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En tre ga n.º 66 de la co lec ción Cua der nos His to ria 16 de di- 

ca do a las he re jías me die va les.
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Los tres mu cha chos de Ba bi lo nia, si glo XI (Mo nas te rio de Osios Loukas,

Gre cia).

In di ce

LAS HE RE JIAS ME DIE VA LES
Di si den cia re li gio sa y pro tes ta so cial
Por Emi lio Mi tre Fer nán dez
Ca te drá ti co de His to ria Me die val
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid

La he re jía en Es pa ña
Por F. Ja vier Fer nán dez Con de
Pro fe sor de His to ria Me die val
Uni ver si dad de Ovie do.

Los cá ta ros
Por Fran cis co de Mo xó
Pro fe sor de His to ria Me die val
Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.

El mo vi mien to hu si ta
Por Cris ti na Gran da Ga lle go
His to ria do ra.

Las he re jías de Oc ci den te

Bi blio gra fía
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L

Di si den cia re li gio sa y pro tes ta so cial

Por Emi lio Mi tre Fer nán dez

Ca te drá ti co de His to ria Me die val. Uni ver si dad Com plu- 
ten se de Ma drid

A exis ten cia de co rrien tes de opi nión (el tér mino grie go
ai re sis = he re jía, op ción fi lo só fi ca li bre men te ele gi da) es

con sus tan cial a to das las gran des re li gio nes. Or to do xia ver- 
sus he te ro do xia ha crea do una ima gen de uni dad fren te a
va rie dad de pen sa mien to. Las di fi cul ta des co mien zan a la
ho ra de fi jar los lí mi tes en tre una y otra. He re je, he te ro do- 
xo, di si den te, son ex pre sio nes uti li za das mu chas ve ces co- 
mo ar mas arro ja di zas. Más aún, el des cu bri mien to de la ver- 
dad co mo con jun to de dog mas ha si do fru to, por lo ge ne- 
ral, de una pro gre si va de can ta ción. En sen ti do hi per c rí ti co
(idea de Bauer), se ha sos te ni do que la he te ro do xia (iden ti- 
fi ca da con la va rie dad de op cio nes) pre ce de a la or to do xia,
de fi ni da co mo uni dad de pen sa mien to rí gi da men te es ta- 
ble ci do. No en bal de, San Pa blo ha bla ría de la con ve nien- 
cia de que exis tie ran ban dos pa ra que, a tra vés de ellos, se
des cu brie se los que eran de pro ba da vir tud. (1 Cor. 11, 19).

El cris tia nis mo, que tu vo su cam po de ex pan sión ini cial
en la so cie dad he le nís ti ca, ali men tó des de fe cha tem pra na
dis tin tas es cue las doc tri na les. El más ele va do ni vel cul tu ral
de la cuen ca orien tal del Me di te rrá neo —ma triz del im pe rio
bi zan tino— y su con si guien te ma yor pro c li vi dad a la es pe- 
cu la ción teo ló gi ca, hi cie ron de ella cam po abo na do pa ra
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las pri me ras gran des he re jías: gnos ti cis mo, mon ta nis mo,
mar cio nis mo, arria nis mo, nes to ria nis mo, mo no fi sis mo…

Has ta fe cha avan za da, el Oc ci den te ro ma no-ger má ni co
fue a re mol que de la pro li fe ra ción de co rrien tes doc tri na les
anate ma ti za das por una or to do xia ca da vez más de fi ni da.
Pris ci lia nis mo, do na tis mo o pe la gia nis mo (en tre fi nes del si- 
glo IV y co mien zos del V), pe se a su in du da ble im por tan cia,
que dan en un ran go in fe rior fren te a las gran des que re llas
cris to ló gi cas de Orien te. El arria nis mo, re li gión de los ger- 
ma nos asen ta dos en el Oc ci den te des de los ini cios del si- 
glo V, fue, a fin de cuen tas, una he re jía de pro ce den cia
orien tal. Só lo a par tir del si glo VI II, la Eu ro pa oc ci den tal va
for jan do de fi ni ti va men te su per so na li dad. Una per so na li dad
que con lle va la exis ten cia de he re jías pro pias.

