
Lasgrandesepidemias
en la tempranaEdadMediay suproyección

sobrela PenínsulaIbérica

PABLO FUENTES HINOJO *

El presentetrabajopretendeaproximarseal estudiode las epidemiascomo

fenómenohistórico ligado a la realidadsocial de las poblacionesmediterráneas,
durantelossiglosde transiciónal medievo.

Aunque,comoveremos,esposiblehablardeun antesy un despuésdelaépoca
deJustiniano1(527-565)enlo referenteal temaquenosocupa,no nosceñiremos
con exclusividadalanálisisdel mismoen los siglosVI al VIII, ya queresultada
imposiblecomprenderel alcancequetuvieron las epidemiasen esteperíodo,sin
efectuarpreviamenteunavaloraciónsobresu transcendenciaenelsolardel Imperio
Romano,desdelos díasde MarcoAurelio (161-180).

La PenínsulaIbéricano permanecióajenaalo queocurríaensuentorno.Antes
bien,sufriólosazotesconviolencia;aunquelaescasezdefuenteshacedifícilestimar

la proyecciónreal de éstoscon anterioridada laprimeradécadadel siglo V, Sin
embargo,apartir dedichomomentono sóloresultafactibleevaluarla,sinoquese

imponelanecesidadde integrarsu estudioenel marcocomúnmediterráneo.

LAS PLAGAS DE LA CRISIS DEL ALTO IMPERiO ROMANO
SIGLOSII Y III

El mundoclásicogreco-romanono pudo ignorarla realidadcotidianade las
enfermedadesepidémicas.Ya Tucídides,el célebrehistoriadorateniensedel siglo
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V a.C.,noshatransmitidoun relatopormenorizadodelaplagaqueseabatiósobre
todoel Atica de430 a426 a.C.’.

La literaturalatina,y, enespecial,el génerohistórico,contienedatosdeíndole
semejantesobre otros golpes,que afectaronal ámbito dominadopor Romaen
tiemposdelaRepúblicay delAlto Imperio.Algunosdeestosrelatosnoshanllegado
de la manodeTito Livio, Tácito, Suetonioo FlavioJosefo,por mencionarúnica-
mentea los másdestacados2.

Con todo, la mayorpartede esasplagasse mantuvieronrestringidasa áreas
geográficasmuy concretasy su duracióntemporal no fue demasiadoprolongada,
conexcepcióndeciertoscasos;porloque,alosumo,fueroneldetonantedeunaensis
de tipo coyuntura].Son estoslos elementosquemarcanladiferenciacon respecto
aloslargosciclosepidémicos,queencontraremosapartirdclúltimo terciodel siglo
II actuando,no sólo en las márgenesdel Mediterráneo,sinotambiénen zonasdel
interior de Europa,Africa y Asia.

La primeragranplaga,delaquetenemosnoticia,datadelaépocadeMarcoAu-
relio. ProcedentedelaPartiadelosArsácidas,laepidemia,contraídapor las tropas
romanasduranteelasediodeSeleuciaenel veranode 165,penetróenel Imperiode
lamanodel ejércitovictorioso,queretornabaparacelebrarsutriunfo.El malseex-
tendióporlasprovinciasorientalesantesdc llegaraItalia. En Romaprovocólamuer-
tedemilesdepersonasenel otoñode 166;y otro tantoacaecióentreloscontingentes
militaresacantonadosenlos cuartelesde inviernode la fronterareno-danubiana3.

Durantelas siguientesdosdécadasestaepidemiacontinuócausandoestragos.
Inclusosellegaríaaatribuir lamuertedelemperadorMarcoAurelio asusefectos4.
En 188/189,bajoel reinadodeCómodo(180-192),scprodujoun virulentorebrote
enlaciudadde Roma,del quenoshandejadoconstanciaDión Casioy 1-lerodiano.
La plaga,queincidió sobreunapoblaciónhambreadaacausadelaespeculacióny
acaparacióndelossuministrosestatalesdecerealpanificable,sellegóacobrarhasta
2.000victimasdiariasensuperíodoálgido5.Trasestacalamidad,nosetienenoticias
sobregrandesepidemiashastamediadosdel siglo III.

¡ TUCíDIDES: Hisloriac’, II, 47-54; III, 87, cd. Teubner,Leipzig, 1933.

2 TITO LIVIO: Ahurbecondña. V, 13, 4-6, cd. LoebclassicalL¡brary, Londres-Cambridge-
Massachusetts,1968; TACITO: Anna/esab excessuti/vi Augusti,XVI, 13, 1-2, cd. Loeb, 1969;
SUETONIO: A/ero, 39. Lcd. Loeb, 1970; FLAVIO JOSEFO: Debello judaico,VII. 17, cd. Teuh-
ner,1985.

SI-JA, VdaMarci, XIII, 3-6,cd.Loeb,1968;51±4,Vila Ven,VIII, 1-4;AMIANOMARCELINO:
RenatoGestarun,,XXIII, 6-4. cd. Locb, 1971; OROSIO: 1-1¡star/armoadversaspaganas,VII, 15,5;
27,7, cd. CSEL, V. PP. 1-I60; FtJTROPIO: Jirevianium,VIII, 12,2, cd. MGH, AA, II.

SI/A, 1/ita Maí-c¿XXVIII, 4-8.
HERODIANO: Abexcessadivi MareÉ I, 2, 1, cd. Teubne¡-, 1922;DION CASIO: Historia

Romana,LXXII (LXXIII), 14,3,cd.Loeh, 1961.
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Un golpedevastadorconmoveríade nuevoal ImperobajoTrebonianoGalo
(251-253).El joven Hostiliano, hijo del difunto emperadorDecio, con quien
compartíael poderGalo, fue con bastanteseguridadunade las víctimasde este
azote6.La epidemiase propagóportodo el Imperioduranteel año252. Dionisio,
obispodeAlejandría,y Cipriano,sucolegadeCartago,amboscontemporáneosdel
sucesonoshantransmitidosendosrelatossobrelos efectosdel golpeendosde los

mayorescentrosurbanosdel mundomediterráneodela época.
Aunqueen elotoñode253 laepidemiacomenzóaremitir, aúnseproducirían

rebrotesa nivel local y regional durantemás de dos décadas.Entre los más
destacadoscabríaincluirel queafectóalejércitodeValeriano(253-260),enmarcha
atravésdeMesopotamia,antesde suderrotaporelmonarcasasánidaSapor1(241-

243)8.TraslacapturadeValerianounaepidemiaasolóAcayay Roma9.Unosaños
después,duranteel reinadode ClaudioII el Gótico (268-270), tribus bárbaras
cruzaronelDanubio,huyendodeunaepidemia,queintrodujeronenel Imperio.Las
incursionesmarítimasqueestosmismosgodosy escitasefectuaroncontralasislas
de Chiprey Creta,favorecieronlapropagacióndel malpor las costasdeEgeo.El
propioemperadorseríavíctimade lapesteenSirmium’1>. Otro casoparecidosedio
en276,cuandoelejércitodeFloriano,queintentabacortarlospasosdelTauroalas
tropasde Probo,se vio atacadoporunaplagaquedevastabaCilicia’1.

Pasarántreinta y ocho añosantesde que nuestrasfuentesvuelvana hacer
mencióndeunaepidemiaimportante.Esono quieredecirqueno hubiesedesastres
localesu ocasionales.Así, hacia297,Arnobioseñalaque,entrelascalamidadesque
los paganosatribuíanala impiedadde loscristianos,sehallabanlasenfermedades
epidémicas12.Perofue laplagaqueseextendiópor lasprovinciasorientalesen312,
laquerealmenterevistiócaracteresdramáticos,comono serecordabandesdelos
díasdeTrebonianoGalo.

Las malascosechasde311, lasequíadeaquelotoñoy elhambrequelassiguió
decerca,prepararonelcaminoaladvenimientodeunanuevaepidemia,quecausaba

FUTROPIO: Brev., IX, 5; Zosimo: Historia Nava, 1,26,2,cd. Teubner,1887; AURELIO
VICTOR: HistoriaeAbbreviatae,XXX, 2, ed. LesBellos Letires, París,1975.

CIPRIANO DE CARTAGO:De mortal/tate, cd.J.Campos,ObrasdeSan Cripriano, BAC,
Madrid, 1973,pp. 252-272;EUSEBIODECESAREA:Historia Eclesiástica,VII, 21-22,cd. BAC,
1973.

~ZOSIMO:Hist Nov. 1, 36, I.
>SHA, Gall¡en/ duo, V, 5.

