por el

es píri tu de aven tu ra y com pe ten cia: los es tu dian tes ri va li za ban
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en las dis pu tas es co lás ti cas, los ca ba lle ros solte ros bus ca ban la ri- 

que za y la glo ria en los tor neos y en la vi da va ga bun da, los hi jos

de los cam pe si nos creían en con trar, en las zo nas des mon ta das,

ma yor des aho go y ma yor li ber tad. Pe ro los ver da de ros pro mo- 

to res del im pul so eco nó mi co, los ver da de ros ar tí fi ces del pro gre- 

so fue ron los ser vi do res de los gran des que cons tru ye ron sus

pro pias for tu nas ex ten dien do el po der de sus se ño res y los mer- 

ca de res que se en contra ban en las fe rias y que, en los puen tes,

cam bia ban mo ne da y prac ti ca ban la usu ra.

Des de la se gun da mi tad del si glo XII, se des cu bre la pro gre si va

apa ri ción de múl ti ples imá ge nes que in ten ta ban tra du cir y jus ti- 

fi car las in no va cio nes so cia les. Se cons tru ye ron en su ma yor par- 

te en aquel me dio que si guió sien do el de ten ta dor pri vi le gia do

de la al ta cul tu ra, es de cir, en tre los hom bres de la Igle sia. Mien- 

tras que los mo ra lis tas y pre di ca do res se es for za ban por edi fi car

una éti ca apro pia da a ca da uno de los «es ta dos» pro fe sio na les cu- 

ya di ver si dad se per ci bía, se ob ser va, en el te rreno de las in quie- 

tu des es pi ri tua les y de las exi gen cias cris tia nas, có mo se plan tea,

de ma ne ra ca da vez más preo cu pan te, el pro ble ma de la po bre za.

En tre los ri cos, tan to en los mar cos de la or to do xia co mo en las

sec tas he ré ti cas, des po jar se de las ri que zas apa re cía co mo el ac to

emi nen te men te sal va dor, el úni co ca paz de com pen sar una pros- 

pe ri dad vis ta co mo pe ca do; pe ro la prác ti ca de la ca ri dad en tre

los en fer mos, en tre los emi gran tes, en tre los mi se ra bles que se

acu mu la ban en los lí mi tes de las aglo me ra cio nes ur ba nas, iba

acom pa ña da de un cre cien te des pre cio ha cia los po bres, juz ga dos

res pon sa bles de su po bre za y con si de ra dos de allí en ade lan te co- 

mo pe li gro sos; na ce en ton ces im per cep ti ble men te la idea de que

es ne ce sa rio ais lar a los po bres en la ex clu sión, a to dos los po bres,

tan to a los le pro sos co mo a los in di gen tes. Fue pre ci sa men te el

san tua rio gó ti co el que, di si pan do las pe num bras don de se ha bía

re fu gia do por lar go tiem po una re li gión de pros ter na ción,

abrién do se a la luz del mun do, ofre cien do a la mi ra da la ima gen
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de un Dios en car na do, pre sen te en el co ra zón de la vi da, lle gó a

sig ni fi car, ca da vez más cons cien te men te, a tra vés de to dos sus

sím bo los, que el hom bre es ta ba lla ma do por su ac ción per so nal a

co ope rar de ma ne ra de ci si va en aquel pro gre so inin te rrum pi do

en el cual se re suel ve de allí en ade lan te el mi to de la crea ción.

Ab so lu ta men te nue va es, por úl ti mo, la re ve la ción de una cul tu- 

ra pro fa na, la de los ca ba lle ros que se quie ren se pa rar de la tu te la

de los hom bres de ora ción aun que los que la dan for ma son en

gran par te ecle siás ti cos. En sus ex pre sio nes po é ti cas, las úni cas

que nos son cla ra men te per cep ti bles, el te ma del ad ve ne di zo, ob- 

je to de bur la, ex pre sa la in quie tud de los no bles ame na za dos en

sus pri vi le gios por los irre sis ti bles as cen sos so cia les. Aque lla cul- 

tu ra to mó par ti do en los con flic tos en tre ge ne ra cio nes pro po- 

nien do a un pú bli co al que fas ci na ban los va lo res de la ju ven tud

la fi gu ra de hé roes des pren di dos de to da ata du ra y de di ca dos a

los jue gos del amor cor tés fren te a la mo ral de los li na jes y a la

mo ral de los re li gio sos.

En las dé ca das cer ca nas al año 1300 se evi den cian di fe ren tes

rup tu ras. Una rup tu ra en el mo vi mien to de las eco no mías por la

que, a un lar go pe río do de de sa rro llo, le su ce de una fa se de re- 

gre sión, uno de cu yos ras gos más evi den tes es, en ca si to das las

re gio nes de Eu ro pa, la de pre sión de mo grá fi ca. Una rup tu ra en la

evo lu ción cul tu ral, que se ma ni fies ta es en cial men te por una rá pi- 

da vul ga ri za ción del cris tia nis mo; el cual se trans for ma des de en- 

ton ces en una re li gión po pu lar, y por la de sa cra li za ción si mul tá- 

nea de un gran nú me ro de va lo res e imá ge nes: los cen tros de

crea ción es ca pan po co a po co, en efec to, a la in fluen cia ab so lu ta

de la Igle sia pa ra ins ta lar se en las cor tes prin ci pes cas. Por úl ti mo,

una rup tu ra más de ci si va tal vez, en el ma te rial mis mo que uti li- 

za el his to ria dor. Brus ca men te las fuen tes se mul ti pli can y se lai- 

ci zan. Por es ta ra zón, sacan do par ti do de los re gis tros de no ta rios
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o de los do cu men tos fis ca les, ana li zan do los te mas de una pin tu- 

ra que se ha vuel to de ci di da men te fi gu ra ti va y se preo cu pa por

des cri bir lo real, ob ser van do los ob je tos mu cho más nu me ro sos

que des cu bren los ar queó lo gos y que nos ha cen ver por vez pri- 

me ra lo que era la ca sa de un cam pe sino, el pla no de una al dea, la

or ga ni za ción de un te rreno, el ins tru men tal de un ta ller ar te sa- 

nal, lle ga a ser po si ble co no cer las rea li da des eco nó mi cas por mé- 

to dos prees ta dís ti cos y lue go, ba sán do se en da tos nu mé ri cos,

pre ci sar los me ca nis mos de cre ci mien to y re gre sión. Por pri me ra

vez, los do cu men tos re ve lan to do un con jun to de sím bo los, de

ador nos y de em ble mas que mar ca ban, an te los ojos de los con- 

tem po rá neos, las di fe ren cias en tre los es ta dos so cia les. Por vez

pri me ra, por úl ti mo, es ta do cu men ta ción mues tra di rec ta men te

a aque llos que só lo ha bían po di do ser ob ser va dos a tra vés de una

pan ta lla de for man te, la que cons ti tuía el mar co de re fe ren cia de

los úni cos tes ti gos de los que se dis po nía has ta en ton ces, los ecle- 

siás ti cos y los gran des: pre sen ta por pri me ra vez a los hu mil des.

To das es tas rup tu ras han es ta ble ci do efec ti va men te, en la tra di- 

ción de la his to rio gra fía me die val y en es pe cial en Fran cia, una

ce su ra que aís la a los si glos XIV y XV de los pre ce den tes. ¿Es ta in- 

fle xión va le tam bién pa ra la his to ria de las so cie da des? ¿No se co- 

rre el pe li gro de in tro du cir en es te do mi nio fal sas dis con ti nui da- 

des?

Los dos úl ti mos si glos de la Edad Me dia son, des de ha ce mu- 

chos años, en Fran cia y en la ma yor par te de los paí ses eu ro peos,

ob je to de las in ves ti ga cio nes más ac ti vas y de los des cu bri mien- 

tos más es cla re ce do res. Es así co mo ob ser va mos me nos con fu sa- 

men te có mo la gran epi de mia de 1348 re co rrió to da Eu ro pa; es

así co mo se dis tin gue con cla ri dad cuál era el jue go de las re la- 

cio nes co mer cia les en tre los mer ca de res de Tou lou se o en tre los

ban que ros de Gé no va. Y aun que las cam pi ñas per ma ne cen me- 

nos co no ci das que las ciu da des, hoy sa be mos có mo se juz ga ba a

los hom bres en la re gión de Sen lis, có mo se es ta ble cían las re la- 
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cio nes en tre se ño res y cam pe si nos en Bor de lais o en los Mi dd- 

lan ds y cuál era el des tino de los ca ba lle ros en Na mu rois o en las

cam pi ñas de la Is la de Fran cia. Pe ro, da do que las fuen tes son

mu cho más ri cas y da do que los mé to dos aún ar te sa na les que

uti li zan los me die va lis tas no per mi ten ex plo tar rá pi da men te su

con te ni do, es tas in ves ti ga cio nes se li mi tan ge ne ral men te al mar- 

co res trin gi do de una pe que ña pro vin cia, de una ciu dad o in clu- 

so de una ca te go ría so cial de ter mi na da en su in te rior. La mul ti- 

pli ci dad de es tos tra ba jos, su dis per sión y su ca rác ter a me nu do

lo cal im pi den que se ob ten gan fá cil men te vi sio nes de con jun to.

El re cien te pro gre so del co no ci mien to his tó ri co ha per mi ti do

rec ti fi car las con clu sio nes de vie jos en sa yos de sín te sis. No se ha- 

bla ya de cri sis a pro pó si to de las gran des mu ta cio nes que afec ta- 

ron a la his to ria eu ro pea en el si glo XIV y se ha de ja do de la do

cier to ro man ti cis mo que, a tra vés del es trépi to de las ba ta llas, an- 

te la am pli tud de los osa rios y de la to na li dad ma ca bra que in va- 

dió al ar te re li gio so, pre sen ta ba en con jun to al fi nal de la Edad

Me dia co mo una épo ca de ma ras mo, de re plie gue y de an sie dad,

ol vi dan do to das las co rrien tes de vi ta li dad que die ron lu gar sin

ce sar por to das par tes a gran des em pre sas de con quis ta y a las ad- 

mi ra bles for mas de una es té ti ca re no va da. Pe ro lo que im por ta es

avan zar más, reu nir en un so lo con jun to los da tos en ri que ci dos

del aná li sis his tó ri co y de di car se a cap tar en su to ta li dad cier tos

fe nó me nos im por tan tes. Uno de ellos que pa re ce ca rac te ri zar

aque lla épo ca y que lla ma par ti cu lar men te la aten ción es el de los

tu mul tos de ma sas, el en ca de na mien to de las re vuel tas po pu la- 

res, las agi ta cio nes que per tur ba ron a las cla ses in fe rio res de la

so cie dad y que, en el cur so del si glo XIV, se pro pa ga ron de un

ex tre mo a otro de Eu ro pa. Por to das par tes los cam pe si nos se su- 

ble va ron, co gie ron sus he rra mien tas y fue ron a sa quear las re si- 

den cias de los no bles y a ma tar a los de le ga dos de los prín ci pes.

Por to das par tes, en los su bur bios de las ciu da des, se amo ti na ron

las ban das de ar te sanos que, co mo los ciom pi en Flo ren cia, re cla- 
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ma ban par ti ci par en la ges tión mu ni ci pal. Sur ge una pri me ra

pre gun ta a pro pó si to de es tos mo vi mien tos de tal am pli tud y

que du ra ron tan to tiem po. ¿Fue ron so la men te los úl ti mos tiem- 

pos de la Edad Me dia los que su frie ron es tas con mo cio nes? ¿No

ha bían sa cu di do ya los si glos XII y XI II? ¿No exis tían en ton ces

ten sio nes igual men te vio len tas en tre el pue blo y los se ño res que

los tes ti mo nios, tal vez in su fi cien tes, amor ti guan y di si mu lan

aún? Si se tra ta de si tuar las pul sio nes que pro vo ca ron aque llos

pro ble mas, si se ob ser va pri me ro el as pec to eco nó mi co —por las

nue vas con di cio nes de la do cu men ta ción, la his to ria eco nó mi ca

do mi na en es ta épo ca; de ma ne ra más im pe ra ti va aún que en las

pre ce den tes, a la his to ria so cial—, se ve que los Ja c ques de Beau- 

vai sis, los se di cio sos de In gla te rra que se guían a Wat Ty ler no se

con ta ban en tre los más po bres y que los ver da de ros in di gen tes

no fue ron siem pre arras tra dos por ellos. Nos po de mos pre gun tar

en ton ces cuál fue exac ta men te la in ci den cia de los gér me nes de

los con flic tos ba sa dos en la si tua ción de las re la cio nes de pro duc- 

ción. La his to ria po lí ti ca, fa vo re ci da tam bién por la na tu ra le za

de las fuen tes, apor ta al gu nos ele men tos de res pues ta. Nos in ci ta

a ver en es tos le van ta mien tos una reac ción contra el re for za- 

mien to de las es truc tu ras del Es ta do y la pre sión fis cal. No obs- 

tan te, pa ra lle gar a con clu sio nes ple na men te sa tis fac to rias, se de- 

ben te ner en cuen ta las ac ti tu des men ta les. En con trar los la zos

en tre el ori gen de los tu mul tos y el sis te ma de mi tos y creen cias

que go ber na ba las con cien cias po pu la res y que por pri me ra vez

se de ja en tre ver en es ta épo ca. Pre gun tar se tam bién si es tos mo- 

vi mien tos no fue ron pues tos en mar cha por las re pre sen ta cio nes

mi le na ris tas de una re li gión aún bo rro sa o sim ple men te por

aque lla edu ca ción pro gre si va que acam pano len ta men te a la vul- 

ga ri za ción del cris tia nis mo, gra cias a la in fluen cia de aque llos po- 

de ro sos me dios de en se ñan za de ma sas que fue ron las pre di ca cio- 

nes de los her ma nos men di can tes y el tea tro. Es te pro ble ma de

his to ria so cial no pue de es cla re cer se sin re cu rrir al es tu dio de la
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sen si bi li dad re li gio sa, al de las co fra días y sec tas, al de la li te ra tu- 

ra oral y de los te mas ico no grá fi cos. Pe ro hay que re co no cer que,

en tre to dos los ele men tos que exi gi ría una ne ce sa ria sín te sis,

aque llos que pro vee la his to ria de las men ta li da des co lec ti vas son

los más in cier tos y di fí ci les de reu nir. Es to con du ce a una con- 

clu sión: del pro gre so de es ta his to ria de pen de de aquí en ade lan- 

te el pro gre so de la his to ria de las so cie da des. Es to sus ci ta tam- 

bién un in te rro gan te, uno de los que más preo cu pa qui zá a los

his to ria do res ac tua les: ¿có mo co nec tar la his to ria de las men ta li- 

da des con el con jun to de la in ves ti ga ción his tó ri ca?

