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• 
PresentaciOIl 

~TYI\O~ : 

PORQUE estarevista sera COfjUMNA del lnatituto de ~ 
Grecolatirn08 «Prof. F. N6vou". 

PORQUE ~ a las al:tu:raB Y Q [Q, solidez de elSta columna.. 

PORQUE, si no llegarmo8 a la belleza ere una rolumM, nos olen

dremo.sI a 8'U acepci6n de $()$en y apoyo. 

PORQUE aspirarmos a fIi1l pOrtico tetrtistilo: sobre las columnas 
del e,1If'iego antiguo y del latin cM.sWo. queremos pooer estudi08 bizan
tlnos Y neo-helenkoo, pot' un lado, y la cultura medieval, h'U'l11tlnistt:»
1VMOCerntista y litetraturas modernM occidentale'S, Port' otTO. 

PORQUE 0019 inte.'eIM 10 hurmano y wdivino, el mti9 aea y el mM 
alld, cootenidos y sostenido.s po.,. la colurrMtJ de Sicilo Y po" la inscrirp
ciOn grabado. en ella: ''Y0, piedrra:, soy tina imagen,. Sicilo me pone 
!lqw como stetiiol duradera de in:nwrtal memoria. Mientras vioos, mam. 
-jiestate; t1I() teo preocutpe8 por nada eln dema.sia. Breoo es la vida. el 
tiempo reclamo un final. /Que S£cilo viva feliz!" 

PORQUE !iene 10 estabilidad de la raiz "st", tW descenderwia tan 
prdifitco. eI7It la familw de las lengfJila, indoeuropeas. 

PORQUE tielne la lambda que apunta hacia el oielo., simbolo de la 
OCJIf'IStitUICwn del orgamamo humano erguido con que los grie'g08 Y 
romooos nos do£stinguen de 'It:18 euadrupedvs. 

PORQU E tiene la ypsilon ma.yU.scula, denominada letra de Pita
goras, CUfJo trazo vertical expresa el camioo recto. iniciado. y cuyo 
angulo aimbolim 10 encrucifada 00 que se de~ aptat' pot' el camU1kJ 
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de· 10 izquierda -el del mtll, de trazo mas g:ruesb y transitado- 0 pot 
el carni1no de la detrecha -el dd bkn, mOs e6trecho Y m.eIrIOI9 fre
cuentado. ~ 

AUNQUE nuestrO' "estild' sea s6lo WI' hom6nimo y derive no del 
griegO' sino del stilus latino: instrumento de punta aguila para la gue. 
rra, 1a agricultura y luego para la escritura. 

AUNQUE nuestra «estilografica", hfJredera de aquel punz6n, meta
lire, iLe' la pluma, del lci.piz y iW lo~ lapiceros, tiende a transformarse 
o quiz6 a desaparecer, rwestro "estild', carno, modo de escrihir, de 
hablar,· de ser y de vivir, sobrev~, c~.su homonim.'o, la ccZumna 
de la tapa; CQT1ID el es¢ritu de la contratapa. 



Stylos. I (1992) 

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. 
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LlNEE PER UNA R~COSTRUZIONE 

DEGLI ULTIMI ANNI DI TIBERIO 

MARTA SORDI· 

1) Dol punto dt vista storlogra{ico, un confronto puntuale fra il 
racconto che degli ultimi anni di Tiberio danno Tacito, Suetonio e 
Dione, pennette, non solo di ~nfermare cio che onnai e sostenuto da 
piu parti, cioe l'esistenza di una fonte comune fra i tre autori, proba
bilmente Servilio Noniano, console del 35 d.C. 1, rna rivela anche che 
questa fonte comune e spesso l'unica fo.nte consultata da Tacito e da 
Dione (Suetonio la integra talora con ricordi "di famiglia" 0 can cita
zioni dll altri autori, come Tiberio stesso nei suoi commentari e Seneca, 
per la morte di Tiberio); e che da essa derivano, almeno in qualche 
casa, anche Ie citazioni anonime da altri autori come il trradidere quidarm 
di Tac., Ann. VI, 23, 4, che corrisponde all' 00; .we; <paO'LV di Dione 
58, 13, 1 per la presunta liberazione di Druso Bel 31, 0 all' ut aiurnt di 
Suet., Tib. 62, 3, che corrisponde all' oo~ <p<lO'L di Dione 58, 23, 4 per 
]a faIsa profezia con cui TrasilIo inganno Tiberio sulI'anno della sua 
morte. Alla fonte comune risalgo.no anche, e questa e piu grave, certe 
considerazioni che nostri autori presentano come proprie: come quella 
suI rumor sulla colpa di Tiberio nella morte del figlio Druso, 1Wtndum 
spento, con cui Tacito giustificauna ricerca su fonti plurime, che si 
riveJa simulata (Ann. IV, 10, Iss.) e che ritoma in Dio. 57, 22, 3; 0 il 

• Istituto di Storia Antica - Universit& Cattolica delSacro Cuore (Milano). 
1 Per Servilio Noniano, fonte comune eli Tacito e di Dione. v. R. SYME, 

"The historianServilius Nonianus", in Herm£s 92 (1964), p. 408sgg.; M. SORDI, 
'''Lamorte di Agrippa iPostumo", in Sttu:U Riposati, Milano, 1979, n. 15. Sulla pre
senzadi una fonte comune a Tacito, Dione, Suetonio,· v .. D.FLAACH, Tacitus Und 
die Traditilon der antiken Geschichtssc1'lf'6ibung, GottiDgen 1973, V, 58; M. A. 
GWA, "Storiografia e regimi politici in Tacito", in Athenaeum. 63, (1985), p. 10; 
0.. 'f:u(pp; '''Geschicht;sschreibung und Prinzipats opposition", in. Entretiens Fond. 
Hardt, Geneve, 1986, XXXIII, .p. 85 sgg. . 
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rear sulle spemnze deluse di Agrippina (Ann, VI, 025, 1), che corris
pande alle speranze attribuite da Dio. 58, 22, 4 agli IIvfrQ<.03tOL. Visto' 
('he Dione non dipende certamente da Tacito ne da Suetonlio, come 
rivelano i particolarl che spesso egli aggiunge al mcconto dell' uno e 
dell'altro, la molteplicita dei contatti che abbiamo rilevato rivela che 
Ie differenze riscontrate dipendono per 10 piu dal diverso modo con 
cui Ie diverse fonti riassumono un' unica fonte comune. Con il diverso 
modo di riassumere possiamo spiegare anche una delle differenze appa
rentemente piu interessanti fm Tacito e Dione, ]a diversa datazione 
dell'episodio del falso Druso =-. Sorge il dubbio che perfino la solenne 
dichiarazione con cui Tacito spiega la sua insistenza sui processi a 
plerisque scriptOribua omi8sa (Ann. VI, 7 , 6 sotto il 32) provenga dalla 
fonte comune: subito dopo, infatti, viene ricordato il processo dell' 
eques Romtznw M. Terenzio, che anche Dione ricorda, associando perO 
ad esso il caso di Cesiano, non ricordato da Tacito (58, 19). 

In una situazione di questa genere, in cui anche la citazione di 
"documenti" appare presa di peso dalIa fonte comune (e il caso deU' 
inizio della lettera con cui Tiberio confessava ]a sua angoscia per il 
dilagare dei processi di lesa maesta dopo la caduta di Seiano, identico 
e interpretato allostesso modo in Tac., AM. VI, 61, 1 e in Suetonio,. 
Tw. 67, 1; ed e il caso della uerbosa et grondis epistula di luven., Sat., 
X, 71, che ritorna nella pudenda misemndaque oratione di Suet., Tib. 
65, I e nella Ilaxe« En:LO"roA:ft con cui, secondo Dione 58, 10, 1, Tiberio 
accuso in senato Seiano nel 31), il confronto delle fanti a noi giunte 
serve soprattutto a ricostruire la fonte COIIlune per noi perduta, a rico
nosceme la tendenza e la linea di deformazione, non a confermare Ia 
storicita dei fatti affermati e delle interpretazioni suggerite. 