ZOSIMO:Hist Nov., 1,45;SI/A, DivusClaudias,XII, -2.
“AUR. VICTOR: Hisí. Abbr., XXXVI, 2; ZOSIMO: Hist. Nov., 1,64:ZONARAS: Epitome

Historiaram,XII, 29, cd.Teubner,1868-1875.
ARNOBIO: Disputationum adversas gentes 1,3-4,cd. PL V. 714-1288.
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yanumerosasvíctimascuandosepublicó enTiro el rescriptode MaximinoDaya,
porelqueéstereanudabademaneraunilaterallapolíticareligiosade persecución
alos cristianos,en octubre-noviembrede 311

CRISIS COYUNTURALESY EPIDEMIAS
EN EL BAJO IMPERIO (312-541)

A partirdel reinadode Constantino1(306-337),parececomosi el azote,que
veníagolpeandoperiódicamentealaspoblacionesdel Imperiodesdemediadosdel
siglo III, hubieraperdidoempuje’4.Aún así,se produjeronepidemiasde mayoro
menor intensidaden determinadasáreas,por lo general,vinculadasa invasiones
bárbaras,guerrasciviles,malascosechas,sequías,inundaciones,terremotosu otros
fenómenosqueafectasenseriamentealprocesoproductivoo alas infraestructuras
económicas,provocandohambrunasy carestías,frecuentementeagravadasporuna
especulacióny acaparacióndespiadadasde los productosalimenticiosbásicos.

Poblacionesdesnutridas,sometidasal imperiodelaviolenciao amerceddelos
desastresnaturales,eranel campoabonadoatodotipo deenfermedadescarenciales,
las cuales,a suvez, abríancaminoalasplagas.

Los ejemplosde epidemiasasociadasa crisis coyunturalesson numerosos,
especialmente,enel siglo V. Tal vez,unodelos másconocidosseael de laciudad
fronterizadeAmida, duranteel sitio a quefue sometidapor los persasen 359. El
golpe,que duro diezdías,sirvede motivo a Amiano Marcelino paraelaborarun
cuidadodiscurso,enelqueexponelasopinioneseruditasdesuépocasobrelascausas

Isy tiposde epidemias~.
Otro casocélebreesel delaciudaddeRoma,duranteelasediodelosvisigodos,

en 408. A pesarde la distribuciónde víveresllevadaa cabopor Leta, viuda del
emperadorGraciano(375-383),no sepudoevitarqueelhambrehiciesepresaenla
población,lacualculpabadetodossusmalesaSerena,viudadeEstilicón,alaque
suponíaen secretaconnivenciacon los godos.Finalmente,el senadocondenóa
muerteaSerenaporalta traición,mientrasunaepidemiaseextendíaporlaciudad.
Loscadáveresdelosquefallecieronacausadelhambre,permanecíaninsepultos,al
hallarseloscementeriosfueradelosmurosdelaurbe,y debieroncontribuirbastante
alaaparicióndela plaga6.Idénticasescenassevolveríanarepetirenelasediode
410. precediendo,de nuevo,el hambrea laepidemia’L

~ EUSEB.: 1-lis!. Ecl., IX, 7,3-14.
14 JONES,A. H. M.: meLaterRomanEmpire,284-602,Oxford, 1973,p. 1042.

~ AMIANO MARCELINO: Ra Gest., XIX, 4,1-8.
~ZOSIMO: Ms!. A/av., V, 38-39.

17 AGUSTíN DE HIPONA: Sermones, 296, 5-6,ed. PL, XXXVIII, ¡355.
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Aquelmismoaño,unaplagadevastóladiocesisHispaniarum.Memoriadeella
guardóHidacio,quiendicequejuntoconlosbárbarossuevos,vándalosy alanos,que
habíanpenetradoen lapenínsulaatravésdelos pasospirenaicosacomienzosdel
otoñode 409, tambiénllegaron la guerra,el hambrey lapeste.Paracompletarel
cuadroapocalíptico,queelobispodeChavesdeseaofrecernos,ni siquierafalta la
muerteacausadelasbestiassalvajesdel campo:

Est ita quatrnorpíagis jérri fámispestilentiaebestiarumubiquein totoorbe
saevienfibuspraedictaea dominoperprophetassuosadnuntiationesimpletur’8.

Se nos presenta,pues,el año 410 como particularmentefunestoparalas
penínsulasItálica e Ibérica. Sin embargo,de atenemosa los textos, los brotes
epidémicosdebieroncircunscribirsealugaresbastanteconcretos:ciudadesasedia-
dasy regionessometidasa depredaciones,lascualesprovocaronhambrunas,que
precederíana las pestilencias.Así ocurriría hacia419 en Tréveris,dondeuna
epidemiahizopresaen lapoblación,trasel tercersaqueoquepadecíalaciudaden

— 9
los últimos doceanos

En orientesepuedeconstatarelmismofenómeno.Un ejemplopuedetomarse
del períodocatastróficode443 a447.Los rigoresdel inviernode443 causaronla
muertede milesde personasen Asia Menor. Perola elevadapluviosidadquese
registróal añosiguiente,provocóel desbordamientode variosríos,lo queafectó
principalmenteaBitinia. En 445 unaepidemiaatacóahombresy ganados.Más
tarde,laplagasehizo sentiren Constantinopla,cuyapoblaciónhabíasufridopor
mesesunahambrunadebidoalainsuficienciadesuministrosdecereal.La situación
llegaríaasupuntoálgidoen447,cuandoal hambreya laepidemiasesumasenuna
seriede terremotosquese dejaronsentiren Constantinoplay en otras ciudades
asiáticas2<~.

Las epidemiastampocoperdonaronalospueblosbárbarosen movimiento.De
hecho,pareceque fueron un vehículoapropiadoparael desplazamientode las
plagas.Así, los hunos,queen452saqueabanel nortedeItalia, sufrieronunagran
epidemia,quefueprecedidaporelhambre.Plagascelestiales,queajuiciodeHidacio
mostrabanla ira divina21.

No nosextenderemoscon nuevosejemplos.Ahorabien,esimportanteapuntar
aquídoscasosmuyconcretosqueserefierenalaciudaddeRoma.

“HIDACIO: ConrinaatioChranicoramHieronymianoramn,p. 17,48,ed.MCI/AA, XI=Chronica
Minoro, 11. pp. 13-36.

SALVIANO DE MARSELLA: DegubernatioDei, VI, 84-85,ed.MGH, AA, I.l,pp.l-108.
20 MARCELLINI COMITIS: Chronicon,p. SI, ada.443,1;ada.444,3; ada. 445,2; pS2, ad

a. 446, 1; ada. 447,1, ed.MCH, AA, XI=Chr Mm., “‘PP. 60-104.
21 STEIN, E.: Histoire da Bas-Empire, París, 1959,1, p. 336; HIDACIO, Chr., p. 26,154.
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El primeroseprodujoduranteelcercoqueimpusoelmagistermilitumRicimero
alemperadorAntemio(467-472)desdemarzode 472. Las tropasdeRicimerose
apoderarondel Transtíbery del Vaticano,consiguiendo,deestemodo,controlarel
cursodel río y cortarel suministrodegranos,quesubíaporelTíberdesdePortas.
El hambrey laepidemiaaparecieronmuyprontoenlaciudad.Al fin, elejércitode
Ricimero,quehabíaaclamadoaOlibriocomoAugusto,forzó elpuenteAeliusycmzó
elrío.Antemiofue asesinadoy Romasaqueadaporterceravezenlosúltimossesenta
y dosaños22.

No se volvería a vivir una situaciónsemejantehastael inicio de las guerras
góticas,cuandoenfebrerode537,losostrogodosdel reyVitiges(536-540)iniciaron
el asediode la CiudadEterna,ocupadahaciaapenastres mesespor las tropas
imperialescomandadasporBelisario.El asedioduraríaun añoy nuevedías.Entre
lasprimerasaccionesllevadasacaboporlosgodosestuvoladecortarlosacueductos
queabastecíandeaguaafuentesy bañospúblicosy quemovíanlas medasde los
molinos.Belisariosupliólanecesidadinstalandolos molidosenel cursodelTíber.
Los ostrogodos,porsuparte,ocuparonPortus, imposibilitandoalosromanosase-
diadosla recepcióndel trigo. El hambrese hizo sentirantesde quefinalizaseel
invierno,y acomienzosdelaprimaveraempezóapropagarseunaepidemiapor la
ciudad.Los soldadosbizantinos,losúnicosqueposeíanalgo degrano,procedente
desusraciones,lo vendieronalosricosapreciosdesorbitados;y cuandolosgraneros
del estado,queabastecíanala tropa,quedaronvacíos,los soldadoscomenzarona
salir de la ciudad,en la noche,sin servistospor elenemigo,pararecogeren los
campospróximos algo de cereal y traerlo sobresus caballosa Roma, a fin de
continuarcon sulucrativocomercio.Mientras,laplebe,quenodisponíadeoropara
pagarel grano, se alimentabade mulos muertosy de todasuertede alimañasy
hierbajosquecrecíanentrelasminasy fortificacionesdela ciudad23.

