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AL MARGEN DE LAS VIDAS DE LOS PADRES 

DE MERIDA: NUEVASMETAS Y METODOS 


EN LA INVESTIGACION HAGIOGRAFICA 


Por JACQUES FONTAINE· 

Casi medio siglo ha pasado des de la elasica edici6n de las Vitae 
sanctorum patt1'Ulmi EmerlterllSiJum, con traducci6n y comentario, que Jose 
N. Garvin publico en 1946, y desde aquel entonces mucha tinta se ha 
derramado sobre la literatura hagiografica del primer milenario. He 
participado en este rebrote con la edici6n comentada del arquetipo de 
la hagiograffa occidental: la V~ de San Martin, publicada par el galo 
Sulpicio Severo en el ano 397 1• Fue para mf la ocasi6n de una refle· 
n6n de conjunto sobre las metas y los metodos de un estudio filo16gico 
de las obras literarias de tipo hagiografico (no digo de genero, pues 
veremos que los hay muchos). Tanto el valor religioso y espiritual de 
tales obras como su aspecto de documento hist6rico no pueden valo
rarse sin un estudio previo de tipo filo16gico y literario que "desmonte", 
por decirlo asf, los procedimientos complejos de la creaci6n literaria 
aclarando los fines y los medios de esta creaci6n. 

Frente a esta Vital Martini, de nueleo indudablemente hist6rico, dis
tintos estudios sobre la poesla cristiana me pusieron en contacto con 
una creaci6n en gran parte leIgendarial en el sentido actual: unas obras 
de imaginaci6n, a veces totalmente fraguadas 2. Ademas, esa invenci6n 
absOlUta la atestiguan sin mas sus autores, confesando ya la perdida 

o Institut de France. Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
]. Sulpice Severe, Vie de saim Marlin. Introduction, texte, traduction et 

commentaire, par Jacques Fontaine, Paris 1967·1009 (Sources ehret. 133-135). 
~. J. FONTAINE, Nai88ance de ltI potrie dons Z'Occident Chretien, Esquisse 

d'tmB histolre de la poem latine chretien-ne du, Ills t.IU VIe siecle, Paris, 1981. 
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de la documentaci6n sobre tal santo martir. Eso dicen los mas antiguos 
poetas que han cantado a los martires: tanto Damaso en algunos de 
sus Epigratmas consagrados a los martires de Rama, como el principe de 
los poetas cristianos, Prudencio de Calahorra, en su L~bro de laI9 CQf'D

nas, cuya mitad esta dedicada a la celebraci6n llrica de martires es
paiioles 3• 

Una tercera vfa me pareci6 particularmente alentadora, despues de 
estudiar una Vidal de monje-obispo y distintos paemas de temas marti
riales: fue la valoraci6n sociopolitica de la hagiograHa por la alta Edad 
Media. En esta perspectiva de investigaci6n he podido aelarar, en 1974, 
Ia utilizacion politiea del personaje de San Martin desde Sulpicio Severo 
basta Venancio Fortunato (0 sea del siglo IVaI VI) 4, para luego es
tudiarla, en 1975, en "La Vita Desiderii, del rey Sisebuto, y la funci6n 
polltica de la hagiografia visig6tica" s, y finalmente ensanchar todavia 
este horizonte, reflexionando en 1979 sobre las conclusiones del colo
quio de Paris sobre Hagiograrfia, culturas y sociedades (siglo IV a. 
XII)·. Quisiera proseguir hoy esta meditaci6n aprovechando dos ex
periencias mas: la critica del libro sistematico y "reductor" de Peter 
Brown sabre El culto de los sarnt087; y, este mismo ano 1991, la defen
sa de una nueva tesis sobre F atmJ.lia Y santidad en la hagio{!/'a,fw anti
goo desde 10$ orig,mes Msta el si!glo VIa. 

La meta esendal del presente estudio puede resumirse asi: volver 
a· los problemas de interpretaci6n plantea~os por las VidalS em.eritelfll

3 Damas. Carm .. 42. (S5.. martyrihus in eoemeterio Thrasonis sepmtis), v. 2.: 
nomina nee numerum potuit retinere uetustas; PRVD. Peri. 11, 9-10: Sunt eI 
muta tamen lacitas claudentw tumbas I marmora, quae solum significant numerum. 

4 J. FONTAINE, "Hagiographie et politique de Sulpice Severe a Venance 
Fortunat", en Revue d'histoire de l'Eglise de France, 62 (l97S), 113-140. 

:s Id., "King Sisebut's Vita Desiderii and the Political Function of Visigothic 
Hagiography", en Visigothie Spain, NeW' Approaches, ed. E. James, Oxford, 1980, 
93-129. 

6 "Themes et methodes de recherches hagiographiques: a propos du co1lo
que de Nanterre-Paris (Mai 1979)", en Studi medievali, 3~ serie, 20 (19719), 900
945. 

'1 P. BROWN, The cult of the saints, Its rise afld functiom in Latin christia
nity, University of Chicago Pre~ 1001 (trad. francesa FOr Aline Rousselle, Paris, 
1984), y la reseiia de J. FONTAINE, "Le culte des saints et ses implications socio
logiques, Re£J.exions sur un recent essai de !Peter Brown" Analecta BoUandiana 
100 	0982), 17-41. . . 

8 P. lk>ULHOL, Fam.ille et saintete dans l'hagiographie a.ntique, tesis de Paris
IV,defendida .eu 1991 .(en. prema). 
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se8, a partii- de estos tres decemos de investigaciones; presentar Una 
nueva reflexi6n metodol6gica a partir de unos horizontes de investigac 

ci6n que·· se han ensanchado progresivamente. 

