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MATERlA Y I.'IJISNTIZS 

1. I . o u  siglos V,  V I  y VI1 constituyrn un complejo psriodo cronológieo de 
transiriím. durantr e1 cual va alumhrando cI medievo. Las trandormaeionzs socio- 
wonhmiras acaeridas cn II deciirso en o1 árnbito wxidanial, ticnw una trasaendew 
cia nquiparal,le a la noluble dilic:ullad que HU estudio rntraña. 

EI t6rmino " á d i t o  occidental" se utilisa no conio Ihropa atlántiea oaciden- 
ial, sino como Europa occidental a secas (c:xc.luida la psriínsula lbérica),' integrada 
por irrriiorios ailánticos y mediterráneoa ligadoa por fiimilares pnhlemáticas y por 
un londo cuIttIral combn nuirido cn la =via dc la aniigiiedad clásica. 

2. lm fuentcs documentales (en general importanies textos logales' y narra- 

' Por imperalivos de programwiÓn el estudio exeluyc a Is peninda Ibérica. a cuyo 
deasrrollo d l o  BC slude marginalniente eusndo 10 requiere el wnlexlo didietico. 

' L e p  obmonnorurn. ed. K .  LEHMANN. Monumenta Germanise Hisloriep. Legoa 
nationum germaniearurn, 5/1 (ISSS).. Lex ibiwriorum. ed. E. de SCHWIND. Monuments 
(;ermania< Ilisloriea. Lepi  nalionum prmaniearum, 512 (1926).- Legs~ bur,qundionuni, ed. 1.. 
I<. dc SALIS. Monernenfa Gcrmaniuo llisturica. I.egee nalionum germanicarurn. 2 (1892).. Legss 
bngohnrdorum, ed. F. HLllllME y A. BORETIUS. Monumenta Germniae Hialories. Ixges 
niltionum geennanicsmrn, 4 (1868).. Lex ribwrio, ed. P. HEYEHLE y K. HIJCHNEK. Monu- 
menta Grimaniar liistorica. 1,eges nulionurn prmaniearurn. 312 (1954).. Poctun I& solime, ed. 
K .  A .  ECKIIAIiU1'. Monumcnta Cemanine Histories. Leps nationurn germanicarurn. 4 (i962).. 
L-8 v i s ~ l b o r u m  ed. K .  ZEIIMEIi. Monumentr Germanise Hiatorica. Lcps nationum prrna- 
niemun. I (1"!2).. Porrnubr mrrowingici el korolini aevi, ed. K .  ZEIIMER. Monuments 
Gernianiac Hixlorica, L.egurn aectio V .  I (l886).- Edicto de Kororio. ver G .  Y .  HOGNEPTI, 
L'editto di R o h i .  en "Studi m omre di t i , M .  I)r Frmceseo". MiYn, 1957. 
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cionrs ecle~iásticas),~ son mis bien escasas: y las arqueol6gicas, abierias a un 
porvenir esperaneador, de momcnto todavía iliistran poco? 

Beda el Venerable: Historiae eccles$sticae gentis anglorum, ed. Th. MOMSEN. 
Montamenla Germanive Historia. Auetorcs Antiquissimi, 1 3  (1898). 247-327.- Boeeio: Yhiloso- 
phie consobtio, ed. L. BIELER. Corpus ehrislianorum, 94 (1957).- Caasiodoro: Voriae, ed. Th. 
MOMSEN. Monumcnla Gemaniae Hialorica. Auctores Antiquissimi, 12 (1891), 3-385.- CeGco 
de Ai1es:Cesarii helotensis Opero, ed. G. MORIN. Corpus christianorum, 1ü3-104 (1953).- 
Eugipio: Vila san Seuorini, ed. H. SAUPI'E. Monumenta Germaniae Hiaiorica. Auetorcs Anii- 
quissimi. 1/2 (11177).. Vmm"o Fortunato: @em poetica ed. F. LEO y R. KRIISCH. Monu- 
mcnla Gsimanine H i ~ t o t i c a .  Auctoreal Antiquimimi, 413 (2/1961).- Pseudo Fredegario: Chronira- 
rum, ed. H. KRUSCH. Munumcnta Germaniae llisturica. Scriploroa rerum mcruvingieilrum. 2 
(2/1957).- Gregorio el Grandc: I ) ia log i ,  cd. 1J. MORICCA. Fonti per I:, storia d'ttalia, 57 
(I924).- Grcgwio de Tourr: IliJlorio frmcorum, ed. WARNIIT. Moriurnerita Gcrmaniae Hiatori- 

Th. MOMSEN. Monumentca (;ermuni:tc llistorica. Austores Anliqaiasimi, 5 (l8U2).- Paulo Diico. 
no: Ihtoria langobardorurn, ed. G.  WAI'I'Z. Monirmcntii Gcmianhl: Ilisiorica. Sariplores remm 
Inrqpbardicawm (1878).. Proi:oph, de (:c&rca; De bel10 golhico, ed. I). COMPAR 
pcr I s  sloriii d'llalia, 23,2211 y 25 (IO%).. Salviano dc Marn:llw: Opero ornnlo, rd. C. IIALM. 
Monumenta Gerinariiar Hirturica. Auctorcs Antiquissimi, 1 (1877) . -  Sidonio Apolinar:Epirtuloe 
el carmino, ed. C H  LBIJ'I'JOIIANN. Monumenta Germaniae Hisiorica. Auetores Antiquisisahi. 
R (1887).- 

'TRAI)IICCIONES. I loceio Le con.wbción de la f i lomfía 'Trad. I,:. M. de Villegas. 
Montaner y Simhn, liarrelona, 1955.. .Iirrd;mca: I/islorio de lor pudor. 'Trad. M. Castilla. 
Ilibliotccn C1Licn, 194. Madrid, LY25.- Gregoirc de 'Tours: lllsroire des front.?. Ed. y trad. IL. 

cd. 'l'l~ MOMSNN. Moriiimriita (krrn;miae Hisiorica. 
Gcsla poniilicum ronianor~ni, i (IlJ90).- Regla común de San Coiombhi: Vi10 Colurnhni ,  ed. 
H. KHIIS(:H. Monumenla Germanisi: Hialorica. Seriptores r e r m  meroving¡carm. I'whiones 
viiaeque m ~ : l o ~ u m  aevi merovingiei, 4 (1902).. Itcgh dc m iienito: Hencdicti regulo, ed. I l .  
HANSI.IK. Corpw reriptorum eccletiin(i1imum lutinorum, 75  (1960). Traduwión cartellani, 1.. 
M .  Sm*:pando, Hiblioleea de Autures Crislianus, 115. Madrid, 1954. 

1.n X V l l  Semani dcl Ccntro de listudios whre el alto medievo de Spolelo, rburd6 e l  
cstudio de l a  historiografia altomedieval. l )e especial intorés las apcrrtacionra de HEUI'OLINI, 

ORINO: II I,ihcr Po'ontifiarlis (pp. :%i17 455); C;ANSIIOF, F.L. I.?tisto 
munnl-r:hie fronque ,sous les merouingicer d les carolingi 
PlTUlCfi: l'hr historicul writings uf Hedo (pp. 197-247); N,  EIINESTO: la sturiogafia 
dcll'ltolio fonphordo: ho10 Uiacono (pp. :157--386). 

118y quc ~ a i n e n ~ a r  en pariieular la  careneia de polípticos (inventurioa de dominios 
acñorialcs laieos y eelesiistieos, que relaeionm delalhilaniente las r m t a a  y %wicioe de cada 
hrcierida), pues wnticnen datos subre la riquera territorial. hs rentas fijati pcreibidan (no Iu 
variables de la w s e r w )  y sobre eiertos d e r c d i o ~  exlradomiiiiealei como 108 diramos. 

lkl s i d o  VI1 solo se COILOW ei iriverilario de un dominio iiiiuaiio m Qacrcy, propiedzd 

ndael6 un polípliao ordcnado por Irminon, rbud de Saint Gemiain dea I'& A la primera 
militd dal I X  wm~spondcti 108 polipticos de Annapcs (dominio real carolingio) y de la abadia 
de Monliércndrr. 