Comonotacomúna lamayorpartedeestasnoticiassobrebrotesepidémicos,
esdedestacarsuubicaciónurbana.En escasasocasionessenosinformasobrelo que
estabaocurriendoen los camposal mismotiempo. Existendiversasrazonesque
explicantal omisión.Losautoresquenostransmitenla informaciónresidieron,de
maneracasi permanente,en ciudades.Además,en éstasel azote epidémicose
manifestabatanto másdramáticamente,cuantomayorera la concentracióndemo-
gráfica. En casode inseguridaden cl campo,acudíanrefugiadosbuscandola
protecciónde los muros, e incrementabanlos factoresde riesgo con su masivo
liacinamientoenunespacioreducido.Contodo,algunosdatosesporádicos,sobrelos

~ STEIN. E.: op. ci!., I, pp. 394-395

>~ Liber Ponuficalis,Vita Silveri¿4,cd. MGH, 01<1’, 1; PROCOPIODECESAREA:Historv of
tite Wars. V, XIX, 13, 19-28; V-XXVI, 3-19: VI, 111. 1: VI, X, 13, cd. Locb, 1968,
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quetendremosocasióndecomentaralgo másadelante,nos inducenacreerquela
situacióndel campono fue muchomejorquelade laciudad.

LA «PESTEDEJUSTINIANO» (541-544)

Lasfuentesantiguas,yaseangriegas,latinasuorientales,secaracterizanporsu
vaguedaden lo que atañea la descripciónde los síntomasde las enfermedades
epidémicas.Incluso,cuandolos autoresofrecendetallespormenorizados,como
Tucídides,lasdudaspersisten.Pruebadeelloesel debatequesemantiene24.Nosucede
lo mismoapartirde la plagade 541, queabreel primerciclo dela llamada«peste
de Justiniano»,ya quehastala terminologíaempleadapor los historiadorespara
designarlaenfermedades lo bastanteelocuenteporsísolacomoparaprescindirde
ulterioresexplicaciones.Entrelas fuenteslatinas,las ChronicorumCaesaraugus-

¡anorum reliquiae usanvocablostalescomoplaga inguinalis25; Juande Biclaro,
pestilentiainguinalis>6;elAddftamentumal CronicóndelcomesMarcelino,percussio
inguinalis22;MariodeAvenches,pustula2ty Gregorio1, mortalftasinguinalis20.Isido-
rodeSevillautilizaelsustantivoinguina30,traducciónlatinadelgriegoboubon3’,que
aludea laregión del cuerpohumanoen laquese localizaconfrecuenciael signo
externomásnotoriodelaenfennedad.Nosreferimos,porsupuesto,alatumoración
inflamadadelasglándulaslinfáticas,queenloscasosdepestebubónicasepresenta
en la ingle, en lapartesuperior del muslo, en la axila o en cl cuello. Entre los
contemporáneos,lasmejoresdescripcionessobrelasintomatologiadelapesteselas
debemosaProcopiode Cesareay Evagrio,por los griegos,y aGregoriodeTours
y Pauloeldiácono,porlos latinos32.Además,nohayqueolvidar quejuntoalapeste

-~ Fin buenresumensobrelapolémicapuedehallarseen el apéndiceaTUCíDIDES:Hívioriade
la guerradelPeloponeso,cd. Gredos,Madrid, 1990, t. 1. pp. 561-568.

25 CI,ronicorunsCaesaraugustanorumreliquiae, p. 223., ada. 542. cd. MGH,AA, XI=Chr. Mm..

II. pp. 222-223.
JtJAN DE BICLARO: Chronica, p. 213, ada. 573, cd. MCII, AA, XI=Chr. Mm, II, Pp. 207-

223.
27 Marce//inicomitisChronicaeaddiíamentum,p. 107, ada. 542,2, ed.MGH,AA, XI=C/,r.Mm.,

II, Pp. 104-108).
‘~ MARIO DEAVENCHES: Ch ronica, p. 238, ada. 571,ed. MCII, AA, XI=Chr Mm., ~ PP.

232-239.
‘~ GREGORIO 1: RegistruniEpisto/arum,X, 20, cd. MCII, Episto/ae,1-II.

ISIDORO DE SEVILLA: Ehmo/ogiaeseaOrigines, IV, 6. 19, cd. W. M. Lindsay, Oxford,
1911.

Es cl término empleado por PROCOPIO: HW, II, 22. 17.
PROCOPIO: 11W, II, 22-23; EVAGRIO: HistoriaPcctesiasrica,4,29, cd. PC, LXXXVI Bis,

2415-2906: GREGORIO DE TOURS: Historia Francoram, IV. 31, cd. MCII. SRM, 1.1; PAULO
DIACONO: Historia Lmgobardoraon, 11,4, cd. MCI-L SRLL PP. 45-187.
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persistieronotrasenfermedadesepidémicas,que,aveces,precedieronoacompaña-
ron aésta.

La plagade541 provinodeEtiopía,segúnafirmaEvagrio33.Laepidemiapudo
haberllegadohastael reinoabisiniode Axum desdela regiónde losgrandeslagos
del Africa central,o desdeextremooriente,ya queenambaszonassehandetectado
focosendémicosde pestebubónica,y conambasmantuvieronestrechoscontactos
comercialeslosetíopesen el siglo VI. Anualmenteunaexpediciónpenetrabaencl
interiordelcontinenteafricanoenbuscadeoro;y enAdulis,el granpuertodeEtiopía,
fondeabannavíosprocedentesde Arabia, India,Ceilány China34.

La pesteascendióporel marRojohaciaelnorte,y penetróencl Imperiodurante
laprimaverade 54l~>,probablementeatravésdel golfo de Suez,dondesehallaba
elúnico puertoromanoabiertoal tráficocon Etiopía,Clysma36.En susmuellesse
descargabanmercancíasquepreviamentehabíanpasadoporAdu/is.Se tratabade
productosexóticos,importacionesde lujo, quesatisfacíanlademandadelosgrupos
privilegiadosdelasociedadbizantina.Destacaban:elébano,laspiedraspreciosas,
diversasdrogas,elmarfil, especias,oro, pieles,esclavosafricanos,algodóny toda
unagamadeesenciasaromáticas.Su preciosepagabaenmonedadeororomana,ya
que el solidus aureusera el valor de cambio más apreciadoen los mercados
internacionalesde laépoca37.

“ EVAGRIO: Hisr. Eccí., 4, 29.
~ BAYNES, N. H.: El ImperioBizantino,México, ¡949,PP. 169-170;STEIN, E: op.cm, II, pp.

101-105.
-> PROCOPIO: HW 11, 22,9 asegura que la peste alcanzó Constantinopla eneí segundo año de

su andadura.Un edictoimperialfechadoel 1 de marzo dc 542 indica que, para entonces,la plaga ya
sehabíacobradonumerosasvíclimnasen la capital. SegdnTEOFRANFS,Chronographia,A. M.
6.034 (ed. PC, CVIII, 56-1164),en Constantinopla la eclosión del mal se habríaproducidoen octubre
de 541.PeroSTEIN, E.: op. ch., II, p. 841 sostiene que Teófanes confunde el primerbrotequesedio
en la capital con el acaecido en Pelas/u,,,,y, apoyándose en Procopio, Santiago de Edesa y Juan de
Efeso, muestra como es preciso datar, aproximadamente, eníre febrero y mayo de 542 el momento
enqueeí azote barrió Constantinopla. Noobstante,laafirmacióndeTeófisnesno esnecesariamente
errónea,como creía E. Stein. No se debeolvidarque el estado importaba trigo egipcio para alimentar
ala población de la capital. LaJélLv embolo seenviabatodoslos años en tres convoyes, quepartían
de Alejandría endistintasfechasduranteeí verano. El último debíaser expedidoantesdel lO de
septiembre.Después la navegación se hacia peligrosa y quedaba suspendida desde el II dc
noviembreal lO de marzo.Procopioinsisteen quela epidemiaviajó siemprepormar; y dadoqueen
la capital se hallaba presente antesdequese abrieselaestaciónnavegable,eslógico pensarqueya
en octubredc 541 causaráalgunasvíctimas; aunquesu períodoálgidocoincidieseconel final del
Inviernoy los primeros meses de la primaverade542.