El diacono de Merida ha leido y utilizado seguramente, como ya 
10 ha demostrado Garvin por urIoS paralelos. textuales indiscutibles, 
unas obras hagiognUicas que van del siglo III al VIII: las Posiones, de 
Fructuoso de Tarragona y sus diaconos (esta muy antigua, qmza del 
siglo III), de Vicente (siglo IV?), de Eugenia (siglo V) y de Mancio;. 
dos Vidaw de obispos: San Martin de Tours por Sulpicio Severo (siglo 
IV) y Desiderio de Viena por el reiy Sisebuto (siglo VII); poemas de 
Prudencio y particularmente los del Peristephanoo liberr, del que e1 dia
cono de Merida cita, como era de esperar, el himno III dedicado a 
Eulalia, la martir de Merida, en el v. 188: memorcd:Jrilis am,J~ .Anm; 
en fin, parecen textos de referenda fundamental para el trabajo de 
nuestro diaCODo los DiOlog08, de Gregorio Magno, dedicados a los 
"milagros de los Padres italianos" contemporaneos, agrupados en torno 
a la figura central de San Benito. 

ESte panorama previo de la cultura hagiogrMica, todavia rica y 
diversa, del diacono de Merida, me ha sugerido el plan de 1a presentee 
reflexi.6n. Primero expondremos e1 desarrollo y la diversificaci6n de 
los t1JOitlelos de 8llIrIIidod y de los generos literarios en que se expresan 
desde e1 siglo II, sin descuidar Ia prehistoria jndia yevangelica de 
esta reaUdad fundamental. Luego podremos recordar la variaci6n 
asombrosa de los metod os de estudio de los textos hagiogrMicos ~ desde 
los Qtaques y de£ensas de esta documentacion entre los siglos XVI y 
XIX, hasta su rehabilitaci6n, y la renovacion y diversificaci6n de los 
enfoques de estudio cientifico de la hagiografia que hemos presencia
do en el transcurso de;, n~estro siglo. En fin, no pretendere solucionar 
todos los problemas de las Vidmsl de los padres ~ses, sino tema
tizar las . cuestiones esenciiles que plantean, y sugerir as! las orienta
ciones posibles de distintas investigaciones, a la luz de nuestrQ~ dos 
primeras reflexiones. 

HogitJgraffo signifiea literalmente: "escritura de santos", La san~,:, 
dad cristiana esIa materia prima del hagiografo. Esta aparente'pero

http:reflexi.6n
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grullada en realidad no 10 ba sido durante los cuatro Ultimos siglos, 
que acaban de atacar. con sana no 8610 cierto c1ericalismo abusivo de la 
Iglesia cat6lica, sino basta la religi6n cristiana, 0 aun la realidad objetiva 
de la religi6n tout rorJtI't. S610 en nuestro siglo aparece el termino de ha
giolog1.a, como ciencia hist6rica de 10 santo y de los santos, teona y estu
dio de los que llamamos model08 tk ~; eso, entendiendo prime. 
co la palabra modelos en el sentido intelectual, meramente cIasificador 
0, como dicen hoy, "taxin6mico", y no en el sentido de mode10 moral 
y espiritual. Claudio Leonardi ha definido atinadamente esta tarea: 
"Se trata de reportar en el modelo del santo, concebido como 1a perfec. 
ta modalidad de la seqwela Christi, cualquier otro signo, sea ret6rico, 
estructural 0 bien ideo16gico, y considerar estos signos como la expre· 
si6n de 1a vida de perfecci6n que una epoca consigue presentar". 

Sobra aqui exponer la prehistoria judia de dichos modelos de per· 
fecci6n, tales como se presentan en el Antiguo Testamento. El santo es 
-y permanece- el que esta "puesto aparte" por Dios, por una unci6n 
espiritual que 10 consagra, haciendo de e1 un ungido (hebreo mes1os, 
griego ohrn8tos). En este sentido, Cristo -como tal- es la Figura de refe· 
rencia abso1uta, que hereda las del rey, del profeta, del sacerdote; 
ungido con este triple titulo, y siendo hombre y Dios en una persona, 
es mediador por excelencia entre el hombre y Dios: es aquel mesites 
desCripto en la Epfsbola a los Hebreos. 

Partiendo de este principio ontol6gico y temporal, el primer mode
10 de santidad cristiana, establecido por la elecci6n del mismo Cristo, 
e.s el del encorgaiJo de milsiOO por el: el apOstol, portavoz de la Pala
bra y de su mensaje, y peculiarmente encarnado en las figuras de Pedro 
y Pablo, dechados de todos los venideros ministros de esta Palabra: 
cuantos 1a prediquen, se hacen repetidores de esta -en sentido tele
visual. 

Cumplen asi 1a misma palabra de Cristo a Pi1atos: "He venido a 
este mundo para atestiguor 1a verdad" (loh. 18,37: hina ~$,j te 
aletheiai). Martyrein es el verbo que corresponde al sustantivo martus, 
del que hemos sacado el de mtfrliq-. Este segundo modelo de santidad es 
un testigo de la fe que sigue hasta en 1a muerte el testimonio de Cristo 
"quien.rindi6 testimonio, en una hermosa confesi6n, bajo Poncio Pila
to" (I Tim. 6, 13). Esta audiencia del Testigo Ieshua de Nazaretante 
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t:l magistrado romano Pilatos es el arquetipo del testimonio de los 
martires perseguidos por su fe ante la justicia romana, con las conse
<~uencias sangrientas de la ejecuci6n que nosotros llamamos ahora mot
tirio, por un sentido derivado del primitivo. 