La tendenza che il nostro confronto rivela e una fortissima ostilitA. 
a Tiberio, un'ostilita che fa suoi i 1'U'11WT'& che circolavano gill durante 
la vita delI'imperatore, anche quelli piu francamente incredibili, come 
il racconto novellistico del pericolo corso da Trasillo a Rodi, eche non 
rinuncia a riferire nemmeno quelli ai quali la fonte stessa non crede 
per ]a .Ioro palese falsita come l'accusa ~econdo cui Tiberio sarebbe 
stato colpevole della morte del figlio Druso, La fonte da. sistematica

:I v. M. SORDI,"'Il falso Druso e la tradiziQne storiografica delI'tultimo Tibe
rio", in corso di pubblicazione 811 Acta Cl. Debrec. . . 
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mente un'interpretazione negativa delle intenzioni di Tiberio, presen
tando . come frutto di negligenza e di arbitrio decisioni dettate da 
un'attenta valutazione delle situazioni e delle persODe, come quella di 
non. inviare in Siria Elio Lamia, mantenendogli solo di nome il governo 
di quellafegione, affidata al piu esperto Pomponio FIacco (Am. VI, 
27, 3; Dio., 58, 19, 5; Suet., Tib. 41) 0 come frutto di spudorato sadismo 
la lettura pubblica delle accuse a lui rivolte dal nipote Druso 0 dal Fulci
nio Trione (Ann. VI, 24, Isgg. e Dio., 58, 25, 3-4) coo Tiberio volle per 
"rend ere con to" al senato della sua condotta. 

L'estrema tendenziosita di questa fonte e rivelata dalla sua scelta 
di fondo, che e quella di dare piu peso ai processi romani che aIle 
vicende dell'impero e di presentare i processi rornani sempre come il 
£rutto della crudelta eli Tiberio, anche quando e costretta ad ammette
re che Tiberio inviava tutti i resoconti degli interrogatori al senato e 
lasciava al senato la decisione delle condanne. Si e parlato di storia 
alternativa, di storia di opposizione 3 : se l'autore e Servilio Noniano, 
bisogna dire pero che questa storia di opposizione e stata scritta quan
do il potere, a fianco di Claudio, era detenuto da Agrippina Minore, 
depositaria dell'antico odio e dene calunnie della madre contro Tibe
rio. AlIa fine della vita di Tiberio, Dione, 58, 26, 5 dice che Tiberio 
aveva avuto moltissime virtu e moltissimi vizi e che aveva praticato Ie 
une e gli altri come se Ie une e gli altri fossero l'unico aspetto della 
sua personalita: dalla ricostruzione che, in base alIa fonte comune, 
Tacito, Dione e Suetonio danno del carattere di TiberiO, risulta che Ie 
virtu si espressero in atti palesi, tali da colpire e da essere ricordate 
dalla gente comune, come l'oscuro veterano della iscrizione di Chieti" 
o da provinciali, come Filone 8, i vizi furono tutti nascosti e tanto piu 
vergognosi quanto piu nascosti. II sospetto che essi fossero il fruto dell' 
oelio dei calunniatori e in questa situazione Iegittimo. 

Che conto dobbiano fare di questa fonte, certamente informata, 
rna fortemente tendenziosa nella ricostruzione dei fatti? Quando essa 

3 D. T~, "Tacito e la rea;ltA storica", in Epigrafia e Territorio, II Barf. 
1987, p. 23l. 

4 EHRENBERG-JONES, Docuf1'1Bf1t8 IUustratmg the Reigns of Augmtus and 
Tiberius, Oxford2, 1955, nr. 22.'>. 

a pm1., Leg. ad Gaium 26, 168 e passim. 
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resta per noi unica, dobbiamo tener conto della linea di deformazione 
per correggerla e non fidarsi delle sue interpretazioni; non dobbiamo 
acceltare Ie tematiche che pretende di imporci (la storia come storia 
di processi); dobbiamo dare molta importanza alle fonti alternative, 
quando ci sono: in particolare, per la congiura di Seiano, e decisiva 
la notizia di Flavio Giuseppe confermata con particolari diversi de 
Dione e, sulla denunzia di Antonia. II fatto che Dione ricordi la denun
zia di Antonia nel contesto della storia di Vespasiano e non di quella 
di Tiberio, accresce l'importanza della notizia: essa era taciuta dalla 
foote coroune (Servilio Noniano), rna era ben nota, oitre che a Giu
seppe, in altri ambienti romani rr• 

2) Del punto di vista storieo i principali avvenimenti che possiamo 
tentaredi ricostruire sono i seguenti: 

a) La congium eli Setbno. La fonte comune (a noi trasmessa da 
Giovenale, Tacito, Suetonio, Dione) affermava che Seiano era certa
mente colpevole, ma si compiaceva nell'affermare che Ie accuse furono 
vaghe e che non ci fu processo, e insisteva sull'astuzia e l'inganno di 
Tiberio che, quando gia sapeva tuuo, deUe a Seiano il consolato. Molti 
studiosi si sono per tanto domandati se Seiano non sia stato la vittima 
delI'ambizione di Macrone 8 0 dell'abbandono del grupo senatorio che 
10 appoggiava e del prevalere in senato del gruppo che 10 osteggiava 9. 

La valorizzazione della notizia di Flavio Giuseppe sulla denunzia di 
Antonia rivela che la scoperta da parte di Tiberioavvenne quando 
Seiano aveva gia avuto I'imperium proconsulare (A.I. XVIII, 181 aLII 'to 
'tON O''tgU'tEU!.Ui'twv ELvm lJYEl-WVLUV uv-r0), cioe dopo che il suo con~ 
solato era iniziato da alcuni mesi. Di qui l'improvvisa decisione di 
Tiberio di abdicare dal consolato per costringere il collega a fare aItret
tanto; il conferimento di onori sia a Seiano che a Caligola, cosl da 
non insospettire il prefetto e da saggiare la popolarita del nipote, e da 

e FL. JOSEPH., AP., XVIII, 181; Dio., 65, 14, 1. 
7 Contro D. HENNIG, L. Aelim Seianus, Miinchen 1975, p. 148 sgg., che 

cIa peso invece alsilenzio eli Dione nel racconto delle vicende del 31. 
8 D. HENNIG, op. cit., p. 152sgg. 
II H. W. BlRD,"L. Aelius Seianus and his political Signilficance", in JAto.. 

mus, 28 (1969), ps. 61sgg.; M. PANI, "Seiano e gli amici eli .Germanico" in Qua;' 
derni eli Storia, Bari 1977, p. 135sgg. . 
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poterla opporre a quella che il prefetto si era acquistato negli ultimi 
tempi con una politica demagogica (il comizio suU'Aventino e il culto 
delIa Fortuna di Servio Tullio) 10, i contatti con Macrone e con Laco
ne. 11 tradimento di Seiano costrinse Tiberio a rilanciare Caligola, che 
1a decisione di permettere a Seiano Ie nOZ7Je con Livilla e di conferirgli 
contempomneamente il consolato e l'imperium pr~, aveva for
Be allontanato dana successiooe. II piano di Tiberio era quello di fare 
di Seiano, nuovo Agrippa, il garante della successione "guidata" del 
giovanissimo Tiberio Gemello,· suo nipote naturale. n complotto di 
Seiano, che credeva di poter contare sulla rUbs urbana, sui soldati e 
su una parte del senato, mirava ad eliminare Tiberio (il parricidio di 
cui parlano Valerio Massimo e Ie fonti ufficiali) e, probabilmente, Cali
gola e Ie sorelle (come Tiberio stesso a£fermava nei ~uoi Commentari): 

b) La fine di Ag,rippina. eI deii sum fjgli. La fonte comune collocava 
nel 31, all'indomani della caduta di Seiano, i1 rumor romano suU'inten
zione di Tiberio di liberare il nipote Druso e di porlo a capo del popo
10 contro Seiano e la comparsa in Oriente del falso Druso (che Dione 
riferisce confusamente sotto il 34). n collegamento £ra i due fatti Ii 
rivela espedienti macchinati negli stessi ambienti, quelli dei fautori di 
Agrippina, ancora viva nel 31 e capace di operare attraverso i propri 
liberti, che nella vicenda del falso Druso ebbero una parte importante. 
n raggio di azione e il metodo della dupIice manovra restano . quelli 
prediletti da Agrippina sin dal 14 d.G.: da una parte la plebe romana, 
a cui Druso veniva presentato come il possibile capo, dall'altra gli 
eserciti che erano stati di Germanico e di cui si sperava l'appoggio( Ie 
truppedi Siria, in particolare, che poi Tiberio premio per la loro fOOel
ta con donativi speciali, Suet., Tib 48, .2). La scelta di Silano (forse 
Marco, non Decimo) che era stato l'amante di Giulia Minore, come 
'presunto padre dell'usurpatore, era significativa: doveva presentare il 
falso Druso come il discendente legittimo della stirpe Guilia di fronte 
alJ'usurpatore Tiberio. Questo spiega perohe,. nonostante la morte di 
Seiano, Agripina e Druso sianostati trattenuti in carcere sino alla mor
te sopraggiunta nel 33 11• 

, '1OSulIe improbae comitiae. .. in Af.IO'Itino eli C. Vl10213-==lLS 6044 e suI 
,rap porto di SeiaIlo con la Fortuna v. R. SYME, "Seian on the Aventine", ij:t. Her~ 
mea, 84, (1956), p. 17sgg. 