De sea ría vi va men te que la cáte dra que se me ha con fia do se

trans for me en un lu gar de en cuen tro y de re fle xión per ma nen tes

so bre el pro ble ma de es ta in ser ción. Me pa re ce, en efec to, que la

épo ca me die val pue de ofre cer con di cio nes fa vo ra bles pa ra su

aná li sis, ya que el cam po de la eco no mía ac túa de mo do me nos

in me dia ta men te de ter mi nan te que en pe río dos más re cien tes y

ya que, ade más, aque lla épo ca es tá su fi cien te men te ale ja da de

no so tros pa ra que el his to ria dor pue da dis tan ciar se de bi da men te

de los mo dos de pen sa mien to y de los com por ta mien tos que és- 

tos de ter mi nan. En efec to, el es fuer zo más di fí cil pe ro más ne ce- 

sa rio que de be rea li zar el que quie re com pren der el pa sa do de las

so cie da des es el de li be rar se de las pre sio nes de las ac ti tu des men- 

ta les que lo do mi nan a él. In di ca ba ha ce un mo men to que era di- 

fí cil des pren der se de una vi sión ac tual pa ra ob ser var, sin error de

perspec ti va, las eco no mías de otras épo cas. Es aún más ar duo no

tras la dar a la ob ser va ción de las men ta li da des an ti guas el re fle jo

de las de nues tro tiem po. Es to es lo que ha ce de las his to rias de la

psi co lo gía co lec ti va, de las mo ra les y de las con cep cio nes del

mun do, la más di fí cil de las ta reas. Di fí cil por que los fe nó me nos

men ta les se ba san en me ca nis mos más su ti les que los que ha cen

evo lu cio nar los mar cos ma te ria les de la vi da, por que es ca pan a la
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ma yo ría de los me dios de me di ción de que dis po ne mos ac tual- 

men te y por que en su flui dez pa re cen ina si bles. His to ria di fí cil,

ade más, por que en to da so cie dad co exis ten ni ve les de cul tu ra,

en tre los que se es ta ble cen es tre chas co rres pon den cias; di ver sos

mo vi mien tos los re la cio nan, de los cua les los más vi go ro sos son

aque llos que su mer gen a los mo de los crea dos por las éli tes en

me dios ca da vez más pro fun dos y más ex ten di dos y que con du- 

cen a di chos mo de los a de for mar se a lo lar go de su re co rri do;

en tre aque llos es tra tos cul tu ra les, las fron te ras son in dis tin tas y

mó vi les y es ra ro que coin ci dan exac ta men te con las que li mi tan

las con di cio nes eco nó mi cas. His to ria di fí cil, por úl ti mo, por que

las re pre sen ta cio nes men ta les y las con duc tas de los hom bres del

pa sa do no se per ci ben más que por in ter me dio de los len gua jes,

por que mu chos de ellos se han al te ra do y a me nu do per di do,

por que otros es tán ata dos a una his to ria que les es pro pia y por- 

que, en es ta evo lu ción, los sig nos que com po nen es tos len gua jes

se mo di fi can ge ne ral men te po co: cuan do se car gan pro gre si va- 

men te de nue vos sen ti dos es cuan do se adap tan al mo vi mien to

de la men ta li dad co lec ti va, pe ro ta les va ria cio nes se mán ti cas no

se de jan se guir de muy cer ca con fa ci li dad. No obs tan te, es ta his- 

to ria de be ser cons trui da. La úni ca ma ne ra de ha cer lo de una

ma ne ra cien tí fi ca es par tir del prin ci pio de que las per cep cio nes,

los co no ci mien tos, las reac cio nes afec ti vas, los sue ños y los fan- 

tas mas, los ri tos, las má xi mas del de re cho y las con ven cio nes, la

amal ga ma de ideas re ci bi das que aglu ti na a las con cien cias in di vi- 

dua les y de la cual las in te li gen cias más in de pen dien tes no lle gan

nun ca a des pren der se por com ple to de las vi sio nes del mun do

más o me nos con fu sas, más o me nos ló gi cas que co lo rean las ac- 

cio nes, los de seos y los re cha zos de los hom bres en sus re la cio nes

con los otros, no cons ti tu yen ele men tos dis per sos sino que una

es tre cha co he ren cia los re ú ne en una ver da de ra es truc tu ra. Es ta

es truc tu ra no pue de ser ais la da de otras que la de ter mi nan y so- 

bre las que re per cu te. Los pro gre sos de la his to ria de las men ta li- 
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da des, y en con se cuen cia los de la his to ria so cial, que no pue de

pres cin dir de aqué lla, re po san en el uso del ins tru men tal me to- 

do ló gi co más efi caz que pue de hoy ma ne jar el his to ria dor; ha blo

de la ne ce si dad de con du cir con jun ta men te y con igual ri gor, el

aná li sis de las in fra es truc tu ras ma te ria les, eco ló gi cas y eco nó mi- 

cas, el de las es truc tu ras po lí ti cas y por úl ti mo el de las su pe res- 

truc tu ras ideo ló gi cas. Por que son efec ti va men te so li da rios he- 

chos tan ale ja dos en el tiem po y apa ren te men te tan ex tra ños en- 

tre sí co mo la im per cep ti ble os ci la ción cli má ti ca que fa vo re ció el

pro gre so de las tie rras de la bor en los lí mi tes del bos que me ro- 

vin gio y la elec ción que a co mien zos del Re na ci mien to hi cie ron

Pao lo Uc ce llo y aque llos que le en car ga ron apri sio nar los tu mul- 

tos de la vic to ria de San Ro ma no en el cris tal de un uni ver so

geo mé tri co y noc turno. Pe ne trar to do lo po si ble en es te en ma ra- 

ña mien to de ar ti cu la cio nes y re so nan cias se ría, sin du da, avan zar

pe no sa, pa cien te y apa sio na da men te en la com pren sión de ese

to do cu ya his to ria es la his to ria de las so cie da des y tra tar de cap- 

tar la, per si guien do el sue ño de Mi che let, «en un po de ro so mo vi- 

mien to que de ven drá la vi da mis ma».
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15. EL MO NA UIS MO Y LA ECO NO MIA RU RAL[*]

Pa ra ha cer al gu nas con si de ra cio nes ge ne ra les so bre las re la cio- 

nes que se pue den ob ser var en tre la ins ti tu ción mo nás ti ca y la

ac ti vi dad ru ral, me per mi ti ré dos li ber ta des. Pri me ro, la de con- 

cen trar la ma yo ría de mis ob ser va cio nes en el es pa cio fran cés y

es to por dos ra zo nes: por un la do, por que es ta re gión de la cris- 

tian dad es la que co noz co me jor; por otro, por que es en el es pa- 

cio fran cés don de las fuen tes más ri cas pa re cen ser más nu me ro- 

sas. En se gun do lu gar, he ele gi do rea li zar un li ge ro des fa se con

re la ción al mar co cro no ló gi co fi ja do pa ra es te co lo quio y pro po- 

ner un pe río do que co men zan do ha cia los al re de do res de 1075 se

pro lon ga ra has ta me dia dos del si glo XII. Tal des fa se se ex pli ca fá- 

cil men te. Es el mis mo que se pa ra de he cho la cro no lo gía de la re- 

for ma mo nás ti ca y la de las re per cu sio nes de es ta re for ma so bre

los fe nó me nos eco nó mi cos. Me pa re ce que mi elec ción per mi te,

en efec to, po ner su ce si va men te en evi den cia, en prin ci pio, un

mo de lo de ges tión eco nó mi ca, trans mi ti do por una lar ga tra di- 

ción y to da vía co mún men te apli ca do en los mo nas te rios de Oc- 

ci den te ha cia 1075, lue go la re vi sión a la que fue so me ti do es te

mo de lo des de esa fe cha ba jo la pre sión a la vez del es píri tu de re- 

for ma y de la len ta y ge ne ral mo di fi ca ción del cli ma eco nó mi co

y, por úl ti mo, las pri me ras con se cuen cias de es ta re vi sión so bre

la vi da mis ma de la ins ti tu ción mo nás ti ca.

Pa ra de ci dir la dispositio rei familiaris —re to mo a pro pó si to el

len gua je del abad de Cluny, Pe dro el Ve ne ra ble[1]—, pa ra es ta- 

ble cer la or de na ción de la vi da eco nó mi ca do més ti ca, pa ra fi jar

su ac ti tud fren te a la vi da ag rí co la, el mo na quis mo oc ci den tal

dis po nía de una guía, de un tex to, el de la re gla de San Be ni to;
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sin em bar go, con el trans cu rrir del tiem po, se fue ron dan do in- 

ter pre ta cio nes de es te tex to, par ti cu lar men te la del ca pi tu lar

mo nás ti co de 816, con el fin de adap tar su es píri tu a las ne ce si da- 

des de una so cie dad y de un me dio eco nó mi co que des de el si- 

glo VI se ha bían mo di fi ca do sen si ble men te. De es tas in ter pre ta- 

cio nes que se hi cie ron ha bi tua les, de es tos «usos», los más res pe- 

ta dos en la épo ca que he ele gi do co mo pun to de par ti da —y

tam bién los que es tán más cla ra men te tes ti mo nia dos en los tex- 

tos— son los que se si guie ron en el mo nas te rio de Cluny, del

cual pro pon go ha cer aquí uno de los cam pos pri vi le gia dos de

nues tra ob ser va ción. Es tos re gla men tos mues tran in me dia ta men- 

te un pri mer he cho fun da men tal, que de be es tar en la ba se de to- 

da in ter pre ta ción eco nó mi ca del mo na quis mo: es en pri mer lu- 

gar y so bre to do co di fi can do las ne ce si da des de la co mu ni dad co- 

mo las prác ti cas tra di cio na les di ri gen la po si ción de las ca sas mo- 

nás ti cas en el seno de la eco no mía ru ral.

Una cos tum bre muy an ti gua re par tía es tas ne ce si da des en dos

ca te go rías: por un la do, las ne ce si da des ali men ti cias, victus; por

otro, las ne ce si da des de equi pa mien to, vestitus. Fren te a es tas dos

ca te go rías los com por ta mien tos eco nó mi cos es ta ban, al me nos

des de el si glo  IX, ne ta men te di fe ren cia dos, tra di cio nal, ins ti tu- 

cio nal y di ría in clu so ri tual men te (pues la ac ti tud mo nás ti ca es

ver da de ra men te ri tual fren te al con su mo de bienes ma te ria les).

Las ne ce si da des de ves ti men ta, es de cir, de equi pa mien to, de bían

sa tis fa cer se nor mal men te com pran do, es de cir, re cu rrien do al

ins tru men to mo ne ta rio y por in ter me dio del camerarius, re cau da- 

dor y guar dián de los re cur sos en di ne ro de la ca sa. Por el con- 

tra rio, la cues tión de las vi tua llas se re la cio na ba con el apro ve- 

cha mien to, con la ex plo ta ción di rec ta de las fuer zas pro duc ti vas

que po seía la fa mi lia mo nás ti ca: el cellerarius, re cau da dor y guar- 

dián de los pro duc tos de la tie rra, pro cu ra ba a la co mu ni dad pa ra

su sub sis ten cia los pro duc tos de la em pre sa ag rí co la[2]. La in ser- 

ción del mo nas te rio en el seno de la eco no mía ru ral se si tua ba,
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pues, en el ni vel de las ne ce si da des ali men ti cias y de pen día, en

con se cuen cia, de lo que pres cri bía en es te sen ti do la Re gla y sus

in ter pre ta cio nes.

En los ca pí tu los 30 y 40, la re gla be ne dic ti na di ri ge es tric ta- 

men te (constituta annona, se lee en el ca pí tu lo 31) la ali men ta ción

y las ne ce si da des de los mon jes, fi ja, se gún los pe río dos del ca- 

len da rio litúr gi co, el nú me ro de co mi das, la na tu ra le za de los

pro duc tos que se de bían ser vir en ellas y, por úl ti mo, su canti dad

(aun que en fun ción de uni da des de me di da cu yo va lor no era es- 

ta ble ni igual en to do el mun do cris tia no, lo cual de ja ba el cam- 

po li bre a pre ci sio nes re gla men ta rias y a abun dan tes con tro ver- 

sias). Se ña le mos que la Re gla prohi bía for mal men te pa ra to dos

los clé ri gos, a ex cep ción de en fer mos y dé bi les, el con su mo de

car ne de cua drú pe dos (aun que, por ra zo nes im pe rio sas de apro- 

vi sio na mien to, fue pre ci so au to ri zar en tiem pos de Luis el Pia- 

do so la sus ti tu ción del acei te por gra sa ani mal pa ra los ade re zos)

y que a los ali men tos fun da men ta les de los pri mi ti vos tiem pos

del mo na quis mo —hier bas, raíces, le gu mi no sas— agre ga ba el

pan y el vino. Aña da mos por úl ti mo que los mon jes no eran los

úni cos con su mi do res en la aba día: el ci lle re ro de bía ali men tar

tam bién a «los en fer mos, los ni ños, los huéspe des y los po bres»,

sien do es tas bo cas su ple men ta rias a ve ces muy nu me ro sas (en

Cluny, a me dia dos del si glo XII, su abas te ci mien to co ti diano en

ce rea les equi va lía al de los re li gio sos, a con di ción de que un aflu- 

jo ex cep cio nal de vi si tan tes no vi nie ra a au men tar des me su ra da-

men te las ne ce si da des de la hos pe de ría[3]), pe ro los usos y los es- 

ta tu tos ha bían igual men te ri tua li za do, y a me nu do has ta en los

me no res de ta lles, el ré gi men ali men ti cio de es ta po bla ción ane xa

y mó vil, así co mo el de los ser vi do res man te ni dos en la ca sa[4]. El

con su mo de fru tos de la tie rra se en contra ba com ple ta men te re- 

gla men ta do; el ci lle re ro de bía rea li zar un plan de dis tri bu ción de

los ví ve res[5]. Pla ni fi ca da de es ta ma ne ra, la eco no mía do més ti ca

de ca da mo nas te rio se or ga ni za ba en fun ción de una de man da, la
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cual no era li bre sino que es ta ba re gi da por cos tum bres ri gu ro sas.

¿Co mo se res pon día a es ta de man da?

To dos los es ta ble ci mien tos mo nás ti cos de Oc ci den te po seían

tie rras. De una ma ne ra muy ge ne ral, las olea das de do na cio nes

pia do sas ha bían acre cen ta do aque llos pa tri mo nios te rri to ria les

has ta tal pun to que, por un la do, no pa re cía en ab so lu to pe li gro- 

so pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les sus traer de es-

ta su pe ra bun dan te for tu na con ce sio nes ca si gra tui tas en pre ca ria

o en be ne fi cio pa ra ga nar se el fa vor de la aris to cra cia lai ca; por

otro, la co mu ni dad se en contra ba lo su fi cien te men te pro vis ta de

tie rras en pleno ren di mien to co mo pa ra no te ner ne ce si dad de

crear nue vos cam pos a ex pen sas de las tie rras in cul tas. La ima gen

de los mon jes ro tu ra do res no me pa re ce ade cua da pa ra la re gión

fran ce sa en 1075. Una par te de los in gre sos de los bienes te rri to- 

ria les es ta ba des de an ta ño afec ta da al vestitus, del cual se en car ga- 

ba el ca ma re ro. Es to im pli ca ba en con trar, pa ra una par te de la

for tu na te rri to rial, mo dos de ges tión ca pa ces de re por tar al mo- 

nas te rio, ya no pro duc tos en es pe cie, sino en me tá li co. Las re glas

del con su mo obli ga ban, pues, a la ins ti tu ción mo nás ti ca —y és ta

es una pri me ra cons ta ta ción que creo im por tan te— a es ti mu lar

la co mer cia li za ción de los pro duc tos ag rí co las de una por ción al

me nos de su pa tri mo nio, ya fue ra ne go cian do con sus pro pias

co se chas, ya fue ra exi gien do di ne ro a los tra ba ja do res o a los

con ce sio na rios de sus tie rras, y por es ta ra zón, obli gán do los a

ven der. Ve mos el pa pel que de sem pe ñó el mo na quis mo, en los

mo men tos de ma yor con trac ción de la eco no mía ru ral eu ro pea,

en el man te ni mien to de la cir cu la ción mo ne ta ria.

En cuan to a la par te de los bienes te rri to ria les que se en- 

contra ban asig na dos al victus, po de mos ha cer tres ti pos de ob ser- 

va cio nes.

1. Los prin ci pios del con su mo, es de cir, el ri tual ali men ti cio,

im po nían a las tie rras la pro duc ción de cier tos ar tícu los y de ter- 

mi na ban, en con se cuen cia, el sis te ma agra rio que se les apli ca ba.
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Res trin gien do el con su mo de la car ne, re du cían na tu ral men te la

par te de las ac ti vi da des ga na de ras; in ci ta ban por el con tra rio a

de sa rro llar a to da cos ta la vi ti cul tu ra; ha cían del huer to y del

ver gel, de don de ex traían la sus tan cia de los pulmentaria pres cri- 

tos por la Re gla, ele men tos fun da men ta les de la pro duc ción; por

úl ti mo, co lo ca ban en pri mer tér mino el cul ti vo de ce rea les pa ni- 

fi ca bles. Po de mos pre gun tar nos si de es ta ma ne ra la ins ti tu ción

mo nás ti ca ejer ció otra in fluen cia fun da men tal so bre la evo lu ción

de la eco no mía ru ral eu ro pea: pro po nía en efec to en las tie rras

de su do mi nio di rec to, im po nía en las tie rras ex plo ta das por sus

te rraz gue ros un mo de lo de pro duc ción que di fe ría tal vez en

mu chas re gio nes, y en par ti cu lar en cier tas re gio nes de In gla te rra

y de Ger ma nia, de las prác ti cas in dí genas y pri mi ti vas de ex plo- 

ta ción, pe ro que fue po co a po co ca da vez más imi ta do.