I, C i h N  I'IKRO: f'ruhlemi 6 metodo e osgelfi 1 stude nelb sforiu della c i m  
ikdiano drll'nlto medioeuo. i(n "la cilla nell'sllo medioevo". VI e m a n a  de Spolclo, pp. 

seriptures mcruvingicarun~, I (in84).- jordanes: octiblrs9uP *larurn, ed. 

dei <,i,iapo (ir N ~ ~ ~ ~ ~ ,  dci qucaan pocos fraLm,rment<,s. ~~i~~ no6 y e i  H~Y Be 



En consecuencia es preciso recurrir a hipótesis de trabajo para alumbrar 
aspectos mal conocidos, sobre 10s cuales apenas obra documcntación. Ell0 ha 
dificulhdo el progreso de la investigación, por lo que si bien la bibliografia es 
densa: rnuchas cueationes todavía quedan al aire y otras, en especial las relaciona- 
das con la vida cotidiana (por ejernplo, 10s p r e ~ i o s ) ~  o con el tema de las 
mentalidades: est& casi en blaneo. 

59-87,. HATT, JJ . :  Pom connitre fe p s é  des villes pllorornoinas. La metbode $troti. 
paphique des fouilles. En “Rerue archeologique de L‘Est e du Centre-Est”, LI ,  1951, pp. 44-59. 
HUBERT, JEAN: Evolution de b topopaphie des villes de Gnule du V au X sidcle. En ‘‘La 
citta nell’alto medioevo”, VI semana de Spoieto, pp. 529.558,- SALIN, E.: La civitimtion 
merouingienne dhprds les sépultures, les textes et  le hbomotoire. Picard, 4 vols., París, 
1950.1958.- WITOLD, HENSEL: Perspectives de b recherchs orchéologique JUI le rnilieu ruml 
es Europe oecidentnle du hnut moyen &e. En “Aprieoltura e mondo rurale in Oceidente 
ncll‘alto medioevo”, Xlll semana de Spoleto, pp. 695-721.- SCHMIEDT, GIULIO: Contributo 
dello fotointerpretnrione olb riconstruzione del poesow’o ogmrio altomedieuole. En “Agricoltura 
e mondo rurale”, XIll Semana de Spoleto, pp. 774-837. 

- 

Ver la “Orientación bibliogáíica” ‘ Se mnomn datos aislados relativos a l  siglo VIII. Una vaca valia un sueldu, o un sueldo 
y un tremis; un caballo entre seis y trem sueldos, pero se sabe de caballos estimados en m h  
de cicn suddos; consta la venta de un eselavo jovencito gal0 pur doce sueldos, de una picaa de 
tierra por quinec sueldos, de una casa por cien sueldos, de una cama y una túnica por &CE 

sueldos cada pie;m, de un pa de pendienles por doseientos sueldm (DOPSCH, ALBONSO: 1.0s 
institueiones aporins de fos reinos gerrnúnicos de los riglos V 01 IX, en “Historia eeonómiea de 
Europa”, Universidad de Cambridge, i, p. 207; LOI’E%: EI comercio de b Europo rnedieuol: el 
Sur, cn ”Historia eeunómica de Eurapa”, Il. 330-333: FASOLI: Asppetti di vitn economim e 
socioli ncll’ltdie del secolo Vi l ,  en “Caratteri dei seeolo VI1 in Oceidente”, V semma de 

Las eifras compiladas por LAMPRECHT relativas a Alemania suroccidental sugieren mil 

eievación progresiva de 10s preeios durante tus siglos VIII, IX, X y XI, gue se aeentuó en 10s 
sidos X i l  y X111. LAMPRECHT calcula que la eievaeión entre la aeynda mitad del XII y la 
primera mitad del Xlll  fue por 10 meno$ del 50 por 100. EI fenómeno JC notó Llmbién en 
Inglalerra, donde a juieio de POSTAN la aubida a comienzos del si& Xl l l  fue m 0  imporlante 
que en Alemania. 

Como ha precisado GANSllOF las fuentes permite” vislumbrar 10s cuadrus en que se 
~lcrsrrcillrban las aclividades aparias, pero no obran datos sobre aspeetos humanos (Quelques 
mpects principux do b d e  economiqae d m s  h mowrqvie frmque, en V $emana de Spoleto, 
pp. 73L84). a& R.S. LOPEZ. el sentido de b libertad en l l a l i  estaba m 0  demrollado en 
las ‘munas wbmnar que en las rurales, a l  contrario de 10 que acaeeía en Sajonia y Escandinavia 
donde la libertad personal tenia m h  fuerza en ka selvas que en las incipientes ciudades 
(kpibgo, VI semana de Spoleto, pp. 736-737). 

LE GOFF ha serialado el heeho de que el eampeainado y lm sehom l a i m s  y eelesiástieos 
porcedures de liemas sstán extratimente ausentcs de la literatura de loa aidos V y VI,  a pesar 
de que fueron protapnisias principales del pmeeso dc mraliaaeión p e  ~ C U M  la economia y la 
noaiedad. NIVO las ahmiones de Ccsáreo de Arléa y de Martí” de Hrnga a las mllerslieiones de 
la ruralia (Les paysons et fe rnonde rural dons la litemture du hout moyen &e, XII1 mnana de 
Spoloto, p. 725-726). 

CINA I’ASOLI considera exprcsivos de la menlalidad lombardn e l  smtido del honor dei 

spol<!t”, p. 957). 
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3. Sólo el trabajo en equipo de especialistas de diversas rainas podrá con el 
tiempo despcjar incógnitas y llenar vacíos. En el entre tnnto Únicamente cabe 
eshosar la problernática y snalizar 10s planteamientos corrientes, que a vecen 
aparentan rutinarios, para someterios a una revisión crítica global, ajustada a 10 que 
las Cuentes permiten, y a tenor del conienido, interesnte y a la par incierto y 
confusa, de la bibliografia obrante. 

LA DEMOGRAFiA 

4. La demografia, dada la carencia de datos, es una de las lirgunas más 
notorias. La tesis mis habitual concibe 10s siglos V, VI y VI1 como prolongada 
fase de depresibn demográfica tipificada por densidades de población muy bajas. 
Pienso que imporia maiizar tal trsis. 

Factores demogrdficos d p  base 

5. Obligado punto de arranque es la demogral'ia del lmperio romano. Julius 
Heloch, refiri6ridose al momento de apogco (época d r  Augusto), calcula para iodo 
el lmperio mire 50 y 60 millones de habitantes, con una densidad de población 
enire 16 y 20 hahitantes por kilhmetro euadrado. Luego 10s trastomos del siglo I11 
acarrearon pnhh l smen te  una disminución, cuya disirihueihn regional y alcanco 
cuantitativo SI: ignora. 

6. Otro factor de base es la demografia de los pueblos birbaros inrnigrantcs. 
En c l  espacio occidantal (incluida la peninsula Ibérica), su aportación se calcula 
por lo común en un millhn dc hombres. Pirenne ha rito que representó un 5 
por 100 de la poblaeibn de las zonas afectadas; pero seria más cometo  conjeturat 
(a falialde daion constatados), que dehió oscilaz KgÚn 10s territorios cnire *:I 2 y el 

1)ernogmfía dcl siglo V 
10 por 100. 

7. Cabe que la intensa disminución dcmográfica que de hiienas a primeras, 
6in adecuado respaldo, se airihuye al siglo V, fuctic más reducida de 10 que SB 

piensa; o q u i d  no huho disminucihn sino estabilidad dcrnogrhfira. 

hombrt: libre, el respcto pur el decoro bmenino. la fierera cn cI wrnlmla y el dasprecio por 
los que derrocham 10s bienea (Asppetti di vita oconomica e socide V samana de Spoleto, p. 
124-125). VIOLAN'I'E apunta que a l  margen dc las diveraidades IOC&Y cabe rxrirlar como 
factor c o m h  de la ruralia en PI nllurnedievo, la rnisem eondicibii huxnina del rinnpesinado, 
idcntificado con loa pubrea, Iod padores y lus herejss (Bpilogo, X l l l  aemana de Spoletu, p. 
866). 



Los despoblados alodidos en cicrtas fuentes, como el edicto de Rotario, 
interpretados cual signo de despoblacibn, no impiican neceseciamente declive demo- 
grálico. Las investigacioncs sobre despoblados modernos pmebnn que casi siempre 
derivan ds cambios de aseniamiento del carnpesinado, producidos por factores 
diversos, como el  agotamienío de las tierras o la insalubridad del paraje. No 
representan, por tanto, bajas demográficas absolutas, sino que se trata dz gentes 
que mudan de Iugar en busca de hahitats mis convenientes. 

