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ESCRITORES VISIGÓTICOS

SIGLO V

PASTOR

SALVADOR IRANZO ABELLÁN

Profesor asociado en la Universidad de Barcelona

Obispo galaico de la primera mitad del siglo V que combatió las prácticas
priscilianistas. Su identificación ha planteado desde antiguo algunos problemas.
Genadio de Marsella habla en su De uiris illustribus (cap. 77) de un obispo Pastor que
compuso un opúsculo a modo de símbolo en el que se recogía toda la doctrina
eclesiástica y además se condenaba una serie de errores, entre ellos el priscilianismo,
herejía a la que se hacía referencia explícita por medio del nombre del director de la
secta, Prisciliano. Por otro lado, Hidacio de Chaves menciona en su Crónica que el año
433 Pastor y Siagrio fueron ordenados obispos en el convento jurídico lucense. En el
pasaje no se especifica la sede episcopal de estos dos prelados y tan solo se indica que
fueron consagrados con la oposición del obispo de Lugo Agrecio. Hoy en día se
considera que tanto Genadio como Hidacio se refieren a un mismo Pastor. Poco más
podemos saber de este obispo galaico, pues la información que recogen algunos libros y
manuales descansa a menudo en conjeturas no siempre bien fundadas. A partir de los
datos que ofrecen la Crónica de Hidacio de Chaves y el Martirologio romano algunos
estudiosos creen que Pastor fue obispo de Palencia y que murió en Orleans tras haber
sido hecho prisionero por los godos en la ciudad de Astorga. En este sentido, Hidacio
recoge en su Crónica que el año 457 los godos saquearon Astorga, tomando como
prisioneros a dos obispos. No menciona Hidacio los nombres de los prelados
capturados, pero se supone que se trataba de Toribio y de Pastor. Por lo que respecta al
primero, es posible que así fuera, pues era el obispo titular de la ciudad de Astorga y
existe una tradición posterior más o menos legendaria que en cierta medida avalaría este
hecho. En cuanto a Pastor, los que creen que fue hecho prisionero en este ataque
visigodo se apoyan en el dato suministrado por el Martirologio romano, donde se indica
que un obispo Pastor murió en la ciudad de Orleans. Dado que en esta ciudad no existió
ningún prelado con este nombre, se ha conjeturado que se trataba de Pastor, el cual
habría sido conducido hasta allí en cautiverio por los soldados visigodos. Además,
numerosos manuscritos del Martirologio otorgan a Pastor el calificativo de Palatino, lo
que ha llevado a algunos a pensar que fue obispo de Palencia (Flórez, a quien siguen
numerosos autores) o incluso de Palas de Rey en la provincia de Lugo (Torres). De
todas formas, la identificación de su sede episcopal, su captura por parte de las tropas
godas y su supuesta muerte en la Galia se basan en conjeturas. 
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Como escritor se le atribuye la obra titulada Libellus in modum symboli (Opúsculo a
modo de símbolo). En el De uiris illustribus de Genadio se adjudica a Pastor la
redacción de un opúsculo en forma de símbolo en el que se condenaban y
anatematizaban diferentes prácticas heréticas, en particular el priscilianismo. Durante
mucho tiempo se creyó que esta obra se había perdido; no obstante, a finales del siglo
XIX se identificó este escrito con el símbolo de fe que se lee en las actas del I Concilio
de Toledo del año 400 (Morin y Kattenbusch). De este documento hemos conservado
dos recensiones de extensión diferente. La versión larga, que contiene 18 anatemas, se
ha transmitido en los manuscritos que contienen las actas del I Concilio de Toledo; la
breve, con solo 12 anatemas, se ha conservado entre las obras atribuidas a Agustín de
Hipona y a Jerónimo. La versión larga sería obra de Pastor y se trataría del Libellus in
modum symboli mencionado por Genadio. Según esta hipótesis comúnmente aceptada,
Pastor rehízo y amplió la versión corta incluida en las actas del I Concilio de Toledo del
año 400. Con posterioridad, el compilador de los concilios cambió la versión corta, la
originaria, por la larga obra de Pastor. Dado que se trataba de un documento conciliar, el
nombre de Pastor no se conservó. 

El escrito se estructura en dos partes: en primer lugar, se presenta el símbolo de fe, en el
que se compendian las creencias de la Iglesia católica, y después se ofrece un elenco de
dieciocho errores que son merecedores de anatema. Varios de ellos hacen clara
referencia a la herejía priscilianista, pero es en el último en el que se menciona
explícitamente esta secta por medio del nombre de su jefe, Prisciliano. Algunos
estudiosos piensan que el Libellus in modum symboli fue compuesto con motivo del
Concilio de Toledo del año 447, supuestamente celebrado a instancias del papa León
Magno (440-461). Si bien este pontífice envió a Toribio de Astorga una carta instándole
a reunir un concilio plenario en Hispania para discutir sobre las prácticas priscilianistas,
hoy en día se acepta de forma casi unánime que dicho sínodo jamás se celebró. Con
todo, es posible que Pastor compusiera su obra a raíz de la invitación papal (quizá
incluso a ruegos del obispo de Astorga Toribio), por lo que no sería improbable que
hubiese sido redactada el año 447. 
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