Entramos en un segundo pedodo de la santidad con la aparici6n 
sucesiva del obispado monarquico y del ascetismo. Digamos acortando: 
en los siglos III y IV, mientras que el obispoes el sucesor del ap6stol 
(vease a Martin de Tours llamado par Sulpicio 1M uere apostolicus), 
el monje, por la mortificaci6n de la came y de la voluntad propia, 
practica el ideal de un mtJ.'1'tyn'u:m cotfdianum 0 mtLrtyriwm sine &mgt.d
fie, que hace de el un sucesor espiritual de los martires sangrientos, 
en la nueva era de un cristianismo ya Hcito, y en camino de volverse 
religi6n de estado muy pronto. 

Estos modelos de santidad se plasman en distintos generos litera
rios que aparecen y se multiplican en los cuatro primeros siglos. Des
pues de la proposici6n del modelo cnstieo en los Evangelios, el mode
io de la santidad apost6lica esta descripto en aetos por el genero lite
rario de los AdDIS de los Ap68tdes, tanto los Ados can6nicos de San 
Lucas, como los muchos ap6erifos que aparecen y se: multiplican en 
los priroeros siglos. Trazan la gesta de los heroes del mensaje, y ya se 
presiente c6mo tal materia va a solicitar en seguida la imaginaci6n 
dramatica, epica, novelesea, tal y como se la ve trabajar en los Ac:t~ 
apOcrifrJs, hasta ocultar el mensaje detras de la invasi6n de 10 mara
villoso, muy lejos de la sencillez de los rnilagros evangelieos. ASI la 
imaginaci6n "toma el poder" en los escritos hagiograficos, ya desde 
este primer genero literario. 

El segundo genero en aparecer es la forma originaria de la litera
tura rnartirial: tiene la escasez y sequedad de los relatos taquigrafia. 
dos de audiencias judiciales, de los que saca su nombre de Acta mas 
o menos proconsularia. Los primeros que heroos conservadoson los 
Acta SciUitanorum, de fines del siglo II (hacia 180); en estos, el dra
matismo nace de la desnudez del dialogo directo y conciso entre e] 
magistrado instructor, el proc6nsul de Cartago, y los cristianos de Scil
Ii, presos y aeusados de practicar una reiligio illioita. Pero este nuc!eo 
originario se ampHa pronto: rio arriba, con el proceso y algunos deta
Ues sobre la identidad social del martir y su vida anterior; y sobre 
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todo rio abajo, despues del veredicto, con la descripci6n de su ejecu# 
cion: esa es la pam6n que les asemeja enteramente a Cristo; y tambien 
a menudo, muy temprano, Se aiiade aIgun trocito de doxologia que 
transforma el documento en pieza litlirgica, indicandonos asi una de 
sus mas antiguas funciones: represerntar, en el sentido litUrgico de 
hacer presente y actualizar Ia memoria de 10 acontecido. Tales son ya 
en griego la Pa'SiOndel Polica'rl'p¢1o, en Esmirna, haciael 167, en forma 
de carta, y en latin la narracion -ya mucho mas compleja- de Ia 
Passio Perpetua'e et Felidtartis, en Cartago, bacia €I 203. Las piezas 
de este genero se multiplican y estilizan de manera a veces noveIesca 
entre los sigIos IV y VI, por la combinacion de dos factores; el exito 
del culto rendido a los martires y sus reliquias, y el empuj6n que da 
a este culto Ia difusi6n del ascetismo monastico, con su ideal del mar
tyrium sine sangu~~. 

Pero los nuevos modelos del santo obispo y del santo asceta tam
bien determinan send os generos literarios nuevos. La biografia asce
tica tiene su arquetipo griego en la Vita Antorti; de Atanasio de Ale
jandria, a mediados del siglo IV. Pronto traducida dos veces al latIn, 
conoce un exito excepcional en el Ultimo cuarto de este siglo, mientras 
que la biografia episcopal se afirma con las vidas de San Ambrosio y 
de San Agustin, ambas escritas en Africa en el primer tercio del siglo 
V, por dos familiares de sendos obispos. Pero, antes de estas obras, 
ha side escrita la vida de un monje convertido en un obispo: la Vida 
de Martin, obispo de Tours, ohra maestra de un autor cultIsimo y algo 
singular: el "Salustio cristiano" (otros quisieran decir: el Tacito), 
Sulpicio Severo, alumno de la "universidad" de Burdeos y abogado 
convertido tarde aI ascetismo martiniano. 

Para darse cuenta del exito excepcional de esta Vve-a Martilni, basta 
recordar que nuestro diacono de Merida, dos siglos y medio despues 
del 397 (en que sale a la calle la V#a Martt'rni), utiliza cuatro veces esta 
Vita, y otras cuatra la tercera de las epistolas de Sulpicio que comple
tan Ia Vita. Asi como la caridad de Martin, partiendo su abrigo para 
dar la mitad a un pobre que tirita de frio en la puerta de Amiens, sera 
uno de los temas preferidos de los artistas medievales, la Vita MlJl1'Cini 
sera la pieza hagiografica mas imitada, empleada, versificada, tradu
cida, de tOOa Ia Edad Media Occidental. ~Por que, en plan hagioI6gi
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co? Quizlts porque es· el santo que ha cumplido de manera mas ejem
plar el consejo de San Pablo (1 Cor. 7,31): c'aprovechar el mundo 
como si no se 10 aprovechara de veras". Ala vez ·comprometido en este 
mundo por una pastoral muy activa de evangelizaciOn, y retirado de 
el, usiendo (cuando obispo) con suma constancia el mismo monje que 
era antes" (Vita 10,1). Es asi el "modelo de santidad" mas fl41l~sal 
en el tiempo, el eSp:lcio, las distintas capas sociales de la sociedad 
cristiana, incluso para los obispos de Merida en los siglos VI y VII. 