STFIN. E.: op. cM, II, p. 102.
COSMASINDICOPLEUSTES: Topographia Chr/ st/ana, II, 138-148; XI. 338-339, ed. PC,

LXXXVIII, 5 1-462.
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DesdeClvsma,laepidemiadebióviajaratravésde laAugustamnicaPrimahasta
laciudadmediterráneadePelisium,primercentrourbanodeciertaentidad,donde
Procopiosituaráun brotedepesteenel interiordelImperio>5.Al llegaraestepunto,
la línea dc difusión seguidahastaentoncespor la epidemia se bifurcó en dos
direccionesdivergentes:unapor el oestehaciaAlejandría, y otrapor elnordeste
haciaAntioquíade Siria.

Los primerosfocosdecontagiofueronlospuertoscosterosdemanerainvaria-
ble. Sólodespuésdehaberhechopresaenellos,lapestepenetrabahaciael interior;
lo que deínuestraqueel mal viajó por la habitualesrutasmercantilesdel mundo
mediterráneo,en las bodegas,pobladasdc roedoresinfectados,de los cargueros
comerciales.Así, porejemplo,en el casode Egipto, laepidemiano subiódesde
Etiopía porel caucedel Nilo hastaalcanzarsu desembocadura,sino que,por el
contrario, remontóel cursodel río desdela región del delta, dondese hallaban
Alejandríay Pelusiun-19.

En el transcursode laprimaverade 542, laplaga,queelotoño anteriorhabía
devastadotodoEgipto, arrasóahoralaciudaddeConstantinopla,al tiempoquese
propagabaporPalestinay Siria.EnestaúltimacausóespecialimpactoenAntioquía,
la cualaúnno sehabíarecuperadodelasheridasquelehabíaninílingido lospersas,
duranteel saqueode540~~.

En lacapital del Imperiode Oriente,el azote,que habíahechosusprimeras
victimasen octubrede541,cobrórenovadoímpetucuandoel inviernotocabaya a
su fin, e incidió con especialvirulencia sobrela población por cuatro meses,
alcanzandosupuntoálgidoduranteeltercero,momentoenel quesecontabilizaron
entrecincoy diezmil muertosdiariosl;loqueparaunaciudadcornoConstantinopla,
que contabacon un núínerode habitantessuperiora los 600.000,peroinferior al
millón, era, sin duda,un indicemuy elevadodemortalidad42.

Entrelosafectadosseencontróel propioemperadorJustiniano,aquienelmal
sele habíamanifestadoconlaaparicióndel consabidobubónenlaregión inguinal.
Llegóaestartangravementeenfermoque,incluso,corrió elrumor,tantoenlacapital
comoenlasprovincias,dequehabíafallecido.En circulosmilitaressepudodetectar
cierto malestar,posiblementevinculadoal temorde que la emperatrizTeodora
asumiesedirectamentelas riendasdel control del estado,o que pusieseéstasen
manosde algunode sus incondicionales.El problemase solventóal sanarel

‘~ PROCOPtO:HW. 11,22,6; EGERIA: Jtinerar/um. 7-9, ed. BAC, Madrid, 1980.

Ibíd?
PROCOPIO:MW. II, 8-9.
PROCOPIO:HW. 11,22,2.

42 STEIN, E.: op. dt, II, p. 842.
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emperador;aunqueciertosaltosmandosdel ejércitodeoriente,entrelos cualesse
hallabaelpropioBelisario,habríandevérselascon su irasciblesoberana4>.

A finesdel otoñode542,lapesteyahabíadevastadobuenapartedelastierras
del Mediterráneooriental.Egipto, Palestina,Siria, lasTraciasy el Ilírico lahabían
conocidotProbablemente,paraestasfechastambiénlahubiesensufridoalgunos
puertosmediterráneosde Asia Menor, aunqueni el occidentemediterráneoni la
Persiade los Sasánidasla habíanpadecidoaún.El monarcapersa,Cosroes1(531-

579), residíaalasazónenlos cuartelesde invierno, dondehabíaacantonadoasus
fuerzasmilitares,enAdarbiganón.Si lasnegociacionesdepazquehabíaentablado
con Justinianofracasaban,teníapensadomarcharsobreel Ponto,a travésde las
montañasde Armenia, quecreía libres del contagio,y lanzarun ataquecontra
Constantinopla;enlugarde invadir de nuevola Osrhoenay la fiuphratensis,en la
Mesopotamiaromana,donde Belisario le había opuesto decidida resistencia,
durantelacampañadelapasadaprimavera;y donde,además,sabiaquelapestehabía
causadoestragos.Pero los planesdel GranRey no llegaríana materializarse.La
embajadadepazdeJustinianonoalcanzóAdarbiganón,puesunodelosembajadores,
el generalilirio Constantino,enfennóen el camino; y, la tan temidaepidemia,
penetróenelImperioPersa,amenazandoalostropasdeCosroes.Anteel avancede
lapeste,queya seextendíahacialaMediaAtropatene,el actualAzerbaidján;y tras
enterarsedel estallidode unarebeliónencabezadapor su hijo, el Rey de Reyes
decidióreplegarsehaciaAsiria, libredelacalamidad,y renuncióainvadirel Imperio
Romanoen laprimaverade 54345~

Aquel mismo añooccidentehabríade conocerlos primerosbrotesde peste.
Africa, ItaliaeHispaniaibanaserlasprimerasdamnificadas.LasGaliasy Germania
laconoceríanalgo mástarde.

El Additamentumal Cronicóndel comesMarcelino señalaqueprecisamenteen
543unamortalitasmagnadevastótodaItalia, despuésde haberarrasadoOrientey
el Ilírico46

Porlasmismasfechaslamortandadalcanzólascostasdel Africabizantina47.Flavio
Coripo, poeta africanodel siglo VI, nos ha legadoun relato versificadoen su
lohannidos,poemadedicadoalgeneralJuanTroglita,vencedordelosmauros48.Curio-
samenteestosúltimosnosufrieronelazote,loquelespermitió,pocosmesesdespués,

~> PROCOPIO: Anécdota,IV, 1-5. cd. Loeb, 1969,
Marcelí. coní. add., p. ¡07. a. 543,2.

PROCOPIO:HW, II, 24. 1-12.
~ Marccll. cora. a <íd., p. 107, a. 543, 2.

DIEHL, Ch,: LAJr/que Iiyzaauine, Paíís,1896, p. ..39; VICTOR TONNENNSIS: Cluvaica,
p. 201, a. 542,2, cd. MCII, AA,=Chr Mm., lJ, pp. 184-206.

CORIPO: lohannidos, III 342-392 cd MCII, AA. 111.2, pp. 1-109.
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cuandola epidemiahuboremitido, lanzarseal saqueode lasprovinciasromanas,
desprotegidascomoestaban,acausadelasbajasquelapestehabíaprovocadoentre
lossoldadosdelosdestacamentosmilitaresquecustodiabanlasfortificacionesdela
frontera.

LaPenínsulaIbéricatampocoescapóal destinocomúndel occidentemediterrá-
neo.La ciudaddeZaragozaguardaríamemoriadelacalamidadgeneral.Elanónimo
autordelas ChronicorumCaesaraugustanorumreliquiae recordaráquehisdiebus
inguinalis plagatotampaenecontravit Hispaniam49.

Lospuertoshispánicosdel litoral mediterráneo,quemantuvieronunasrelacio-
nescomercialesfluidasconelnortedeAfrica enelsigloVI50, seríanlosprimerosque
habríanexperimentadoel golpe. De todosmodos,rutas fluviales, como las del
Guadianay la del Guadalquivir,habitualmentefrecuentadaspor los transmartn¡
negotiatoresde procedenciaoriental que traficabanen las ciudadesportuarias,
debieronservir comovíasalternativasparala propagaciónde la epidemiapor las
zonasdel interior5’.