, 11 Su. questo problema v. M. SORDI, "u falso Druso", cit. 
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c) Ilproblemo. della successione.II tradimento di Seiano -fri ]a 

catastro£e dei piani successori di Tiberio: con Ie· -nozze fra il "£idato" 
Seiano e Livilla la successione del fanciulloTiberio Gemello sarebbe 
avvenuta sotto Ia guida di un uomo maturo ed esperto. Dopo ilcom
pIotto di Seiano Tiberio fu costretto a rilanciare Calig<:>Ia, del cUi cacat
tereegli diffidava, e 10 affianco impariialmente a Tiberio Gemello nel 
testamento del 35. I rapporti che -si erano instauratf fra Macrone e 
Caligola (al di Ja dei pettegolezzi della corte sulla moglie di Macrone, 
dovew. preoccupare Tiberio l'adulazione del prefetto nei confrontidel 
giovane principe, il sole sorgente preferito al sole tramontante) accre
hero l'incertezza. di Tiberio sull'opportunita per l'impero di una succes
sione a rischio. Tale incertezza appare bene espressa nel gesto attrl
buito a Tiberio morente da Seneca (Suet., Tib. 78, 2). 

d) La oris'i monetaria del 33 e lapolitica e(;ornomiro di Tiberio. I 
moderni hanno discusso se sia stata ]a legge di Cesare 0 il senatocon
sulto ispirato da Tiberio a provocare nel 88 la scomparsa del circolante 
e il venir menD del credito 12. Con ogni probabilita fu ilsenatocon
sulto del 88 10 strumento giuridico con cui 5i tento di "rinnovare"· 18 
legge cesariana, assumendo da essa il principio che il debito doveva 
essere pagato in terre e che i creditori dovevano investire due terzi 
delloro capitale in terre 13: la novita del senatoconsulto tiberiano erano 
due: innanzi tutto Ie terre dovevano essere in Italia e poi nessun preci
so termiIntu:s a-nt'e quem veniva fissato per una giusta valutazione delle 
terre da vendere. II resultato fu il crollo dei prezzi delle terre che i 
debitori erano costretti a vendere; Tiberio risolse la crisi con un pres
tito gratuito e garantito dalle terre. In questo modo peru i debiti fUfo
nopagati in denaro e ando almeno parzialmente disattesa una delle 
finalita che Tiberio si era ripromesso dal senatoconsulto. Proseguendo 
nella politica di Augusto per il rilancio della agricoltura in ltalia egIi 
voleva infatti assicurare Ia messa a cultura di terre che la mancanza. di 
mezzi da parte dei proprietari indebitati rischiava di lasci8re incolte. 
n senatoconsulto che imponeva ai detentori di capitali di investirli in 

12 Sulla crisi del 33, v. TAC., AM. VI, 16-17; Dio., 58, 21, 4-5; Suet., TIb. 
48; suI problema cfr. E. GAlIBA, "Progetti di morma",in Studt Fanfanl I, Milano 
1962, p. 6.2; E. Lo CASCIO, "State and Coinage", in IRS, 71 (1981), p. 85sgg. 

13 Su tutto il problema mi riservo di ritomare pin ampiamente altrove. 

http:successione.II
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terre in Italia voleva forse as sere una risposta all'annoso problema del 
vettovagliamento della capitale che si eramanifestato anche· nel 32 
(Ann. VI, 13, 2). 

e) Il prob1.erna portico e la silsttemtlZione del Med4b Orlent~. IIli 
contrasto can l'accusa presente neUa fonte comune di avere lasciato 
invadere l' Armenia e di essersi 1asciato disprezzare dai Parti, Tiberio 
sembra aver affrontato con grande prudenza ed efficienza la vicenda, 
approffitando dell'opposizione interna esistente frai i Parti; creando, 
mediante l'intervento deg1i Iberi, difficolta ad Artabano, prima in 
Armenia e poi nella stessa Partia; intervenendo infine, rna senza varca~ 
re la frontiera storica, can truppe romane sull'&ufrate 14. L'azione di 
Tiberio, che appare _preparata a Roma con la nomina eccezionale t;5 a 
console ordinario per il 34 di un: homo nOiUJUS, Vitellio, adatto al campi.,. 
to delicato e difficile di reggere Ia Siria (dove era morto proprio nel 
33 l'abile Pomponio FIacco), riveia la vigHanza di Tiberio, l'esistenza 
di una rete di rapporti personali fra Tiberio e i principi orientali anche 
al di Ia dei confini romani (tale l'intervento diplomatico presso Mitri
date e Tarasmane, iberi del Caucaso) e la. predisposizione di informa~ 
tori e di fautori all'interno della stesso impero -partico. La felice con
clusione, forse nei primi mesi di CaligoIa, rna certamente in base alle 
disposizioni date da Tiberio, della controversiaparta, con il riconosci
mento pacifico da parte di Artabano III della superiorita romana, appa
re il capolavoro della diplomazia di Tiberio e si rivela sulla linea di 
tutta la sua politica estera. Vitellio intervenne anche in Giudea: nel 
corso di questa intervento e in funzione della pacificazione di una 
provincia di££icile, va visto anche l'appoggio dato da Vitellio, su istru
zioni di TiberiO, alIa nascente chiesa cristiana 16. 

14 Sulla spedizione partica di Vitellio nel ~/'31, v. TAC., Ann. VI, 31-38 e 
41-44; Dio., 58, 28, 1-4 e 59, 2:1, 2-3; FL. JOSEPH., A. J., XVIII, 196-100. Sul pro
blema v. A. GARZErrI, '"La data dell'incontro sull'Eufrate di Artabano III con L. 
Vitellio", in Studi in ooor8 di Calderma..l'aribene, I, Milano 1956, p. 211sgg., 

15 G. F. TmILETI1, frincipe 8 Magistrati re~bblicani, Roma 1·958, p. 285 
sgg., ritiene segno eccezionale degli ultimi anni di Tiberio Ia nomina di bQmitles 
noui come consoliordinari; di essi il primo e pr~rio L. Vitellio nel 34, la cui 
nQmina, pero, amiD avviso, si spiega con la necessita di ,preparare un uomo abile e 
COIl autorita, da inv~are en . Oriente. 

18 M. SORDI, I Cristiani nell'impero Romano~ Milano 1990, p. 24sgg. 
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3) Vultimo Tiberio. Nella valutazione finale che Ie nostre fonti 
danno di Tiberio, Tacito insiste suI progressivo deterioramento del suo 
carattere che rivela negli scelera e nei dedecora degli ultimi anni i 
germi di perversioni insite nell'uomo sin dalIa sua giovinezza (0 dall' 
infanzia, come pretende Suetonio riferendo, con un fraitendimiento, il 
giudizio del suo maestro Teodoro di Gadara) 17; Dione insiste sulla 
mescolanzadi virtU e di vizi, praticati Ie une e gli altri como se fossero 
l'unico aspetto della sua personalita. In realta gli ultimi anni della vita 
di Tiberio rivelano Ia stessa vigile attenzione agli interessi dello stata, 
ia stessa dedizione al ]avoro, non interroto neppure nella ultima malat
tia, la stessa solIecitudine nel soccorso di coloro che erano stati colpiti 
da catastrofi naturali 18, la stessa prudenza diplomatica, tesa ad evitare 
Ie guerre ed a risolvere pacificamente Ie controversie, salvaguardando 
Ja sicurezza dei confini e il prestigio dell'impero, 10 stesso rifiuto di una 
facile e immediata popolarita, che avevano caratterizzato i suoi primi 
anni di governo. Tacito ammette (VI, 46, 3) che illi nojn pe'rlnde curae 
gratia presentium quam in po'Stet'08 ambitio e ammette che Tibelrio 
conservo questo atteggiamento sino alIa fine della sua vita. Nella pre
ghiera che Tacito attribuisce a Tiberio nel 25, per rifiutare il culto 
imperiale, in vita e in morte, l'imperatore, dopo aver chiesto alIa divi
nita ad f1nem usque fIitae un animo tranquillo e inteUigentem humani 
diuinique! ittris, espriroe il voto che i provinciali e i cittadini ricordino 
dopo la sua morte cum ~ et bonis recordoti0ni'bu8 facta et farnam 
nomi,. mel (Am. IV, 38, 3). E' questa e il ricordo che di Tiberio resta 
in Filone di Alessandria, como nel modesto veterano di Chieti. 