Este esbozo de una bistoria antigua de la santidad y su expresi6n 
literaria invita ados observaciones. Primero, las formas de santidad 
mas antiguas se van acurmulando, como se nota por ejempl0 en la Vita 
MClJrtini. Elobispo de Tours es ala vez uir uereapostolicus, martir de 
deseo y de acto, perfecto rival de Antonio en cuanto a ascetismo y 
,ida religiosa, aun mfstica, en fin pastor de almas consciente de tOOas 
sus responsabilidades, asi para con los emperadores como para con 
los campesinos todavia paganos. Pasando por las ciudades y los cami
nos entre Treveris y Viena, desde las orillas del Loira hasta las del 
R6dano, es el obispo mas "andante" de su tiempo, imitando en eso 
la misma tradicion de los viajes apost6licos de un San Pablo. Segunda 
observaci6n: paralelamente a esta santidad polifacetica, los generos 
hagiogra£icos sa vuelven siempre mas complejos; y hay que observar 
ademas que, en la mayor parte de ellos, se observa esta mezcla de 
generos que es un rasgo tfpico de la estetica de la antigiiedad tardia. 

Tal doble esbozo de la Mgiologfo y de la 'hagiograjfa. mas antiguas 
no hubiera sido posible a principios de nuestro siglo. TOOavla en 1927, 
a uno de los mas ilustres medievalistas franoeses, Ferdinand Lot, Ie 
parecla l6gico escribir: "Muy pocas entre estas Vi'icla8 son. sinceras y 
coomovedoras. La inmensa mayona no es mas que un almOOrote 
aborrecible. La hagiograffa es una literatura de baja categona, como 
en nuestros dias las novelas por entregas ... " 9 Tal falta de juicio y 
tal desprecio soberano venfan de lejos: desde el cuestionamiento de 

9 F. LoT, La fin du mcmde antique et Ie de'but du Moyen Age, Paris, 1927, 
185, citado por E. Patlagean y P. Riche, en su "avant-ipropos" a las Aetas I(Paris, 
Etudes augustiniennes, 1981) del Coloquio organizado en Nanterre y Paris, en 
1979, sobre el tema Hagiographie. culturB et 8Ociee68, IVB- XII neales. 
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la religi6n por la filosofia, desde aqueUa erltica de las tradieiones reli
giosas entre los griegos, que fue el tema de una tesis francesa, ya c1llsi
ca,a principios de este siglo 10. 

En los orlgenes del cristianismo, la desconfianza. hostil para con el 
santo prolonga la actitud de los enemigos de Cristo. Por sus palabras 
y aetos, el santo extrafia y molesta, basta suscitar el odio. Asi Ie pas6 
a MartIn antes de su muerte. Como su modelo crlstico, MartIn desper
t6 rencores y entusiasmos, tuvo sus amigos y sus enemigos. Y la obra 
hagiografica de Sulpicio Severo tuvo por meta principal una apologia 
de Ia santidad de Martin: fue un pleito pro Mart-mo let contra. hastes 
~. EI mismo 10 dice c1aramente al fin de la Vita (27, 3): "Hemos 
conocido a algunos que envidiaban su poder (taumat&gico: su uri'Irt:us, 
10 que el Evangelio llama la dynarmis espiritual) y su cidIJI (es decir, 
su estilo de vidaestrictamente ascetico): aborrecian de el cuanto no 
"elan en ellos mismos, y no tenian la fuerza de imitar" (Vita 27,3). 
Hasta su propio discipulo y sucesor Briccius acus6 al antiguo guardia 
imperial de "haberse manchado en los aetos de milicia" (Dial. 3, 15) : 
militoe actibus ~. Murmuraci6n y calumnia Ie persiguieron en 
su vida y despues de su muerte. 

Pero mas profundo y duradero fue el ataque moderno contra los 
santos: se desencaden6 con la Reforma protestante del siglo XVI, sigui6 
mas vivo aun con la crltica radical del cristianismo por los fi16sofos 
de la Ilustraci6n en el siglo XVIII, y se redob16 con el positivismo 
de Augusto Comte y sus discipulos en la historia racionalista de fines 
del siglo XIX, de la qUte olmos la misma voz, a traves de la &ase citada 
de Ferdinand Lot, escrita haoo s610 menos de setenta alios. 

El calvinista Jean Leclerc, en 1710, consideraba con escepticismo 
los milagros de San Martin, situandose en postura de crltica raciona
lista frente a unas obras hagiograficas que el criticaba como si se trata
ra de una documentaci6n historiografica. Y es indudable que en esta 
perspectiva, como dice Jean Leclerc, esta obra "por cierto esta llena 
de milagros extralios que no sa pueden admitir sin exponerse a aceptar 
a 1a vez cuanto se encuentra en las leyendas menos dignas de 

10 P. D:EcH.ulME, La critique des traditions religieuses chez les Grecs, Paris,
lOOt 
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fe ... " U La misma evoluci6n de la palabra leyenM, pasando del sen
tido positivo de "10 que se ha de leer" (entendamos en la liturgia de 
celebraci6n del santo) al sentido negativo de cuento de hazanas ima
ginarias, simboHza claramente 10 que llamamos hoy "la era de la sospe
cha". Esta critica radical empieza en el siglo XVI con ciertos hurna
nistas y reformadores, prosigue con 10 que se ha llamado la crisis de 
la conciencia europea en el siglo XVII, luego can la Ilustraci6n, y el 
santo y sena de Voltaire contra la Iglesia: "apIa star a la Infame"; se 
remata, antes del citado juicio de Lot, con ellibro de Charles-Edmond 
Babut sobre San Martin de Tours, en 1912, en el que se podia leer: 
"EI fondo de la vida de Martin y de los Dililog08 (de Sulpicio) es 10 
que llamamos una imrposturtaJ ... Esta obra es un tejido de cuentos 
m:.£mtiI'OSOS" 12. 