A titulo indicativo, como hipótesis de trabajo, puede admitirse que en 
Europa occidental (incluida la península Ibkrica), la población en ei siglo V era de 
unos 31 millones de habiiantes, con una proporción media aproximada de 1 
hárbsro por 30 romanos. 

Factores de recesión y recuperación dernogrúfica 

8. Se supone que el retroceso demogrifico prosiguió en el siglo VI, de 
rcsuitab: dc inundaoiones (parece p e  a partir del 450 corneuzó una Jase climitica 
hhrneda), de piagas de langosta (como la dei quinquenio 580-584 referida por 
Gregori0 de Tours), de hamhrcs (como la que alectó, segin Cassiodoro, il las Galias 
entrc cl  508 y <:I 511, y a Italia entre el 535 y el 553, y de pandemias (como la 
del bienio 542-5113), 

Sobre todo SD destaca la acci& catastrófica de las pandemias; mas las 
alusiunes de las I‘unnies (Procopio, Gregorio de Tours, Juan de Bielaro, crónica de 
Zaragoza, Crrgorio el Crande, [,iber Pontificalis), apenas permiten intuir sus setuen- 
cias. A jusgar por iales alusinnes, 10s sintomas de la del hienio 542-543 (que 
rebrotó en LI segunda mitad del siglo), eran parejos a 10s que ia peste negra de 
1348-1350 y aci1so las repercusiories fueron tarnhién similarcs? 

9. iHubo rc,:uperaciÓn demográfica en e l  Vll? Esii En 10 posible. Es cierto 
que tampoc0 falianm pestes y hambres (como las documentadns el año 618 y en 
el srxenio 679-684), pero algunas fuentes aluden a la realisación de roturaciones, 

’ 1.11 í;Ol:l* l a  considera como una peste dc alcance mundial, iniciada ae@n las crónicss 
Irinanlinax t:n Alejandria, dc donde m difundib por una parte por el Mcdio Orienre. y por b 
otm por Uizriido y Occitiente, en don& akct6 a Iirlia, Espafia y la rnayor parte de l~ranch y 
quizi también (auunque no obrun dr momentos irwtirnonios de e h )  a lnglaterra y Akmania. 
Estin h x m m t a d u s  rrbroler en 546 (en Pmvcnza y Auvernia). 587 (en Iratia). 588 (en 
IlepnAa). 590 (m Koma) y 591 (en Marsella). 
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al incremento de regadíos y a la erección de parroquias rnrales, lo que puede 
interpretarse, a falta de documentación directa, como síntomas de crecimiento 
demográfico.' 

Conciusioaes 

10. Supuesto que la población de Europa occidental fuera en e l  siglo V de 
unos 31 millones de habitantes, la densidad de 16 habitantes por kilómetro 
cuadrado (superficie de Europa occidental, 1.870.000 kilómetros cuadrados), sugiere 
que los trastornos acaecidos no conllevaron disminución demogúfica o que la 
disminución fue de mínima cuantia. 

No es dnbk señalar por falta de datos la curva del movimiento demográfico. 
Sólo cabr conjeturar cierta cstabilidad demogrifica en el siglo V, un probable 
retrocew cn el VI y cierta recuperación en PI VII. 

il. Criierio uninime: la csiructuia social del I3ajo lmperio no cxperimeatb 
carnbios importanies en los siglos V y V I .  Suelo subrayarsc corno rasgo mis  
esencial, qur la evolucibn acclarb l a  progrcsiva palariaaci¿m dualista entre poderosos 
y humildes contribuyendn a enconar las relaciones sociales; s i n  embargo, puede que 
lo más caracteristico gJcl proceso rvolutivo i'uera 18 consulidacibn de 10s viriculos de 
coordinaeiim social. 

12. Se considera que 10s inmigrantes invasores, absorbidos por la población 
indigcna, se fuiidieron por 1o eumún con 10s naturales del pais, integándosr cn las 
estructuras aociales ,,xistc:ntes; E" "tros casos Jominaron conio superosiructuras o 
fueron aniquiladoi;. 

La lay romana del año ,370 que prohibia malrirnonios entrc romanos y 
gernianos, parecc quc I'nv letra ~nueria en 10s reinos hárbaros. AI efwio,  la Icy de 
10s burgundius adrnita 10s rnatrirrionios mixios, la loy sílica n o  dice nada suhre el 
particular, y 1.eovigildo drrog6 la rlisposicibn p r o h i b i h  ya caida en desuso entn: 
los visigncl,,s. 

Cl edieto de Rotanu dudc a io t i i ra~ iune~ practicada3 en ltillia lomhrdu (BASOLI: Aspotli 
di "ira econoniico, V semilna de Spoleto, p. 136); pero el fenómcno se manifesti, también en 
rl nwte de Francia y en Htlgica. por 10 que *e& VEKIIULST p e i m  admitir como heeho 
hialbrico cI amento  de població" en 10s sidos VI1 y V l l l  en ha zmas afeeladas (I)iseu&m de 
la leeeión de GANSHOF, cn V sernena de Spoleto, p. 177). 

, O  
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Ritmo del proceso de fwión 

13. l i1 proceso de iusióu acusó ritmo distinto según 10s paises. En las Galias, 
donde 10s francos sólo se asentaron en masas compactas al norte del Sena, la 
conversión de Clodoveo (el 496 o el 506), facilitó la fusiÓn, que realizÓ progresos 
en el VI aunque sin llegar a ser completa. 

En la kspaiia visigoda la fusión se logrb a comienzos del VI, e hispanorroma- 
nos y visigodos constituían un pueblo Único denominado gens pthorom (pese a 

que 10s visigodos d o  representaba el 2,5 por 100 de la pohlación o menos). 
I’:n Italia 10s ostrogodos íueron prácticamente aniquilados en la lnrga guerra 

(532.55“) dirimida con las bizantinos. Los escasos sobrevivientes, asentadoa a1 norte 
del Po, se fundieron con los italorromanos, s i  hien el m 769 todavía perduraba 
como rdiquia una coniunidad ostrogoda en !a regibn dr Ikescia. 

1.a pl:neirsción de 10s lonibardos en Italia (568) cornportó, segiln Pado 
I)iicono, cnmbius sociales al integrarse los invasores en comunidades cerrarlas, 
whewnics y compactas que las fuentes denominan farn. E1 proceso de lusión solo 
walizíj progresns en la segunda mitad del siglo VIII, iras la unificación legislativa. 

En Inglatcrra no hubo fusión. [,os bretones (excopto grupos dispersos), se 
dugiarnn  cn las rnontaiias de Cornualles y del País dc Galcs, donde organisaron la 

iencia; CII tanto las bandas anglosajonas invasoras se asentaron en las regiones 
o r i t ~ ~ t a l c s  y cn las llanuras, donde las ciudadcs qucdaron abartdonadas y la sociedad 
romanisada y cristiana (ue sustituída por otra germánica y pagana. 

Condicián de lm judíos 

14. [,os judíos, cslablecidos tn Occidentc Lras su wpulsi& de I’alcstina por 
Adriano ( I  36), eran iiumtirosos y en gcneral v i v i m  t:n arnbicntes ds tolermcia. 

En las l(;alias nolieias de Grcgorio de ‘rours indican quc en el siglo VI 
dc.dii:ados al comercio, a la artcsanía, a la madiaina y a s~xv ic ios  administrativos, 
constituian cornunidades urhanas inlluyentes y prhsperos, que convivían con 10s 
cristianos, sin intcgrarse con ellos, SP regían por su derrcho y pnrtahan armas. 

A<.urdos dc 10s Concilios, trnwrorus del prnselitisrno rcligioso, desaconsejaban 
10s inatrimonios mixtos y prohibían B Ios cristianos W I I I C ~  con jiidíos y alternar 
<:ori dlos CII las Seaiividadcs CIC I’BSCUB. Mas la rriteraciim de t dcs  dispoaicinncs, da 
pic a pcnsar que no sc les prestaba la debida observacibn. 

N o  sllicrrios si cn las Calias cI ambicntr tolerantr (general cn Europa ncciden- 
tal), 5,; modific6 em el siglo VII, w a l  wurri6 en kspaiia a rais de las rnedidas de 
S i w h t u  (612), Kiniila (636) y I h i g i o  (681). que pusierori a 10s judios luera dr la 
Iky, prrtcndiendn (contra el parecer de la Iglcsia) forzar sii conversion. 
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LOJ hombres libres 

15. Parece muy abjetablr el argumento de que desde medindo el siglo VI, la 
disminución de la mano ¿e obra en el campo y en las ciudades, acarraó una 
paulatina desaparición do 10s hombres libres. Es sugeridor que una similar disminu- 
ción, documentada en el Imperio de Oriente, contribuyers a expandir en su kea  la 
libertad personal y no a comtarla. 