Lo spaventoso ritratto coo la fonte comune a Tacito, a Suetonio, 
a Dione ha costruito di Tiberio, nella improbabile rappresentazione di 
un precursore del Dottor Jekill, e solo il frutto di queUe elaborate 
calunnie che Tiberio ben conosceva ed aveva cercato di confutare gia 
durante la sua vita. 

17 Per la defonnazione di Suet., Tfb. S1 v. J. HEUROON, '1Jne calomnie sur 
Tibere enfant", in Hommage Ii J. GTllifI(Jrolo, in Ann. Fac. Lettres Nice 50 (1985), 
p. 2.6sgg. 

18 Sugli interventi di Tiberio in occasione di catastrofi naturaH e di incendi 
(aleuni dei quali riguardano proprio i suoi i suoi ultimi anni) v. ora G. CIAtEN
TONI, "Tiberio e il problema della protezione civile", in elSA 15 (1989), p. 167 
sgg. 
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R£SUM£ 

Pour les dernieres annees de Tibere nous ne pouvons pas reconnaitre seulmente 
l'existence d'une source commune tres tendencieuse suivie par Tacite, Suetone, 
et Dion, mais aussi la dependence de ces auteurs de cette source unique, dont il 
copient ueque fois a 1a lettre Jes jugments et les citations. En considerant cette! 
situation historiographique on cherche de indiquer tries brevement les possibilites 
de reconstruir du pOint de vue historique la repression du complot de SeiaD, la 
fin de Agrippine et de ses fils, la politique financiere pour l'an 33, la solution 
de la question parthique (35/ apres J. Ch.). 
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IOANNES SCOTUS VEL CHRYSOSTOMUS 

Acerca de la atribucion de obras eriugenianas 
a Juan Crisostomo 

GUST..\.vo A. PIEMONTE· 

Es sabido que no siempre las obras de los escritores antiguos y 
inedievales han circulado con una identificaci6n explfcita e inequivoca 
de sus verdaderos autores. Por supuesto, situaciones de este tipo se 
dan tambien despues del Renacimiento; pero las condiciones propia~ 
de la transmisi6n manuscrita de las obras literarias, Unica posible hasta 
el siglo XV, hacian que en la Edad Media fuese mas frecuente la 
falta de informacion fidedigna acerca del origen de los textos que se 
lelan. Esto· podia manifestarse, ya en la ausencia de toda indicacioo 
de autor, ya .en atribuciones incorrectas, fruto de confusiones, 0 en 
ocasiones efecto de un fraude deliberado que obedecia al deseo de 
realzar la autoridad de un escrito cobijandolo bajo una paternidad ilus
tre. Tales falsas atribuciones pueden aparecer en titulos, glosas 0 colo
fones de los codices mismos donde se conservan las Qbras respeclivas, 
o en menciones de otros escritores, y mas de una vez han contribuido 

o Investigador contratado del CONlCET. .; 
Ediciones de las obras de Eriugena citadas en abreviaturas: -4'eriph. :::: Peri~ 

physeon (De diuisione naturae)" I-Ill segUn la ed. J.P. Sheldon- Williams, Dublin, 
1968, 197'2, 1981 (Script. Lat. Hibemiae, VII, IX, XI) resp.; IV-V segUn la ed. 
Floss, PL 122. -Hom. :::: Hom$,ie b'IW le Prologue de Jean, ed.E. Jeaulneau, 
Paris, 1969 (Sources chret. 151). -Comm. Jn = Commentaire stir l'evangile de 
Jean, ed. E. Jeauneau, Paris, 1972 (Sources chret. 180). -Eocpos. = Expositiones 
in lerarehwm coelestem, ed. J. Barbet, Turnhout, 1975 (Corpus Ouist.,. Contin; 
}.{ediaev., XXXI). -..Carm = Carmina, ed, L. Traube, Berlin, 1896 (MGH, Poet. 
lat. aevi Carol., I'll). -De praed.= De diuina praedestinatione liber, ed. G. Ma
dec, Turnhout 1978 (~us Christ., Cantin Mediaev., L.). 

1 Cfr. B. BISOHOFjF, "Wendepunkte in der Geschichte der lateinischen Em" 
gese im Friihmdttelalter", Sacris Erudiri, 6 (1954), 189-281, en es.pecia:l pp. 198-. 
199. Ver tambien las precisiones sobre el alcance de los llamados sintomas irlan
deses" en M. lIERREN, "Hibemo-Latin Philology: the State of the Question". InBfi;. 
lar Latin Studies, ed. M. Herren, Toronto, 1981, 1-22: p. 10. .. ' 
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a Ia maY01" dllusi6n de ciertos t'extos, que se crefan surgidos de la 
pIuma de Padres como Agustin, Jeronimo 0 Gr,egorio Magno, Y por 
ende dignos de estudio y veneraci6n. As! ocurri6, por ejemplo, con 
ona parte considerable de Ia literatura exegetica latina compuesta en 
los siglos VII y VIII, comentarios que hoy, gracias a las investigacio
nes de Bernhard Bischoff y otrDS que han udoptado sus metodos, se 
suelen reconocer como productos de la cultum irlandesa precarolingia, 
o al menos como relacionados con ella 1. 

Tambien las obras de aquel celebre maestro irlandes del siglo IX 
emigrado -como tantos de sus compatriotas de la epoca- al continen
te europeo, Juan Escoto (Eriugena), fueron objeto de incertidumbl1es 
y errores de atribuci6n. Sin detenerme, en el anonimato que se observa, 
Pot' ejemplo, en muchos. manuscritos del PeriphyseOln -incluidos casi 
todos los m~ antiguo~--:-, quiero destacar aql,l1 que ot.ra pieza indiscuti
blemente eriugeniana, la homiHa Vox spirituolis, se difundi6 amplia~ 
mente, hasta pleno siglo XIX, bajo una ,atribuci6~ a Origenes manifies~ 
tamente inadecuada 2. Pero €sta homiHa se lee ademas en a1gunos c6di~ 
ces bajo el nombre de San Juan CrisOstomo; y convierie notar que esta 
segunda atribuci6n, tan inexacta como laprimera, se repite, aparente
mente,en otras obras y textos de Juan Escoto, 0 vinculados de algUn 
modo con eI. Tales apariciones del nombre "Juan Cris6stomo" en rela
cion can obras eriugenianas 'ocurren en distintas epocas, y no puede 
afirmarse can certeza que esten ligadas entre S1. Se ha intentado 'expli 
carlas de diferentes maneras, sin advertir siempre claramente que hay 
al menos dos hip6tesis generales posibles. Segun la primera, (a), el 
Juan Crisostomo de que se trata no es sino el Padre griego (t 407), 
brillante orador sagrado en Antioqula y despues arzobispo de Constan
tinopla, cuyo nombre ha suplantado al de Juan Escoto en dertos c6di
ces, de igual forma a como el nombre de Origenes 10 ha hecho en otros 
manuscritos: un autoc celebre ocupa ellugar de otro menos renombra
do, por ignorancia, error 0 engano de los -copistas. En la segunda hip6
tesis, (b), <'Cris6stomo" es simplemente un epiteto que, por razones 
que hay que establecer, fue asociado en algun momento al nombre de 

. 2 La pertenencia de la Vox splritualis a Origenes. fue rechazada ya par 
Erasmo en 1527, pero el • verdadero autor, intuido desde elsiglo XVII, nofue 
reconoci~o ~DiversaImeDte basta F.RavaissoD (184'1) :O£r. Hom., pp. 55-56, 151 
~iguieDtes. ' . 
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pila del mismo' Juan Escoto, sin que por ~llo se Ie quisiera identificar 
con el otro Juan Cris6stomo anterior. Se suele citar a este respecto, con 
rawn, uno 0 dos parrafos de un escritor del siglo XII, Honorio Augus
toouDfnse, aunque, como veremos oportunamente, cabe barruntar que 
este se hare alIi eco de una tradici6n mas antigua. N6tese, por otro 
lado, que la distincion entre los dos "Cris6stomos", que en Honorio es 
suficientemente clara (como debia serlo, con mayor causa, en quienes 
antes que el aplicaron pOT primera vez tal sobrenombre a Eriugena). 
puede borrarse en otros casos: se cae entonces en la confusion que 
supone la hip6tesis (a), pero dicha hip6tesis no es la unica explicacion 
concebible de 10 que originalmente significaba la atribuci6n a "Juan 
CrisOstomo" de textos eriugenianos. 