La Eu ro pa ca ro lin gia —con ella se ha sos te ni do, em pie- 
za ver da de ra men te la Edad Me dia en el con jun to del Oc ci- 
den te— fue anti-Is lam y anti-Bi zan cio. A ello con tri bu yó la
po lí ti ca de emu la ción ini cia da en la co ro na ción de Car lo- 
mag no la Na vi dad del 800, pe ro tam bién el pre sen tar se
fren te a Bi zan cio co mo cam peo na de la or to do xia. En efec- 
to, an te una Cons tan ti no pla que en torno a es ta fe cha ha- 
bía su fri do el úl ti mo de los gran des trau mas es pi ri tua les de
su his to ria in ter na —la que re lla ico no clas ta—, el mun do ca- 
ro lin gio ofre cía una apa ren te ho mo ge nei dad re li gio sa. No
fal ta ron pro ble mas, sin em bar go: la he re jía adop cio nis ta
(vid. ar tícu lo de di ca do a la he re jía en el me dio his pá ni co),
pro yec ta da des de Es pa ña al sur de Fran cia, la que re lla pre- 
des ti na cio nis ta de Go tska lk, o el pen sa mien to de sig no
pan teís ta de Sco to Eri ge na. La pri me ra, pe se al po der de
cap ta ción que de mos tró, se ex tin guió en los pri me ros años
del si glo IX, y pre des ti na cio nis mo y eri ge nis mo no pa sa ron
de ser es pe cu la cio nes fi lo só fi cas de dos de los me jo res ce- 
re bros de me dia dos de la cen tu ria, pe ro prác ti ca men te sin
pro yec ción so cial.
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El mis mo des tino —a tí tu lo de ejem plo— ca bría a lo lar- 
go del si glo XI a la que re lla eu ca rís ti ca pro ta go ni za da por
Be ren ga rio de Tours. Pe ro cuan do es te per so na je mue re en
1088 en apa ci ble re ti ro en la is la de San Cos me, la si tua ción
es pi ri tual del Oc ci den te se en cuen tra en un pe río do de
sen si bles trans for ma cio nes. Las he re jías in te lec tua les van
dan do pa so a los gran des mo vi mien tos re li gio sos de ma- 
sas.

Re for ma ecle sial

Dos he chos in ci den de for ma de ci si va en el de sa rro llo
de los mo vi mien tos he ré ti cos del Oc ci den te en tre los si glos
XI al XIV: los in ten tos de re for ma en la Igle sia y las trans for- 
ma cio nes so cia les y eco nó mi cas que per mi ten ha blar, pa ra
es tos tres si glos, de un pe río do de ex pan sión. Las ciu da des
—en fran ca re cu pe ra ción en es tos años— se con vier ten en
es ce na rio de las más va ria das ex pe rien cias es pi ri tua les.

Los vi cios ecle siás ti cos, acre cen ta dos a lo lar go del Al to
Me die vo, des per ta ron, en es pe cial des de los ini cios del si- 
glo XI, sin ce ros de seos de re for ma des de la cú pu la de la je- 
rar quía. La si mo nía (trá fi co mer can til de car gos ecle siás ti- 
cos), el ni co l aís mo (con cu bi na to de los clé ri gos), la in ves ti- 
du ra lai ca (in tro mi sión de los po de res se cu la res en la pro vi- 
sión de los car gos re li gio sos) y, en de fi ni ti va, la me dia ti za- 
ción en la elec ción de pa pas pro ta go ni za da por los se ño res
ro ma nos o los em pe ra do res ale ma nes, eran otros tan tos
abu sos a los que una se rie de re for ma do res tra ta ron de po- 
ner co to. Fue ron los Pe dro Da miano, Hum ber to de Sil va
Cán di da o el mon je Hil de bran do, pa pa des de 1073, con el
nom bre de Gre go rio VII. La ex pre sión re for ma gre go ria na
ha que da do con sa gra da.
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Ino cen cio III otor ga a San Fran cis co de Asís el de re cho de pre di ca ción y
con fir ma la pri me ra re gla fran cis ca na de 1209 (re ta blo de Gio tto, Mu seo

de Lou v re, Pa rís).