Pero en los mismos siglos en que se llegaba a este extremo de 
incomprensi6n mal«~vola, se produjeron sucesivamente un contraataque 
paciente, y luego un cambio radical de perspectiva en la investigaci6n 
de los hechos religiosos, que debia restituir su dignidad religiosa, 
moral y literaria a los escritos hagiograficos. El contraataque fue un 
aspecto particular de la Contrarreforma cat6lica. EI intento de desen
maranar pacientemente verdad y leyenda, historia y novela, en el 
mont6n de las piezas hagiogclficas acrecentado por la enorme produc
ci6n medieval, fue la misi6n que sigue curnpliendo desde haoo mas de 
tres siglos un "comando" de Jesuitas que se llama la Sociedad de los 
BolanCUsta8, de Bruselas, del nombre de su fundador Jean Bolland 
(1596-1665) 13. Empezaronla publicaci6n inmensa de los Acta Sancto
rum, edici6n cdtica y comentada de todas las piezas hagiograficas, 
segUn el orden del ano litUrgico, desde los santos festejados el prime
ro de enero. Uegaron en el siglo XX hasta la vispera de la festividad 
de San Martin -muerto y celebrado el 11 de noviembre-, iY la empre
sa se par6 en el tomo 67 in folioll Pero este trabaj'O prosigue en publi
caciones peri6dicas como los Subsidia; hagiogratphJca. Y la que sigue 
siendo primera revista internacional de estudios oogiogrMicos: Analoo

11 Hel citado un contexto mas amplio en mi Vie de saint Martin (sup. n. I),
I, Paris, 1967, p. 173, n. 1. .. 

12 lb., 172, n. 2
13 Cf. H. DELEHAYE, L'oouV1'e des Bollandistes a travers trois siecles, Bru

xelles 2 , 1959 y P. PEETERS, I:oetIIV1'6 des Bolltmdistes, Bruxelles lol 1961 (reimpr.
19(8). 
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fa Bolltmdiarna. Desde el terreno de la critica hist6rica, que ambicio
naba decir: eso es verdad 0 error 0 impostura, la misrna problematica 
de los Bolandistas se ha desplazado, bacia el comienzo de nuestro 
siglo, al terreno mas adecuado de la historia literaria, con los libros 
fundamcntales del Bolandista Hip6lito Delebaye 14. El trabajo de los 
biblistas sobre las formas y los generos literarios de los libros biblicos 
ha acompafiado este capital cambio de enfoque. 

Pero es de considerar tambien, para'lela a la corriente critica, la 
formacion progresiva de una nueva antropologia cientifica, que ya no 
reduce al hombre a la razon critica, sino que reconooe la realidad de 
los fenomenos religiosos, y los derechos de la sensibilidad y de la 
imaginacion, tanto en la religion como en la poesia, y en las creacia
nes literarias de la cultura oral y popular como el cuento. Esta rehabi
litaci6n comenzo con el prerromanticismo aleman y la formula de Her
der, ya en 1797, sobre "Ia verdad de la leyenda" 15; sigmo con la aper
tura del romanticismo aleman y del simbolismo frances a los lenguajes 
irracionales de las imagenes, y el reconocimiento de su valor por varios 
filosofos de nuestrosiglo: basta con citar los nombres de Freud, Jung, 
Ricoeur. Tambien los nuevos rumbos abiertos por el metoda fenomeno
16gico, la etnologia, la nueva antropologia religiosa, dieron paso al estu
dio cientificode unos fen6menos tan sospechosos como las experiencias 
misticas y los milagros. 

Las consecuencias de tal inversion de perspectivas han sido radi
cales para los estudios hagiognHicos. Las exigencias positivistas de una 
distincion entre hechos objetivos y mera ficcion siguen en pie, pero 
entre estos dos extremos, el fil61ogo bagiogrMico abre el amplio y mati
zado abanico de la creacion literaria, con sus componentes y dosifi
caciones muy complejas. Entre las experiencias religiosas del santo y 
su narraci6n mas 0 menos estilizada, se interponen las pantallas de la 
percepci6n y narraci6n de sus experiencias por el santo, la tradici6n 
ora'l que cuaja en tomo a 10 narrado y, en fin, la escritura de un autor 
tributario de tradiciones textuales que pueden ser, en el caso de nues

14 S610 nombraremos aqui, por el titulo caracteristico de este cambio de 
l'Jlfoque, su !ibro Les passions des martyrs et les genres litt6raires, Bruxelles, 1001 
(y 21966). 

. 15 Herders siimtiiche Werke, 16, Berlin, 1887, 338, citado y comentado COD 

tino por W. Berschin (mf. n. 16) 1 (1986), 20 &s. 
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tros autores antiguos, tan antiguas coniO biblicas y cristianas: las de 
la hagiografia anterior, de sus gt'meros, su modelo de santidad, su t6pi
ca ideo16gica, su expresi6n formal (desde el empleo consciente hasta 
las alusiones subconscientes) 1,6. 