En !Occidente en 10s siglos V y VI ei número de personas libres era superior 
seyramenie de lo que suele estimarse; aunque se consolidaron e incrementaron las 
situaciones de libcrtad mermada (10 que no es lo mismo que la desaparición de la 
libertad personal), a consecuencia de la expansión creciente de 10s vinculos de 
coordinación social como la clientela y la encomendación. 

Clienteh y encomendacion 

16. La infiueneia sociopoliiica de la clientela era decisiva. Los clientes (de 
origcn romano o grrrnánico, alinque. ambos tipos tienden a fundirse), puluiaban en 
torno a 10s poderosos, ligados a FUS protectores (a 10s que pmstaban íiel obediencia 
y sornisión) por lneos cuasi familiares, que podían romper libremente, si bien solian 
scr permanentes transmiii6ndosr de padres a hijos. 

El vinculo voluntario de la clientela (de naturaleea prdrudal), tenia m i  
fuarra en la esiructura social que la diferencia entre poderosos y humildes. Es 
iniportante al 'efccto el texto de San Agustín que &ce: A quien quiera que 10 
amemza responde el cliente de un hombre poderoso: mientras mi seiior uiva nnda 
podréis haeer eonfm mi. 

17. [.a encomendación se desarroll6 en el Ihjo lmperio cuando las gentes 
d6biles se vieron impelidas a ponerse bajo PI a m p r o  de hombres poderosos ante la 
inipotencia de la autoridad para maritener el ordeu público, la corrupción de la 
justioia y el agobio de las crecienles carps  tribubrias. 

Sulviano dr: Marsella medindo el sigla V enjuicií) con apasionaniiento desmesu- 
rada la función social de la mcomendnaihn: 1;s alga ton nionstruoso e intolerable 
que iu menb humana no p u e h  sllfrirlo. 

I,o cicrto es qui: Is encomendación icnia su ra& de scr en 10s niontador 
íactorcs dc orden jurídic,, y politicoecon~micc, concurrcnirs; y corno taies Sa,:iorw 
tras la cuida del lniperio persistieron y lianta SR a p v a r o n ,  la encomendaoión (eco 

1<1 encomendado, aunque su situación mejorh, coniimií, atado a su protector 
por vinculos que podia roniper a discreción, si hien de hecho solian ycr vitalieios. 

idadcs vivas), sigui6 vigcntr. 



El ordcn senatorial y La nueva nobleza 

18. iDesapareció el orden senatorial? Así 10 afirma Caeiano de Asevedo; 
pero es criterio discutible. En las GaliPs el erpresado orden conservda en e l  siglo 
J L  su operancia socioeconómica; entre 40s visigodos esd  probada su persistencia. 
integrado en el estrato de las polentes; y tamhién lo esti enire 10s ostropdos y en 
Italia bizantina. 

.- 

19. Respecto a 10s poderosos lo mis caracterísiico fue La forrnacikn de una 
nobleza nueva, constituída poz 10s proceres optimates o mapnates, que enriqnccida 
al servicio del rey ocupa el primer nivel en la !estructura social. Debajo figuraban 
10s potentes, dzscendientes de nobles de la época romans, de ilustre prosapia y casi 
todos propietarios territoriales. 

Los mediocres y los ciases rurales 

20. La tesis de la desaparición de 10s mediocres (curiales, comerciantes y 
artesmos), afcctddos por el procrso de ruralisación, sÓ1o es adniisible con reparos. 
Ics cierto que 10s curiales, cuya influencia social se mantuvo en 10s siglos V 
y VI, fueron desapareciendo paulaiinameiitr en el VI[, al descender de nivel social, 
ideniificándosc: por lo general con 10s estratos inSeriore8. Mas las fuentes trstimo- 
iiian la perdurilción de dewdentes organiaacioncs aiiesanas y en tono menor 
prosigui6 c l  qu~:hrcer dc 10s mercadcres. 

21. La situacihn de las clases rurales es muy probable que mejorara; no 
obsiante las iuentcs aluden a revueltas cuyu motivacibn no cstá clara. Por ejemplo, 
10s hagaudas (bandas armudas inirgradas principaluiente por mmpesinos en rebel- 
dia), han sido interpretados como signo de inadaphoión y subversión social; peru 
Sánelirz Albornos opina que, al menos en c I  caso de 10s bagaudas vascos, la 
revualta tuvo mis sello particularista y nacionalista que social. 

Evolución de la seruidurnbre 

22. 'I'ampoco está clara la presunta declinaeión de la servidurnbrr. En el siglo 
V I  y mediado el VI1 textos de Gregorib Tours, de Crcgorio el Grandr y del edicto 
de Rotario atwtiguan a las claras quc 10s siervos cran factor social corricnte. 

I,o que parece evidente es que su situacihn mejorb al tolerarse el 
nwtrimonio entre siervos y lihrcs, al condicionarse la facultad del patrón para 
castigarles y al Soineniarsc la emancipación, convlii8ndoies en lihertos, bajo el 
patronato de sns antigues dueños. 
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Estructura social de la Heptarqoía 

23. En Inglaterra, entre 10s anglosajones, las esiructnras sociales (nobles, 
terraienientes libres y simplemente libres) eran similares a las del resto de Occiden- 
lc. himismo la encomendación (de resultas del agitado ambiente), estaba muy 
desarollada y jugaba imporiante papel en las relaciones sociales. El níimero de 
sirrvos quiaá era mayor que en 10s otros paises de Occidente. 

LAS ClllDADES 

24. Tesis corriente: las invasiones del siglo 111 comportaron una ruptura en la 
evolución rirhana. Antes, ciudades tentaculares, demográficamente eongesiionadas, 
dc rnorme perimetro y arodos de vida urbonos; luego , ciudadrs arnuralladas, de 
rscintos reducidos, escasa población y modos dr: vida rural. 

Se considera quc debido a las invasiones del siglo I11 P I  primcirir de las 
~iirdades (convcrtidas en fortalpsas), se encogib en la proporció,, a Y ~ C C S  de 20 es a 
1 y t:n algún caso de 30 es a i .  1)ttspués cn e l  siglo V la emiyación de 10s 
potenlcs, que van a residir e n  villas nirales, dcjó las ciudades sin rcsurllo, QI 
extremo que habrían iiasap;irecido a nu  ser por 10s s~:rvii:ios que sorgrn cn iorrio a 

iilS %aes episcopaies. 

Objecion~s al "encuginiento " urbano 

25. i)opsch ohjetó la tesis corriente. N i  las ciudadcs esiahan en total posira- 
ci6n al producirse las invasiones del siglo V, ni 10s grrmanos (ya habiiuados o 
Samiliariaados con la vida urbana) demostraron hacia rllas piiriiriilar avcmon. Por e1 
contrario, por la wcnta que IPS corría, mmtuvieron las funaionw urbanas y llasta 
iratarmi de rear:iivarlas, con 10 qua las ciudades sobrwivieron a 1ox iraurtomos. 

., 

26. l ' icnso <IU<! sc tia roagnilimdo el boom orbanu anicrior al siglo 111. 
I':atonccr on cI occidrnta rneditrrrineo la única c:iodad con fenomenologia de 
i:iirdad rncdsma (agio &I siiclo,  que alcaneaba previos prohihitivos, casas-aolmena 
dc varioti pisos quc V R ~  ían a s ~ r  como BCIU~ICS <:dil'irios singlllares, problernas df! al~asio 
graves), era I i c m u .  

l a s  oiras ciudadrs, iiíin acrptmdo (y os r m r c h o  awpiar) 10s mormes perim<:- 

&~~ui ib lc  iilcanziiran Ios 50.000 habitentes. P o r  fjcrnplo, Mkida toniila p o r  Auxrmiu 
w n w  la noviwii ciudad de iodo ,:I lmperio nu dvIii0 sobrepasar Ios :30.000 
Ii;ibikanies (aiIu acaptando un soi,,:r}":'írnntr,, de I20 hectiroiis y una media Aplinia 
de. 250 habilanics por heatárra). 