La pestearribóalascostasmeridionalesdelaGaliafrancadelosMerovingios
en544>{ Tuvo especialincidenciaen laantiguaprovinciaViennensis,cuyocentro
administrativo,Arlés, fue muycastigadoporlaplaga.Del temordeGalo,obispode
Clermont-Ferrand,a quela pestellegasea su diócesis,se puedededucirque el
desastrese hallabapróximo, y que,por tanto,debíahaberremontadoel cursode
Ródanoy ahoraamenazabala Auvernia. No obstante,en aquellaocasión las

5>
oracionesdel venerableGaloalejaronlaamenaza~.

Desdeel cursosuperior del Saona,la pestese movió haciaReims,proba-
blementeascendiendopor las márgenesdel Mame.Según se creyó fueronlas
reliquiasdeSanRemigiolasquelibraronalaciudaddeldesastre54.Tampocosepuede
descartarquelaplagasepropagasealo largodelasorillasdeMoselaparadetenerse
en las proximidadesdeTréveris5>-

El 7 dc marzode 544, durantelaCuaresma,Justinianopromulgóunanovel/a
instandoalarrepentimientoabshomosexualesdeConstantinopla,yaqueelcúmulo

~ Chron. Caesaraugust.reí., p. 223, ada. 542.
>“ JARREGADOMíNGUEZ, R.: «Notassobrela importaciónde cerámicasfinasnorteafricanas

(sigillataclaraD)en la costaorientalde Hispaniaduranteel siglo Vi e inicios delVII d.C.»,Actas
dell! Congreso de Arqueología Medieval Española.Comunicaciones, Madrid, 1987,pp. 337-344.

~‘ De vda et miraculis Patrum Emiritensium, y, 12, cd. E. Flórez, España Sagrada, XIII,
Pp. 335-386.

>GREGORIODE TOURS: HE, IV, 5.
“GREGORIODE TOURS:Liber ¡e gloria martvrum, 50, cd. MGH, SRM, 1. 2.
~ GREGORIO DE TOURS: Liber di gloria confessorum, 78, cd. MCII, SRM, 1. 2.
“ GREGORIODE TOURS: Liber vilae Patrum, XVII, 4, ed. MCII, SRM, 1. 2.
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desuspecadospodíaserlacausadenuevasplagasdivinas,aúnmásaterradorasque
las recientementevividas56.Unpardesemanasdespués,el23 demarzo,sepromulgó
un nuevodecreto,porelqueseponíafin alaescaladadepreciosquesehabíaprodu-
cidotraslosprimerosbrotesdcpeste,restableciendolosquesehallabanenusoantes
de la epidemia.A juicio del legislador.el fenómenoeralaconsecuenciadirectade
laavariciadeagricultores,artesanos,comerciantesy marineros57.

En elprimercaso,elalejamientodelairadivinasecondicionaalarrepentimiento
del pecadode lujutia. En el segundo,la restauracióndel orden económicodel
Imperiopasabaporel abandonodel pecadodeavaricia.Parececlaroque,enmarzo
de544,la ideologíaquepresidela laborlegislativadel gobiernoimperialsubordina
el restablecimientodel orden universalal del orden moral de la sociedad.Por
supuesto.comono seesperabaquelospecadoresestuvierandispuestosaenmendar
suconductaenbeneficiodelacomunidad,elemperador,ensucalidadderepresen-
tantedeDiosenla tierra,seencargaríadequeelaparatocoercitivodelestadodejase
caertodo supesosobrelos infractoresdela normativa,paraloscualessepreveían
duraspenas.

LOS REBROTESCICLICOSDEL SIGLO VI

Lagravedadde la llamada«pestedeJustiniano»no radicatantoenlassecuelas
inmediatasdelprimerciclo debrotes,queacabamosdedescribir,comoenlacadena
deoleadasepidémicasalasqueabrió laspuertasdel mundomediterráneo.Durante
doscientosañosno hubogeneraciónqueno conocieselos desastrescausadospor la
plaga,cuyocarácterrecurrentecontribuyóenormementeaperpetuarlasconsecuen-
ctasdel azotede 541-544.

Conunafrecttenciaqueoscilaentrelosnuevey losdoceañosdeinediaentreun
cicloy el siguiente,lapesteno tardóenhacerunanuevaaparición58.Estaseprodujo
entre588 y 561, mientrasJustinianoostentabaaúnla púrpura.Es cierto queuna
epidemiaseabatiósobreConstantinoplaendiciembrede555,masno parecequese
tratedeun brotede pestebubónica59.

En realidad,lapestesevio precedidaportodaunaseriedeviolentosterremotos,
queenlosúltimosmesesde557destruyeronbarriosenterosdelacapital,provocaron

~ JUSTINtANO: Nove/loe,CXLI, cd. R. Schoell y G. KroII, CIC 3, 1972.
“ JUST.: Nov., CXXII.
50 Seguimos la clasificaciónde BIRABEN. J.-N., y LE GOFF, J.: «TheFíaguein the Early

Middle Ages», ed, R. Forster yO. Ranum en Bioíog~ofMan in IIistory, Balrimore-Londres,1975,
pp. 48-80.

»TEOI4ANES: Chronogn. A. M. 6.048.



Las grandes epidemias en la temprana Edad Media... 21

elpánicogeneraldelapoblación,y dañaronhastatal puntolacúpuladeSantaSofía
que,pocassemanasdespués,sedesplomaríaestrepitosanlenteW.Entrefebreroyjulio
de558semanifestólapesteentodasuvirulencia61.Al añosiguienteseextendióhacia
eloeste,penetrandoen Italia atravésde Ravenna,parapropagarsea lo largodela
costaadriáticaendirecciónaIstria y Dalmacia,dondeprovocómuerteshasta56162

Precisamenteporestasmismasfechas,,tambiénCilicia y AntioquíaseSiriafueron
visitadasportanincómodohuésped<>.

El tercerciclo de brotessepuededatarentre570 y 574. Siguió de cercaa la
invasiónlombardadeItaliayafectóespecialmenteaoccidente.En569,altiempoque
losinvasoresavanzabanveloces,elhambrey unaepidemia,queno puedeidentifi-
carsecon lapeste,hicieronsuapariciónen lapenínsula.Un añodespués,decreera
Mario de Avenches,laviruela se sumóa laepidemiaqueya se padecía,y ambas
parecenhaberallanadoel caminoa la peste,queen571 setransíadódesdeLiguria
alasplayasmeridionalesdelaGalia. Ascendióporel valledel RódanohastaLyon,
y desdeallí tomódosdireccionesdistintas.Porun ladoremontóel cursodel Saona
alcanzandoChalon-sur-Saóney Dijón. Por otro se propagóhacia el noroeste,
castigandoprácticamentea todalaAuvernia,antesde proseguirsu caminodesde
Clermont-Ferrandaflourges,llegandoinclusoaamenazarladiócesisdeToursM.Paulo
eldiáconoinsisteenqueprogresóadfinesgentiumAlamannorumetBaioariorum65.

Pocosabemossobrelos efectosde estecielo epidémicoen el Mediterráneo
oriental,aunqueJuande Biclaroy Miguel el sirio nosinformansobrelapresencia
de lapesteen Constantinoplaen 573. Segúnel biclarense,testigopresencialdel
azote,éstecesóeldíaenqueTiberioConstantinofueproclamadoCésar;esdecir,el
7 de diciembrede 57466~ Posiblemente,Antioquíatambiénse vio agredidapor la
plaga,puesEvagriorecuerdaquelaciudadhabíasufridoporcuartavezun golpede
peste,dosañosantesdeescribirsurelatosobrelaepidemiade541a544. Dadoque
elprimerode aquellosazotesse puedefecharen 542, el segundoen 560/561 y el
cuartohacia591,queda570-574comoel períodomásprobableenqueseprodujo
el tercerbrote67.

Deacuerdoconla clasificaciónde J. N. Birabeny J. Le Gofft sepodríaesta-

60 TEOFANES:Chronogr., A. M. 6.050.
»‘ 11,14; AGATIAS: Historiaran,, V, 9. cd. PC, LXXXVIII, 1263-1596.
62 PAULO DIAC: HL, IV, 4.

»> EVAGRIO: II/st. EccL, 4, 29; TEOFANES: Chronogr., A. M. 6.053.
«‘MARIO DE AVENCHES: Chr., p.238,ad.a.569-57l;GREGORIODETOURS:HF, IV, 31;

Id., Liber cíe virtutis sancti Iu/iani Brivatensis, 46, cd. MCII, SRM, 1- 2.
«‘ PAUI,O DIAC.: HL. 11,4.
60 JUAN DE BICLARO: Chr., p. 213, a. 573,4; p. 214, a. 574,2.
~ EVAGRIO: II/st. Eccí., 4. 29.