La cuesti6n asf pIanteada no eareee de interes' historico-literario, 
y su indagacion sugerira tal vez pistas que conduzcan a nuevos haIlaz
gos relativos a las obras del pensador irlandes. Como los autores que 
se han ocupado recientemente del tema solo Ie dedican apuntes ocasio
nales, me ha parecido oportuno comenzar con una enumeracion siste
matica de todos los casos que de alguna manera parecen reIacionados 
con el mismo; esta vision de conjunto sigue aproximadamente un orden 
cronol6gico inverso, pues parte de datos correspondienres a fines del 
siglo XII, pasa a otros de principios del mismo siglo, y culmina, prime
ro indirecta y luego direetamente, en e1 mismo siglo IX en que vivi6 
nuestro autor. En una segunda seccion del articulo se ofrecen algunas 
conjeturas sobre el origen ysignificado primitiv~ de la atribucion 
estudiada. 

I 

1. En los ultimos aDos del siglo XII y los primeros del XIII las 
c10ctrinas eriugenianas, aunque habfan suscitado ya en mas de una 
ocasion criticas y resistencias de los te610gos por sus paradojas y sus 
distanciamientos de Ia tradicion dominante en Occidente, circulaban 
min libremente, y atrafan muchas adhesiones, mas 0 menos profundas\ 
Entre quienes se sentian visiblemente interesados en ciertos aspectos 
~elpensamiento del irlandes y en su singular lenguaje abundante en 
helenismos, se contaban varios miembros de la. ord~n cisterciense, como 
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Alano de Lille (t 12(3) y, algo mas tarde, Garnier de Rochefort. 
Ambos citan cinco definiciones, la primera de orrdo O!nf!I'licus, la segun
da de un b~rmino incluido en la primera, theophania, y las tres Ultimas 
<Ie una divisi6n de las teofanias en tres especies,epiphania, hypetrpho
flW e hypophatnm; todas las definiciones son atribuidas expresamente a 
'Iohannes Scotus' 3. De hecho, no figuran en el euerpo de ninguna obra 
conocida de Eriugena, pero ciertos elementos de ellas (por ejemplo, la 
etimologia de thevphanitD) pueden provenir de el, y no es de excluir 
q-qe las definiciones mismas hayan sidosacadas tal vez de un ejemplar 
glosado de su Comentario a Dionisio, En cualquier caso, en la epoca 
dicha se las creia obra de Juan Escoto, como 10 atestigua tambUm expH
citamente un maestro secular contemporaneo, Simon de Toum~ 
(t 1201). Sin embargo, en uno de los manuscritos de la Surmtll de 
Sim6n Ia definicion de "epifania"es atribuida a "Juan Crisostomo", en 
tanto que los otros ejemplares leen aIH "Juan Escoto" 4, Cabriapensar 
en un error del escriba, pero sucede que, a su vez, RaUl Ardens, en 
Su Speculum wniUJe7'sal/Je (hacia 1100/1199), nombra por tres veces a 
IO'hll'fl'nes Crisostomoo (variante: CrisOlthonitJlSj) como autor de las defi
niciones que nos ocupan. La comparaci6n de Raul con los pasajespara
1£01os .de Sim6n· de Tournai (y de Garnier de Rochefort) no deja Iugar 
a ninguna duda: sus citas provienen de una misma fuente, conocida 
directa 0 indirectamente; s610 que donde Simon dice Iohanrnem Scotum 
supetr ierarohiaim, RaUl pone: Iohanrnes CtWostomus super ierarchiam l1. 

La relaci6n del comentario genuino que titulamos hoy Espositivnes in 
lerarrohiomooele~em (en losmanuscritos: super Ierarchiam/-s') 6 con 
la fuente a Ia eual remiten Sim6n y RaUl no ha sido determinada;pero 
de cualquier manera, desde el punto de vista del presente estudio, vale 
subrayar que, aun cuando sea a prop6sito de textos cuya autenticidad 
eriugeniana es dudosa, sus testimonios paralelos y contemporaneos sugie

. 3 Los detalles y referenciaspueden verse en: M.-D. CImNu, "Erigene a 
Citeaux. Experience interieure.et spiritualite objective", La ph,ilosophie et ses pro
blemes, Lyon, 11800, 99-107; N. M. HAruNG, "John Scottus in Twelfth~Gentury 
Angelology", The Mind of Eriugena, ed. T. O'Meara-L. Bieler, Dublin, 1973, 158
169; I. P. SHEUXlN-WiLuAMs, "Eriugena and Citeaux", Studia Mooostica, 19 
(1977),75-92; E. JEAUNEAU, "Le renouveau erigenien du XIIe siecle", Eriugena 
redivivus, ed.' W. Beierwaltes, Heidelberg, 1987, 26-46: pp. 40-42. 

4Cfr. H.-F. DONl>AINJ;t "Cinq citations de Jean -Scot chez Simon de Tour
pai"'sR£ch.Theol . .t\1lC~ ¥6d., XVII (1950),.. 303-311; H~v, op.cit.• p. 162. 

DONDAlNE, art: Cit., p. 308, n. 17; HAluNG, loco ~t.:(con n. 49, p .. 167). 
,6, eft.' Expos.,- p.; 1; aparato critico. .' .' :."' , . 
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n:nque, antes que a' dos autores diferentes, uno y otro se refieren al 
mismo I~) individualimndo con dos apellidos distintos7. 

2. La atribuci6n formal del Perirphyse()/l a Ioh£mnes Soot(t~, rani' 
antes del siglo XII, se hace en este mas frecuente, tanto en cOdices de 
laobra misma como 'en referencias de catalogos de bibliotecas y de 
cronistas 8. Tambien la Clauis Physicae, de Honorio Augustodunense, 
que no es mas que una especie de compendio del Periphyseo'l1J, testi
monio -indirectamente- de la identidad del autor de este, ya que eI 
titulo de uno de sus principales manuscritos presenta a la Claw como' 
un diaIogo del abad Teodoro, griego, CUlm Ioharn.ne u,iro eruditisaimo 
rOTnanel ecclesic llIrchidiacOVl'O, gene.re sootho 9. No encontramos empero 
en dicho titulo menci6nalguna de la obra original de Erlugena, ni de 
la relacion con ella de la Cla!W,is; en cambio, en la otra rama de la tradi
cion manuscrita de esta ultima, la situacion se invierte: se habla del 
P'erltphyseon, pero no de Juan Escoto, y en lugar de el hallamos aparen
temente a 000 personaje como autor. As!, en el mas antiguo testigo 
de esta segunda rama se lee, antes del pr61ogo: Iste HOOf diciturr exoe'T"p- . 
tus ab HO/loria solitario de quinque libris cuiusdam Crisotomii; y al 
pie de un esquema en una pagina interior: Hic liber ex quimqU8 librls 
perifisi.on a quodam CriYotonio Mitis est excerptus 10. Con algunas va- . 
riantes (ChrisotomiJ, magilstri Crisotornii, Crisotooii) , la indicaei6n se 
rcpite sustancialmente en otros manuscritos deesta rama 11. Si' bien no: 
parece remontar hasta el original de Honorio -que P. Lucentini se 

. 7 Era ya la opini6n ~de Dondaine: "Cette designation (= Ia de RaUl) vise
certainement Ie meme ouvrage et Ie meme auteur que Simon: on sait que Ie De 
luminaribus Ecclesiae d'Honore d'Autun recense deja auteur du Perifision sous Ie 
double surnom de Iohannes Scotus uel Chrysostomus ( .•• )" (lac. cit. supra: n. 5).' 