2. Mis se gun das ob ser va cio nes se re fie ren a los pro ce di mien tos

de ex plo ta ción apli ca dos a la por ción del pa tri mo nio te rri to rial

des ti na do a la ali men ta ción. La re gla y los usos no in ter vie nen

aquí en el ni vel del con su mo sino de la pro duc ción. El pro ble ma,

ya se ña la do, es el de la par ti ci pa ción de los mon jes en el tra ba jo

de la tie rra. En el ca pí tu lo 48 la Re gla de San Be ni to pres cri be,

co mo es sa bi do, contra la otiositas, «la ene mi ga del al ma», una ac- 

ti vi dad ma nual co ti dia na. En ver dad, es te tex to no in ten ta ba

obli gar a los re li gio sos a que ro tu ra ran con sus ma nos la tie rra de

sus cam pos. En efec to, con si de ra ba so la men te que a ve ces los

mon jes po dían ver se obli ga dos por las cir cuns tan cias a ha cer lo y

creía con ve nien te exhor tar los pa ra que ten gan pa cien cia, es de- 

cir, pa ra so por tar un es fuer zo fí si co con si de ra do ex cep cio nal, e

in clu so es can da lo so. Agre gue mos otro tes ti mo nio, el del ca pí tu- 

lo 66, que tra ta ba del ofi cio del por te ro y que in sis tía en la ne ce- 

si dad de cir cuns cri bir la ac ti vi dad de los mon jes al in te rior de la

clau su ra. El tex to ci ta ba en es ta oca sión los ins tru men tos de tra- 

ba jo que de bían en con trar se allí a tal efec to y que cons ti tuían el

cam po de ac ti vi dad ma nual nor mal de la co mu ni dad. ¿De qué se
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tra ta ba? Del mo lino, la ar te sa, el huer to. Co mo tra ba ja do res, los

hi jos de San Be ni to no par ti ci pa ban nor mal men te en las la bo res

ag rí co las, sino en la hor ti cul tu ra; su ta rea prin ci pal era pre pa rar

el ali men to, no pro du cir lo. To das las in ter pre ta cio nes ul te rio res

de la Re gla acen tua ron el ale ja mien to de la tie rra. El es píri tu de

Be ni to de Ania ne im pu so que los mon jes de bían abs te ner se de

tra ba jos pe sa dos «por el ho nor del sacer do cio» y ex ten der, en

com pen sación, el ofi cio litúr gi co. Po co a po co el opus manuum se

res trin gió a las ta reas de la co ci na y más aún, des de 822 en Cor- 

bie, los re li gio sos de le ga ron las me nos no bles de es tas ta reas en

ser vi do res lai cos[6]. Por eso, ha cia 1080, Ul ri co, el re dac tor de las

cos tum bres, res pon día a quien le in te rro ga ba so bre los tra ba jos

que ha bía vis to ha cer a los mon jes de Cluny: «Des vai nar las ha- 

bas, qui tar las hier bas del huer to, ama sar el pan». Ac ti vi da des que

se pue den ca li fi car de sim bó li cas. Un he cho es tá cla ro: los mon- 

jes del si glo XI no son agri cul to res. No lo eran des de los tiem pos

de Luis el Pia do so cuan do sus pre de ce so res ha cían tra ba jar en el

huer to a te rraz gue ros su je tos a pres ta cio nes per so na les o a tra ba- 

ja do res asa la ria dos[7]. Una tra di ción se cu lar, que re for zó des pués

del año mil la teo ría de los tres ór de nes, los in du jo, co mo a los

es pe cia lis tas de la gue rra, a es pe rar el ali men to del tra ba jo de

otros, es de cir, a vi vir co mo se ño res, a im po ner cen sos pe rió di- 

cos a los te rraz gue ros, a em plear es cla vos do més ti cos, hom bres

su je tos a pres ta cio nes per so na les o mer ce na rios pa ra ex plo tar sus

tie rras.

3. Ter cer pun to que se re la cio na di rec ta men te con el con jun to

de las ob ser va cio nes pre ce den tes: no exis ten cen tros de ex plo ta- 

ción ag rí co la en las pro xi mi da des in me dia tas de los es ta ble ci- 

mien tos mo nás tfcos, los cua les son en su ma yo ría ur ba nos o, en

1075, es tán en vías de ur ba ni zar se gra cias a la rá pi da ex pan sión

del bur go que se de sa rro lla a sus puer tas[8]. Las tie rras de ali men- 

ta ción se sitúan, pues, a dis tan cia. En los al re de do res de Cluny

es tán or ga ni za das en una quin ce na de uni da des do mi ni ca les, ca- 



285

da una ba jo la vi gi lan cia de un mon je de le ga do, el decanus; en el

cur so de un via je anual el gran prior con tro la ba ca da una de es tas

em pre sas de pro duc ción[9]. Un ter cio de sus be ne fi cios se re ser- 

va ba pa ra las ne ce si da des del do mi nio, e in di co de pa sa da que la

mis ma pro por ción se en contra ba pres cri ta en el ca pi tu lar

De Villis; el res to de bía ase gu rar el apro vi sio na mien to de la ca sa

y ser con du ci do ha cia los gra ne ros. Se ña le mos que la eco no mía

del mo nas te rio es, sin em bar go, una eco no mía de con su mo, es ta- 

ble ci da no en fun ción de la pro duc ción sino de ne ce si da des de- 

ter mi na das de ante ma no. La co mu ni dad no se preo cu pa ba, pues,

por de sa rro llar in de fi ni da men te la pro duc ción de ca da do mi nio,

sino de man te ner la en un ni vel tal que los pro duc tos ag rí co las

que le lle ga ban ca da año fue ran su fi cien tes, te nien do en cuen ta

las ca la mi da des cli má ti cas y los aza res de la pro duc ción. En es ta

perspec ti va, una de las fun cio nes pri mor dia les de los ad mi nis tra- 

do res mo nás ti cos fue en pri mer lu gar es ta ble cer una jus ta re par- 

ti ción de las car gas en tre las di ver sas uni da des de pro duc ción,

adap tan do a la ca pa ci dad de ca da una el vo lu men y la na tu ra le za

de los su mi nis tros. Ge ne ral men te se ins ti tu yó un sis te ma de ro- 

ta ción: ca da do mi nio, por turno, de bía ase gu rar du ran te un pe- 

río do del año el abas te ci mien to com ple to del mo nas te rio (es lo

que los do cu men tos lla man mesaticum o medagium). Ta les mé to- 

dos, que co rres pon den a una eco no mía pla ni fi ca da al ni vel de las

ne ce si da des, con du je ron na tu ral men te, y en par ti cu lar en las

aba días in gle sas, al arren da mien to de los do mi nios ru ra les[10].

Se ña le mos por otra par te que la co mu ni dad mo nás ti ca es ta ba

obli ga da a la es ta bi li dad y no po día, co mo lo ha cían los prín ci pes

y obis pos, tras la dar se pa ra con su mir los fru tos de sus tie rras; de- 

bía por lo tan to apro vi sio nar se. Es ta ne ce si dad, la preo cu pa ción

por re du cir trans por tes di fí ci les y cos to sos in ci tó tam bién a re cu- 

rrir, en es ta par te de la eco no mía do més ti ca, al ins tru men to mo- 

ne ta rio. La Re gla de San Be ni to no pros cri bía en efec to el uso

del di ne ro; por el con tra rio, lo re gla men ta ba. Y las ins truc cio nes
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eco nó mi cas de la épo ca ca ro lin gia, cu ya in fluen cia fue muy

gran de so bre las cos tum bres mo nás ti cas, pre veían nor mal men te

el em pleo del di ne ro. Se acos tum bró pues, en los do mi nios ru ra- 

les asig na dos al ser vi cio de re fec to rio, a ven der una por ción de

las co se chas y con el di ne ro re ci bi do, com prar, en las cer ca nías

del mo nas te rio, cier tos bienes de con su mo[11]. Así la ad mi nis tra- 

ción del vestitus no fue la úni ca que fa vo re ció la co mer cia li za ción

de los pro duc tos de la tie rra mo nás ti ca. Los mon jes be ne dic ti nos,

al de ri var el tra ba jo ma nual ha cia los asa la ria dos y ex traer su ali- 

men ta ción de ex plo ta cio nes ru ra les ale ja das, fue ron los pro mo- 

to res, al me nos des de el si glo XI, de una eco no mía de in ter cam- 

bio fun da da en el em pleo del di ne ro.

En el úl ti mo cuar to del si glo XI, el mo de lo del que aca bo de

pre sen tar un es que ma muy sim pli fi ca do fue ob je to de una trans- 

for ma ción, en pri mer lu gar ba jo la pre sión de la evo lu ción eco- 

nó mi ca. Pien so que se pue de en es te ca so si tuar un cam bio im- 

por tan te en torno a 1075: en ese mo men to la mul ti pli ca ción de

los in ter cam bios, la ace le ra ción de la cir cu la ción mo ne ta ria co- 

mien zan a in si nuar se has ta en las cam pi ñas; en ese mo men to

tam bién el im por tan te de sa rro llo de la pro duc ción agra ria per- 

mi te a la aris to cra cia ele var con si de ra ble men te su tren de vi da.

En las aba días be ne dic ti nas es tas nue vas con di cio nes pro du cen la

de for ma ción in sen si ble del com por ta mien to fren te a los bienes

ma te ria les. ¿ué re fle jan los do cu men tos que ha de ja do la aba día

de Cluny so bre la orien ta ción de es tos cam bios?

A par tir de 1080, las cos tum bres re co gi das por Ul ri co pa re cen

tes ti mo niar en prin ci pio una in cli na ción ha cia una exis ten cia

me nos fru gal, una ten den cia a per mi tir, co mo ocu rre en las re si- 

den cias de la aris to cra cia lai ca, la ele va ción de los gas tos de la ca- 

ba lle ri za y de la me sa. Sin que sean trans gre di dos los pre cep tos

fun da men ta les de la Re gla, se in tro du ce cier to lu jo en el ré gi- 
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men ali men ti cio de los mon jes[12]. In du da ble men te, por un la do,

el acre cen ta mien to del con su mo se ve fa vo re ci do por el he cho de

que el mo nas te rio clu nia cen se re ci be en es te mo men to canti da- 

des de me tá li co mu cho más im por tan tes que an tes, al gu nas de las

cua les pro vie nen de muy le jos; per ci be en par ti cu lar cen sos en

di ne ro en tre ga dos por las ca sas de la Or den; in gre sa tam bién li- 

mos nas re gu la res pro ve nien tes de los prín ci pes y en par ti cu lar de

los so be ra nos de Cas ti lla, que ins ti tu ye ron en su fa vor una im- 

por tan te ren ta anual en oro. Es te aflu jo de me ta les pre cio sos

exal tó el ofi cio de ca ma re ro con re la ción al del ci lle re ro y ten dió

a mo di fi car, por con si guien te, las re la cio nes de la co mu ni dad

con la agri cul tu ra. No po de mos de cir que el do mi nio se ha ya

des cui da do: se sa be, por ejem plo, que ha cia 1090 el ci lle re ro se

es for zó por ad qui rir par ce la por par ce la to do el lí mi te de un do- 

mi nio, ex pul san do de él a los cam pe si nos y pu dien do crear así,

pa ra el abas te ci mien to de los re fec to rios, un nue vo cen tro de ex- 

plo ta ción di rec ta[13]; se per ci be igual men te, por par te de los ad- 

mi nis tra do res de los bienes, en tre 1095 y 1120, un es fuer zo sos- 

te ni do por ex pul sar a los mi nis te ria les y a los pre bos tes de los di- 

ver sos dea na tos cu ya ac ti vi dad pa rá si ta pri va ba a la aba día de una

no ta ble por ción de los be ne fi cios de la tie rra[14]. Pe ro no obs tan- 

te, po co a po co se ad qui rió el há bi to, en el cli ma de fa ci li dad y

de ex pan sión eco nó mi ca, de con si de rar al victus co mo an tes al

vestitus, es de cir, de de sa rro llar las ope ra cio nes co mer cia les que

im pli ca ba el an ti guo mo de lo, pe ro que ha bían per ma ne ci do

mar gi na les, y de ha cer fi nal men te de pen der el apro vi sio na mien- 

to do més ti co mu cho me nos de los re cur sos en es pe cie que de los

re cur sos en di ne ro. «Su ce de con fre cuen cia, di ce el li bro de cos- 

tum bres de Ul ri co, que de to dos los re cur sos anua les no te ne mos

pa ra sub sis ten cias sino lo que se com pra con di ne ro»[15]. Un he- 

cho es sig ni fi ca ti vo: en 1077, la enor me ren ta en me ta les pre cio- 

sos en tre ga da por los re yes es pa ño les (se pue de es ti mar su va lor

en unos cien mil di ne ros en mo ne da clu nia cen se), asig na da pri- 
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me ro al ves tua rio, fue lue go de di ca da a la com pra de ce rea les[16].

El mo vi mien to se acen tuó en los años si guien tes: Pe dro el Ve ne- 

ra ble afir ma que ha cia 1120 se gas ta ban en pan y vino más de

dos cien tos cua ren ta mil di ne ros[17]. Lo cual sig ni fi ca que se am- 

plió des me su ra da men te la dis tan cia en tre la vi da de los mon jes y

la ac ti vi dad ag rí co la.

Mien tras que es ta evo lu ción se de sa rro lla ba en el me dio clu- 

nia cen se, el mo de lo pri mi ti vo se en contró por un la do, no so la- 

men te trans for ma do des de el in te rior, sino es ta vez im pug na do

des de el ex te rior por los re for ma do res del mo na quis mo. Por

par te de al gu nos se tra ta ba de una im pug na ción glo bal. Es te ala

ra di cal —ubi ca mos aquí en par ti cu lar a los car tu jos o a los mon-

jes de Grand mont— es ta ba es tre cha men te vin cu la da al mo vi- 

mien to ere mí ti co; pro po nía por un la do la vuel ta al de sier to;

exhor ta ban, por otro, a una aus te ri dad ali men ti cia por la cual se

pre ten día re tor nar, más allá de San Be ni to, al ré gi men de los an- 

ti guos pa dres, que re cha za ba el vino y que, aun que no ex cluía el

pan, só lo ad mi tía pa ra su con fec ción los ce rea les más vi les[18]. Ta- 

les op cio nes mo di fi ca ron en dos as pec tos la in ser ción de la co- 

mu ni dad mo nás ti ca en la vi da ru ral: sus ci ta ron la ro tu ra ción, ya

que los mon jes, al ir a es ta ble cer se en es pa cios no cul ti va dos, de- 

bían crear de la na da sus fuen tes de ali men ta ción; su pri mie ron la

vi ti cul tu ra del sis te ma agra rio y am plia ron la par te de la hor ti- 

cul tu ra a ex pen sas de la de los cam pos. En cam bio, es te ti po de

re for ma no con si de ra ba que los mon jes pu die ran ser tra ba ja do res

ru ra les; por el con tra rio, se pre veía que su exis ten cia es ta ría ase- 

gu ra da por el tra ba jo de otros. No el de cam pe si nos, sier vos o te- 

rraz gue ros, pues la co mu ni dad de bía rom per re suel ta men te con

el mun do. El man te ni mien to del gru po mo nás ti co in cum bía a

los re li gio sos de se gun da ca te go ría cu ya in cul tu ra los ha cía inep- 

tos pa ra la ple ga ria y la me di ta ción, los conversi. Es ta ac ti tud de

los re for mis tas más ri gu ro sos fren te al tra ba jo ma nual mues tra

que no po dían abs traer se de una do ble exi gen cia, im pues ta por
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el am bien te cul tu ral: ten den cias muy an ti guas acer ca ban el ofi cio

del mon je al del sacer do te, exi gien do que el mon je fue ra ins trui- 

do; no obs tan te, la re for ma mis ma ex cluía a las es cue las de las

aba días y prohi bía re co ger las obla cio nes de los ni ños; los con- 

ver sos adul tos que no ha bían re ci bi do pre via men te la ins truc ción

in dis pen sa ble de bían, pues, li mi tar se a rea li zar las ta reas ma te ria- 

les. La otra exi gen cia pro ve nía del si glo y no era me nos im pe rio-

sa: en la épo ca en que es ta mos ubi ca dos la mo ral aris to crá ti ca se

hi zo más rí gi da; con de nó al tra ba jo ma nual co mo in dig no y de- 

gra dan te, co lo can do una ba rre ra in fran quea ble en tre los tra ba ja- 

do res y el res to de la so cie dad, e ins ti tu yó así una se gre ga ción de

tal po der que los es ta tu tos de la Car tu ja, por ejem plo, aun que

es tu vie ran di ri gi dos ha cia la abs ti nen cia y la hu mil dad, pre veían

dos cla ses de pa nes, el «más be llo» pa ra los mon jes, el otro pa ra

los con ver sos[19].