BIRABILN, J.-N., y LE GOFE, J.: Op. <uit. p. 59.
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blecerlaexistenciadedosnuevosciclospestíferos:el cuartode580a582yelquinto
de588a591. Pero,lo ciertoesqueresultamuydifícil señalarloslímitescronológi-
cos entreel uno y el otro. En cualquiercaso, lo que debemosreconocercomo
característicaprimordial en los brotesepidémicosde estadécadaominosaes su
marcadocarácteroccidental,aunquehacia591 sedetectanalgunosfocosimpor-
tantesen eleste.

Gregoriode Toursnos hacellegar las primerasnoticias.Legadosfrancosde
ChilpericoideNeustria(561-584).queregresabandel reinovisigodo,dondehabían
permanecidoduranteel año 583, narraroncomo la provinciade Carpetania,

región occidentalde la antiguaCarthaginiensis,sufría unaterribleplagade de
langostas<~9.Másadelante,el turonenseindicaqueparaentoncesla mencionada
plagadelangostasentrabaensuquintoañoy quesehabíaextendidoaotraprovincia
colindante70.Además,los legadosquehabíanretomadoa la Galiaenlaprimavera
de 584, refirieron que una epidemiamuy grave de pestebubónica,que venia
afectandoalaciudaddeNarbonadesdehaciatresaños,seextendíaahoraporcasi
todoel reino visigodo71.

PosiblementesólolaLusitaniase libré del azote,y esograciasala intercesión
delasantapatronadeEmeritaAugusta,lamártirEulalia,y alasplegariasdeMasona,
elobispometropolitano22.

En Narbona,partede la poblaciónhuyó al estallarel contagio.Pero,cuando
regresaronmástarde,pensandoqueelazotehabíaconcluido,fueronvíctimasdeun
nuevorebrote.Y, además,losrefugiadoscontribuyeronaportarelmal hastaAlbi7>.

GregoriodeToursatribuyelamuertedel rey suevoMiro (570-583)alas aguas
malsanasde Hispaniay ala insalubridadde su aire74.Ambosfactoreseranconsi-
deradospor los médicosdelaépocacomocausantesdeepidemias.Así, Isidorode
Sevilla,alhablarsobrelosorígenesdelapestebubónica,dicequeéstagigniturenim
excorruptoaere~. Creemosqueelmonarcasuevopudoservíctimadelaepidemia
queen583asolabarlreinovisigodo76.

Todavía en 588 la plaga causabavictimas en la PenínsulaIbérica, pues
precisamenteaquelmismoaño,unanavecomercial,procedentedealgunode los

«‘GREGORIO DE TOURS: HF, VI, 33.

»‘ GREGORIO DE TOURS: np; ví, 44.
~‘ GREGORIO DE TOURS: UF, VI, 33.
72 De vito e! ,n/racu/is Patrum £meritens/um, IX. 22.
“GREGORIO DE TOURS: 1-lE, VI, 33.
“GREGORIO DE TOURS: HE, VI, 43.
“ ISIDORO: Etyníolog..VI, 6, 17.
76 JUAN DE BICLARO: Chr.. p. 216, a. 583. habla de hambre duranteel asedio de Hispalis.

Guerray hambresolíanprecedera las epidemias.
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puertoshispanos,quesedirigíaaMarsella,segúnerausual,llevó consigolapeste
al surdelaGalia.ElobispodeMarsella,Teodoro,serefugióenla iglesiaabacialde
sanVictor, en la quepermanecióen oraciónhastaquecesóel azote.Durantedos
mesesla ciudad respiró. Muchos que habíanhuido regresaron,con tan pésima
fortunaqueal tercermesrebrotólapeste,y bastantesde ellosmurieron~.

DesdeMarsellalaepidemiaremontó,unavezmás,el cursodelRódanohastalos
alrededoresde Lyon. Viviers y Avignon la soportaronen 590. Y un año después
Marsellavolvíaa recibirla78.

TampocoItalia selibró de los rebrotesde esteciclo. En noviembrede 589el
Tíbersedesbordó,provocandoelhundimientode variosedificiosantiguosy delos
almacenesdecerealesdela Iglesia,queconteníanlas reservasalimenticiasparala
poblacióndeRomadurantetodoel invierno.Antesdequeacabaraelañolapestese
dejósentir.Entrelasvictimasseencontrabaelpropiopontífice,Pelagio11(579-590).
El golpesólo sedetendríadespuésdequeelquehabríadesersu sucesor,Gregorio
1(590-604)celebrasesolemnesletaníasenabril de590~~.Aunasí,elmalseextendió
porelnordestedeltalia,afectandoaRavennay alapenínsuladeIstria.Pocosabemos
sobresu incidenciaenoriente,conexcepcióndel brotequepadecióAntioquía5<k

Entre599 y 600 seiba aproducir lasextay última recurrenciadelaplagaenel
sigloVI. Es casi seguroqueenestaocasiónel ciclo teníasuorigenenoriente.Elias
de Nisibis señalasu presenciaen Mesopotamiahacia599. Esemismoaño,según
Miguel el sirio, afectóalaciudaddeConstantinoplay aampliasregionesdeAsiay
Bitinia. Dehecho,afinesdelotoñode599,cuandolosávaros,cruzandoelDanubio,

81
invadieronlaMoesiaSecunday laScythica,la pestedevastabaya lasTracias

UnacartadeGregorio1, fechadaenagostodeaquelmismoaño,comunicabaa
lapatriciaItálicay asu maridoVenanciolas ruinascausadasporlapesteenAfrica,
y añadíaquele habíanllegadonuevassobredesolacionespeoresenoriente82,lo que
nos permitedatar los brotesepidémicosde las Traciasy Asia Menor hacia la
primaverade 599.

Desdeel estelaplagaviajó haciael oeste.Tocó puertoenCartagoduranteel
veranoy debiódesembarcarenRavennapocotiempodespués,paraexpandirsepor
el nortey centrode Italia. En agostodel año600, Gregorio1, enunacartaalobispo
DominicodeCartago,quepretendíaconsolarleporlosdesastresprovocadospor
la epidemiaqueaúnvagabapor Africa, le hacesaberqueItalia tampocose había

~ GREGORIO DE TOURS: 1-/E, IX, 2 1-22.

76GREGORIO DE TOURS: HE, X, 23y 25.

“GREGORIO DE TOURS: HE, X, 1.
«‘ PAULO DLAC: HL. LV, 4; EVAGRIO: H/st. Eccí., 4,29.

TEOFANES: Chronogn, A. M. 6.092; BIRAHEN, J.-N., y LE 00FF, J.: op. cit, p. 75.
~> GREGORIO 1: Regisrr. Ep/st., IX, 232.
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librado de la calamidad8>.Mienttas Dalmaciae Istria se veían asoladaspor las
incursioneseslavas,en el valle del Adigio, en tomoa Verona,lapestesecobraba
nuevasvictimas84.

ProcedentedeItalia arribóaMarsellay Arlés8>,peronopenetróenprofundidad
en las Galias,ni tampocoen Hispania.

LAS ULTIMAS OLEADAS EPIDEMICAS.SIGLOSVII Y VIII

El siglo VII conocerávariosciclosde brotesrecurrentes.El primerode ellos,
séptimoacontardesdeelde losdíasde Justiniano,acaecióduranteel reinadode
Focas(602-610).Teófanesy Zonarashablande su incidenciaenConstantinoplay
elLiberPontificalisde su presenciaenRoma,bajoel pontificadodeBonifacioIV
(608-615ft.

Nuestrasfuentessehacencadavezmásescasasa medidaqueavanzamoseneste
siglo.Nosadentramosenloquesehadadoenllamar«laedadoscuradeBizancio»,
quetienesu correspondenciaoccidentalen la Galiamerovingiay en la Hispania
visigoda, trasla desapariciónde Gregoriode Tours,Juande Bíclaro e Isidoro de
Sevilla. A pesardelasdificultadesqueello entraña,las noticiassobrenuevosbrotes
epidémicosdepestebubónicasepuedenlocalizar,inclusoparalaPenínsulaIbérica.

En tal sentidocabríainterpretarseciertaalusiónaunapestisassidua,queaparece
enunadelascartascruzadashacia614entreelrey Sisebuto(612-621)y elpatricio
Cesáreo,gobernadorde la provinciabizantinade Spania, duranteuna serie de
campañasmilitares,quetuvieronporescenarioel sudestepenínsula?7.