LTOI qui. sc I*% atrihn,ycn (cn gran f""'1t' ucupndoa }"" hrrt.rtas y <:<>rr&S), (:s 



27. También pienso que se ha extremado el declive urhano posterior al siglo 
111. Se reitera que los perímetros urbanos rnáximos no llegaban a 30 hcciáreas y 
que las mayores ciudades no sobrepasaban los 9.000 habitantcs. Mas tales períme- 
tros (quc se refieren a la estricta área urbana forlificada), no excluyen el que yarte 
de la pohlacibn en los siglos V al VI1 hahitara extramuros, por lo que 14 total del 
área urbana era mayor que el área amurallada. Y lo que se interpreta corno 
poblacibn de la Ciudad (9.000 habitantes como rnáximo) es casi s e p r o  que se 
refiere sbb  al recinto fortificada y no  al total del área urbana. 

Sobre el proeeso de ruralizacidn 

Sedes episcoples y ciudades 

30. La lonci¿m urbana m i  caracicristica tira la religiosa. Ih notorio qur (:I 
ohispn dcsdr cl siglo VI tieude a pasar a primera plano, no como señor de la 



eiudad (pues salvo en las villas de seiiorío episcopal no detentaba jarisdicción), sino 
como factor influyenie de hccho en la Ciudad. Está comprohado: un lligar oscuro 
al convertirse en sede episcopal pasaba a ser en breve Ciudad; y cuando marchaba 
el obispo solia laiyuidecer o deszparecía la Ciudad en ianio prosperaba la nueva 
sede. 

Mas no todas las ciudades (como algunos han estimado con desmesura) cran 
sedes episcopales. La condiciún urbana no coincidia nccesarianiente con la episco- 
pal. Las sedes episcopales solíau ser ciudades; pcro en 10s siglos V al VI1 había 
ciudades (centrns urbanos amerallados) que no erari sedes episcopales. 

La reaciiuacián urbana 

31. ¿Se rcactivb Is vida urbana tm 10s siglos V al VH'? . Hay datos con<:reios 
quc 10 afirman en ciertos casos, singularmrntr en Italia y en Francia. 1,os primcms 
monasterios suburbanos (Arles, Lyon, Aurerrr, Marsclla, Reinis, Toun:, entre oirns), 
comenzaron a levantarsc rn el siglo V, y la arqueologia precba que en su iorno se 
desarrollaron nuevas aglorncracioncs que a su tiempo formaron ~rrabalw. Y d o  cn 
relación a ciuitatcs dc U&lgica, Gregorio de Tours emplea e l  término suburbnno 15 
veces. 



Reparos o la reps ión agraria 

33. El expresado cuadro, muy sugestivo, no este suficientemente documenta- 
do. Y a falta de datos constatndos podrían sentase oiuas aonjeturas no liienos 
sugestivas. Por ejemplo, ¿no contribuiiían les invasiones germánicas a una cxpansihn 
aparia en  vez da acentnar la regresión? . Algunos auiores af'irman que 10s inmigmn- 
tes invasores praciicaron roturaciones e incrementaron la produnción de cercales; 
otros aducen progrcsos tkcnicos (como la expnnsión dd molino de agra), que en 
un alarde dc unaginación califican de revoluci6n agrícola. 

Q u i d  10s carnhios de hrclm fueron muy simples. Tengo para mi que el 
Occidente cn 10s siglos V al VI1 acusi, una evolución agraria lenta, con variantes de 

tip0 rcgional concordes con las rxigencias del clima y del suelo. Por ejrmplo, en 
Italia al  norte del Pi, la única varisnte documentada en (4 paisajr apario f'ue la 
dilusii,n del centeno, antes &lo cultivado en el  Piamontc. Al sur del Po no hubo 
carnhios; el puisaje lo protagonisahan como antes olivares, viiiedos y sernhwdios de 
irigus duros, entre forrnaaionss Corestales bastantr densas. 

/,e proplcdad territorial 

34. Fas mayorcs varia<:ioncs acaecirrun cn la distrihurión dr la propiedad 
trrritcrrial, deicrminadas en primer l q a r  por el rcpartn CIC: tierrm rcaliaado al 
a m p r o  de wnvcnios de foedlo, cn aplicacibn de la Impitalidad. Paro taks 
repr ios  al parrcur s& alcetaron a 10s laiiíundios. 

La piric del latifiindio administrada dircatamente por t:I terrateniente, qut: 
solia ser de reducida rxtrnsicin, qued6 posiblemenic sin repartir, lo niisnio qui: 10s 
kiwvos que la irabajdmn; aunqoc: m i r ~  10s burgundios sc repartib, conservando e l  
roniano dos iwcios y cnircgando uno al bnrgundio. 1.a parie dcl laiifundio dividida 
cn pan:&s cultivada por colonos a cambio dr una rcnta, se rlividió; el romano 
const~rvi, un twcio, y Ios gcrmanos recibicrcm 10s d o 6  tw&~s restanies. 

Mas no sicniprt: S B  materialiai, <!I reparto. A v,:ccs las ticrms de c:ultivo 
prrmanecieron indivisas cnire romanos y gcrmanos. 

:1S. Otro faciur de variariim dc  la propicdad tarriiorisl Iu,! cI crecirnirnto dr 
10s dominios w:l&ísiiws, en particular en <.I siglo V11, m virtud de lrgados 
piadosos que Imrriciaron sobre todo il las ímienes monisticas. 

tltiy quc  contar atleinis con (4 enip~,brec:iniiento del patritnunio r d  a consc- 
curncia de dunaaiones de 10s rryes. k:I proccsr, alzctó suhrr iodo a las (:alias y 5,: 

intensilic6 a la mucric de Ihgubcrto (Wj), al socaire de la drbilidad de la rcalcza 

apmvcchads por Ios n u l h s  dc Is m r i e  para autncntar sus haciendss a rusta dr la 
del rey. 
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De rcsullas de talcs doriaciones Yipino de Herstal (687-714) y Carlos Martel 
(716-781), al no disponer de tierras suficientes, confiscaron dominios cclesiiticos 
para coiicederlos, no en propiedad sino como beneficio-feudo, a n i s  lieles para que 
se equiparan, en momcntos en que la caballería de costoso mantenimiento, comen- 
zaba a ser arma importania. 



38. Hay unidad de criterias respecto a la estructura del dominio señorial en 
el siglo VII, integrada por una parte, la reserva, que administra el seiior; y otra 
parcelada en fundos o teneneias encomendadas a tenedores libres, libertos o siervos, 
que entregaban al señor parie de la cosecha (casi siempre la décima iparte), y le 
prestaban servicios persona!.es en la reserva. Los tenedores siervos prestaban por 10 
general tres jornadas senianales de labor en la rcsewa, 10s tenedares libres la e, 
consisiente en ,rl  cultivo en la reserva de una piem de tierra encomendada a sus 
atenciones y formada por¡ sembradío, viña y pastos. 

39. N o  obran datos acerca de la superficie msdia del dominio sdorial e11 (:I 
siglo Vl l ,  ni sobre la proporción entre la extensihn de la reserm y la dr las 
teneneias, ni sobre la proporción entre ámas cultivadas, pastos y bosqutts. 

[,os datos más antiguos son del dominio earolingio de Somain (mcdiado el 
siglo IX) c indican que en el misino la reserm ocupaba e l  79,5 por 100 del toldl 
dal dominio y las ienencim el 20,s restante. J,a extensihn media de las reeencias 
era de 16,s tiectárcas. 

1Sn cuanto a la  distribución del suelo 10s datos de Somain sóh  SI: TP('~EWII a 
la reserun, en la que el 72,1 por i00 corespondia a bosquas y baldíos, OI ?3;2 por 
i00 a iicirras cultivadas, el 2,2 por i00 a pastos y cI 0,s poc 100 a dcsiino qut. nu 
consta (probablerncnts vivimdas, instalaciones y carninos). 
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Dl<SARllOLLO DEL SECTOR PRIMAKIO 

42. Tesis corriente: la agricultura era rudimentaria, mal equipada, apegada a 
sistemas rutinarios de rotación de culiivos, apenas valoraba el abonado de 10s 
suelos, nstaba mal asociada a la ganadería y requeria muchs mano de obra, por lo 
quc sus rcndimientos e rm hajos. 

b;l utifhje 

43. El utillaje era (:I de la &poca romana: la aaada para labores superficiales, 
e1 ;wad&n para para laborcs m i s  prol'undas, y el arado romano (adceuado a tirrras 
siielta y de poc" fondo) que :tr& e l  surlo sin voliear la iierra. 