La diversidad de las investigaciones realizadas en estas perspec
tivas desde hace medio siglo demuestra la riqueza y pluraHdad de 
los puntos de vista metodol6gicos. S610 quisiera apuntar tres principa
les. Primero, el afinamiento de un metoda de historia literaria que 
acaba de dar un fruto sazonado con el gran triptico de Walter Bers
chin, sobre Biografia; y « e8tilo de epoca" en ~l Medioevo (en realidad 
empieza con 10 paleo-cristiano mas antiguo), cuya publicaci6n empez6 
cn 1986 17; este primer panorama orden ado de la producci6n hagiogra
fica hasta el siglo X, intenta determinar una agrupaci6n y delinear 
Ilna evoluci6n de los generos hagiograficos en estos siglos. Sera una 
gufa imprescindible para los estudios venideros. 

Segundo punto de vista: el condicionamiento social y politico de la 
producci6n hagiogrMica. No se trata s610 de una reduccion de tipo mar
xista, que explique esta producci6n como la expresion de una ideolo
gfa clasista -cosa que nO' es de descartar para el modelo del "noble 
santo" en la alta Edad Media-. Se trata tambien del uso de figuras 
populares, como San Martin, en provecho de una dinastia; otro ejem
plo es la narraci6n del martirio de un obispo como San Desiderio de 
Viena, destinada pail.' el rey Sisebuto a servir de "libro blanco" a Ia 
propaganda de los reyes godos de Toledo contra los reyes francos de 
Borgofia perseguidores de Desiderio 18. El Unico problema es explorar 
este posible condicionamiento politicO' de la producci6n hagiogrMica, 
sin reducir a tal utilizacion politica un fen6meno e'Sf/1€'d-{icamente reU
gioso como es el culto de los santos. 

Mas ampliamente, la historia de las mentalidades religiosas apro
vecha ahora la documentaci6n hagiogrMica como reflejo privilegiado 

16 AnaIisis de esta oompleja estilizaci6n del material narrativo en la Vita 
Martini; en nuestra ed. (cit. SUip. n. 1), 1, Paris, 1967, 185 5S: 'IPour une histoire 
litteraire ouverte: la triple metamorphose des faits bruts" . 

17 W. BERSCHIN, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, 2 
tomos publicados (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des 
Mittelalters 8-9), Stuttgart, 1986 y 1988 (III, sabre hagiografia carolingia, en 
prensa). 

18 Estudios citados $Up. nn. 3 y 4. 
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del medio en que tal ohra se ha realizado: en un tiempo, un lugar, 
un ambiente, y para un publico bien particular, cuya religiosidad se 
proyecta en tal modelo de santidad 19. (No podemos mas que aludir al 
interes de otros estudios sobre Ia relaci6n vital entre Biblia y hagio
grafia, en los trabajos de Victor Saxer en Roma l¥l )\' de Marcos Van 
Uytfanghe en Cantes 21; debemos sefialar tambien los estudios de la 
documentaci6n iconografica sobre los santos que revelan visualmente 
la representaci6n que tendrian los siglos europeos de tal santo famaso, 
como San Agustin. Los corprua han sido publicados por Pierre y Jeanne 
Courcelle 221, pero queda mucho por hacer en la interpretaci6n. 

Y tambien queda mucho por harer en la interpretaci6n de las 
V~ die! los Padres de Me1'iJ11. Quisiera terminar, en efecto, esbozan
do el programa de las investigaciones que supone tal interpretaci6n, 
volviendo a hojear estas Vitae a la luz de tantos ensayos y metodos 
nuevos. La suerte que tenemos, en la ocurrencia, resulta a la vez 
del aporte y de los limites de la edici6n Garvin de las Vitae. Tenemos 
en efecto en esta edici6n una base de investigaci6n: un estudio critico 
y filo16gico que permite entender mejor el texto; un expediente eru
dito de 10 anterioT y unas noticias hist6ricas sobre los personajes; una 
traducci6n que nos dice por 10 menos c6mo el editor ha entendido 
este latin que pudiera tildarse "de tipo 1){l)1'ioble", entre hablado y 
rebuscado, sencillo y oscuro; en fin, y quiza sobre todo, una investiga
ci6n de fuentes que se ha lirnitado a poner en cursiva, en el texto, las 
palabras y frases literalmente recortadas por el autor en estas fuentes 
que ya hemos sefialado al empezar. Pero tenemos todavia poca inter
pretaci6n. 

19 Un sugestivo conjunto de estudios llevados a cabo desde este enfoque 
se encuentra en las Aetas del Coloquio de Paris, en 1979 citados sup. n. 8. 

20 V. SAXER, Bible et hagiographie, Texles et themes bibliques dans les Ac
tes des martyrs authentiques des premiers siecles, Berne, Peter Lange, 1986. 

at M. VAN UYTFANGHE, Stylisation biblique et condition humaine dans l' 
hagiographie merovingienne (600-750), Bmssel, 1987, y nuestra resefia en Analec
ta Bollandiana, 97 (1979), 387-396. 