A su la do, otras co rrien tes de seo sas de una trans for ma- 
ción ra di cal de la Igle sia aco me tie ron una vi ru len ta de nun- 
cia del cle ro co rrom pi do. La ex pre sión más dra má ti ca fue la
pa ta ria mi la ne sa, vas to mo vi mien to po pu lar apo ya do al
prin ci pio por los pro pios re for ma do res de la cu ria. Pe ro el
mo vi mien to evo lu cio nó de la re for ma de cos tum bres del
cle ro al cues tio na mien to de la je rar quía. Ve te ra nos di ri gen- 
tes pa ta ri nos co mo el clé ri go Arial do y el ca ba lle ro Er lem- 
bal do fue ron víc ti mas de las pa sio nes des ata das. Los pro- 
pios re for ma do res gre go ria nos hu bie ron de ma nio brar pa ra
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cap tar se el ala mo de ra da del mo vi mien to y arro jar la ra di cal
al po zo del anate ma.

La ex pe rien cia re for mis ta mi la ne sa (Mi lán se rá de sig na- 
da en el fu tu ro por la je rar quía ro ma na co mo cue va de he- 
re jes) sen tó el pre ce den te pa ra que otras ciu da des ita lia nas
en años su ce si vos se con vir tie ran en re cep tá cu lo de nue vas
ex pe rien cias se di cio sas. La de ma yor en ti dad fue el ar nal- 
dis mo ro ma no de me dia dos del si glo XII. Mez cla de vi sio na- 
rio re li gio so y de tri buno, Ar nal do de Bres cia con tro la rá la
ca pi tal pon ti fi cia en tre 1145 y 1155, fe cha de su eje cu ción.
He re de ro de la vie ja tra di ción re pu bli ca na ro ma na y de la
idea de po bre za evan gé li ca, Ar nal do ad qui rió fa ma de he- 
te ro do xo más que na da por su amis tad con Pe dro Abe lar- 
do.
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San Hu go, abad de Cluny, re su ci ta a un muer to
(mi nia tu ra del si glo XII, Bi blio te ca Na cio nal, Pa rís).

Fue el sen ti do tu mul tua rio del mo vi mien to ar nal dis ta y
el cues tio na mien to de al gu na de las po tes ta des ju ris dic cio- 
na les (aje nas a lo pu ra men te ecle siás ti co) que los pon tí fi ces
tra ta ban de arro gar se en es tos años lo que hi zo con si de rar
a la je rar quía ro ma na que se es ta ban tras pa san do pe li gro- 
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sa men te las fron te ras de un in ten to re for mis ta or to do xo.
Pa ra ello, és te ha bría de des en vol ver se den tro de los con- 
di cio na mien tos so cia les y po lí ti cos del mo men to y sin lle gar
a po ner los en te la de jui cio.

Re for ma so cial

El cues tio na mien to del or den so cial (se ha ha bla do de
he re jías an ti feu da les) es una bue na pie dra de to que pa ra
ca li brar el va lor de los mo vi mien tos he ré ti cos del Me die vo.

¿He re jías co mo for mas de ca na li zar una pro tes ta so cial?
En oca sio nes, en efec to, pue den agru par a gen tes des es- 
pe ra das, pe ro las más de las ve ces com po nen fren tes so- 
cial men te he te ro gé neos, por lo que re sul tan muy vul ne ra- 
bles fren te al apa ra to re pre si vo de la Igle sia. Aun que no de- 
ba lle gar se a la sim pli fi ca ción de en ten der por he re jía la ex- 
pre sión de la lu cha de cla ses, la di si den cia re li gio sa en el
Me die vo tie ne con fre cuen cia el va lor de un cues tio na mien- 
to del or den so cial, que es al go más que la sim ple je rar qui- 
za ción de ca te go rías so cia les. Y —ha bría que aña dir— los
ca na les uti li za dos pa ra ello no sue len te ner un sen ti do re- 
no va dor: con si de ran los mo de los del pa sa do (su pues to
igua li ta ris mo bí bli co, po bre za evan gé li ca) an tes que la
cons truc ción de un fu tu ro com ple ta men te di fe ren te.