8. Ofr. M. CAPI'UYNS, ,Jean Scot Erigene, Bruxelles, 1969 !( =l Louvain-Paris, 
1933), pp. 183-184. (EI manuscrito Brit. Libr. AddU. 1103$ se considera hoy! 
escrito en el limite de los siglosXI/XII, no X/XI: Cfr. Jeauneau, "1'. cit. supra 
[n.3], p. 28). 

9 Ms. Paris, Bibl. nat. lat. 6,734. (2v tercio del siglo XII), f. Sr. efr. HONQ... 
RWS AuGUSTODUNENSIS, Clavis Physicae, a cura di Paolo Lucentini, Roma, 1974 
{Studi e Testi, 21), p. XI Y lamina I I(La portada de la Olialvis ha sido repro
ducida tambien. por M.-TH. D'ALv~, "Le Cosmos symbolique du XUe sieoIe", 
.<\rch. Hist. DoCtr. Litt. Moyen Age, t. XX '(il953), 31-81, £rente a la p. 46 Y POI; , 
Sheldon-Williams al comienzo del Periph., I.). 
'. 1.0 Ms. Wien, Nationfllbibl. Ser. n. 3605 (2Q tercio del sigfo XII), ff. lr y 
J.2v, respectivamente. Cfr; 'la ed. Lucentini cit., p. XVI Y lam. VI. " 

11 Cfr. la ed. Lucentini, pp. XVII, XXV (.con ~. XU)~ XXVI.' 

http:perifisi.on
http:Ioharn.ne
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ihcIina asituar hacia 1125/1130 1;1_, esta informacion se present~ crono
16gicamente I'lluy cercana a el; por 10 demas, en el catalogo de escrito
res cclesiasticos del mismo Honorio (De lwninaribus Ecde8iae) la curio
sanoticia, a menudo citada, sobre el autor del Periphyseorn inpluye 
tambien el nombre "Crisostomo": Jooones SCOtU8 U(!JJ, Chrysostomu8, in 
Scripturis insigniter eruditus, scripsit eleganti stylo librum I1EQL qn,O"Erov, 
id est De Natura omnirum retrulm 13. Algunos han interpretado inc1uso 
reci.entemente, que el Augustodunense atribuye aIli el Pe:riphyseon "a 
San Juan· Crisostomo" 0 confunde con este a Juan Escoto 14, Sin 
embargo, ya Cappuyns observaba que a una identificacion lisa y llana 
de los dos escritores por parte de Honorio se opone el hecho de que 
poco antes de las Hneas citadas hay en el De luminaribus Ecclesiae 
otra noticia separada sobre €I obispo de Constantinopla 15. 

A esta dualidad de noticias en el catalogo de Honorio Ie cqrres-. 
ponde en la Clawis la distincion .entre el "Crisotonius", que figura antes 
del· prologo en los manuscritos de la. segunda rama como autor del 
Periphysoon, yel Ioharmes Cri8ostomus que todos los manuscritos, sin 
variantes registradas, inc1uyen en la !ista de autoridades suministrada 
mas addante, al comienzo de la obra propiamente tal, y que es cierta
mente el Padre griego de ese nombre 16. A todas luces, en este segundo 
caso no se trata del autor de los cinco libros del Perifision, de .los 
cuales toda la Claw es un resumen, sino de uno mas entre los autores 
griegos que, junto con los hebreos yh,itinos enumerados en el mismo 
parrafo, constituyen la garantia doctrinal de la otra. Se habra adver
tido ademas que el apellido esta correctamente transcrito, en tanto que 
el autor del PerirphySl8'Ofl aparece siempre con las deformaciones vistas 

12 Ver su libra P[atonismo medievale. Contributi per la storia dell'eriUge
tUsmo, 2~ ed., Firenze, 1980, p. 70. 

13 De lumin. Eccl., III, 12; PL 172, 222 C. 
14 Cfr., por ejempla, E. JEAUNEAU, en Eriugenaredivivus (supra n. 3)', pp. 

37 -38; S. Gersh, ·en el mismo volumen, p. 163. 
15 CAPPUYNS, Jean Soot Erigene, p. 184, n. 6. Cfr. HONORIO, Delu~. 

Eccl., III, 6 (PL 172, 221 C-D): loannes Constantinopolitanae sedis eptscopus. 
cognomento Chrysostomus, scrip8it multa et praeclara. opuscula ( ... ) Ponto in· 
ex$ilium retll'Usus moritur (laidor. c. 6). 

16 Cfr. Clavis Physicae, (3), Hneas 7 ss (ed. Lucentini, p, 4); de greca 
summi theologi DionisiusAreopagita, Gregorius Nazanzenus et G1:egorius Niset18 
eiusque frater Basi(ius, lohannes. Crisostomus nec nOn Maximus monachus prae-. 
CiPUU8 philoscphus e1 epi8copus .auctoritatem prebeant . .• 
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(Crlwtonius, etc.), e incltiso can el agregado de un vago curiusdam~ 
todo lo'eual apunta a un intento de diferenciadon entre el personaje 
as! nombrado y el mas conocido "Crisostomo", que fue obispo de Gons
tantinopla. Del Periphyseon, en re1acion can este ultimo, no se babla' 
para nada, ni ED la Cla:u:is PhysilXI'e1 (3) ni enel De Iwmirmb'U1S Eccle
siae (III, 6). Todo indica, pues, que Honorio no se referfa (al menos 
directamente) al Padre griego cuando denominaba, en otro parrafo. 
"Cris6stomo" a Juan Escoto, sino que atribui3 a1 escritor irIan des, por 
iniciativa propia 0 en dependencia de fuentes anteriores a el, un epite
to que habia sido dado anteriormente a otros autores celebres por su 
docuencia 17, de los cuales e1 obispo de Constantinopla era el mas famo
se (aunque no el Unico). Cabe preguntarse si el Augustodunense cono
cia exactamente e1 significado del termino griego en cuesti6n, es decir, 
"Boca de Oro"; de no ser asi 18, no pudo ser el, obviamente, quien 
tuvo la idea de adjuntarlo, a modo de alabanza, al nombre de Juan 
Escoto. Mas, aunque Honorio haya empleado el epiteto con pleno cono
cimiento de su grafia y de su sentido, ello no implica que no se hubie
ra hecho ya 10 mismo antes que el: no podemos asegurar, por ejemplo, 
que algitn manuscrito no conservado del Periphys€1OT/J no ponia expli
citamente a Iolumnt3~ Chrys'ofltomU'S (Crisostomus) como autor 19. 

En apoyo de esta ultima posibilidad cabrfa aducir que tal atribu
cion del Perilphyseolll era conocida igualmente en la escuela de Laon, 
segitn se desprende de un pasaje de las Sententie divine pagine, basa
das en la ensefianza de Anselmo de Laon (t 1117): Liberr tarne:n: qwj 
intitulatur peri/iseun, quasi de omnibus creaturis uel de physica om

17 Cfr. M.-O. GARRIGUES, "Quelques recherches sur l'oeuVTe d'Honorius 
Augustodnnensis", Rev. Hist. Eccl., 70 (1,9'75), 388-425: p. 403: "cette epithete 
de Chrysostome pour ErigEme ... "; P. LUCENTINI, op. cit. (supra, n. 12), p. 70. 
Il. 197: "Crisostomus ( ... ) epiteto impiegato da Onorio per indicare Giovanni 
Scow"; asimismo I. P. SHELDON-WlLLIIAMS, periph. I, p. 2, n. '3. 

18 Si por ejemplo la deformaci6n del epiteto en Crisotomius se remontara 
a Honorio, su conocimiento del significado pareceria dudoso. '(La lecci6rt Chrysos~, 
t01'lW8 en PL 172, 2212 C puede ser una correcci6n del editor; nOtese Ia bastar
dilla, que no seencuentra en 221 C). No obstante, en el ElucicUJrium, de Hono
rio, las referencias marginales a Iohannes Crisostomus (asi escrito )remiten a Eriu
gena segUn V.I.}. Flint, en Rev. Bened., LXXXV (1975); 190-198; pero Lucenti
ni, Platonismo medievale, p. 61, n. 173, cuestiona esta Ultima identificaci6n. 