Para 618 poseemosuna noticia, más bien aislada, sobre un rebrote en
Constantinopla88.Esdifícil vincularloaalgunodelosciclosanterioresoposteriores;
por lo quese leclasificacomotestimoniode un octavociclo, de quetan solo han
perduradoestainformación«’.

AsociadoalascampañasvictoriosasdeHeraclio(610-641)contralospersasen
627/628,sehallaelnovenocicloqueseextendióporSiriay Mesopotamia,campo
principal delasoperacionesbélicas~.De manerasimilar,el décimociclo, de 639a

<•< GREGORIO 1: Registr. Epist. X, 20.
<~ BIRABEN. J.-N.. y LE GOFE, J.: Op. cii., p. 75.
“ ¡bid:
86 TEOFANES: Chronogr., A. M. 6.100; ZONARAS: Ep., 14,14;Lib. Pon!., VitaBon,f,l.
~ Episiolae Wisigorhicae, 4, ed.MCII, EMKA, 1, pp. 658-690.
» NICEFORO El. PATRIARCA: Breviarinin, p. 113, ed. Teuhner, 1880.
«‘ BIRABEN, i.-N.. y LE GOFE. J.: op. <uit. p. 60.

Ibid., p. 76.
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640, coincideconla invasiónmusulmanade lasprovinciasorientalesdel Imperio.
Tuvo una difusión más amplia y llegó a alcanzara Siria, Palestina,Egipto,
Constantinoplay Tesalónica9’.Posiblementehallaquerelacionarestaoleadapestí-
feraconlaquedevastóel reinovisigodohacia640, despuésde sieteañosde sequía
y hambrunas’>2.

La cartaen queGalo,obispodeClermont-Ferrand,informaaDidier, obispo
deCahors,sobreunaseriede brotesqueasolaronelbajovalle del Ródano,así
comola noticiaque nos proporcionaPauloel diáconosobreunaepidemiaque
afectóaRomayPavía9>,presentandificultadesdedataciónprecisa,apesardeque
se las hayaconsideradocomorepresentaciónde un undécimociclo epidémico,
quehabríatenidolugarhacia654~~.

Lasúltimasdécadasdel sigloVII semuestranmenospareasy másprecisas.Así,
de 678a 680, asistimosalaaperturadeun nuevociclo, queestádocumentadopara
Constantinopla,Romay la PenínsulaIbérica. Provino de oriente, ya que en la
primaverade678,elcalifaMuhawiya1(661-680)sevio obligadoalevantarelcerco
quehabíaimpuestoaConstantinoplaacausadelhambrey la peste95.Pocodespués,
bajoelpontificadodeAgatón(678-681),durantelosmesesdejulio aseptiembre
de 680, Romasufrió unagravísimaepidemia,lacual causótantasvíctimasque
no era infrecuentever comofamilias enteraseransepultadasal mismotiempo.
Ademásalcanzóalasáreassuburbanasy alos castrabizantinosdel limes96.

Enel reinovisigodo,el carizquetomólasituaciónapartirde680nofue mucho
mejor.Enlosúltimosañosdel reinadodeWamba(672-680)el hambresehizosentir,
puesparacuandosereunió elXII ConciliodeToledo,del 9 al 25 deenerode681,
tansólotresmesesdespuésdeladeposicióndelmonarca,elnuevorey,Ervigio (680-
687), afirmabaante la asambleaepiscopalque se padecíangravesproblemas
agrariosy queunaepidemiaseextendíaporel reino97.

Por su parte,los dominiosde los Omeyasen Mesopotamia,Siriay Egipto se
vieron afectadospor otro ciclo epidémicoentre684 y 686, de implantacióny
desarrollonetamenteoriental98.

En occidente,laprovinciavisigodadela Narbonensepadeceríalos efectosde
unaoleadaderebrotesen losaños693/694,bajoel reinadodeEgica(687-702).En

Ibid.: STRATOS, A. N.: Bvzance au Vile. siñcle, Lausana.1980,11.p. 45.
<> Vita Audoin/,7, ed.R. Grosse,Fon/esII/spaniaeAntiquae,IX, p. 295.
«‘ La cartade Galo cd. MCII, EMK4, 1, p. 214; PAULO DIAC.: RL, VI, 5.

BIRABEN, J.-N., y LE GOFF, J.: Op. c/É, p. 76 y n. 4.
~> ContinuatioSv¿antinoArabica,26; Cf Continua//o Hispana, 39,ed. MCI-LAA, XI=Chn Mm..

II, Pp. 334-368.
Lib. I-’ont, Vita Agathonis, 16.

~ VIVES i.: ConciliosVisigóIicoseII/spano-ro~nanos, Barcelona-Madrid,1963,PP.380-381.
«‘ STRATOS. A. N.: Byzantium in tite Seventh Centarv, Amsterdam, 1980,V, p. 28.
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la leypromulgadaporelmonarcadandovigorcomononnativacivil alasdecisiones
adoptadasporelepiscopadohispanoenelXVI ConciliodeToledo,celebradoel2
demayode693,sehaceconstarquelosobisposdelaNarbonensenohabíanpodido
concurrira laasambleadebidoaquela pesteinguinal devastabasu provinciapor
aquellosdías99.

Eneltomoregiopresentadoporelmismomonarcaalospadrescongregadosen
elXVII ConciliodeToledo,el 9 denoviembrede694,seseñalaexpresamenteque
losjudiosdelaNarbonensenodebíansersometidos,porelmomento,alalegislación
emanadadelareunión,yaquelaprovinciaenterapasabapormomentosdecrisis
comoconsecuenciadelacrecienteolade delitos,de lasinvasionesdelosfrancos
y delamortandadprovocadapor lapesteinguinal1m.

El último lustro del siglo VII conociódosnuevosciclosdebrotesepidémicos.
Unoen697,quehabríaafectadoaMesopotamia,Siriay Constantinopla.Elotroen
el año700, quesepropagópordiversoslugaresde oriente,tocando,de nuevo,la
capitaldel Imperio Bizantino1t>1.

La presenciade laplagaen laépocafinal del reinovisigodonorespondeaun
problemaaisladoo especificodelaPenínsulaIbérica.Esmuyposiblequeen701 la
pestedevastasela ciudadregiade Toledo. Segúnla Crónica mozárabede 754 o
ContinuatioHispana,Egicay suhijo Witiza in era DCCXX.X1/1111suprafatecladis

nosferentesexitiumper Spaniamepaladovagitant102.Aunquelacalamidadmen-
cionadaconanterioridadsueleasociarseaunasupuestareferenciaperdidasobrela
rebelióndeSunifredo,lociertoesqueelcronistasimencionademaneraexpresauna
devastación:la de la peste1’».El transíadode la corte desdeToledoa Córdoba””
seguramenteestuvomotivadopor lapresenciade unaepidemiaenlacapital.

ElAjharMachmuó,coleccióndetradicionesentornoalaconquistaislámicadel
reinovisigodo,compiladasenelsiglo XI, indicaquedurantetresañosconsecutivos,
alfinal delreinadodeWitiza(702-710),seprodujeronhambrunas,lascualesfueron
seguidasporlapeste.Taleshechosdebierontenerlugarentre‘707 y ‘709, ya queel
último añodel reinadodeWitiza secaracterizópor laferacidaddelascosechas”».

» VIVES, J.: Op. <uit., pp. 5 15-516;Conf II/sp., 53.

~<«VIVES, i.: Op. ciÉ, p. 525.

TEOFANES: Chronogr.,A. M.6190y6192; BIRABEN,J.-N., yLEGOFF,J.: Op. ciÉ, p. 60,
Conf Hisp.,62.
Asilo interpretanBARBERO,A., y LORING, MY 1.: «El reinovisigodoy la transiciónal

mundomedieval»,enHistoria deEspaña,cd. Planeta,t, 2,~<LaEspañaromanay visigoda,Barce-
Iona>v 1989.p. 496,

‘«‘ A fines de702 la corte estaba en Córdoba, donde se publicó una ley referente a los mnan<.ipia
fugitivos; Cf Liberludicioru,n, IX, 1,21.