La im pug na ción que pro vino del Cís ter fue par cial. Pre ten día

reac cio nar só lo contra las des via cio nes que con si de ra ba abu si vas

y se guir al pie de la le tra la re gla be ne dic ti na. En con se cuen cia,

no cues tio na ba ni la po se sión te rri to rial ni el ma ne jo del di ne ro.

Pe ro co mo tam bién es ta ba su je ta a la in fluen cia del as ce tis mo y el

ere mi tis mo, mo di fi có fi nal men te, en el mis mo sen ti do que los

car tu jos y los mon jes de Grand mont, las re la cio nes en tre la con- 

di ción mo nás ti ca y la vi da ru ral. No es ne ce sa rio re cor dar las in- 

vec ti vas de San Ber nar do contra los re fi na mien tos cu li na rios de

Cluny. Re cha zo de to do lu jo ali men ti cio: pan de ave na, ce ba da

o mi jo, ho jas de ha ba ade re za das sin acei te, gui san tes y ar ve jas

in clu so el día de Pas cua[20]. Hui da al de sier to, y por con si guien te

ro tu ra cio nes (aun que pa re ce que bas tan tes aba días cis ter cien ses,

co mo por ejem plo la de La Fer té, pri me ra hi ja del Cís ter, se es ta- 

ble cie ron en el em pla za mien to de an ti guas er mi tas, es de cir, en

si tios don de el ata que a los bos ques y a los pan ta nos ha bía co- 

men za do des de ha cía tiem po)[21]. Uso ex clu si vo de la ex plo ta- 

ción di rec ta, ya que no se ha ce men ción en el tex to de la Re gla
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de San Be ni to, que se pre ten día se guir al pie de la le tra, ni de

diez mos, ni de pres ta cio nes per so na les, ni de sier vos. Sin em bar- 

go, las cos tum bres cis ter cien ses fue ron más ade lan te en un as pec- 

to, el del tra ba jo ma nual. El Cís ter re par tió a sus re li gio sos, co- 

mo la Car tu ja y Grand mont, en fun ción de la edu ca ción que ha- 

bían re ci bi do an tes de en trar en el mo nas te rio (es de cir, en fun- 

ción de su ori gen so cial), en dos ca te go rías con fun cio nes eco nó- 

mi cas dis tin tas, los con ver sos y los mon jes de co ro. Pe ro le yen do

el ca pí tu lo 48 de la Re gla que di ce «son ver da de ra men te mon jes

si vi ven del tra ba jo de sus ma nos, co mo nues tros pa dres y los

após to les» se ob ser va có mo el Cís ter res ta ble ció el con tac to di- 

rec to, in me dia to, fí si co, de to dos sus re li gio sos con la tie rra. En

las ini cia les ador na das de las Morali in Job de la Bi blio te ca de Di- 

jon, son efec ti va men te mon jes los que ma ne jan el ha cha en el

des bro ce y la hoz en las co se chas.

Así, a co mien zos del si glo XII (di ga mos 1122, re to man do el lí- 

mi te cro no ló gi co ele gi do pa ra es te co lo quio) se en fren ta ban en el

mo na quis mo oc ci den tal dos sis te mas ne ta men te an ta gó ni cos.

Uno de ellos, el clu nia cen se, en el cual la agri cul tu ra ha bía lle ga- 

do a ser ver da de ra men te ex te rior: re co jo a pro pó si to la pa la bra

exteriora que en el vo ca bu la rio mo nás ti co de aque lla épo ca se

apli ca ba a lo que de pen día de la eco no mía mo ne ta ria. El otro,

cis ter cien se, en el que la ex plo ta ción del pa tri mo nio te rri to rial

era ver da de ra men te rea li za da por la co mu ni dad y don de, sin la

ayu da de na die, mon jes y con ver sos ex traían de sus tie rras su ali- 

men ta ción con el su dor de su fren te. Es ne ce sa rio es bo zar en po- 

cas pa la bras lo que ocu rrió con es tos dos sis te mas en el cur so de

la co rrien te re for mis ta y ba jo la pre sión de las ne ce si da des eco- 

nó mi cas.

El pri me ro era do ble men te vul ne ra ble. Es ta ba ex pues to a las

crí ti cas que con de na ban, en la ins ti tu ción mo nás ti ca, la ex ce si va
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com pla cen cia fren te al lu jo. Se ha bía aven tu ra do im pru den te- 

men te en la sen da de una eco no mía mo ne ta ria que su po nía, pa ra

pro se guir sin obs tá cu los en el seno de un de sa rro llo ge ne ral de

los in ter cam bios que ge ne ra ba una len ta de pre cia ción de la mo- 

ne da, un acre cen ta mien to con ti nuo de los in gre sos en di ne ro. En

el mis mo Cluny, la dis gre ga ción de la or den, los co mien zos de

una pér di da de fa vor por par te del pue blo fiel que des via ba las li- 

mos nas ha cia otras fun da cio nes re li gio sas (Pe dro el Ve ne ra ble es- 

cri bió su li bro Des Mer veilles en par te pa ra con ju rar es te pe li gro)

de ter mi na ron el es tan ca mien to, si no el de bi li ta mien to de sus in- 

gre sos. El apro vi sio na mien to de la ca sa se hi zo di fí cil des pués de

1120. Cuan do Pe dro el Ve ne ra ble fue abad de bió ha cer fren te a

es ta si tua ción, in ten tan do a la vez re cha zar los ata ques cis ter cien- 

ses y sa near la eco no mía do més ti ca. Su es fuer zo con sis tió no en

in no var sino en re tor nar en lo po si ble al mo de lo pri mi ti vo. Los

es ta tu tos que dic tó re fre na ron un po co la in cli na ción al lu jo ali- 

men ti cio que la fa ci li dad de los tiem pos de San Hu go ha bía fa vo- 

re ci do. Es tre chó los dé bi les la zos en tre el apro vi sio na mien to y la

ex plo ta ción del pa tri mo nio te rri to rial; in ten tó du ran te mu cho

tiem po rec ti fi car el mesaticum pa ra que los ser vi cios de su mi nis tro

es tu vie ran de acuer do con la pro duc ción de los dea na tos ru ra les,

im pul san do, pa ra au men tar és ta, la res tau ra ción de la ex plo ta- 

ción di rec ta[22] y la ex ten sión y me jor equi pa mien to de la re ser va

do mi ni cal. Tal cri sis re per cu tió di rec ta men te so bre el pai sa je ru-

ral en los al re de do res del mo nas te rio, par ti cu lar men te por el de- 

sa rro llo de la vi ti cul tu ra. Sin em bar go, Pe dro el Ve ne ra ble no

imi tó al Cís ter y no hi zo na da pa ra que los mon jes clu nia cen ses

se de di ca ran a los tra ba jos ru ra les. Con de nó en el in te rior del

claus tro el em pleo de ser vi do res asa la ria dos[23]; pu so a tra ba jar a

los conversi barbati, los con ver sos sin for ma ción in te lec tual, y es to

no por mo ti vos eco nó mi cos, sino pa ra lu char, co mo lo que ría

San Be ni to, contra los pe li gros de la ocio si dad, y que aque llos

hom bres, a ex cep ción de los po cos que sa bían leer, dor mían o
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per dían el tiem po to do el día[24]. Se ña le mos, no obs tan te, que no

los em pleó más que en ta reas in ter nas y do més ti cas, que no los

en vió ni al bos que, ni a las vi ñas, ni a los cam pos. El tra ba jo de

los con ver sos en Cluny es tu vo muy le jos de te ner la am pli tud

que se le co no ce en otras con gre ga cio nes, par ti cu lar men te en

Hir sau. Agre gue mos por úl ti mo que to das es tas me di das se mos- 

tra ron fi nal men te ine fi ca ces, que la pro duc ción do mi ni cal no fue

es ti mu la da lo su fi cien te pa ra cu brir las ne ce si da des, que Pe dro el

Ve ne ra ble de bió re cu rrir al prés ta mo y que fi nal men te la eco no- 

mía clu nia cen se se su mer gió en un en deu da mien to per ma nen te

que no fa vo re ció el es plen dor es pi ri tual de la con gre ga ción. Es ta

se re sin tió do ble men te de su im per fec ta in ser ción en la nue va

eco no mía.

Con si de re mos aho ra el mo na quis mo re for ma do, y más pre ci- 

sa men te el cis ter cien se. Es te se en fren tó, des pués de 1120, a otro

pro ble ma, que en pro fun di dad era mu cho más gra ve. El mo de lo

de ac ti vi dad tem po ral que pro po nía la re for ma, aun que fun da do

en la es tric ta lec tu ra de la Re gla de San Be ni to, se mos tra ba por

el con tra rio muy ajus ta do a las con di cio nes eco nó mi cas del si- 

glo XI. En la épo ca en que —y las en cues tas rea li za das en los do- 

mi nios de Cluny por or den de Pe dro el Ve ne ra ble lo prue ban

cla ra men te[25]los cen sos cam pe si nos re por ta ban muy po co, en

que las pres ta cio nes per so na les des apa re cían pro gre si va men te, en

que el em pleo de asa la ria dos ag rí co las re du cía no ta ble men te el

mar gen de be ne fi cios de la ex plo ta ción di rec ta, el re cha zar el

em pleo de la te nen cia y dis po ner de los con ver sos co mo ma no

de obra gra tui ta, en tu sias ta y por el mo men to su pe ra bun dan te,

co lo có a las em pre sas ag rí co las cis ter cien ses en una si tua ción pri- 

vi le gia da. Por otra par te, la in ten ción as cé ti ca en sí mis ma, que

im pe día de co rar el san tua rio, prohi bía la acu mu la ción de ri que- 

zas no pro duc ti vas y con de na ba en par ti cu lar la po se sión de un

te so ro de or na men tos pre cio sos. So la men te po día acre cen tar se el

ca pi tal te rri to rial. Su ger cuen ta que los mo nas te rios cis ter cien ses
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le ven die ron pie dras pre cio sas, re ci bi das co mo li mos na de los

con des de Cham pa ña, pe ro que no se sen tían con de re cho a con- 

ser var. El di ne ro pro ve nien te de ta les ven tas fue pro ba ble men te

in ver ti do en la com pra de tie rras y per mi tió el acre cen ta mien to

de la for tu na do mi ni cal. Por un ex tra ño gi ro, la vo ca ción de as- 

ce tis mo fa vo re ció la di fu sión de ex plo ta cio nes ru ra les al ta men te

pro duc ti vas. Por úl ti mo, el es ta ble ci mien to en las so le da des no

cul ti va das y la elec ción de un sis te ma de cul ti vos de ti po sil va-

pas to ral acen tua ron más aún aque llas ven ta jas eco nó mi cas en la

épo ca en que el pro gre so de la ci vi li za ción ma te rial con fe ría más

va lor co mer cial a pro duc tos que no pro ve nían de las vi ñas o los

cam pos de ce rea les, sino de los pas tos y los bos ques, co mo la la- 

na, la car ne, la ma de ra de cons truc ción, las ce ni zas, el car bón ve- 

ge tal. Co mo los mon jes del Cís ter no en con tra ron en los tex tos

de la Re gla be ne dic ti na nin gu na prohi bi ción de ven der y le ye- 

ron, por el con tra rio, la au to ri za ción for mal de cam biar por di- 

ne ro los ex ce den tes de la pro duc ción cam pe si na, avan za ron,

pues, muy rá pi da men te ha cia la pros pe ri dad mo ne ta ria. Es ta

pros pe ri dad no tar dó en contras tar, de ma ne ra es can da lo sa an te

los ojos del mun do, con la pro fun da aus te ri dad de su vi da. Me- 

di te mos, pa ra con cluir, so bre es te fe nó meno apa ren te men te pa- 

ra dó ji co: los efec tos eco nó mi cos de la re for ma mo nás ti ca pre pa- 

ra ron a lar go pla zo la con de na mis ma del mo na quis mo, tan to en

sus for mas re no va das co mo en sus for mas tra di cio na les, pri me ro

por las he re jías, lue go por las ór de nes men di can tes.
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No tas

[*] Gue rre ros y cam pe si nos. De sa rro llo ini cial de la eco no mía eu ro pea 

(500-1200), Ed. Si glo XXI de Es pa ña, 1976. <<

[*] To dos los su bra ya dos son nues tros. <<

[*] Tex to pu bli ca do en An nales: Eco no mies So cié tés, Ci vi li sa tions,

13 (4), oc tu bre-di ciem bre de 1958, pp. 765-771. <<

[1] F. L. Gans hof, u’est-ce que la féo da li té?, 3.ª ed., Bru se las,

1957. [Hay trad. cas te lla na: El feu da lis mo, Edit. Ariet 2: ed., Bar- 

ce lo na, 1974]. <<

[2] K. J. Ho ll y man, Le dé ve lop pe ment du vo ca bu laire féo dal en

France pen dant le haut mayen âge, Gi ne bra/Pa rís, 1957. <<

[3] B. D. Lyon, From fief to in den ture: the tran si tion from feu dal to

non-feu dal con tract in West ern Eu rope, Cam bri dge, Ma ss., 1957. <<

[*] Lt., feudum de bursa; fr., fief-rentes, fief de bourse, fief de re ve nue.

(N. del T.). <<

[4] M. Scza nie cki, Es sai sur les fiefs-rentes, Pa rís, 1946. <<

[*] Tex to pu bli ca do en La Cit tà nell’al to me dioe vo, Spo le to, Pres- 

so La Se de del Cen tro, 1959, pp. 231-258. <<

[1] El aná li sis más re cien te de la cues tión es el de G.  Sau tel,

«Les vi lles du Mi di mé di te rra néen au mo yen âge: as pec ts éco no- 

mi ques et so ci aux (XIe-XI IIe siè cles)», en So cié té Jean Bo din, La

Ville, 2.ª par te, Ins ti tu tions éco no miques et so ciales, 1955, pp. 313-

370. Es ta rá pi da ex po si ción es tá ba sa da es en cial men te en el an ti- 

guo y ca si sin re fe ren cias tra ba jo de E. Du prat, en En cy clo pé die des

Bouches-du-Rhône, t. II, Mar se lla, 1924, pp. 129-302, y en la te sis
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de A. Du pont, Les ci tés de la Nar bon naise pre mière de puis les in va sions

ger ma niques jus qu’à l’ap pa ri tion du consu lat, Ni mes, 1942. Po see una

bue na bi blio gra fía. Agre gar a las obras se ña la das: A. Fli che, 

«L’Etat tou lou sain», en F. Lot y R. Faw tier, His toire des ins ti tu tions

fran çaises au mayen âge, t. I, Ins ti tu tions sei gneu riales, Pa rís, 1957,

pp. 71-100, y R. Bus quet, «La Pro ven ce», en ibid., pp. 249-266;

J. H. Mundy, Lib erty and po lit i cal power in Toulouse, 1050-1230,

Nue va Yo rk, 1954; J. Pou rriè re, Re cherches sur la pre mière ca thé- 

drale d’Aix-en-Pro vence, Pa rís, 1939 E. Gri ffe, «L’an cien su bur- 

bium de Saint-Paul à Nar bon ne», An nales du Mi di 55, 1943,

pp. 459-488. El V Con gre so In ter na cio nal de Ar queo lo gía Cris- 

tia na rea li za do en Aix-en-Pro ven ce en 1954 ha pu bli ca do los ex- 

ce len tes es tu dios de J. Hu bert, Be no ît, Ro lland, Fé v rier y For- 

mi gé so bre las «Vi lles épis co pa les d’Aix, Ar les, Mar sei lle, Fréjus

et Riez», Pa rís, 1954. Se ña la ré tam bién la di ser ta ción de E. En- 

gel mann, Kom mu ne frei heit und Ge sell schaft: Arles, 1200-1259. <<

[2] Du pont, op. cit., pp. 266-280. <<

[3] Ibid., p. 313. <<

[4] G. de Man te yer, La Pro vence du  Ier au XIIe siècle: Etudes 

d’his toire et de géo gra phie po li tique, Pa rís, 1908; Du pont, op. cit.,

pp. 147-163; F. Be no ît, «Do cu men ts his to ri ques sur les in cur- 

sions des Sarra sins et des Bar ba res ques en Ca mar gue au mo yen

âge», Re vue tu ni sienne, 1932. <<

[5] C. Pfis ter, Etude sur le règne de Ro bert le Pieux, Pa rís, 1885,

p. 294. <<

[6] A pro pó si to de Aix, crí ti ca de las fuen tes por Pou rriè re, op.

cit., p. 187, quien du da que la ciu dad ha ya si do des trui da en 

869-870. Sin em bar go, un tex to de 1902 ates ti gua que en Aix se

creía en aque lla épo ca que la ciu dad ha bía si do arra sa da por los

sarra ce nos. <<

[7] Ga llia ch ris tia na no vis si ma, I, 535, civitas Forojuliensis

acerbitate Sarracenorum destructa atque in solitudinem redacta. <<
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[8] Car tu laire de Saint-Vic tor de Mar seille, ed. Gue rard, I, 104. <<

[9] Asi mis mo, nin gu na in di ca ción so bre los obis pos de Ven ce

en tre 879 y 1029 y so bre los de To lón en tre 899 y 1021, Ga ms,

Series episcoporum, pp. 554, 558, 651, 636. <<

[10] Flo doard, Hist. remensis eccl., IV, 22 (M. G. H., SS., XI II,

579). <<

[11] Car tu laire de Saint-Vic tor, I, 3. <<

[12] Chronicon Moissiacense, ad ann. 793; J. Hu bert, «La to po gra- 

phie re li gieu se d’Ar les au VIe siè cle», Ca hiers ar chéo lo giques 2,

1947. <<

[13] So bre es te as pec to, F. L. Gans hof, «No tes sur les por ts de

Pro ven ce du VI IIe au Xe siè cle», Re vue his to rique 183, 1938; A.