En es te am bien te se pro pi cian mo vi mien tos de ti po me- 
siá ni co, pro fé ti co, mi le na ris ta y otros de si mi lar tex tu ra. Los
es tra tos más des he re da dos de la so cie dad me die val de po- 
si ta ron en ellos sus es pe ran zas, en es pe cial en mo men tos
di fí ci les: epi de mias, va cíos de po der, acen tua ción de los
des equi li brios so cia les, etcé te ra. En tal con tex to ac túan
per so na jes de car ne y hue so (me sías co mo Tan quel mo o
Eon de Ste lla en la pri me ra mi tad del si glo XII) o mi tos (el
re cuer do de Car lo mag no o el de Fe de ri co Bar ba rro ja, a
quien la ima gi na ción po pu lar se ne ga ba a re co no cer co mo
muer to). Ellos se en car ga rán de con du cir a sus se gui do res
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en es pe cial o a sus pue blos en ge ne ral a un mun do en el
que el fin de las de si gual da des so cia les y de la prác ti ca sa- 
cra men tal im pues ta por la Igle sia se rían las con di cio nes
pre vias pa ra la sal va ción.

En un te rreno más in te lec tua li za do se mue ve la obra del
cis ter cien se Joa quín de Fio re (muer to en 1202), que plan- 
teó a sus dis cí pu los y se gui do res la po si bi li dad de un reino
del Es píri tu San to ha cia 1260, mo men to en que la Igle sia
je rar qui za da da ría pa so a una es pe cie de pa pa do es pi ri tual
ex clu si va men te.

Re no va cio nes se me jan tes de la so cie dad tra ta ron de
aco me ter los mo vi mien tos de po bre za vo lun ta ria. La me cá- 
ni ca de sus re la cio nes con el po der ecle siás ti co es ta ble ci do
re pi te mo de los an te rio res.

La Igle sia en su ex pre sión je rár qui ca no con de nó por
prin ci pio la po bre za vo lun ta ria. La ca no ni za ción de nu me ro- 
sos ere mi tas y la apro ba ción de co mu ni da des mo nás ti cas
que in cluían es te pre cep to en sus nor mas son (su gie re Man- 
teu ffel) bue na mues tra de ello. La ac ti tud cam bió cuan do el
ideal de po bre za vo lun ta ria de jó de ser una as pi ra ción in di- 
vi dual pa ra en ca be zar au ténti cos mo vi mien tos po pu la res
que, des de me dia dos del si glo XII en par ti cu lar, pu sie ron en
te la de jui cio, o bien el or den so cial en un sen ti do glo bal o
bien —ca so del ar nal dis mo— el pa pel de una Igle sia que
por su mun da ni za ción e in ten to de do mi nio uni ver sal cho- 
ca ba fron tal men te con las as pi ra cio nes re for mis tas de las
que se ha bía pre ten di do cam peo na.

Pe dro Val do y el val dis mo en ge ne ral sim bo li zan bien el
dra ma de un sec tor del lai ca do pro gre si va men te más cul to,
ga na do por los idea les de po bre za vo lun ta ria y por el de- 
seo de rom per con el mo no po lio de la pre di ca ción os ten ta- 
do por el es ta men to ecle siás ti co. La es ci sión del val dis mo a
la muer te de su fun da dor (ha cia 1184) con la con de na del
ala más ra di cal y la atrac ción por Ro ma de los más mo de ra- 
dos en el co lo quio de Pa miers de 1207 con fir ma los vie jos
es que mas. Y no se rá la úl ti ma vez. Años des pués el dra ma
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se re pe ti rá a la muer te del otro gran de fen sor de la po bre za
ab so lu ta: Fran cis co de Asís.