19 Cfr. M.-TH. D'ALVERNY art. cit., p. (37, n. 5: "Nous ne savons pas si cette' 
epithete provient d'une rubrique d'un manuscrit du De Diuisiane Naturae, ou ex
prime simplement l'admiration d'Honorius pour cenouveau Jean Bouche-d'Or"~' 
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nium, qU'f!m crisostOTnUlS c1.icitter feoose . •.z. Las relaciones de este tex
to como los de Honorio Augustoduncnse citados hace un momenta no 
parecen claramente definidas: algunos historiadores, como Cappuyns 21. 

sostienen -sin meer mayores fuerzos por demostrarlo- que Honorio 
tiene prioridad en la designacion de Juan Escoto como "CrisOstomo"; 
pero ni la cronologia de las: obras de Honorio ni la de los escritos ema
nados de la Eseuela de Laon 22 han sido establecidas con certeza sufi
ciente como para afirmar que la euestion de sus vineulaciones mutuas 
pueda, a{m hoy, quedar eerrada. Cabe sefialar que cuando el editor de 
la CloA.ds Physkae, a fin de precisar la epoea de composieion de esa 
obra, diseute el tema que nos interesa, llega a una conclusion opuesta 
a la del sabia belga: ED este punta, la Clauis depende de las Senten
cias de LaOD, 0 si no ambas obras dependen de una fuente comun:/la. 

Dos cosas parecen delinearse con bastante llitidez en 10 dieho has
ta ahara: en primer lugar, Honorio no atribuye el Periphyseon a San 
Juan Crisostomo, sino que atribuye a Juan Escoto, autor del Periphy" 
se'On, el sobrenombre "Crisostomo"; en segundo lugar, no esta probado 
que el Augustodunense baya sido €I primero en haeer eeo. Ahora bien, 
si la Eseuela de Laon no tomo en realidad la informaci6n citada de las 
obras de Honorio, dde donde la sac6? 24 Quiza no sea improcedente 
l'ecordar que la ciudad de Laon y el gropo de irlandeses que en' ella 
msidia en el siglo IX tuvieron un Iugar importante en la vida de Eriu
gena, y que alli se conservo desde aquella epoca el Unieo manuscrito 
del comentario eriugenianosobre el evangelio de Juan 211. dAcaso el 

'JIJ Op. cit., ed. F. BLlEME'ItzRIEDER, Beitr. Gesch. Pha. Mittelalt. y XVIII, 2
3 (1919), p. 22. " " 
•• 21 Ofr; lean Scot Erigene, lac. cit. Asimismo GAlUUGUES, loco cit. (supt'a, 
D. 17). 

22 Sobre la Escuela de Laon, puede verse, ]Jor ejemplo" V. I. J. FLINT, 
"The 'School of Laon'; A Reconsideration", Rech. Theol. Anc. Med., XLIII 
(1976), 89-110;, M. L. CoLISH, "Another Look at the School of Laon", Arch. 
Hist. Doctr. Litt. Moyen Age, t. LIII (1986) 7-'22. 

23 Cfr. P. LUCENTLNI, Platonismo medievale, pp. 70-71, n. 197. 
24 Las variantes de las Sentencias, de Laon, en el pasaje citado (crisogontl8, 

cistonitl8, ihos cr: cfr. el aparato y ,la nota de la ed. Bliemetzrieder) sugieren que 
el nombre, no era familiar para los copistas:' la atribuci6n ail '1CrisOstomo" parece' 
pues ser una informaci6n, reproducida en alguna fuente (cfr.' tambien el dicitur) 
posiblemente antigua. 
, 35 Cfr. E. JEAu:NEAU."Les ecoles de LaOD et d'Auxerre au IXe siecle". fA 
8cflom neU'Occident~ latjno deU'altv medioevo, Spoleto, 1972, 495-560 Y suedi
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sobrenombre que nos ocupa se habria transmitido tambien en Laon 
desde el siglo IX, sea a traves de alglin c6dice del Peri.phyaeon (des
pues perdido )~, sea por otros medios? Hemos de ver aun indicios de 
que quienes comenzaron a hablar de "Crisostomo- en relacion con Juan 
Escoto no deben ser buscados en el siglo XII, ni a fines del XI, sino 
probablemente en los tiempos en que nuestro pensador aun vivfa. 

3. La atribucion de la homilia Vox spiritoolis a.quiiloe a Juan Cri
s6stomo·es atestiguada por ejemplo en el siglo XIII por el ingJes Rober
to Grosseteste, quien creta ciertamente estar ante una obra del gran 
Padre griego~. E. Jeauneau ha seiialado que cinco manuscritos que for
man parte de la familia que el denomina "anglo-normanda", y de 198 
cuales varios estaban en Inglaterra en tiempos de Grosseteste, .atribu
yen la homiHa a loonnes epi8c0'ptlW, expresion que los lectores. medie
valestomaban generalmente como referida a S. Juan Crisostomo. Pero 
otros dos COdices son aun mas precisos: el mas antiguQ, de fines del 
siglo XII 0 principios del XIII, 7Aragoza, Seo 17-34 (actualmente Yaie 
UnIv. Ubr., T.E. Marston 1:Jl) ti~ula: om(i)lia beau iohannis crisosto
mi; el segundo, Munich, elm 10546, del siglo XIV, reza: homelia beatS 
lohannis 00 auri siU£' ~omi 28. Estos dos cOdices pertenecen a la 
familia "catalana" de manuscritos, la eual eonstituye eon la anglo
normanda la segunda de las dos clases distinguidas por Jeauneau en su 
edicion crltica de 1969::19. Mas si en aquel entonces el erudito frances 
preferia en conjunto la clase I, como. mas pr6xiIna al texto original, 

cion del Comm. In., en espeoiaa, pp. 55 88. 19ualmente los trabajos de J. Contre
ni, entre eThos: "":The 'Irish 'Colony' at Loon During the Time Of John Scottus". 
leon Scot Erigene et l'histcn're de la philosophw; Paris, 1977, 59-67; The Cathe
dral School of Laon from. 850 to 930: Its Manuscripts and Mast81's, Miinchen, 1978; 

,26 Sobre el oonocbriiento del Periphyseon, par Martin de Laon. en e1 slgIo 
IX, cfr. J. MAllE'NBON, From the Circle of Alcuin to the School of Aw:ett'e. Cam
bridge, 1'961, pp. 109-111. 

:tl Cfr. Hom., pp. 53, 138-139; E. JEAUNEAU, "Vox spiritualis Aquiloe. Quel
queS epis oublis"i From Augustine to Eriugena,ed. F. x. Martin-J. A. Rich~ 
mond, Washington, 1991, 1(11-116; p. 113; J. McEvoy, "Ioannes Scottus, Eriu
gena and Robert Grosseteste: An ambiguous influence", Eriugena redifJWus (supra. 
n. 	 3), 192--223: pp. ~06 ss. 

28 Cfr. Hom., pp. 94-45, 112-113. 
. I» Ver la clasificacioo de los manuscritos en Hom., pp. 115-12(). (Des

pues de Ja publicaci6n de su edici6n, Jeauneau hli descuDierto otros dieciseis 
lIianuscritos que incluyen la homilia 0 parte de ella: cfr. "Le renouveau eri
genien.;." [supra, n. 3], PPi 33 85). 
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postc:riormente su opini6n parece haber evo1ucionado 30 y recientemen
te ha puesto enfasis, en particular, en el interes, dentro de la clase II, 
de la familia catalana, que "representa probablemente la rama mas 
antigua de 1a tradicion" 31. Desde el punto de vista de la atribucion de 
la Vox spiritUlllis merece destacarse que los escasos manuscritos, cinco 
en total, que indican el nombre del verdadero autor en forma inequf
voca (IohoJnnes Scotus/Scotigena) forman todos parte de la clase II, 
dos de e110s en la familia catalana. Agreguemos que otro integrante de 
esta ultima es, segun investigaciones recientes de R. Etaix, una copia 
directa de un manuscrito carolingio fechado en el ano 874. Conviene 
tener presente que hasta ahom, a pesar de los ultimos descubrimientos 
del propio Jeauneau y de otros, sigue existiendo una especie de vacio 
entre el tiempo de composicion de la homiHa POI' Eriugena y los pri
meros manuscritos conocidos, que son de los siglos XII y XIII; el 
hallazgo de Etaix nos pcrmite en cierto modo trazar un puente por 
encima de ese vacio y negar muy cerca del original eriugeniano perdido. 
Pues bien, ese manuscrito que transcribe la Vox spiritualis, de un modelo 
que habia sido escrito cuando el autor aun vivia -0 apenas algo mas 
tarde, si suponemos que Eriugena murio hacia el 870- es pl'ecisamente 
el manuscrito de Zaragoza arriba mencionado, que atribuye la homilia a 
"Juan Crisostomo" ... 312 Aunque no se puede asegurar, naturaImente,. 
que cada deta11e de la copia que poseemos reprodu:t;ca fieImente el 
model0 carolingio -el cual no conocemos sino a traves de aquella-, 
tumpoco hay pruebas de que la atribucioo citada sea una invencion 
arbitraria del copista espanol; y si figuraba en su modelo, hay que 
cxplicar por que un escrito indiscutiblemente autentico de Eriugena 
se difundia ya en d siglo IX bajo el nombre del Crisostomo. dLos pro
pios coehineos del autor haMan catdo ya en un error, 0 eran victimas 
de una supercheria? dNo tendremos mas bien aqui un nuevo ejemplo 