Peru en el norte de las (:alias y quiaá en el sur dr ínglaterra, cn algurios 
parajes sc utilizaba además e l  arado di: rurhfi ( p r q i u  de tierrils grasas, arcillosas y 
mal drenada), dotado de una reja mis gruesa y p a d a  quc abria surcos más 
hondos, aunque tarripoco volkabs la tiwra. 

Animal de tiro el buey CII  aialaje de varias yunias t m  BI arado de rucdas; el 
arado romano m SIWIOS ligr:rus admiiia conio tiru lx vaca y a l  asnu. 1'1 d a l l a  110 

comeneb a miplcarsa en tareas ab~icolas hania DI siglo XI,  a CSD& rriuy rsdwida 
en la regiim de Paris. 



IX. Podólogos holandeses mediante el carbono 14 han comprobado el empleo en el 
siglo VI de abonos vegetales mezclados con estiercol para mejorar suelm arenosos. 
Y 10s primeros polípticos (10s m L  antiguos conocidos son del siglo IX) acreditan la 
utilización del ostercolado, aunqee a escala muy reducida (0,5 por 100 del k e a  
cultivada de la reserva). 

a6. Respecto a las fluctuacions macroclimiticas se conjriura una fase dc 
acrntuada pluviosidad del 450 al 630 y otra cálida y seca, manifiasta en la 
cnntra<:cibn que expeiimenhn 10s glaciares, a partir del 600. 

afeciaron 
talcs Iluclnacinnss a 10s cultivos, pues las noticias más antiguas (uportaclas por 
'l'itnw) son del XIll y de la primera niitad del XIV. 

Mas no obran evidmoias que permitan establecer en qué medida 

Col1ivos importan1er 
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Rendimientos agrícolos 

49. No hay dalos sobre rendimientos agrícolas. Los m i  antiguos (dominio 
earolingio de hnnapes), son de corniensos del siglo IX, y señalan cosechas medias 
en cereales de 2,6, es deeir, por cada grano semhrado 2,6 granos cosechados; 10 
que (sohre la base de 10s datos del dominio carolin$o de Somain de la segunda 
mitad del siglo IX respecto ! al grano empbado en la siemhra), sugicre a título 
indicativo que se obtenían cosechas de unos 4.60 litros heciárea en Cereales de 
invierno y de unos 700 litros hectárea en cereales de primavera.'' 

No tanio conio pueden aparentar. $astaban para que 
en años de cosecha rnedia una exploiación de unas 12 heciáreas de suelo cultivado, 
trahajada por una ktmilia de 5 o 6 micinlros(considerando un consumo anual de 
170 liiros ct!rcal-persona), atendiera sus necesidades en cercalcs y las rentas señoriales 
(calculindolas en una décirna parie de la cosecha).' 

¿Rendimientos hajos? 

I)c.wrrollo p a d e r o  

50. La ganoclmia o m p a  puesto secundariu en  las exploiar:ioncs agrarias, cn 
especial en las nwnásticas. Sin cxntiargo cn Itidia, al drair dc Gina I'asoli, 10s 
ganados de ecrcla y cnl,allar <:ran de irnporiancia fundamental I .II  *,I siglo 1/11; cn 
Prancia 21 dominio real dv Annapes rra como una ~:onsidrrahle cxplotaeión ganagir- 



ra; y en lnglaierra y en las comarcas litorales de Flandes y Holanda, las grandes 
superficies actuales de matorral, a criteri0 de hotánicos y poddogos, son legado del 
pastoreo en el alto medievo de nutridos rehaaos ovinos. 

No ohstante eUo la ganadería era insuficiente por doquier en relación al 
espacio culiivado. Predominaha, en régimen extensivo, el ganado menor, sobre todo 
porcina (cuyas carneas y salazones proporcionahan en la dietética la rnayor parte 
de las proteínas) y lanar (que aprovechaban los pastos de las parcelas cn barbecho, 
on z o n a  apriscadas, hencficiadas con e l  abono de las reses). 

Fil ganado mayor contaba menos que e l  menor, induso cn las regionas 
ailinticas, tenipladas y hilmedas, de ricos pastos. Predominaha cl ganado vacuno. 

52. l'itulo 1)iiaono menciona la xiividad a fines del sigln VI de mencstralrs 
qw construísn ernharcaciones; en Roma - ciudad seguim en íunciones en el siglo 
VI1 las corporac:iones de oficio, al igual que cn otros nicleos urhanos occideniales; 
y (:I eclicio de Rotario aluda B 10s servi ministeriali vinculados B ;~ctivi~latles 
;a.tiwnas. Otrss fuentes s,: relierm a operarios que trabajaban la madera, lahoraban 
twiales, edificaban vivicndas y confeccionahan artícubs diversos como c:scudillas, 
c a l h o s  y eapaios. 

r ,  .,.L I.ntre las aetividsdcs artesantas dos ramas por 10 menos trabajaban para la 
criwrtaci6n: la twt i l  y la nietalhrgica. 

lm g ' n t e s  vcsiían piel y cucro, par,> las Galias, cu talleres privados o en 
i h t m c n c s  rcalcs, SG: fabrienban trjidoa de lana que competían en 10s mercarlos con 
10s pailoa qw ya <:I) cl siglo VI1 sr producían EU Iriglaierra e Irlanda. 

Mayor iinportancia cobr6 la orfel.lrrrría y la fahricaciim de armas. Hermosas 
fibulas, ~ c i l l a r ~ s  y br leies aiesiiguan la tiahilidad de 10s orfebres (unos sedenta- 
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rius, oiros ambulantes); y sobre todo 10s francos, fabricaban cspada de hujas 
flexibles, llluy afiladas y eliticas, de buen temple y calidad niuy superior a las 
hojas de las espadas romana ,  s5lo equiparable (a jiiegar pur ios análisis quimicos 
realizados), a la de 10s acerus especiales de la segunda revoluciirn industrial, 
mediado el siglo XIX. 

DESAI.WOI,LO DI?L SICC'I'OK 'I'EKCIAKIO 

54. L':n relaci6n al sect<w terciario ohran dos tesis principalrs: la que  propug- 
na una crisis inintcrrurnpida que colapsi, la ecmornia dc: irifiao, degradada B 

primitivos sistenias de truequc; y la qut cstima que la contracciim del trifico tuc6 
fondo en el si&) V ,  actisiadnst: sintomas de rridvaci6n en 10s sigles VI y V I L  





alimenticios (cereales y miel), metales sin lahrar (hierro y cohre), arma (en especial 
espadas francas e italians, de Milán) y piedras y cueros. 

Centros de más activo intercurnbio: Aries, Marseila, Génova, Nápoies, Alejan- 
dria y Constantinopla. 

I,o balanza comercial 

62. l ,a  balanm c o r n e r d  con Orienie (81 igual que en Is época romana) era. 
desfavorahli:. EI irál'ico 10 Ilavaban mercadercs orientales, en particular griegos y 
sirios, y desdc el si&, VI aurnent6 la actividad de traficanies judíos. l'arnbién 
intervenim mercadrres occidantales (en especial francos y frisios), lo que pone en 
tela de juioio la tesis qlre conjeiuraha la desaparicibn de 10s mercaderes en 
Occidenie (a pa& del siglo V) y su posterior resurgirniento en el siglo X al 
reaciivarsr li) t:cononiia y rcanudarsc 10s intwcsrnhios comarciales. 



Las acuñnciones monetarias 

66. Continnó el sistema monetario romano, basado en el sueldo aureo de 
Constantino de 4,55 gramos de peso, en el denario de plata y en pieeas de cobre, 
resto de las que se acuñaron en grandes cantidades en el Bajo Imperin. 

I,os reyes bárbaros acuñaron rnonedas de oro que reprodueían toscamcnte la 
tipologia romana. Al principio fabricamn sueldos aureos y desde el 6Oü sólo 
tremises, es decir, trrcios de sueldo, que llevahan el nombre y la efigie del 
emparador bizantina minantr. 