Re for ma ra di cal de la Igle sia, po bre za vo lun ta ria y co- 
rrien tes de sig no mi no ri ta rio e in te lec tual, só lo mar gi nal- 
men te afec tan a la prin ci pal de las he re jías del Pleno Me- 
die vo: el ca ta ris mo. Des de me dia dos del si glo XII —mo- 
men to cla ve en los mo vi mien tos he te ro do xos oc ci den ta les
— afec ta rá pro fun da men te al Me dio día de Fran cia y, en
me nor gra do, a al gu nas zo nas de Ita lia y otros paí ses del
Oc ci den te. Des de el pun to de vis ta doc tri nal (vid. ar tícu lo
de di ca do al pro ble ma), su pu so un re vi vir del dua lis mo.
Des de otros án gu los pre sen ta una ri ca pro ble má ti ca; por
sus con no ta cio nes so cia les, cul tu ra les, na cio na les, se con- 
vier te en el ma yor pe li gro pa ra la uni dad de la Igle sia ro ma- 
na. El ca ta ris mo se rá, así, la pie dra de to que pa ra la de fi ni ti- 
va per fi la ción de la doc tri na y el apa ra to re pre sor pues tos
en jue go por el Pon ti fi ca do en es tos años.

La Vir gen y los Após to les (de ta lle de un fres co del con ven to de San Apo lo
de Bauit, al nor te de la Te bai da, si glos VI-VII).

Répli ca de la Igle sia

Se ha con si de ra do la bu la Ille Hu ma ni Ge ne ris, pro mul- 
ga da en 1232 por Gre go rio IX, co mo el ac ta de na ci mien to
de la In qui si ción, to ma da co mo quin ta es en cia del es píri tu
de in to le ran cia de la Igle sia.
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En rea li dad no es más que el fin del lar go ca mino ini cia- 
do por los go ber nan tes del Ba ja Im pe rio en el si glo IV al
dic tar una se rie de cons ti tu cio nes que in cluían du ras pe nas
contra arria nos, ma ni queos y otros di si den tes. Al gu nos
años más tar de (en tre el 411 y el 430), San Agus tín abo gó
por una ac ti tud de se ve ri dad y de co la bo ra ción de los dos
po de res —es pi ri tual y tem po ral— en la re pre sión de la he- 
re jía do na tis ta en el nor te de Áfri ca. Que da ba así sen ta do
un gra ve pre ce den te y su pri me ra víc ti ma no ta ble se ría el
he re siar ca es pa ñol Pris ci liano, eje cu ta da en Tre ve ris en el
385 por or den del usur pa dor Má xi mo.

La con jun ción de las tra di cio nes im pe ria les y ca nó ni cas
en la re pre sión de la he te ro do xia que da ba fi ja da. Sin em- 
bar go, la de bi li dad de los mo vi mien tos he ré ti cos en Eu ro pa
an tes del año 1000 y la fa ci li dad con que los di si den tes se
ple ga ron a las sen ten cias hi zo in ne ce sa ria una ex ce si va se- 
ve ri dad.

La si tua ción fue cam bian do, en es pe cial a lo lar go del si- 
glo XII. Por una par te, las co rrien tes he ré ti cas eran más nu- 
me ro sas y te nían una pro yec ción so cial más am plia. Por
otro la do, la je rar quía ecle siás ti ca, co mo ca te go ría so cial
ofi cial men te re co no ci da, guar dia na por ex ce len cia de la fe
y mo no po li za do ra de la ad mi nis tra ción de los sa cra men tos
co mo me dio de ac ción sal ví fi ca so bre el con jun to de la so- 
cie dad, se rá el blan co fa vo ri to de las he re jías. Por úl ti mo, la
re no va ción del De re cho Ro ma no —Bo lo nia a la ca be za—
con so li da rá una in fra es truc tu ra ju rí di co-doc tri nal en la que
la Igle sia (pa ra le la men te al po der ci vil) se apo ya rá pa ra ejer- 
cer con ma yor fir me za su au to ri dad so bre la ma sa de fie les
y yu gu lar to da di si den cia. La la bor de los ca no nis tas (Gra- 
ciano, Ro lan do Ban di ne lli, Hu guc cio, Lo ta rio de Seg ni…),
al gu nos de ellos ac ce di dos al Pa pa do, se rá de ci si va en la
afir ma ción de es te pro ce so.