Lewis, Naval power and trade in the Mediter ranean, A. D. 500-1100.

<<

[14] M. Lom bard, «La rou te de la Meu se et les re la tions loin tai- 

nes des pa ys mo sans en tre le VI IIe et le XIe siè cle», L’art mo san, Pa- 

rís, 1953; E. Sa bbe, «L’im por ta tion des tis sus orien taux en Eu ro- 

pe oc cí den ta le aux IXe et Xe siè cles», Re vue belge de Phi lo so phie et 

d’His toire, 1935. So bre los ju díos de Nar bo na, J. Rég né, Etude sur

la condi tion des Juifs de Nar bonne du Ve au XIVe siècle, Nar bo na, 1912.

<<

[15] Ri co bo tín ex traí do de los su bur bios de Nar bo na por Abd

el Ma lek en 793, His toire de Lan gue doc, I, pp. 897-898: Théo dul- 

phe, Paroenesis ad judices, ver sos 171-176, 210-215, 245-246; do- 

na ción del obis po de El ne a su igle sia, His toire de Lan gue doc, V,

col. 135. <<

[16] P. 345: «El re na ci mien to ru ral en tra ñó cier ta men te un cre- 

ci mien to de la ciu dad que si gue sien do la fuen te de abas te ci- 

mien to de pro duc tos ar te sa na les y que, por su mer ca do, pue de

res pon der de una ma ne ra per ma nen te a la de man da del do mi nio

al mis mo tiem po que ab sor ber su pro duc ción». <<
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[17] P. 484: «Pi lla jes se ño ria les tan to más vio len tos en el Me- 

dio día cuan to que el te rri to rio es ri co y el ren di mien to pro duc ti- 

vo (?)». <<

[18] P. 487. <<

[19] Du pont, op. cit., pp. 338-343. <<

[20] M. Fon ta na, La ré forme gré go rienne en Pro vence orien tale,

Aixen-Pro ven ce, 1957. <<

[21] Nî mes: M. Gou ron, «Nî mes au haut mo yen âge», Bul le tin

de l’Ecole an tique de Nîmes, 1931; Kahn, «Les Jui fs de Pos quiè res et

de Saint-Gi lles au mo yen âge», Bul le tin de l’Aca dé mie de Nîmes,

1912. En Nar bo na, pro pie da des ru ra les ju días en el su bur bium,

His toire de Lan gue doc, V, col. 134. La si tua ción es se me jan te a la

que he ob ser va do en el Mâ con nais, cf. G. Duby, La so cié té aux XIe

et XIIe siècles dans la ré gion mâ con naise, Pa rís, 1953, p. 30. <<

[22] H. Ro lland, Mon naie des comtes de Pro vence, XIIe-XVe siècles,

Pa rís, 1956, pp. 101-105. <<

[23] His toire de Lan gue doc, V, vol. 536, col. 584 (una vez más se

ob ser va el sin cro nis mo con la Bor go ña me ri dio nal). <<

[24] His toire de Lan gue doc, II, col. 237-238; III, col. 69; V, col.

320, col. 350. <<

[25] His toire de Lan gue doc, V, col. 454, re par ti ción de las sali nas

en tre el viz con de y el ar zo bis po excepto illo sale quod exierit de alode

judaico quod hodie habent. Véa se pa ra Ar lés, En gel mann, op. cit., la

te sis (iné di ta) de la Es cue la de Ar chi ve ros de J. de Ro me fort, La

ga belle du sel des comtes de Pro vence des ori gines à 1343 (1929); pa ra

Mar se lla, las sali nas del te rri to rio de Saint-Vic tor, Car tu laire de

Saint-Vic tor, nú ms. 10, 32, 84. <<

[26] Es la men ta ble en par ti cu lar la au sen cia de to do plan en la

sín te sis de A. Du pont. <<

[27] Du pont, op. cit., pp. 517-520; A. Lewis, «The de ve lo p ment

of to wn go vern ment in the XIIth Mon tpe llier», Spae cu lum 22,
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1947. <<

[28] Es te tras la do a la lla nu ra de la se de epis co pal de Vé nas que

es un sig no de la tran qui li dad de que go za ba la Pro ven za del Ró- 

dano. <<

[29] Cf. no ta 12; en 904, el cuer po de San Víc tor es ta ba guar- 

da do en el re cin to de Mar se lla. <<

[30] Nî mes: castrum arene, en 876 y 898, Mé nard, His toire ci vile

et ec clé sias tique de Nîmes, Pa rís, 1750. I. Preu ves, pp. 10 y 16. <<

[31] Car tu laire de Saint-Vic tor, núm. 10 (904). <<

[32] Les to c quoy, «De l’uni tè à la plu ra li té: Le pa ys age ur bain en

Gau le du Ve au IXe siè cle», An nales ESC, 1953, pp. 159-172. <<

[33] Du prat, «Mar sei lle: Evo lu tion ur bai ne», en En cy clo pé die des

Bouches-du-Rhône, t. 14, Mar se lla, 1935, pp. 73-75. <<

[34] No po de mos se guir a Du pont, op. cit., pp. 419-421, en su

teo ría de una ex pan sión de la épo ca ca ro lin gia se gui da de una re- 

trac ción «feu dal»; los tex tos que él ci ta ates ti guan una evo lu ción

in ver sa. <<

[35] His toire de Lan gue doc, V, col. 329-334. <<

[36] Gri ffe, op. cit. <<

[37] M. Gou ron, Les étapes de l’his toire de Nîmes, 1939, p. 31. <<

[38] E. Gri ffe, His toire re li gieuse des an ciens pays de l’Aude, 1933, p,

156 SS. <<

[39] Asi mis mo, en Ar lés —don de no se han en contra do tes ti- 

mo nios más an ti guos— los dos bur gos es tán, en el si glo XII, or- 

ga ni za dos al re de dor del mer ca do. En gel mann, op. cit. <<

[40] Ar lés en 1194 no te nía qui zá más de tres mil ha bi tan tes,

F. Kien ner, Ver fas sungs ge schich te der Pro vence seit der Ostro go then- 

herr schaft bis zur Er rich tung der Kon su la te (510-1200), Lei pzig,

1900, p. 173. <<

[41] So bre el cam bio de sig ni fi ca do de la pa la bra bur gus, E. En- 

nen, Früh ge schich te der eu ro pä i schen Stadt, Bonn, 1953, p. 124 ss.;
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Du pont, op. cit., p. 503, ba sa en la sig ni fi ca ción mi li tar de la pa la- 

bra bur go su hi pó te sis de la de ten ción de la ex pan sión ur ba na en

el si glo XI. <<

[42] En Nar bo na, Gri ffe, op. cit. <<

[43] Pou rriè re, op. cit., pp. 157-158. <<

[44] Véa se la su ges ti va car ta «Klös ter und Stif bis zum To de

Ottos III», en Wer den des Abend land am Rhein und Ruhr (Ca tá lo go

de la ex po si ción de Essen, 1956), p. 214. <<

[45] Nar bo na, His toire de Lan gue doc, II, col. 47-50 (782); Ma- 

gue lon ne, Car tu laire de Ma gue lonne, ed. Rou que tte, I, p. 3 (819).

<<

[46] Ni mes, His toire de Lan gue doc, II, col. 93-94 (814); Nar bo na,

ibid., II, col. 94-96 (814). <<

[47] Nar bo na: con ce sión a la se de me tro po li ta na de la mi tad de

los de re chos con da les so bre los ton lieux, los na víos, las sali nas,

ibid., II, col. 237-238 (844). Adge: el ter cio de los de re chos con- 

da les, ibid., II, col. 277-279 (848). <<

[48] Di plo ma de in mu ni dad pa ra Saint-Vic tor de Mar se lla,

Car tu laire de Saint-Vic tor, I, 8 (790), con ce sión de los ton lieux a

Saint-Vic tor, ibid., 8, 12. Con fir ma ción a la igle sia de Mar se lla

de los pea jes y de las in mu ni da des con ce di das por Car lo mag no y

por Luis el Pia do so, Ga llia ch rist. nov. Mar sei lle nú ms. 49 y 50.

<<

[49] Pri me ra men ción en Sep ti ma nia en 754, His toire de Lan gue- 

doc, II, col. 26; en Pro ven za en 781, Car tu laire de Saint-Vic tor, I,

112. Du pont, op. cit., p. 394, su po ne que el con de, a di fe ren cia

del obis po, «es tá obli ga do a ser ca da vez más iti ne ran te»; ape nas

he mos en contra do en los tex tos apo yo pa ra es ta hi pó te sis: en

Ni mes, por ejem plo, siem pre se ad mi nis tró en las Are nas la jus ti- 

cia con dal, Mé nard, op. cit., I, Preuves, pp. 10, 16. <<

[50] Un con de se man tu vo en Car ca so na y en Men gueil. <<
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[51] La ins ta la ción de los viz con des ha si do bien es tu dia da por

Kie ner, op. cit., pp. 119-125 (re ju ve ne ci da por Bus quet, «Le rô le

de la vi co m té de Mar sei lle dans la for ma tion du co m té de Pro- 

ven ce et l’ori gi ne de ses vi co m tes», Pro vence his to rique, 1954), y

por Du pont, op. cit., pp. 452-455. Se ña le mos que fue en es te

mo men to cuan do cier tas igle sias pro ven za les ob tu vie ron la con- 

ce sión de regalia de los po de res re gio na les: en 907, el ar zo bis po

de Ar lés re ci bió de Luis el Cie go un ter cio del puer to, Bou quet,

Hist. Fr., IX, 683, des pués la mo ne da y los de re chos so bre los ju- 

díos, ibid., IX, 686. <<

[52] Mar se lla: Car tu laire de Saint-Vic tor, I, 35-38, 105-106, 124;

los con des es tu vie ron asis ti dos por los judices, Kie ner, op. cit.,

pp. 131-133. <<

[53] Kie ner, op. cit., pp. 125-126, se ña la que los con des de Pro- 

ven za ins ta la ron a los viz con des en los pun tos im por tan tes del

sis te ma de fen si vo. <<

[54] El úl ti mo di plo ma acor da do por el rey al epis co pa do me ri- 

dio nal da ta de 922, His toire de Lan gue doc, col. 143-144. <<

[55] Ibid., V, col. 256. <<

[56] Du pont, op. cit., p. 473. <<

[57] His toire de Lan gue doc, V, col. 327-328; Du pont, op. cit.,

pp. 471-472. <<

[58] Car tu laire de l’an cienne ca thé drale de Nice, ed. Caïs de Pier las,

núm. 8. Char trier de l’ab baye de Saint-Pons hors les murs de Nice, ed.

Caïs de Pier las et Sai ge, núm. 6. <<

[59] G. Dou blet, Re cueil des actes concer nant les évêques d’An tibes,

1915, p. LX X X VII. <<

[60] «Struc tu res mo nas ti ques et struc tu res po li ti qu cs dans la

Fran ce de la fin du Xe et des dé bu ts du XIe siè cle», Se ttil na ne di

Stu dio, IV, Spo le to, 1957; tam bién, «La dis lo ca tion du pagus et

le pro blè me des consuetudines», en Mé langes Hal phen, Pa rís, 1951,
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y «L’exemp tion mo nas ti que et les ori gi nes de la ré for me gré go- 

rien ne», en A Clu ny, Di jon, 1950. <<

[61] Por ejem plo, en Ni za, Kie ner, op. cit., pp. 221-222. <<

[62] En Mar se lla, el ca pí tu lo de la Ma jor, men cio na do des de

923, no re ci bió su au to no mía sino mu cho más tar de, en 1044; su

pri mer de vo to es men cio na do por pri me ra vez en 1060. Du prat,

en En cy clo pé die des Bouches-du-Rhône, II, pp. 229-232. <<

[63] Car tu laire de Saint-Vic tor, I, pp. 28-30; Du prat, op. cit.,

pp. 225226. <<

[64] Fon ta na, op. cit., p. 18. <<

[65] Ibid., pp. 19-22. <<

[66] Duby, op. cit., pp. 214-224. <<

[67] Du prat, op. cit., t. XIV, pp. 99-100. <<

[68] Kie ner, op. cit., Ins tr. II, p. 278, quando partibus est cum

comite. <<

[69] Gri ffe, op. cit., His toire de Lan gue doc, V, col. 540; Rég né, op.

cit. En 1112, un se gun do acuer do di vi de en tre el ar zo bis po y el

viz con de la sal, las to rres y las ca sas de la ciu dad, la jus ti cia (el

viz con de ad mi nis tra la jus ti cia de san gre en la ciu dad y en el bur- 

go; el ar zo bis po, la jus ti cia de los clé ri gos y de los rús ti cos que

vi ven en el do mi nio de la igle sia ca te dral), His toire de Lan gue doc,

V, col. 831-833. <<

[70] Mundy, op. cit., p. 24. <<

[71] M. Gou ron, «La ca thé dra le ro ma ne de Ni mes», Bul le tin de

la So cié té Ar chéo lo gique de Nîmes et du Gard, 1936-1937. Igual men- 

te en Aix, en el si glo XII, el ar zo bis po, los ca nó ni gos y el con de

tie nen sus pro pias for ta le zas, Pou rrie re, op. cit. <<

[72] En Pro ven za, Kie ner, op. cit., p. 107, no tas 137-138. No se

ha rea li za do el es tu dio pa ra Sep ti ma nia (es di fí cil se guir a Du- 

pont en su hi pó te sis so bre el ori gen de los milites de las ciu da des,

p. 667). <<
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[73] La evo lu ción del tri bu nal pú bli co, en el que los su ce so res

de los con ce ja les (scabini) ca ro lin gios fue ron fi nal men te reem pla- 

za dos por los va sa llos del con de o del viz con de, ha si do es tu dia- 

da de cer ca en Pro ven za por Kie ner, op. cit., pp. 131-132 (evo lu- 

ción pa ra le la a la de las cor tes con da les del Mâ con nais). <<

[74] Lo que ase gu ra pre ci sa men te aque lla es tre cha re la ción eco- 

nó mi ca en tre la ciu dad y la cam pi ña que Du pont ha creí do po- 

der ne gar (cf. su pra, p. 34). <<

[75] E. Mi chel, «Les che va liers du châ teau des Arè nes de Ni- 

mes», Re vue his to rique 102, 1909, p. 47. <<

[76] J. Poux, La ci té de Car ca sonne; l’épa nouis se ment, 1067-1466,

Tou lou se, 1931, pp. 10-12; His toire de Lan gue doc, V, col. 919-

920: sic donamus tibi ad fevum et propter castellaniam in tali

convenientia ut per quemque annum cum tuis hominibus et tua familia

facies stationem in Carcassona per  VII menses et predictam turrem

custodire et gaitare facies omni tempore et ipsam urbem custodies. <<

[77] Mundy, op. cit., p. 10, n. 36. <<

[78] En Ar lés en 967, Car tu laire de Saint-Vic tor, I, 308. <<

[79] Los ca ba lle ros son exi mi dos de las consuetudines, Kie ner, op.

cit., p. 206. Frac cio na mien to de las consuetudines en 1064, Car tu- 

laire de Saint-Vic tor, II, 107. Au ténti co del ca pí tu lo de Ar lés ci ta- 

do por Kie ner, op. cit., p. 147, n. 309. Pa ra el si glo XII, Kie ner,

Ins tr., I y II, pp. 276-279. <<

[80] Kie ner, op. cit., pp. 203-205: Mundy, op. cit., p. 27. <<

[*] Tex to pu bli ca do en la Re vue his to rique 226, 1961, pp. 1-22.