' 

67. Sblo en c l  Último cuarto del siglo V I  los monarcas bárbaros nacionaliea- 
ron las acnñaciones. Procopio afirma que el rey merovingio Teodoberio (534,-548), 
disgustado con Justiniano, para nioluisrle, acuñó monedas con su propia digie; 
m i s  la iniciativa, rpishdica, no prosperi, de momento. 

l i 1  primer rey birbaro, que naeionaliaó la acuñación de trrmises (poniendo su 
efigii:), fue 1,awigildo (entre el 575 y cI 584); a reglbn seguido nacionaliob las 
acuña<:iones 1x1 las Galias el rey riwrnvingio Clotario I1 (584-628), y en el hltirno 
euario del siglo V i l  lo hiso en Iialia el rey lomhardo Cunibertn (678-700). 

Las monedas ingicsns 

ICn lnglaierra Ios anglosajones fundieron las monedas roinanas u las nrnpiearmi 
w m o  joyau. Una única piesa pructia que í:n la segunda rnitad del siglo VI 
Etcltxrto de Kent (565.03 6) acuñó sinibhlicarnente moneda. 

I.as acuñaciones de moneda sblo s(: regularizaron en la saLmnda ~ n i t i i d  

del VI1 y irnicarnente cn  10s terriiorios dc Keni y Wessax, pues al igual quc cn 
(:ermania (:I uso de la monada shlo se gaticralizh c:n cl resto ili: Iriglairrra en el 

I.as monedas inglesas acuñadas c n  la segunda niiiad drl VI1 eran eldines, 
oro fabricadas a irniiaciim ,I,; Ios trtxniscs mr:rovingios; y sobre icdo 

curs,, drl: sigln x. 

s,:,.aiias, ,n,,ned;lk de plata, y a fines dcl sigl,,, ,":"iques, dooa de 10s cuales "alia" 
p i i ~ a s  

un c ld ín .  

Monon,,,lolis,r~o-uroo y ,nonon,ptnfirmo-plata 

60. K1 nioiioriictalism,,-on, (que ha lavantado ciwta poldmica) f u a  cn el mejor 

ncuilaron tnonedas de oro, circulaban adamás pieaas dc plaia y cobre siificienies 
para atendcr las neceuidaiies de pago. 

CIC IOP ,:a*<,s un ,n,,nr,met;,lisroo relati",,, pues allnq"'! en ,!I siglo v y v i  dlo se 



Los treniises acusaron una progesiva devaluaeión en peso y ley, que afectó 
tarnbiin a las moneda biaantinas acuñadas en las cecas de Italia; dcvaluación acau  
producida por la creciente rarificación del oro en Occidente, consecuencia que a su 
ve% saele explicarse por el drenaje de oro occidental consecuencia del saldo 
desfavorable de la balarim comercial con Oriente. 



6.  En el secior secundari0 las ranias m L  desarmlladas eran la textil, la 
orlt:brcria y la f'ahricación de arma únicas que trabajaban para la exporhción. 
Hatiía artesanos rurales, urbanos e itinerantes o amhulantes. 

7. En el szcior tereiario la contracción de la demanda contribuyó con oiros 

fartores B dcbilitar el iráfieo mcdiierráneo; I:" contrasie I'uc a mis el comercio 
aiiániico. 

O. La ecwwmía mouchria comistió con la natnlal. Se crnpleiiba el trueque 
jiiiitamcnie con la moneda oiilisada en funcihn dc pago. 

O. F:l sistcrna monetario f'ue continuidad ds l  romano, y sblo en ,:I último 
c:u:irio dcl s igh  VI 10s reyes bárttaros narionalizaror~ la acuñacibn dc: iremises. 
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OKIENTACION BIBLIOGIUFICA 

1. MANUATXS 

G A R C I A  G A L L O ,  A l f o n s o :  Manunl de Hisloria del Dcrecho Espaiiol. 1, El ori- 
gen y la evoliición del Derccho; 11, Antologia de fuentes dcl a n t i p o  L)rrecho.- Madrid 
3/1967.- Manual clásico, magistralmentn elaborado por la armonia de su esquema, po- 
der de síntesis, hondura y claridad concephrai, precisibn de I&xioo, rigor wítico e in- 
formaiivo, dominio de las Suentes y feannda simbiosis entre la antologia de fuentes y 
la paric expositiva. 

FOSSIER, R o b e r t o :  íiistoire rocialc de I’Oecidenr InPdibuai. (;oiie<!tiíin u. i\r- 
mnnd Colin. Paris 1970.- Ojeada glohal x 10s csmbios socioles, qur d t ,  hecho idnniifica 
el Occidente cristiano con Franaia, y encuadrti las iransSormacioiies en ircs pcríodos, 
iritrrpretando las de 10s siglos XIV-XV como crisis dr crt!airniento. 

F O U R Q U I N ,  G u y :  IIisloire econornique de I’Oceideni rnddiéwrl.. Colleclion Il. 
Armand Colin.. París 1969.- Aporiación notable y 6ian inlorrnada, qua analina 10s 
mnplejos factores que inciden en EI de~arrollo <,.címbniiw, a tenor &:I esquema crw 
nológico iripartito (siglos V-X, XI-XIlI ,  XlV-XV) unifnrrnc <:li la coleeciSn f i .  

F O U R N I E R ,  Gabriel:  L’Oecident f i n  du Ve. -firi du 1Xe.- si6cle.- Cxllect iot~ 
U. Arrnand Colin- París 1070.- Conjuga 10s ai:ont~:cirriient~,s p o l i i i ~ : ~  m e l  das;lrrollo 
cultural y socioeconíunico, en aproximaciones a la historia ioial, a YC 

prolijus al no preatar a las prohlomiiicas 1. aienci6n nect:saria. 

G A R C I A  DE CORTAZAR y R U l Z  V E  AGUIKIII:, ,  Josi. Angcl:  / l is lorin~crirra¡  
de lo alta edad media.. Manualrs universitarios de l l i s tor ia .  I,:ílitorial Mayle.. Madrid 
1970.- Sugesiiva inlerpretación del dmbito alto niedieval inspirada r:n la metodologia 
de la cscuela de Annales; cantrada en la primera parte (siglos I l l - V I I I )  CII el cspacio 
rnediiwrineo, y d,:sarrollada en la segunda paric (sigles IX-XI) en tr 
eaaiím (Oacidentr, Hisaneio, Islam). 

L A C A R R A ,  losé Morin: llisroria de la Edad Medin. A l f a  Rdad Media.. Monta- 
r i u  y Sirním.. llarcelona l l l960, Zlí969.- Manual t iio con amznidad y cl;tImrado 
con rigor, mriy equilihrailo cn todas sus paries, que gra con oportunidad fragroen- 
tos dv Suontcs, prcsta a las culturas extraeuropaas atencihn poc0 hali tual  y contiene 

¡ones bibliográficas muy orientadoros. 



PREVITE - O R T O N ,  C.W: Historin del mundo en In Edad Media. 1, Desde el 
bajo imperi0 a la disolución del imperi0 carolingio.- ICditorial Ramón Sopena.. Barce- 
lona 1967.- Relato sumamentc denso, casi ahbrumodor, del acontecer polític0 europeo, 
con prolija aportación de datos, abundancia de tablas genealógicas y un elenco exeep- 
cional de interesantes iniustraciones. 

RIU R I U ,  Manual: Historia Universal. Edad Media.- Edición piloto. Editorial 
Teide.. Barccbna 1971.- Manual Articulado en lecciones, de gran valor pedagógico y 
cieniífico ~ J O I  su claridad metodoibgica, llaneza de la exposición, varirdad de aspectos 
y conccptos, por su p e s t a  al dia y las refcrcncias documentales y hibliográficns que 
conticnc. 
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máiicas, expuestas con erudición , que arrancando del cshdo de las cuestiones concre- 
tas 10s extremos polCinicos, señala las lagunas y perfila potenciales ineas de investiga- 
ción. Itepertorio bibliogrjfico muy denso. 

P I R E N N E ,  l lcnry:  Historia econániica y social de lo cdad media.. Traducido 
por Salvador I'khavarria.. Anexo bibliográfico y criiico de H. Werveke.. l'ondo de 
Culinra 1':corióniica.- M6xico 111 1969.- Obra de inier6s fundaniental pero poc0 rels- 
vani(: para 10s siglos IV--VII, acerca de las cusics solo contiene algunas observacionas 
gcneraliradoras. 