“» AjbarMachmuá, ed. E. Lafuente y Alcántara, Madrid, 1867, p. 22.
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Perolapestebubónicaaúnpresentaríaunagranbatallaantesde su definitiva
retirada,duranteelreinadodel emperadorbizantinoConstantinoV (741-775).Este
ciclo epidémico,procedentede Siria, dondehabíadevastadoDamascohacia740,
atravesóPalestinaypenetróenEgiptoantesdeextenderseporlascostasnorteafricanas
hastalaactualTúnez.Allí embarcorumboaSiciliay Calabria.Del surdeItalia pasé
aGrecia,y desdeestaúltima alasislasdelEgeo,quesevieronarrasadasporel azote
enla decimocuartaindicción (del 1 deseptiembrede744al 31 de agostode 745).
Mesesdespués,en ladecimoquintaindicción(del 1 de septiembrede745 al 31 de
agostode746)laplagasehizomanifiestaenlacapital,aunquenocausóimportantes
dañoshastalaprimaverade laprimeraindicción, esdecir,lade747; y nofue sino
en el veranode aquelaño quellegó a las cuotasmáximasde su virulencia.La
mortalidadfue tan elevadaqueel gobiernoimperial se vio obligadoaponeren
marchatodaunaseriedemedidasdestinadasarepoblarConstantinopla.AsiaMenor
también sufrió la pesteen estamisma década,siendoEsmirnala ciudad más
castigada1’>6.

La última noticiasobreun brotedepestebubónicaenel siglo VIII nosviene
de la manodeJuanel diácono,quienlo enmarcaen la ciudadde Nápolesen el
año 767107. Despuésel silencio se haceen los analesde la historia. Aunque
volvemosa tenernuevassobreepidemias,lapestebubónicayano reaparecera
enla escenamediterráneahasta1347.

EL LEGADO DE LAS GRANDESEPIDEMIAS

Los diferentesciclos de brotesde pestebubónica,que afectaronal mundo
mediterráneodurantelos siglos VI al VIII, tuvieron consecuenciasde orden
demográfico,social,económicoy político.No obstante,lapestetansólocontribuyó
a consolidary prolongarlostrazosde unaslíneasde evolución,queya se venían
perfilandoendichasáreasdesdelosdíasdeMarcoAurelio; dadoquelas mortanda-
desde los siglosII alV poseyeronlacapacidadsuficientecomoparaimprimir una
huellaindelebleenlasociedadtardorromana.

La crisisdemográficafue suefectoprimeroy másobvio. A partirdelostiempos
de losAntoninos,se advierte,encasitodoel Imperio,unatendenciaaldescensode
la población,queno resultanadaextraña;teniendoen cuentaqueal final de las
guerrasdeconquistaseunió laapariciónde lasprimerasgrandesepidemias.Estas
quebrarondefinitivamente el frágil equilibrio de unas estructurasdemográficas

‘<k TEOFANES:ebronogr., A. M. 6.238;BURY, J.13.: A Hísroryof<heLeer RemanEmpire,

Londres,1889,11,p. 453.
“<y El datosobreestebrotesehallaeditadoenMGH, SRL!, p. 425.
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caracterizadaspor labrevedaden laesperanzade vida, unoselevadosíndicesde
mortalidadinfantil, y unastasasdenatalidadcomparativamentedébiles.Dehecho,
antesdequelosinvasoresbárbarosy lashambrunasy pestilenciashagansuaparición
enescena,ya seperfilabala contracción’08.Conla llegadadelapestebubónicaen
el siglo VI, seculminaráunprocesocuyasraícessehundenenelAlto Imperio.En
tomoa600lapoblaciónmediterráneadebióalcanzarsu nivel másbajo””. Casiun
sigloantes,el rey visigodoEgicahabiareconocido,durantelaoleadade693/694.que
la Narbonensese hallabaab hominibusdesolataa causade laplaga inguinalis;
aunquetambiénsemencionenlaguerrayel bandidajecomocausasdeladespoblación
de laprovincia.

Con todo, es imprescindiblerecordarque la pestebubónicano suplantóni
desplazóalasviejasepidemiasconocidashastalaépocadeJustiniano,sinoquese
sumóaellas,conlo quelosefectosresultaronserdoblementedevastadorasdesdeun
punto de vistademográfico.

El descensode mano de obra campesinasupusoun rudo golpe parauna
economíapredominantementeagraria.Losagri desertiampliaronsu extensión,a
despechodelapolíticaderepoblacióndetierrasincultasmedianteelasentamiento
detribusbárbaras,quellevaronacabovariosemperadores,entrelosquesecuentan
Marco Aurelio y ConstancioCloro.

De todosmodos,no hay queolvidar queelproblemade los despobladosse
hallabavinculadoprincipalmentealatransformacióndelasestructurasorganizativas
de laproducción;y quees en estemareodondehay quecalibrarel influjo de las
epidemiascomofactordinamizadorde loscambiossocialesy económicos.

La disminucióndel númerode campesinos-contribuyentesgeneróproblemas
hacendísticos;primeroenRoma,y mástardeenBizancioyenlosreinosgermánicos.
Justinianointentaríaresolverlosmediantela adiectio, redistribuyendoentre los
propietariossobrevivientesa laepidemiade 541/544losagri desertijuntocon las
cargasfiscalesquelosgravaban,afindequeelestadopercibieselosmismosingresos
queantesdel azote.El plan fracasó,pueselpequeñocampesinadolibre carecíade
los mediosparaponeren explotaciónlosdespoblados,y el aumentodelapresión
fiscalacabóarrojandoamuchosdeaquelloslabradoresenlosbrazosdelosgrandes
terratenientes’’0

Curiosamente,en laPenínsulaIbérica,durantelos siglosVI al VIII, seadvierte
que tras cadagolpe epidémicose incrementala legislación que vincula a los

«‘< BURN, A. R.: ~<HicBreve Vivitur», Pas¡ andPresent. IV, 1953, pp. 1-31.
>~ DOEHAERD, R.: Occidentedurante la alta EdadMedia, Barcelona,1984,p. 64.
‘‘JONES, A. II. M.: Op. cii., pp. 812-823; STEIN, E.: Op. <uit., 1, p. 78; II, p. 760.
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agricultoresy susdescendientesalatierraquetrabajan’ ‘,muestradequela reduc-
ción de la mano de obra rural que causabala peste favoreció el procesode
feudalizaciónde lasestructurassocio-económicasdel reinode Toledo.

Sabemos,además,que,enel ImperiodeOriente,lacontracciónsensibledel
númerode productoresy consumidores,unidaal descensoqueexperimentóla
demandadurantelagranpestedelos díasde Justiniano,provocólacaídade los
niveles de produccióny un aumentogeneralde los precios. Comerciantesy
artesanos,amparándoseen los privilegios que la política de monopoliosdel
estadoles habíaconferido,sehicieronpagarmáscarosu trabajo.Así, enmarzo
de544,Justinianoseveríaobligadoarestablecerpordecretolospreciosvigentes
con anterioridada la plaga, y, al mismo tiempo, hubo de poner fin a los
monopolios.

Lossistemasdefensivosqueprotegíanlas fronteraspolíticasdel Imperiode
Orientey delosreinosbárbaros,tambiénseresintieronacausadelasepidemias.
No sinrazón,los bereberesentraronasacoenlasprovinciasbizantinasdel norte
de Africa traselgolpede542/543;y loslombardosavanzaronporItalia a lavez
queelhambrey variostiposdepestilencias.Difícilmente hubieranpodidoopo-
ner resistenciaa los invasores,las diezmadasguarnicionesdel emperadorde
Constantinopla.

Por otrolado,el vaciodemográficocreadopor lossucesivosrebrotesenuna
mismaregión,favoreció la instalacióndefinitiva delos recién llegados.Detal
modo se explicaríala rápidaeslavizaciónde Grecia y de los Balcanes.La
conquistamusulmanasemueveen idénticosparámetros.Egiptocayóen manos
de losárabesentre639y 641,mientraslapesteasolabalasprovinciasorientales
deBizancio.El reinovisigododeToledocorrió unasuertesemejante.Losmusul-
manesselanzaronalasaltoun añodespuésdequeelúltimocicloepidémico,que
habíacausadovíctimasdurantetresañosconsecutivos,llegasea sufin.

No pretendemosretormarel viejo argumentodemográficopara, así, dar
cuentade todas las transformacionesquese produjeronen la tempranaEdad
Media.Talestesisfueronsuperadashacemuchotiempo.Perosiquecreemospre-
cisointegrarelestudiodelasgrandesepidemiascomoelementoenmodoalguno
ajenoala totalidadde lasrealidadesdelaépoca,y del queno sedebeprescindir,
si sedeseaentendercorrectamenteesteperiodohistórico.

Algunosejemplosaparecenencánonesconciliares;Cf VIVES, J.:Op. <uit., pp. 132,151-152,
2 14-217, 240; y otros en LL IX, 1, 21; 2. 9; 1, 15.