<<

[1] «Sur le pa s sé de la no ble s se françai se; quel ques ja lons de re- 

cher ches», en An nales d’his toire éco no mique et so ciale, 1936, pre ce di- 

do de un «Pro jet d’une en qué te sur la no ble s se françai se», es ta- 

ble ci do por el con de De Neu ourg. <<
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[2] L’éco no mie na mu roise au bas Mayen Age, II: Les hommes, la no- 

blesse. Lo vai na, 1960 (re co pi la ción de tra ba jos de his to ria y de fi- 

lo lo gía de la uni ver si dad de Lo vai na, se rie IV, fasc. 20). <<

[3] Só lo nos la men ta mos de que los es que mas car to grá fi cos no

ha yan de ja do si tio a las rea li da des del pai sa je. <<

[4] «La no ble s se en Bra bant aux XIIe et XI IIe siè cles: quel ques

son da ges», Le Moyen Age, 1958. <<

[5] A. Ha ge mann, «Die Stän de der Sa chsen», Zeit schrift der Sa- 

vi gny-Stif tung, Germ. Abt., 1959. <<

[6] K. Bosl, «Der We tti nis che Stän des ta at im Ra h men der mi- 

tte lal ter li chen Ver fa s sungs ges chi ch te», His to ri sche Zeit schrift 191,

1960. <<

[7] «Kö nings freie und Mi nis te ria len», en Grund la gen der mit tel- 

al ter li chen Welt, Stu ttgart, 1958. <<

[8] Bo nen fant y Des py, op. cit., p. 40. <<

[9] «Das Ri tter tum im Ho ch mi tte lal ter; Idee und Wi rk li- 

chkeit», Saeculum 10, 1959. <<

[10] ues tions d’his toire des ins ti tu tions mé dié vales — No blesse, che- 

va le rie, li gnage — Condi tions des gens et des per sonnes — Sei gneu rie,

mi nis té ria li té, bour geoi sie, éche vi nage, Bru se las, 1959. <<

[11] El pe que ño li bro de P. Du Puy De Clin champs, La no blesse,

Pa rís, col. «ue sais-je?», 1959, no con tie ne na da nue vo so bre la

no ble za me die val, pe ro en cam bio trae úti les in di ca cio nes so bre

la no ble za del An ti guo Ré gi men y sus su per vi ven cias con tem- 

po rá neas. Los as pec tos ju rí di cos y so cio ló gi cos que re vis te la ins- 

ti tu ción en los tiem pos mo der nos pue den su ge rir úti les re fle xio- 

nes a los me die va lis tas. <<

[12] Pien so, en par ti cu lar, que no se pue de de du cir mu cho de

las ge nea lo gías rea li za das pa ra su de fen sa por aque llos hom bres

li bres que en tra ban en ser vi dum bre en un san tua rio, acu sa dos

an te la jus ti cia de ser sier vos y que, en la re gión don de la man cha
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ser vil era de he ren cia es tric ta men te fe men i na, in sis tían só lo en el

buen na ci mien to de sus ante pa sa dos, sin de cir na da acer ca de la

con di ción de sus pa dres, lo cual no les ha bría ser vi do en ab so lu- 

to. <<

[13] Es te es tu dio es tá en mar cha des de ha ce va rios años en el se- 

mi na rio de es tu dio de las men ta li da des y es truc tu ras so cia les que

di ri jo en la Fa cul tad de Le tras de Aix; la pu bli ca ción de cier tos

re sul ta dos par cia les es tá en pre pa ra ción. <<

[14] M. Ver cau te ren, pro fe sor en la Uni ver si dad de Lie ja, atra jo

ha ce po co la aten ción del au di to rio de mi se mi na rio so bre los

que Gis le ber to de Mons, can ci ller del con de de Hai naut, a fi nes

del si glo XII, te nía la cos tum bre de in tro du cir en las ac tas que en- 

tre ga ba en nom bre de su se ñor. <<

[15] M. G. H. SS., t. XVI, pp. 511-512. Co rres pon de a M. Ver- 

cau te ren, quien ha te ni do la ex tre ma cor tesía de se ña lar me es te

do cu men to y de ex pli car lo de lan te de mis dis cí pu los, rea li zar el

co men ta rio pro fun do que me re ce. <<

[16] Pa rís, 1957 (Bi blio thè que el zé vi rien ne, nou ve lle sé rie, Etu- 

des et do cu men ts). <<

[17] El es tu dio de con jun to se es tá rea li zan do en mi se mi na rio.

Cf. A.  Hön ger, «Die En twi cke lung der li tte ra ris chen Dars te- 

llungs form der Ge nea lo gie im deu ts chen Mi tte lal ter van der Ka- 

ro lin ger zeit bis zu Otto von Frei sing», Mit tei lun gen der Zen tral- 

stel le für deut sche Per so nen und Fa mi li en ge schich te, 1914; K. Hau ck,

«Haus und Si ppen ge bun de ne Li te ra tur Mi tte lal ter li cher

Adelsges ch le ch ter», Mit tei lun gen des In sti tu is für Os ter rei chi sche Ge- 

schichts for schung, 62, 1954. <<

[18] G. Te llen ba ch, Stu di en und Vor ar bei ten zur Ge schich te des

gross frän ki schen Adels, Fri bur go, 1957. <<

[19] «Zur Pro ble ma tik von Fa mi lie, Si ppe und Ges ch le cht,

Haus und Dy nas tie beim mi tte lal ter li chen Adel. Vor tra gen zum
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The ma “Adel und He rrs cha ft im Mi tte lal ter”», Zeit schrift für die

Ge schich te des Ober rheins, 105, 1957. <<

[20] «Zur Be deu tung der Per so nen fors chung für die Erkenn tnis

des frühe ren Mi tte lal ters», Frei bur ger Uni ver si täts re den , 1957. <<

[21] Cf. R. Louis, De l’his toire à la lé gende: Gi rart, comte de Vienne

(…819-877), et ses fon da tions mo nas tiques, Au xe rre, 1946, t. I, p. 5.

<<

[22] En la re gión pa ri sien se, los re gla men tos so bre las ma nos

muer tas tes ti mo nian la pre coz pri ma cía de la lí nea ag na ti cia en la

po bla ción ser vil, cf. Car tu laire de Notre-Dame de Pa ris, I, p. 375

(1109). <<

[23] En úl ti mo lu gar, K. Bosl, «Uber so zia le Mo bi li tät in der

mi tte lal ter li chen “Ge se lls cha ft”», Vier tel jahr schrift für So zi al- und

Wirt schafts ge schich te, 1960. <<

[24] Borst, op. cit., p. 223. <<

[25] Bo nen fant y Des py, op. cit., p. 39. <<

[26] «Un ter su chun gen zur Früh zeit des fran zö sis chen Fürs ten- 

tu ms (9-10 Jahrhun dert)», en Die Welt als Ge schich te, 1958-1960.

<<

[27] «Die He rren an der Loi re mö gen we chseln, ih re Va s sa len

blei ben», cf. Wer ner, op. cit., p. 188. <<

[28] «Wo es Schi ch ten gibt, die auf ih ren Rang ach ten, ist kein

Pla tz für Em po rkö m m lin ge», cf. Wer ner, op. cit., p. 186. <<

[29] «Ob ser va tions sur les ministeriales en Fran ce» re su mi do en

Re vue his to rique de Droit fran çais et étran ger, 1960. <<

[30] Les du cs du Bour gog ne et la for ma tion du du ché du XIe au

XIVe siè cle, Pa rís, 1954, pp. 99-102, 260-262, «Châ teaux, châ te- 

lains et va ss aux en Bour gog ne aux XIe et XIIe siè cles», Ca hiers de

Ci vi li sa tion mé dié vale, 1960. <<

[31] «Deux lig na ges che va le res ques en Fo rez au XIe siè cle», Bul- 

le tin de la Dia na 34, 1957. <<
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[32] Se ha ini cia do una in ves ti ga ción en mi se mi na rio so bre es- 

tos juvenes; se apo ya co mo pun to de par ti da, en el tes ti mo nio de

la His toire ec clé sias tique de Or de ri co Vi tal y en la His toire des comtes

de Guines de Lam ber to de Ar dres. <<

[33] E. De la rue lle, «Jo nas d’Or léans», Bul le tin de Lit té ra ture ec clé- 

sias tique, 1954. La te sis doc to ral que rea li za J. Che li ni, ayu dan te

de la Fa cul tad de Le tras de Aix, so bre la si tua ción re li gio sa de los

lai cos en la Eu ro pa ca ro lin gia, per mi ti rá pre ci sar la cro no lo gía de

es ta evo lu ción men tal. <<

[34] In me dia ta men te des pués de la pri me ra cru za da, pa re ce que

no ble za y ca ba lle ría es ta ban ju rí di ca men te con fun di das en el

reino la tino de Je ru sa lén; los tex tos uti li za dos por J. Prawer en

su ar tícu lo so bre «La no ble s se et le ré gi me féo dal du ro yau me la- 

tin de Jé ru sa lem» (Le Moyen Age, 1959) de ben ser, a es te res pec to,

exa mi na dos de cer ca. <<

[35] H. Wolter, Or de ri cus Vi ta lis: Ein Bei trag zur Klu nia zen si schen

Ge schichts schrei bung, Wies ba den, 1958, p. 100. <<

[36] Ho no rius Au gus to du nen sis, «De ima gi ne mun di», P. L.,

172, col. 166; Adal be rón de Laon, Poèmes au roi Ro bert, trad.

Pog non, L’an mil, p. 226. <<

[37] Op. cit., p. 229. <<

[38] J. Fra ppier, «Le Gra al et la che va le rie», Ro ma nia, 1954. <<

[39] Ar ch. mun. de Ar lés, ed. L. Blan card, «Ar lulf, ori gi ne de la

fa mi lle vi co m ta le de Mar sei lle», en Mé moi res de l’Aca dé mie de

Mar sei lle, 1887. <<

[40] En 1205, una sen ten cia dic ta da en Ar lés es ta ble ció que

quisquis possidebat terram si miles est dat decimam, si alius agricultor

tascam et decimam; los ca ba lle ros go za ban, pues, nor mal men te de

fran qui cias (miles es aquí una ca li fi ca ción ju rí di ca) y al gu nos de

ellos se ocu pa ban de po ner en va lor sus tie rras. (Ar ch. dep. de

Bou ches-du-Rhô ne, 60 H. 24, núm. 4.) <<
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[41] C. 122 «Ge nea lo gia Bro bur gen sium», M. G. H.  SS., t.

XXV, pp. 620-621. El con jun to de es te tex to, muy im por tan te

pa ra la his to ria de la fa mi lia feu dal, es ob je to de un es tu dio pro- 

fun do en mi se mi na rio. <<

[42] «La no ble s se fo ré zien ne et les li gues no bi lia res de 

1314-1315», Bul le tin de la Dia na 36, 1959. E. Pe rroy es tá ter mi- 

nan do el es tu dio ge nea ló gi co de to dos es tos li na jes. <<

[*] Tex to pu bli ca do en Etudes ru rales (2), ju lio-sep tiem bre de

1961, pp. 5-36. <<

[1] G. Duby, «Un in ven tai re des pro fi ts de la se ig neu rie clu ni- 

sien ne à la mort de Pie rre le Vé né ra ble», Studia Anselmiana 40,

1957, Petrus Venerabilis, pp. 128-140. <<

[2] Ar ch. dep. de Bou ches-du-Rhô ne, B. 1500. <<

[3] La vi si ta de los prio ra tos fue ins ti tui da en la Or den de

Cluny a co mien zos del si glo XI II; des pués se ge ne ra li zó en to do

el mun do mo nás ti co, si guien do el con se jo de los pa pas, en par ti- 

cu lar Gre go rio IX e Ino cen cio IV. G. De Va lous, Le tem po rel et la

si tua tion fi nan cière des éta blis se ments de l’Ordre de Clu ny du XIIe au

XIVe siècle, Pa rís, 1935, pp. 95 ss.; J. Ber thold mahn, L’Ordre cis ter- 

cien et son gou ver ne ment des ori gines au mi lieu du XIIIe siècle, Pa rís,

1948. Pe ro los re la tos de las vi si tas a las ca sas clu nia cen ses son

muy la có ni cos, Bruel, «Vi si te des mo nas tè res de l’Or dre de

Cluny de la pro vin ce d’Au verg ne, 1294», Bi blio thèque de l’Ecole

des Chartes, Pa rís, LII; U. Che va llier, «Vi si tes de la pro vin ce de

Lyon de l’Or dre de Cluny», Car tu laire de Pa ray-le-Mo nial. <<

[4] Los de Nor man día han si do des cu bier tos y uti li za dos;

L. De lis le, «En quê tes sur la for tu ne des éta blis se men ts de l’Or dre

de Saint-Be no ît en 1338», No tices et ex traits des ma nus crits de la Bi- 

blio thèque Na tio nale, Pa rís, XX XIX, 1916; Dom. J. La por te, 

«L’état des biens de l’abba ye de Ju miè ges en 1338», An nales de

Nor man die, 1959; cf. tam bién P. J. Jo nes, «Le fi nan ze de lla ba dia

cis ter cen ce di Se tti mo nel XIV se co lo», Ri vi sta Sto ria del la Chie sa



308

in Ita lia, 1956. La in ves ti ga ción con cer nien te a los Hos pi ta la rios

de In gla te rra, mu cho me nos pre ci sa que la nues tra, fue pu bli ca da

por la Ca m den So cie ty en 1857 (The Knight Hos pi tallers in Eng- 

land: The re port of prior Philip de Thame to the grand mas ter Elyan de

Vil lanova for A. D. 1338, ed. L. B. La rking, in trod. por J. M.

Kem ble). <<

[5] H. (DM) 156. El in te rés del do cu men to fue se ña la do en el

Con grès des So cié tés Savan tes de Tou lou se en 1953 por M. J.-

A. Dur bec, quien ha te ni do la ama bi li dad de po ner a mi dis po si- 

ción el tex to de su po nen cia. <<

[6] Fol. 5 vo. El flo rín va le 15 suel dos y 6 di ne ros de esa mo ne- 

da de cuen ta (fol 7 ro). So la men te el in ven ta rio de la en co mien da

de Echi ro lles ex pre sa los da tos en mo ne da vie nen se (fols. 64-72).

<<

[7] En Po ët-La val los cen sos es tán ex pre sa dos en una mo ne da

en la que 20 di ne ros va len un tor nés, pe ro los va lo res glo ba les

vuel ven a ser ex pre sa dos en el pa trón mo ne ta rio ele gi do pa ra to- 

do el in ven ta rio. <<

[8] Ni co las, Ta bleau com pa ra tif des poids et me sures an ciennes du dé- 

par te ment des Bouches-du-Rhône, Aix, 1802; L. Blan chard, Es sai sur

les mon naies de Charles Ier, comte de Pro vence, Pa rís, 1868, pp. 343-

350. <<

[9] Cf. J. Be s se, art. «Hos pi ta liers», en Dic tion naire de théo lo gie ca- 

tho lique, 1922. <<

[10] Fol. 191 vo. <<

[11] Fols. 76 ro; 187 ro; 175 ro. <<

[12] So bre las do na cio nes pia do sas de las fa mi lias no bles en

aque lla épo ca, cf. R. Bou tru che, «Aux ori gi nes d’une cri se no bi- 

liai re. Do na tions pieu ses et pra ti ques suc ce s so ra les en Bor de lais

du XI IIe au XVIe siè cle», An nales d’his toire so ciale, Pa rís, 1939. <<

[13] Ex cep to en Lar diers, en Ro se llón y en las otras tres en co- 

mien das de Ar lés, don de el tri go de los frai les es tá mez cla do con
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cen teno y ce ba da. <<

[14] Fol. 69: 100 li bras vie nen ses pa ra la car ne fres ca y sa la da;

22 li bras pa ra 22 quin ta les de que so; 10 li bras y 10 suel dos pa ra

los hue vos, 24 li bras pa ra el pes ca do, 16 li bras pa ra el acei te, 10

li bras pa ra la sal, 9 li bras pa ra las es pe cias, 1 li bra pa ra 20 li bras de

al men dras, 2 li bras pa ra el ajo y la ce bo lla, 8 li bras pa ra las ha bas

y gui san tes, 20 li bras pa ra los ci rios y las ve las. <<

[15] Fol. 186. <<

[16] Fols. 11, 19, etc. <<

[17] Fol. 124. <<

[18] Fol. 159. <<

[19] Fols. 171; 156; 171. <<

[20] Fol. 100. <<

[21] Fol. 16 vo. <<

[22] En Pui mois son, 330 li bras contra 150 pa ra los cen sos, 44

pa ra los de re chos de ban do; en Po ët-La val, 320 contra 140 y 88.