221 JEANNE ET I'IERRE CouR<:EI..LE. lconogratphie de saint Augustin. Paris, 
Les Etudes augustiniennes, 1005 (XIVe siecle); 1969 (XVe siecle); 1972 (XVle 
et XVUe sieclei). 

http:CouR<:EI..LE
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Aunque poco se sabe de la cristiandad de Merida en el siglo 
VII fuera de nuestras VidalY, no sena carente de interes plantear prime
TO el problema de la coyuntura hispana y emeritense, hacia este ano 
640 en que suele fijarse la composicion de la obra. Si dejamos aparte 
el doble prologo que constituyen la vision del otro mundo POil" el joven 
cIerigo Agustus y el cuento satirico y ejemplar del monje comilon' y 
borracho, estamos esencialmente ante un cicIo de V~ de. ob~: 
las de los cinco obispos que se sucedieron en la catedra de Merida, 
entre mediados del siglo VI y el ano 640. dPor que se tomo la inicia
tiva de escribir estas cinco noticias biograficas, entre las que se desta
can tres: las de los griegos Paulus y Fidelis, y la del godo Masona, 
que podnamos Hamar "martillo de hereticos", vencedor espiritual del 
propio rey Leovigildo que 10 exHa a Toledo y, finalmente, tiene que 
dejarlo volver a Merida? Indudablemente, este corto resumen nos indi
ca como un tema importante, y quiza una causa determinante de la 
redaccion de las V~, las relaciones a la vez religiosas y politicas, 
ora cooperativas, ora antagonicas, entre obispos de Merida y reyes de 
Toledo. 

Merida y Toledo: un hermoso tema en el que reflexiono muy util
mente Edward James en el coloquio de Dublin, hace ya quince anos23. 
Merida habia sido capital del vicariato de Hispania durante el Bajo 
Imperio; habia quedado como la metropolis episcopal mas importante 
de la peninsula en los siglos V y VI. Pero la capitalidad de las Espa
nas habia pasado a Toledo desde la mitad del siglo VI, con la acomo
dacion de la corte gOOa en la futura UrbtJ regia. La conversiOn de 
los gOOos habia confirmado a la vez a la Iglesia y a la realeza en un 
Ieino unificado con esta capital central; el leadershiJp intelectual y cul
tural pas6 entonces a los obispos de Sevilla con Leandro e IsidoirO. Es 
sugestivo que, en las Aetas del gran concilio "constituyente" (como 
dice Ramos-Liss6n) , -el IV de Toledo en el ano 633:2C el metropoli
tano emeritense 0010 firma el tercero, despues de Isidoro de Sevilla y 
Esclua de Narbona: es una cuestion de edad, sin duda, pero puede 

2i3 E. JAMES, ,"Merida and Toledo (15\50-585)", en Id. (ed.), Visigothic 
Spain: New Ap'proaches, Oxford, 1980, 189.:222. 

24 Seg6n Ia f6nnula sugestiva de D. Ramos-Liss6n en J. ORLANDIS- D. ItA.
.MOS-LISsON, Historia de los COficilios de la Espana romana y visigoda, Pamplona, 
1986, 2.61. 
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coruidenirselo como un hecho simb6lico. En la nueva Espana isido
riana y toledana, Merida vuelve a su antiguo papel romano de capital 
provincial y periferica: su metropolitanoEsteban, posiblemente con
sagrado en el aDo 630, 10 soportaria muy mal. Y es casi por entonces 
cuando se escriben las Vidas: lsenl una mera coincidencia que aparez
can solo cuatro anos despues de la muerte de Isidoro? dND era este un 
buen mDmento para recDrdar la santidad emeritense y sus modelos 
episcopales? Solamente planteo el problema y la hipotesis. 

De todas formas, la figura de Leovigildo, rey liberal y justo en 
el capitulo II, y luego tirano cruel y aborrecible, digno de las Pasiones 
de Prudencio, perseguidor fracasado frente al obispo cat6licD emeriten
se MasDna, no deja de reflejar el curso de las relaciDnes entre el clerD 
de Merida y e1 gran rey arriano. La alabanza de Recaredo, primer 
soberano catolico, la utilizacion callada pero precisa de la Vita DesidJe>
tH atribuida a SisebutD, rey amigo de Isidoro, no dejan de sugerir 
que las Vt'das tambien podrian ser (CDn alguna que otra contradicci6n 
extrafia) un "libro blanco" de las relaciones de los obispos de Merida 
con los sDberanos de Toledo, con las imagenes contrastadas del enco
nadD arriano Leovigildo y de su hijo RecaredD, cDnvertido al catoli
cismo. Este tema mereceria un estudio mucho mas detallado que, 
seg6n me parece, todavia esta por hacerse. 

Como en cualquier Vida ° Pasi6lfil, se ha de atender tambien dete
nidamente a las intenciones declaradas en el prefacio. Pues abren 
Dtras tantas pistas de verificacion, ° de desmentido, en el texto que 
sigue. La primera es paradojica: el diacOnD, de creerle, habria tornado 
la pluma en defensa de IDS DM,Zogos de Gregorio Magno: pues los 
fenomenos mlsticos de visiones y milagros que siempre han extrafiado 
en la obra de Gregorio habrian ocurrido igualmente en Merida. dSe 
defiende asi al Papa, 0 al amigo intimo del difunto Leandro? dO se 
quiere equiparar a los padres hispanos de Merida con los ibllicos de 
los DiOlogo~ gregorianDs? El terreno es dificil, pero seria sumamente 
interesante de explorar. 

La actualizacion final ("narramDs 10 que ha pasado en IDS tiempos 
de hoy, en la ciudad de Merida") no recuerda s61010s Ditilog,08 de 
Gregorio, sino que tambien sobrentiende la continuidad afirmada ya 
en el prefacio de la Pa~a Perpetuae (cuatro siglos antes) entre las 
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intervenciones divinas en los tiempos bfblicos y en el tiempo de hoy 
-as decir en el ano 203, en Cartago--. Sigue la gesta de Dios entre 
los hombreS, y la de los hombres de Dios: los santos que tienen visio
nes, hacen milagros, se imponen por la santi dad de sus costumbres. Y 
el autor remata su intencion en el postfacio, que no es un mero em
prestito a la Vita De'~, pues insiste en la cantidad de milagros, y 
cn el hecho de haber escrito "por amor a Santa Eulalia". 