R E M O N D O N ,  R O ~ O I :  /,a crisis del iniperio r o m n o  de Marco Aurelio a Anasta- 
s i ~ . -  'I'raduccibu por (:armen Alcalde y bla. Rosa f'rdts.- Nuevo (Xo, Editorial Lahor.. 
Barcelona 1967.- Análisis moy concreto, desarrollado en sblidos csqucrnas nieiodolbgi- 
cos, dc 10s complcjos factores que jncgari cn la qiiielrra del hajo irnpcrio romano occi- 
denial y en la inicixiím dcl di:speguc del irnpsrio bisantinv. IKcpwtorio biblivgráfioo 
de gran amplitud, mraatwístim de la atleecibn. 
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Carlos M. CIPOLLA, Apunti per U M  nuova storia deih moneia nellhlto 
medioevo, 619-625 (Interpreta la rarificación del oro como consecuencia y no 
como &sa, según suele entenderse, del rnonometalismo-plata). 

-IX Semana. I/ paSSOggi0 dollhntichitá ai medioevo in Oceidente.. Abril 
1961.- Spoleto 1962. 

Sobresale el  estudio de Robert LA'i'OIJCHE, De h Caule romaine a h Gade 
/ranque:aspecls aociaux et  economiques de l'evolution, 379-41 9. Coniirne aprecia- 
ciories de ¡nier& cl ariículo de Sanio MAZLARINO, ¿Si puo pnrlare de riuoluzione 
sociale n e l h  /;n del mondo antico? , 410.426. 

-XI Semana. Centri e uie di irradiazione delh civilta nellhlto medioeuo.. 
Abril 1963.- Spolc:to 1964. 

I\!rrcar especial atcnci6n el estudio de f'ernand VI,:Rí:AiJTERI.:N, 1.n circula- 

lion des marehanrl en Europe occidentale du VIC. au Xle.  si6cle: aspects rconomi- 
ques et culinreis, 393-413 (Tesis: el siglo Vi es el dr mayor desarroll" &I irifico 
mrdiierrineo; en CI VI1 10s mrrcadcws Itisios e x t i d e n  sit actividad por e l  irca d d  
mar del Norte y aledañm). 

I'untos de vista uiilizahlrs y datos posiiivos dwan vn 10s estodios de Roberto 
S. í.OPIC% Discor,so inaugurab (Krferencias B sicrvos en pp. 35-37; al rriolino de 
agua y desarrollo de la tecnica cn  pi,. :JH'30; a rnktodos cwnbmicos en pp. 41-44) 
y Cinsio VIOIAN , +íiogo, WI-~UH (r)iiuss a~usi,lrll:s o Insrttaiidades). 



vechadas de datos bagiográficas. indicaiivos del concepio peyorativo que merecia el 
campesinado) 

Datos aprovechahles en 10s estudios siguientes: Michelangelo CAGIANO DE 
AZEVEDO, Vi& ruaticbe lardo ontiche e installaxioni agricoli oltomcdieuali,, 
665-694; Gina FASOLI, Castelli e sgnorie rwali, 531-567; Paolo GItOSSI, Proble- 
matiur struturale dei contrati agrari nella sperienza guiridica deUhlto mdioeuo 
ilaliano, 487-529; Ildebrando IMRERCIADORI, Vite e uigne nellblto inedioeuo, 
307-34,2, (Anilisis del cultivo de la viiia en Italia, lirancia y España, en todos 10s 
aspectos, pcro sblo con una aliisibn -año 681- antcrior al siglo VIII). 

Otros aiudios: Jean I'rapois LEMARIGNIEK, Quelques remarques sur l'orga- 
nisalion eclessiastique de la G a d e  du Vlle. si2cle a la f in du IXe. sic?cle, principl-  
ment au nord de la Loire, 452-468 (Del  siglo V11 sblo hay referancias a 10s 
monasicrios de Saint Hertin, lundado el 649, y de Corhie, lundado enire el 657 y 
el 661; señala la siiuacibn de 10s doce dominios que iniegraban la dotación 
Itinda&mal dr cada uno de dichos monasierios); Giovan liailisia l ' l~l , l , l~í; l~lNl,  
Twminolugia agraria medievale in Italia, 605-661; SI,IC€iEK van 111\1'11, L e  climai 
el Ira recolier en haut rnoyen @ e ,  399-425 (Datos importantes de 10s siglos 
VII I - IX ,  rclalivos a1 rendirniento agrícola), y (Xovanni 'I'hBA(:(:O,'Uoiniini et trrrea 
neübllo mdioevo ,  15-45 (Kefcrmeias bihliográlicas muy completas.) 

H I S T O R I A  CCONOMICA DE E U R O P A .  liniversidsd dr (hmiiridge. Ia:ditorial 
rwisia de dcnxho priv;do. Madrid. 

- Voltrna:n I :  La uidn agaria cn la edad media.. Vcrsi6n rspañola de Andrk 
Sincl ies Arb0s.- Madrid 1Y48.- IC1 estudio m i s  notahle es el de Ctarlca I'AKAIN, 
Ln euoloeión de la ticnicu agrícola, 14:J-205.- Consrrvan &riu interis 10s artículos 
de Alf'onso I)OI'S(:H, Las inslilucioner agrarias de 10s reinos germánicos de 10s 
sigles V a l  Cu, 205-236 (Perspectiva de síntesis por to coml;n dcmasiado grneraliaadc~a); 
de Rickard KOEUNER, EI aseniuntienlo y la colonixación de / h o p a ,  1-106 (Sblo 
las pp. 16-48 quc drsarrdlan las lormas de asentamienio con cieria conl'usión 
i c m i i i c a  y crortoli~gica); y dr l'dwards S'I'I,:VI~:NS, La agicrrltura y la uida rural del 
Bllirno prriodo del irnpario ronwno, 107- I42 (I)aios rderidw al wiero  irnlliio del 
Imperio sobre iicniea agrícola, tipos de ctdtivo, lactorcs dirnáiic:os y organisaaiih 
sdminisirativa del campo). 

Voluman li: El comercio y la industria de la ednd media.. Prólogo dd tdiior 
Iwin  Nav;irro de 1'altna.- Madrid 1967.- I41 esiiidio mas sohresalirnie, miry orientador 
cn tos lirniica que imponen 10s contados datos obrnntrs sobre 10s siglos V- VII, cs 
la primera paria de la aporiacibn de Robcrto S. I.OPli%, El comercio de la Ruropa 
nadiwnl: r /  Sur, ,327-356.- Nolabla corno precedante para la problnnitica de 10s 
sigloti Ill-IV el ariículo de Frank W .  WALLBANK, El comercio y la industrio'en el 



úitimo período del imperio r o m n o  de Occidente, 4.9-1 14.- Contiene valiosas 
aunque escasísimas refcmncias a 10s siglos V-VLI, el cstudio de Jhon i l .  NEF, La 
mineria y la melaiurgia en la ciuilización medieual (sí)lo intercsan ¡os datos de la 
pp. 543-569). 

I,ATOUC€íE, Robert: Etudes médcéuaks. Le hau1 moyen t e . -  Univrrsité de 
Grenohk:. Presses nniversiiair-as de I'rance.. París 1966.- S61o tres articules o h  
in ter is :  

Les eumunicaiionr enirr la GQuk e t  I'Italie sous le llas-Empire 11.19 
(Ihtudio apoyado en daios de Arniano Marcelino, Cregorio de 'I'oim y 6regorio el 
Magno). 

Aspeei demographiquc de ln v i s e  des g r n r r l s  inuasions, 45-5 1 (Aprovecha 
nolicias indicaiivas de 1.0'1 y aporia commiarios quc consiatan 10 sal,ido: la 
oscrrridad qut: ohm en iorno B la demogral'iii). 

/.a wrlle du Rhons ~ - 1 4 1 1 f  et6 urw ruate d'invnsion prrtdanr /e- haur moyr,r 
&P? , 1711-184 ((:onjcturas mbnr la aciividad dol puwto do Marsclla y d,, la v i a  
l'l,,vial I~¿,rl;,nl,-S;,ona "" 109 siglos v VI  I). 

mica (,\lg,,,,,,s p,rntc, 'tii de la univrrsidad dr M d r i r l ,  Vol.  Y V I I I ,  
MITK I( i ' I C R N A N D l i Z ,  bh¡I¡o: I l ' m n s i r i h  n l  mediceo y eontinuidnd creun6- 

wstihn (:~,nc~losiones: coniinoidad on uris iOnica Ním. 60, 267-280 ( 
dr d ~ c l i v c .  gradual, b in  que i<' d i t w  riiptnra CII 476 ni cn 71 I). 