<<

[23] Cf. Duby, In ven taire… y «La struc tu re d’une gran de se ig- 

neu rie fla man de à la fin du XI IIe siè cle», Bi blio thèque de l’Ecole des

Chartes, 1956. <<

[24] Fols. 20 ro; 46 vo. <<

[25] Fol. 9 vo. <<

[26] Fol. 101. <<

[27] Fol. 213. <<

[28] Fol. 279 vo. <<

[29] Fols. 149; 101; 184. <<

[30] La su per fi cie de las tie rras ara bles se es ti ma ba en sé te rées. Se- 

gún la ca li dad del sue lo y la ca pa ci dad de la me di da, la su per fi cie

de cam po que pue de re ci bir un sex ta rio de se mi lla es muy va ria- 

ble. Se sem bra ban co mo pro me dio, en la agri cul tu ra pro ven zal
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tra di cio nal, 200 li tros de grano por hec tá rea, y la ma yor par te de

los sex ta rios va lían al re de dor de 40 li tros. He to ma do, pues, co- 

mo va lor de es ti ma ción una hec tá rea de cin co sé te rées. <<

[31] F. Re y naud, «L’or ga ni sation et le do mai ne de la co m man- 

de rie de Ma nos que», Pro vence his to rique, 1956 (Mé lan ge Bus- 

quet); T. Scla fert, Cultures en Haute-Pro vence: dé boi se ments et pâ tu- 

rage au moyen âge, Pa rís, 1959. <<

[32] G. Duby, «Te ch ni ques et ren de men ts agri co les dans les Al- 

pes du Sud en 1338», An nales du Mi di, 1958. <<

[33] G. Duby, «No tes sur les cor vées dans les Al pes du Sud en

1338», Etudes d’his toire de droit pri vé off ertes à Pierre Pe tot, Pa rís,

1959. <<

[34] Fol. 147 ro; 332 ro; 176 ro. <<

[35] Los gas tos de re no va ción del ga na do no han si do eva lua dos

en es ta en co mien da. En Mo tte-du-Cai re, don de no ha bía más

que cua tro bue yes, la renovatio boum cos ta ba 8 li bras por año. Se

pue de pen sar que es te gas to ab sor bía unas 40 li bras en Bras. <<

[36] L. Cai llet, «Le con trat dit de fa che rie», Nou velle Re vue his to-

rique de Droit fran çais et étran ger, 1911. <<

[37] Fols. 147 ro; 163 ro. <<

[38] Fol. 147 ro. <<

[39] Pa ra co no cer la re par ti ción de los cul ti vos de ce rea les se gún

los in ven ta rios se ño ria les, no es ne ce sa rio con si de rar el con jun to

de los in gre sos, sino so la men te los que pro vie nen de una apro- 

pia ción di rec ta de par te de las co se chas cam pe si nas, los de los

mo li nos, diez mos y cen sos. En Gi na s ser vis (fol. 263 vo) los cen- 

sos exi gi dos por el se ñor re por ta ban 164 sex ta rios de tri go y 64

de ce ba da; el diez mo, 160 sex ta rios de tri go, 238 de cen teno, 20

de ave na. En los te rre nos se cul ti va ba nor mal men te dos ve ces

más cen teno que tri go, pe ro so bre to do es te úl ti mo se en tre ga ba

al se ñor. <<

[40] Fol. 93. <<
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[41] P. A. Fé v rier, «La ba s se va llée de l’Ar gens: quel ques as pec ts

de la vie éco no mi que de la Pro ven ce orien ta le aux XVe et XVIIe

siè cles», Pro vence his to rique, 1959; E. Ba ra tier, «Le no tai re Jean

Ba rral, mar chand de Riez au dé but du XVe siè cle», Pro vence his to- 

rique, 1957. <<

[42] En Lar diers, el sex ta rio de tri go va le 2 suel dos, el sex ta rio

de cen teno 18 di ne ros; en Omer gues, a quin ce ki ló me tros, es tos

gra nos va len, res pec ti va men te, 20 y 16 di ne ros el sex ta rio (fols.

221-223). <<

[43] Fols. 320; 181; 285. <<

[44] Fols. 181; 223; 320; 285; 312; 170; 92; 104; 195; 262;

245; 73. <<

[45] En Au thon, 23 suel dos pa ra el bovarius, 18 pa ra el nuncius

(fol. 106); en Luc-en-Diois, 50 suel dos pa ra el pri me ro y 30 pa ra

el se gun do (fol. 83); en Ar lés, los es ca lo nes son más nu me ro sos:

30 suel dos pa ra el mo zo de es ta blo, 60 pa ra el pa na de ro, 15 pa ra

el fus tier, 84 pa ra el «mo zo», 30 pa ra el do més ti co de gran ja…

(fol. 353). <<

[46] Fols. 296; 342. <<

[47] Fols. 242 vo; 243 ro. <<

[48] Fol. 251 ro; igual en Ma nos que, el ras tri lla dor em plea do

des de San Ju lián has ta Na vi dad re ci bía 8 sex ta rios de cen teno

«tan to pa ra su ali men ta ción co mo pa ra su tú ni ca y cal za do» (fol.

216). <<

[49] Fol. 151. <<

[50] Fols. 91; 124; 135; 137; 306; 329. <<

[51] Fols. 143; 146; 148; 149; 154. <<

[52] Fols. 192; 216. <<

[53] Fol. 212; en Ro se llón, «el hom bre que ha ce el al miar» es

man te ni do tam bién du ran te dos me ses. <<

[54] Fol. 59. <<
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[55] Fol. 271. <<

[56] Ca da uno de los ochen ta se ga do res de Ro que-Es cla pon re- 

ci bía un sa la rio de 12 di ne ros; ade más se re gis tra un ga sio de 30

suel dos pa ra su ali men ta ción (fol. 150); igual men te en Pui mois- 

son: 510 jor na les de se ga do res a 12 di ne ros y 4 li bras y 10 suel- 

dos pa ra sus ra cio nes (fol. 188). <<

[57] Fols. 230; 154. <<

[58] En la en co mien da de Avi ñón el gas to por un do més ti co as- 

cien de a 135 suel dos y a 134 por un bo ye ro (fol. 249 ro). <<

[59] En la re gión de Tou lou se, los se ga do res vie nen de la mon- 

ta ña; cf. G. Si card, «Le mé ta ya ge dans le mi di tou lou sain à la fin

du mo yen âge», Mé moires de l’Aca dé mie de Lé gis la tion, II, Tou lou se

(s. f.). <<

[60] En Ro se llón, los cin cuen ta y tres po bres que tie nen de re- 

cho a la li mos na se ma nal con su men ca da año 60 he mi nas de cen- 

teno, es de cir, so la men te dos ve ces y me dia la ra ción de un frai le

(fol. 240). <<

[61] Fol. 104 vo. <<

[62] Fol. 107. <<

[*] Tex to pu bli ca do en La vi ta co mu ne del cle ro nei se co li XI e XII,

Mi lán, So cie tà Edi tri ce Vi ta e Pen sie ro, 1962, pp. 72-81. <<

[1] A. Ga lli, «Les ori gi nes du prieu ré d’Hé ri val», Re vue Ma- 

billon, 1959, p. 30. <<

[2] E. En gel mann, Zur städ ti schen Volks be we gung in Süd frank reich:

Kom mu ne frei heit und Ge sell schaft, Arles, 1200-1250, Ber lín, 1959.

<<

[*] Tex to pu bli ca do en An nales: Eco no mies, So cié tés, Ci vi li sa tions,

19 (5), sep tiem bre-oc tu bre de 1964, pp. 835-846. <<

[1] Los uti li zo en una in ves ti ga ción ge ne ral so bre la fa mi lia

aris to crá ti ca en los tiem pos feu da les, al gu nos de cu yos pun tos de

vis ta pre li mi na res se ex po nen en es te ar tícu lo. <<
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[2] Así, por Ode ric Vi tal, Historia ecclesiastica (H. E.), ed. Le pré- 

vost y De lis le, S. H. F., 3, t. II, pp. 47, 94. Pa ra la ex plo ta ción de

los li bros III-VII de la H. E., mis ob ser va cio nes se apo yan en el

es tu dio iné di to de J. Paul, «La fa mi lle et les pro blè mes fa mi li aux

en Nor man die au XIe siè cle d’après l’Historia ecclesiastica d’Or de ric

Vi tal», D. E. S., Aix, 1960. <<

[3] H. E., 8: Ro ber to de Rhuo d dan, de sig na do co mo puer has ta

que lle gó a ser miles. D’Ar bois de Ju bain vi lle, His toire des comtes de

Cham pagne, VII, I, 70: Bal dui no VI, hi jo del con de de Hai naut,

«juvenis etiam miles». <<

[4] H. E., 4 (II, p. 219): Ri car do, hi jo de Hu go de Ches ter,

«juvenis adhuc liberisque carens»; H. E., 3 (II, p. 25): Er nal do de

Montreuil, quien al mo rir de ja un hi jo, es lla ma do vir. <<

[5] Pa ra ex pre sar es ta no ción, «ba chi ller» en ro man ce pa re ce ser

el equi va len te exac to de juvenis. L’His toire de Guillaume le Má re- 

chal (G. M.), ed. P. Me yer, S. H. F., v. 1477; Char roi de Nîmes, v. 

23-25; Chan son de Ro land, v. 3018-1020. <<

[6] G. M., v. 1895; 1901. <<

[7] «Err er», G. M., v. 2399, 2444. G. M., v. 1890.

ue nus qui velt en pris mon ter

N’ame ra ja trop long se jor…

…Ains s’es mo vit en main te te rre

Por pris e aven tu re que re

Mais sou vent s’en re ve nait ri che…

(El que quie ra es ti ma al can zar / no ama rá de ma sia do una pro- 

lon ga da es ta día / Rá pi do se pu so en mo vi mien to / pa ra bus car

pre mio; y aven tu ras / en dis tin tas tie rras / Se ha cía ri co a me nu- 

do). Lam bert D’Ar dres, Historia comitum Ghisnensium (H. Gh.),

91: «torniamenta frequetendo, multas provincias et multas regiones…

circuivit». <<
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[8] Puis me na si très be lle vie

ue plo sors en orent en vie

En tor nei e nienz a en gue rres

E erra par to tes les te rres.

(Pues lle vó tan be lla vi da / que mu chos le te nían en vi dia / en

tor neos y en gue rras / y erró por to das las tie rras). (G. M., v 754;

2997-2998). <<

[9] No te mos que los jó ve nes de bue na fa mi lia, que no ha bían

si do ar ma dos ca ba lle ros, sino con sa gra dos al es tu dio de las le tras,

se veían arras tra dos a un va ga bun deo pa re ci do, en el cual la dis- 

pu ta es co lás ti ca, oca sión de ha za ñas y de pre mios, de sem pe ña ba

el rol del tor neo. El com por ta mien to del jo ven Abe lar do, el mis- 

mo vo ca bu la rio que em plea en las pri me ras pá gi nas de la His toire

de ses mal heurs, son so bre es te as pec to muy ex pre si vos. <<

[10] Acta sanctorum, 15 de agos to, III, p. 232 A. <<

[11] As pre mont, v. 7515-7516. G. M., v. 2427-2432, En ri que II

con fía su hi jo a Gui ller mo el Ma ris cal, quien lo edu ca y lo con- 

du ce a los lu ga res don de se ce le bra ban tor neos; G. M., 

1959-1967; H. Gh., 92. <<

[12] A pro pó si to del hi jo de Gui ller mo el Ma ris cal y del con de

de Salis bu ry, G. M. 15884. <<

[13] H. Gh., 91. <<

[14] El jo ven En ri que de In gla te rra su po «man te ner» a los jó ve- 

nes; si guien do su ejem plo, los gran des se ño res dis tri bu ye ron a

los jó ve nes ar mas y di ne ro, G. M. 2673-2675, 2679-2685. <<

[15] H. E., 5 (II, p. 380, 7 (III, p. 190). <<

[16] H. E., 6 (III, p. 4). <<

[17] H. Gh., 92. <<

[18] Cf. la familia de Hu go de Ches ter, H. E. 6 (III, p. 4), cu yo

je fe, in militia promptus, in dando prodigus, man te nía a ju gla res y

pros ti tu tas. <<
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[19] Cuan do Ro ge lio y sus com pa ñe ros aban do nan la mes na da

de Hu go de Ches ter pa ra con ver tir se, Or de ri co Vi tal los mues tra

vol vien do quasi de flammis Sodomiae. H. E., 6 (III, p. 16). So bre la

de pra va ción de los juvenes véa se, en tre otros, Gui bert de No gent,

De vita sua (ed. Bour gin), I, 15, p. 57; III, 19, p. 220. <<

[20] Fragmenta Gaufredi, Ana lec ta Bo llan dia na, t. L (1932),

p. 110. <<

[21] G. M., v. 1897. <<

[22] H. E., 3 (II, p. 54): el du que de Salerno re ci be en re fuer zo

de electis juvenibus Normanniae aliquos. <<

[23] Char roi de Nîmes, v. 641-646. <<

[24] Ri car do, hi jo de Gui ller mo el Con quis ta dor, mu rió ca zan-

do, H. E., 5 (II, 391); Hu go, hi jo de Gi roie, juventute florens, mu- 

rió en un ejer ci cio, he ri do por una ja ba li na, H. E., 3 (II, 29); Er- 

nal do de Montreuil, que no era un jo ven, mu rió lu chan do

contra un juvenis, H. E., 3 (II, p. 25); Gui ller mo de Gui nes,

strenuissimuni quidam militem, sed in flore juventutis apud Colvinam

mortuum, H. Gh., 72; Si món de Ar dres, jam adultum et juvenem

mortuum, H. Gh., 134; de los quin ce hom bres que cons ti tuían el

gru po con du ci do por Gui ller mo Gi roie en Poui lle, so la men te

dos re tor na ron a su lu gar na tal. <<

[25] H. Gh., 122. <<

[26] M. G. H., S. S. XVI, pp. 511-512. <<

[27] En ri que el Jo ven «erró por año y me dio», G. M. 2444; H.

Gh., 91. Ar nal do Gui nes multas regiones fere per biennium non

omnino sine patri auxilio et patrocinio circuivit. <<

[28] H. Gh., 92. <<

[29] Ro ber to Cour te-Heu se, H. E., 5 (II, p. 381); el pri mo gé ni- 

to de Gui ller mo el Ma ris cal, acom pa ña do de otro jo ven, de fien- 

de el par ti do del rey de Fran cia que com ba tía contra su pa dre,

G. M., 15884. En el si glo XI, el hi jo de Ro ber to el Pia do so, con
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una tro pa de socii de su edad, arra só las tie rras pa ter nas, Raoul

Gla ber, Historiarum libri quinque, III, 9. <<

[30] H. Gh., 93. Ar nol do de Ar dres pre fie re ir se a otras re gio- 

nes propter torniamentorum studium et gloriam, an tes que per ma ne- 

cer en la re gión don de no hay gue rras; G. M., 2391 (En ri que el

Jo ven):

En An gle te rre se jor nè rent

Près d’un an qu’ils ne s’ator nè rent

A nu le riens fors a plei dier

Ou a bois ou a tor noier

Mais al giem ble rei pas ne ploust

Tel se jor, an ceis li des plout.