Estas observaciones abren otras sendas hacia el modelo de santi
dad del santo obispo. en las Vidaly. Sena interesante delinear con preci
sion una imagen generica del "obispo santo" a partir de las noticias 
sobre los cinco obispos, y versi los rasgos Se recubren 0 al menos son 
convergentes, y que tipo de pastol,"al se define. S610 quiero apuntar la 
insistencia curiosa en los aspectos materiales: edilicios, de beneficen
cia en el xenodochion, de cuentas apuradas por estos obispos en su 
iglesia antes de morir. Eso es muy distinto a los aspectos mlsticos; pero 
10 uno no borra 10 otro: tambien santa Teresa fue una <'gestionaria" 
de primera categona. 

Unas investigaciones mas profundas se requerp-fan para los aspec
tos mfsticos de la santidad. Ha de notarse (con una enorme diferencia 
relativa a las hazafias "maravillosas" de los Padres itlilicos de Crego
rio) cOmo. 10 preternatural s610 interviene aqui en las visiones noctur
fItl8 de procesiones, apariciooes, sacre conversatzi'Oflt, con personajes del 
otro mundo. Claro esta que entre las visiones de los martires, de los 
Padres del desierto, de los de ltalia en Cregorio, de los "incubantes" 
de Uzalis, en Africa, cerca de las reliquias de San Esteban, y ante el 
subgenf'ro de la vision del via je por el otro mundo, falta situar mejor 
10 heredado y 10 nuevo en estas narraciones que nos faeilita con deta
lIes curiosos el diacono de Merida. A lo~ emeritenses les gustaban 
mucho las grandes procesiones con santos: parece que estamos enton
<:es -de nocha- ante los mosaicos de San Apollinare Nuovo, en la 
Ravena del siglo. VI: dno habra alIi alguna interferencia con la ieono
graffa?, dY en que nivel: el del sonador, 0 tal vez el del narrador? 

,Pero que curiosos los milagrosl Muchos me hacen pensar en 10 
que llame en la Vita: Marliini los "milagros coincidencias". Un obispo 
drujano opera a tiempo a una mujer .embarazada en trance de mger



te; una iglesia se derrumba despues de la salida del obispo; un trueno 
espanta oportunamente al rey Leovigildo, doscientos burros cargados 
de vlveres llegan cuando estos iban a faltar; a Witerico Ie resulta im
posible desenvainar la espada, justamente en el momenta en que se 
aprestaba a asesinar al obispo Masona. Como sue1e decirse: ique mara
villal Y el mismo autor dice finalmente: quarnta mirll'Ctila. Pero en reali
dad, esas maravillas nada tienen de propiamente "maravilloso", siendo 
todas unas coincidencias inesperadas y oportunas. Aqui tambien se 
impondria una comparaci6n detenida con los hechos milagrosos, en 
aquellos D&f1O!gos gregorianos que el diacono de Merida pretende de
fender narrando 10 acontecido en Merida. Por ahora me parece que 
existe entre los dos autores un hiato completo, en 10 que toea a 10 
sobrenatural. dY d6nde esta el diablo aqui? ,Por ninguna partel 

Termino con esta constataci6n: las Vidas de los padres emeritef1J
sea todavia eshln practicamente sin interpretar. Cuando uno las reloo 
despues de treinta afios de investigaci6n hagiografica -tanto personal 
como colectiva-, no puede menos de extrafiarse constantemente y de 
asombrarse, ante la singularidad de una obra que, a prime'1'G lecturo, 
pudo aparecer como un rermpke mediocre de muchas obras anteriores. 
En realidad, casi todo 10 importante es distinto: el clima ideol6gico y 
politico, el concepto de la santidad episcopal, la naturaleza de los mila
gros y el contenido de las visiones. 

Iguales constataciones podrian hacerse en algunas de las seiscien
tas treinta y nueve obras hagiograficas resefiadas y analizadas desde 
un enfoque muy particular en la tesis de Pascal Boulhol -y eso tan 
5610 en los seis primeros; siglos-. Dice un refIlln: "No hay mas que 
bajarse para recoger". Termino mi conclusi6n: la hagiograHa ya no 
es un coto reservado a jesuitas especializados; es un terreno maduro 
para ser labrado, por fil610gos, por historiadores de la literatura, de 
las mentalidades religiosas, de la santidad. Sabemos ahora que buscar 
en este terreno, y c6mo buScarlo:( aqui s6lo he intentado sugerirlo. 
Quedan aSl muchos earninos hagiograficos por hollar, para cuantos 
moran, con el poeta, acercarse a las "fuentes nuevas", repitiendo 
con Lucrecio: iu.uat tntegr08 occedere fontes. 
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Rll:SUMll: 

Dedaignees comma une "sous-litterature" depuis le XVIIIQ siecle, les oeuvres 
-des genres hagiographiques bene£icient aujourd'hui d'un regain d'attention justifie, 
de la part des philologues, des historiens, des tMologien. Les Vies des Perea de 
Merida f1'Jl6ritent d'etre ainsi reetudees avec de nouvelles mitlhodes. Siz siecles 
de christianisme s'y refletent dans une conception particuliere de la saintete epis
-copale (qu'explore l'hagiologie). Mais l'interet de roeuvre n' est pas moindre pour 
l'historien de la SOCiete, de ses formes politiques et ecclesiastiques, de l'estbetique 
litteraire a l'epoque wisigothique. Dans cette creation souvent originale, un nouvel 
horizon s' ouvre ainsi aux recherches philolo~ques, guidees a present par les travaux 
<les 50 demieres annees sur l'hagiographie latine ant8rieure - du IV9 au VIIQ siecle. 