Si bien los dos po de res ac tua ron fren te a la he re jía —
aten ta to ria contra la uni dad re li gio sa pe ro tam bién contra
el or den so cial en ge ne ral—, lo hi cie ron mu chas ve ces sin
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coor di na ción. Sin em bar go, des de el con ci lio de Ve ro na del
1184, la Igle sia pi de con in sis ten cia al po der ci vil que pro- 
ce da contra los he re jes cuan do la je rar quía lo so li ci te.

El cas ti go ten drá dos ex pre sio nes: las me di das mi li ta res
en for ma de cru za da —los cá ta ros del Me dio día de Fran cia
(vid. ar tícu lo del Cua derno) fue ron los pri me ros en su frir las
con se cuen cias— y las me di das ju di cia les, per fec cio na das
en una se rie de con ci lios, tan to pro vin cia les co mo ge ne ra- 
les, ca so del IV de Le trán de 1215. La in ves ti ga ción de las
cau sas de he re jía por par te de tri bu na les (en ma nos fun da- 
men tal men te de los do mi ni cos) y la co la bo ra ción exi gi da a
los po de res ci vi les en la per se cu ción y apli ca ción de la úl ti- 
ma pe na ter mi na ron de for jar el ins tru men to del que —
tam bién en es te ca so— los he re jes del Lan gue doc se rían
víc ti mas. Des de 1231 se im po ne un tér mino que ha rá for tu- 
na: in qui si dor

La he re jía en la Ba ja Edad Me dia

Si el si glo XII fue eta pa de ex pan sión de la he re jía, el XI II

es de con ten ción. Co rrien tes co mo el ca ta ris mo y el val dis- 
mo se ven pro gre si va men te re du ci das a la im po ten cia, aun- 
que su des apa ri ción no sea to tal ni mu cho me nos. El val dis- 
mo, en con cre to, man ten drá un con jun to de co lo nias, es pe- 
cial men te en Ita lia, más allá de la es tric ta Edad Me dia.

En la pri me ra mi tad del si glo XIV, la Igle sia si gue su ba ti- 
da contra co rrien tes ya arrai ga das en el pe río do an te rior.
Es pi ri tua les fran cis ca nos y fra ti ce lli, hi jos del fran cis ca nis mo
ra di cal, su fren la con de na de Juan XXII. Al go si mi lar ocu rre
con los con ven tícu los y pan teís tas —Her ma nos del Li bre
Es píri tu— y con cier tas for mas de pie dad pro c li ves a una
ex ce si va in de pen den cia, ca so de los bea te ríos de be gui- 
nas, o a ma ni fes ta cio nes abe rran tes co mo los fla ge lan tes,
que pro li fe ra ron en mo men tos de cri sis. La gran olea da de
pes te de 1248 fue una ex ce len te pie dra de to que.
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Es, sin em bar go, en la se gun da mi tad de la cen tu ria
cuan do ad ver ti mos la exis ten cia de mo vi mien tos he ré ti cos
de nue vo cu ño, do ta dos de una gran ca pa ci dad de ex pan- 
sión. El cli ma les fue pro pi cio, ya que, a las ten sio nes ma te- 
ria les del si glo (pes te, cri sis fi nan cie ra, ca res tía, gue rra ge- 
ne ra li za da en tre Fran cia e In gla te rra…) se unen cir cuns tan- 
cias de or den es pi ri tual ex tre ma da men te gra ves, en es pe- 
cial la cri sis del Pon ti fi ca do, pri me ro con su tras la do a Avi- 
ñón y, des de 1379, con el es ta lli do del cis ma, que di vi di rá
du ran te al gu nos de ce nios a la cris tian dad oc ci den tal en dos
ban dos irre con ci lia bles.

En es te am bien te —ma ti za do por al gu nas pe cu lia ri da- 
des pro pias del me dio in glés— sur ge la fi gu ra de Juan Wy- 
clef.