(En In gla te rra se es ta ble cie ron / ca si por un año no se mo vie- 

ron / tal vez so la men te pa ra llo rar / o pa ra be ber o com ba tir /

Pe ro al lle gar el rey de ja ron de llo rar / an tes de que tal es ta día le

dis gus ta ra). <<

[31] G. M., 2404: En ri que II da li cen cia a su hi jo pa ra par tir;

Gui ller mo el Ma ris cal, jo ven, de man da li cen cia a su pa dre,

G. M., 1391-1394. <<

[32] H. E., 5 (II, p. 457), An sol do de Mau le, pri mo gé ni to, es lla- 

ma do de la cru za da por su an ciano pa dre; re gre sa, se ca sa y le su- 

ce de. Los otros hi jos es tán le jos de la ca sa. V. tam bién H. E., 5,

II, p. 463. <<

[33] H. Gh., 63; An nales Ca me ra censes, M. Gh., S. S. XVI,

pp. 511-512. <<

[34] En la re gión del su does te, el an ciano se ñor pro ce día en vi- 

da a la dis po si tio de su su ce sión. Véa se Historia pontificum et

comitum Engolismensium, 26, 31, 36. <<

[35] Historia pontificum et comitum Engolismensium, 30. <<

[*] A sus com pa ñe ros igual men te / mu cho fas ti dió muy du ra- 

men te / pues va gar más les gus ta ba / que es tar se quie tos / Llo ra
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el co ra zón que se ha mar cha do / Es ta es la más la men ta ble des- 

hon ra / que una lar ga per ma ne ci da trae a un hom bre. <<

[36] H. Gh., 149. El ma tri mo nio de Ar nol do de Ar dres fue de- 

ci di do por el pa dre del ma ri do y por los tíos de la es po sa. <<

[37] La do te (H. Gh., 149); Ma na s sé, ter cer hi jo del con de Bal- 

dui no de Gui nes (el se gun do mu rió in juventute), se es ta ble ció, al

ca sar se, en un se ño río cons ti tui do por su pa dre y for ma do por

bienes re cien te men te ad qui ri dos. <<

[38] As pre mont, 5572-5573: el je fe de gue rra otor ga mu je res a

los gue rre ros en re com pen sa. H. Gh., 64; cuan do Ar nol do de

Gan te se es ta ble ce en el con da do de Gui nes, lla ma a to dos sus

com pa ñe ros, «man te nien do» a al gu nos con él, illos in terra

maritabat. <<

[39] H. Gh., 39/60. <<

[40] H. Gh., 93, 149. <<

[41] H. E., 11 (IV, p. 167, no ta 2). <<

[42] H. Gh., 122. <<

[43] H. Gh., 96. <<

[44] H. E., 3, 3-18. <<

[45] «Un ter su chun gen zu Früh zeit der fran zö sis chen Fürs ten- 

tu ms», en Die Welt als Ge schich te, 1960, pp. 116-118. <<

[46] H. Gh., 9-11. <<

[47] R. Ne lli, L’éro tique des trou ba dours, Tou lou se, 1963,

p. 108 ss. <<

[48] H. Gh., 93. <<

[*] Tex to pu bli ca do en Agri col tu ra e mon do ru ra le in oc ci den te 

nell’al to me dioe vo, Spo le to, Pres so La Se de del Cen tro, 1966,

pp. 267-283. <<

[*] Tex to pu bli ca do en Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan

Frederik Niermeyer, Gro nin ga, J. B. Wolters, 1967, pp. 149-165.

<<
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[1] «Une pa ren tè le dans la Fran ce du Nord aux XIe et XIIe siè- 

cles», Le Moyen Age 69, 1963, pp. 223-245. <<

[2] Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XVL pp. 511-

512. <<

[3] Cf. La so cié té féo dale: la for ma tion de liens de dé pen dance, Pa rís,

1939, p. 213 (hay trad. esp., La so cie dad feu dal, ts. I y II, Ute ha,

Mé xi co, 1958). <<

[4] Ed. H. He ller, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores,

XXIV. <<

[5] K. F. Wer ner, «Un ter su chun gen zur Früh zeit des fran zö sis- 

chen Fürs ten tu ms», en Die Welt als Ge schich te, 1960, pp. 116-118.

<<

[6] Historia comitum Ghisnensium, c. 7-12. <<

[7] Cf. su pra cap. 6. <<

[8] G. Duby, La so cié té aux XIe et XIIe siècles dans la ré gion mâ con- 

naise, Pa rís, 1953, p. 411 ss. <<

[9] «Zur Pro ble ma tik von Fa mi lie, Si ppe und Ges ch le cht, Haus

und Dy nas tie, beim mi tte lal ter li chen Adel. Vor fra gen zum The- 

ma ’Adel und He rrs cha ft im Mi tte lal ter’», Zeit schrift für die Ge- 

schich te des Ober rheins, 105. 1957. <<

[*] Tex to pu bli ca do en Aca dé mie des Ins crip tions et Be lles-Le- 

ttres. Comptes ren dus des séances de l’an né 1967 (avril-juin), Pa rís,

Klin ck sie ck, 1967, pp. 335-343. <<

[1] «Die En twi cke lung der li te ra ris chen Dar te llungs form der

Ge nea lo gie im deu ts chen Mi tte lal ter von den Ka ro lin ger Zeit

bis zu Otto von Frei sing», en Mitt. der Zen tral stel le f. deut sche Per- 

so nen und Fa mi li en ge schich te, 1914. <<

[2] «Haus- und Si ppen ge bun de ne Li te ra tur mi tte lal ter li chen

Adel ges ch le ch ter», en Mitt. des In sti tuts für Os ter. Ge schicht., 1954.

<<
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[3] «Un ter su chun gen zur Früh zeit des fran zü sis chen Fürs ten- 

tu ms, IX, bis X. Jah run dert», en Die Welt als Ge schich te, 1960 <<

[4] «Zur Pro ble ma tik von Fa mi lie, Si ppe und Ges ch le cht, Haus

und Dy nas tie beim mi tte lal ter li chen Adel», Zeit schrift für die Ge- 

schich te des Ober rheins, 1957. <<

[5] Mig ne, Pat. Lat., CCIX, p. 929. <<

[6] Chro niques des comtes d’An jou, ed. Hal phen y Pou par din,

p. 232. <<

[7] F. Ver cau te ren ha mos tra do que aún en el si glo XII Gis le- 

ber to de Mons, de quien co no ce mos el gus to por las ge nea lo gías,

com po nía tam bién epi ta fios. («Gis le bert de Mons, au teur des

épi ta phes des co m tes de Hai naut Bau douin IV et Bau doin V», en

el Bul le tin de la Com mis sion Royale d’His toire, 1960). <<

[*] Tex to pu bli ca do en Ni veaux de culture et groupes so ciaux: actes

du col loque réuni du 7 au 9 mai 1966 à l’Ecole nor male su pé rieure, Pa- 

rís-La Ha ya, Mou ton, 1967, pp. 33-41. <<

[*] Tex to pu bli ca do en Or di na men ti mi li ta ri in Oc ci den ti nell’al to

me dioe vo, Spo le to, Pres so la Se de del Cen tro, 1968, pp. 739-761.

<<

[1] G. Duby, La so cié té aux XIe et XIIe siècles dans la ré gion mâ con- 

naise, Pa rís, 1953. <<

[2] Re cueil des chartes de l’ab baye de Clu ny, ed. A. Ber nard y A.

Bruel, n. 1.297. <<

[3] Car tu laire de Saint-Vincent de Mâ con, ed. Ra gut, n. 483 

(1031-1060). <<

[4] Re cueil des chartes de l’ab baye de Clu ny, op. cit., n. 3726 (1096).

<<

[5] Ibid., n. 3677 (1094), 3758 (1100), 3822 (1103-1104). <<

[6] Car tu laire de Saint-Vincent de Mâ con, op. cit., n. 548 

(1074-1096), <<

[7] Car tu laire de l’ah baye de Lé rins, ed. Mo ris y Blanc, n. 74. <<
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[8] Ibid., n. 113. <<

[9] A. Lewis, «La féo da li té dans le Tou lou sain et la Fran ce mé- 

ri dio na le», An nales du Mi di, 1964. <<

[10] J.-F. Le ma rig nier, Le gou ver ne ment royal aux pre miers temps

ca pé tiens, 937-1108, Pa rís, 1965, p. 133. <<

[11] Cf. su pra, cap. 8. <<

[12] J. M. van Win ter, Mi nis te ri a li teit en rid der schap in Geld re en

Zut phen, Gro nin ga, 1962. <<

[13] M. G. H., SS, XXI, pp. 571, 578, 584. <<

[14] M. G. H., Constitutiones, II, p. 17. <<

[15] Mig ne, Pat. Lat., CL X XII, col. 166. <<

[16] «Kas ten, Stän de, Kla ssen in Deu ts ch land»: co lo quio or ga- 

ni za do en di ciem bre de 1966 por el Cen tre de Re cher ches sur la

Ci vi li sation de l’Eu ro pe Mo der ne de la Sor bo na (Pro ble mas de

es tra ti fi ca ción so cial: cas tas, ór de nes y cla ses). <<

[17] I, 5; I, 7; IV, 11, 18. <<

[18] Ca val la rius: Car tu laire de l’ab baye de Lé rins, op. cit., núm. 29

(1038); Car tu laire de Saint-Vic tor de Mar seille, ed. B.  Gue rard,

n. 799 (1042), 834 (1058), 209 (1029); cavallaria: De vic y Vaisse- 

tte, His toire de Lan gue doc, t. V, n. 425 (1105). La equi va len cia en- 

tre los dos tér mi nos es muy evi den te en un ac ta de ho me na je

rea li za do por un cas te llano de Cer de ña a fi nes del si glo XI, ci ta do

por P. Guilhier moz, Es sai sur l’ori gine de la no blesse en France au

moyen âge, Pa rís, 1906, p. 142, n. 15. <<

[19] El ca pi tu lar de Meer sen (Bor., II, 71), des pués de la re par ti- 

ción de Ver dún, au to ri za a se guir a su se ñor si és te re si de en otro

reino, sal vo en ca so de in va sión, en que to do hom bre es tá obli ga- 

do a lant weri en el reino don de ha bi ta. El ca pi tu lar de uier zy

(Bor., II, 358) per mi te a los he re de ros de un fiel re cla mar el ho- 

nor; pe ro si pre fie ren vi vir tran qui la men te en su alo dio, na da se

les so li ci ta rá sal vo en ca so de in va sión. Ya en es ta épo ca, de jan do



321

apar te las le vas en ma sa pro defensione patriae, la ac ti vi dad mi li tar

era un ser vi cio li ga do al va sa lla je y al be ne fi cio. <<

[20] Flo doard, M. G. H., SS, III, 396. Cuan do Ri cher quie re si- 

tuar a un per so na je muy por de ba jo de la no ble za de los «prín ci- 

pes», di ce que pro vie ne ex equestri ordine (I, 5) o de militari ordine

(IV, II). <<

[21] Co dex Ca ro li nus, 3, M. G. H., Epist. Karolini aevi, I, 480.

<<

[22] M. G. H., Epist. Karolini aevi, pp. 191-192. <<

[23] Non possunt simul Deo et saeculo militari, Bor., II, 407. <<

[24] M. G. H., SS, XV, 513. <<

[25] M. G. H., SS, VII, 485. <<

[26] Carmen ad Rodbertum regem, v.  298, ed. Hü ckel, en Bi bl.

Fac. des Lettres de Pa ris, XI II, 156. <<

[27] Ibid., v. 279. <<

[28] K. Bosl, «Potens und Pauper: Be gri ffs ges chi ch tli che Stu dien

zur ge se lls cha ftli chen Di ffe ren zie rung im frühen Mi tte lal ter und

zum “Pau pe ri mus” des Ho ch mi tte lal ters», en Al t eu ro pa und die

mo der ne Ge sell schaft: Fest schrift für Ot to Brun ner, Go tin ga, 1963. <<

[29] El es tu dio más re cien te en J. Fe ch ter, Cluny, Adel und Volk:

Stu di en über das Ver hält nis des Klos ters zu den Stän den, 950-1156,

Stu ttgart, 1966. <<

[30] Vista Geraldi, en Bibliotheca Cluniacensis, 84. <<

[31] Ibid., 7. <<

[32] III, 24, en Bibliotheca Cluniacensis, 236. <<

[33] Carmen ad Redbertum regem, v. 282-283. <<

[34] Reu ni dos en L. Hu berti, Stu di en zur Rechts ge schich te der

Got tes frie den und Land frie den, Ans ba ch, 1892. <<

[35] Es te es el tér mino, opues to a villani, que uti li zan el tex to

la tino de los ju ra men tos de paz pres ta dos en Ver dun-sur-le-
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Doubs, por ins ti ga ción del obis po de Beau vais, y los cá no nes del

con ci lio de Nar bo na en 1054 (Hu berti, op. cit., I, 167, 320). <<

[36] Ibid., I, 214. <<

[37] Por ejem plo, en Mâ con nais, cf. Re cueil des chartes de l’ab baye

de Clu ny, op. cit., n. 3438 (ha cia 1070). <<

[38] Vé an se a es te fin los tex tos reu ni dos por Guilhier moz, op.

cit., pp. 400-401, n. 19. <<

[*] Con fe ren cia pro nun cia da en la Uni ver si dad de Ams ter dam

el 6 de fe bre ro de 1969 y pu bli ca da en Tijd schrift voor Ge schie de- 

nis, 1969, pp. 309-315. <<

[*] Tex to pu bli ca do en Re vue rou maine d’His toire 9 (3), 1970,

pp. 451-458. <<

[*] Lec ción inau gu ral pro nun cia da en el Co le gio de Fran cia y

pu bli ca da con la ama ble au to ri za ción de Edi tions Ga lli mard,

1972. <<

[*] Tex to pu bli ca do en Il mo na che si mo e la ri for ma ec cle sia sti ca,

1049-1122 (Atti de lla quar ta Se tti ma na in ter na zio na le di Stu dio,

Men do la, 23-29 de agos to de 1968), Mi lán, Edi tri ce Vi ta e Pen- 

sie ro, 1971, pp. 336-349. <<

[1] So bre las ac ti tu des de Pe dro el Ve ne ra ble fren te a la eco no- 

mía cf. G. Duby, «Un in ven tai re des pro fi ts de la se ig neu rie clu- 

ni sien ne à la mort de Pie rre le Vé né ra ble», en Petrus Venerabilis,

Ro ma, 1956, pp. 128-140. <<

[2] En Bo bbio, ins ti tu ción de dos ministeria, la cá ma ra y el ci lle- 

ro, des de 834-836. Cf. E. Les ne, His toire de la pro prie té ec clé sias tique

en France, t. VI, Les églises et les mo nas tères, centres d’ac cueil, 

d’ex ploi ta tion et de peu ple ment, Li lle, 1943, pp. 251, 327 y 59; A. E.

Verhulst y J. Se m m ler, «Les sta tu ts d’Adalhard de Cor bie de l’an

882», Le Moyen Age, 68, 1962, pp. 91-123, 233-269. <<

[3] Re cueil des chartes de Clu ny, ed. A. Ber nard y A. Bruel, t. V,

n. 4143 (1155 env.). <<
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[4] Así, los es ta tu tos de Adalhard de Cor bie es ta ble cen, en los

ca pí tu los IV y V, la ra ción de los po bres; ha cia 1080, se gún el li- 

bro de cos tum bres de Ul ri co (III, 11), la aba día de Cluny re par- 

tía, en Ca rê men trant, 250 cer dos sa la dos en tre 16.000 pauperes.

<<

[5] L. Le vi llain, «Les sta tu ts d’Al dahard», Le Moyen Age, 14,

1900, pp. 378-382. <<

[6] Ibid., p. 368. <<

[7] Ibid., pp. 360-361. <<

[8] La au sen cia de to do ele men to de pro duc ción ru ral pr óxi- 

mo, a ex cep ción del huer to, es tá com pro ba do pa ra Cor bie en

822 (cf. Verhulst y Se m m ler, op. cit., p. 120) y pa ra Cluny a me- 

dia dos del si glo XII (cf. Duby, «Un in ven tai re…», op. cit., p. 130).

<<

[9] Tes ti mo nio de Ul ri co en su li bro de cos tum bres, III, 5. <<

[10] Pa ra más de ta lles, cf. G. Duby, L’éco no mie ru rale et la vie des

cam pagnes dans l’Oc ci dent mé dié val, Pa rís, 1962, pp. 390-394. <<

[11] Ven tas y ad qui si cio nes en la épo ca ca ro lin gia, F. L. Gans-

hof, La Bel gique ca ro lin gienne, Bru se las, 1958, pp. 115-116; L. Le- 

vi llain, «Les sta tu ts…», op. cit., pp. 373, 375, 384. En Cluny, fi- 

nes del si glo XI y co mien zos del XII: Ul ri co, III, 11: «De his au- 

tem vi llis que tam lon ge sunt po si te ut nec vi num nec an no na

que ibi nas ci tur po s sit ad nos per ve ni re ibi dem ven di tur et pre- 

cium ca me ra rio de fer tur»; Re cueil des chartes…, op. cit., n. s. 3790

y 4143. <<
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