30 Asi, por ejempIo, la leccion tranat, en Hom., IV 3, que es caracteris
tica de la clase II (Hom. p. 116) Ie parece a JeaWleau en sus Quatre themes erige- . 
niens, Montreal-IParis, 1978, p. 73, n. 185, decididamente preferibIe a penetrat, 
de la clase I, que babia adoptado en su edici6n. 

31 Cfr. "Le renouveau erigenien.. ", p. 36. 
32 Ver R. ETADc, "Sermon inedit de saint Augustin sur Ia Cirooncision dans 

un ancient manuscrit de Saragosse", &1). Etud August., XXVI (1980), 6~7: 
pp. 67 Y 68; E. JEAUNEAU, '"I.e renouveau erigenien ...", pp. 35-36 (ibid., n. 52,

leauneau recueroa que el manuscrito de Zaragoza es WlO .de los que atribuyen 
a homiJia aI CrisOstomo, pero sin barer ninguna observaci6n nueva at respecto). 
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de la aplicaci6n a Juan Escoto mismo del cpiteto "Cris6stomo", un 
cjemplo que mostraria que dicho soibrenombre elogioso Ie fue discer
nido por sus contemporaneos? No deja de llamar la atenci6n que la 
misma clase II de manuscritos que es la unica que conserva, como 5e 

dijo, el nombre de Juan Escoto, sea tambien la que transmite el de 
Juan Cris6stomo: ambas tradiciones son tal vez igualmente antiguas, y 
~i para los copistas y lectores del siglo XII y posteriores este segundo 
nombre debia naturalmente evocar al Padre griego, en el 0 los c6di
ces del siglo IX de donde hipott~ticamente provenia quizas tenia, en 
cambio, un valor analogo al que atestigua Honorio Augustodunense, 
t'S decir, el de una suerte de designaci6n altemativa del mismo Juan 
Escoto: 

Vox spirituolis, '11U1s. clase II 33 H onorio Augustodunen.se 

Iohannes Sootigena/ 
Iohanf/£s Crisosto'Tn:ua 

(familia catalana) Joonnes Scotus uel Chryscst01TllUlS 

Iohannes Sootus/Iohaame8 
episcopus 

(familia ariglo-normanda) 

4. En el mas importante de los c6dices que nos han transmitido 
la versi6n eriugeniana de los Ambigua, de Maximo. Confesor, a saber 
Paris, Bibl. Mazarln'O 561, del tercer cuarto del siglo IX, el ultimo cua
demillo contiene materiales diversos que han sido descritos y analiza
dos por E. Jeauneau 34, quien ha publicado tambien la primera edici6n 
de ciertas glosas que se Icen en el reverso del folio 220, con el cual 
actualmente concluye dicho cuademo 35. Como en esas glosas, escritas 

33 En algunos manmcritos de estai clase II la homilia es anomma. En cuanto 
a Ia atribuci6n a Origenes, mayoritaria en, Ia clase 1, no se presenta aqui mas que 
en dos mss. de la familia anglo-normanda. 

34 Vease en SIT articulo "Quisquiliae e Mazarinaeo codice561 depromptae", 
Rech. Theol. Anc. Med., XLV (1978), 79-129, en especial pp. 88 Y 5S. (Este 
articulo ha sido reproducido en E. JEAUNEAU, Etudes erigeniennes, Paris, 1987, 
pp.. 437-487, con algunas correcciones y adiciones en pp. 728-729). Tambien la 
Jntroduccion de su edicion de Ia version eriugeniana ae los Ambigua. Corpus 
Christianorum, Series Graeca, 18, Tumhout-Leooen, 1:988, pp. XlV Y ss. 

35 Cfr.' "Quisquiliae .. :', pp. 103-104 (edicion) y 105-28 (comentario). 
Vale precisar que Ia graHa XPYCOCTOMOC, utilizada en el presente apartado, 
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en el mismo siglo IX en lID manuscrito que proviene del clrculo' de 
allegados a Juan Escoto, aparece una referencia -0 dos- al Cris6stomo,' 
y las explicaciones que de eUas se han dado no resultan enteramente 
convincentes, creo conveniente detenenne unos instantes en e1 tema. 

La glosa a la cual el editor ha asignado el numero I, que versa 
sobre Filip. 3, 7-8, se presenta, en ffecto, bajo la indicaci6n IOHAN
NES XPYCOCTOMOC. Como es natural, Jeauneau ha ido a buscar 
en la homiHa de San Juan Cris6stomo que comenta dicho pasaje pauli
110 la fuente utilizada por el glosador, y de hecho ha encontrado, en 
una de las exegesis alIi propuestas, ideas afines a las de parte de la. 
glosa I. EI propio editor suhraya, empero, que el glosador no ha trans
cripto literalmente las lineas del Padre griego, sino que s610 ha tornado 
el sentido de las mismas;. por otra parte, para hacerlo debe habn acce
dido directamente al texto original, ya que al parecer ninguna version 
latina de la obra respectiva del Cris6stomo circulaba en Occidente 
durante la Alta Edad Media 36. Todo eso no es en sf imposible, pero 
obviamente la presencia de la atribuci6n a Juan CrisOstomo se justifi
caria mas facilmente si ei texto que la sigue fuera un extracto de una 
version preexistente del comentario del obispo de Constantinopla, 0 
bien una nueva traducci6n literal de un pasaje no vertido al latin ha.sta 
entonces. Aca debemos suponer, en cambio, que se menciona su nom
bre s610 porque algunas ideas de la glosa I se inspiran libremente en 
una de sus homiHas. Y la cuesti6n de las atribuciones que figuran en,: 
el :rnanuscrito se hace verdaderamente conftlsa cuando observamos qqe 
]a glosa II, que esta tomada,. como 10 prueba Jeauneau, del Comenta-. 
rio al Apocaiipsis, de Ambrosio Autperto (siglo VIII), aparece a su 
vez bajo la indicaci6n IOHANNES IDEM. El editor se siente inclina
do a pensar que este Iohannes podrfa ser el mismo Juan Escoto, qui~n 
tal vez se habrfa apropiado el pasaje de Ambrosio Autperto en algun 
comentario suyo perdido, Pero, por otro lado, como ha puntualizado 
J. Marenbon, el adjetivo ic&m indica claramente una identidad con el 
''Juan Crisostomo" de la glosa I: eacaso e1 texto de Ambrosio Autperto 

imita la escritura en uncilliles griegas que se encuentra en los manuscritos de la . 
epoca considerada ( siglo IX). Lo' mismo se apnca a algunas palabras griegas 
reproducidas en letras may-usculas mas abajo. . 

'. 36 Cfr. "Quisquiliae ... ", p. 109 (tambien.la ed. de Ambiguo, citada,.p. 
XIX). 

http:tambien.la
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-se preguntaba Marenbon- estaba err6neamente' atribuidoal Crisosto
mo en la coleecion usada por el glosador?:11 

Para clarificar la euesti6n, quiza convendrfa comenzar por distin
guir entre el autor (0 autores) de las glosl1S 1l1Ii.strntJ8, 0 sea el glosador 
que las redact6 -basandose para elIo en obras de los Padres, etc.-, y 
el autor (0 autores) de In.'8 fUfJnte'8 de dande fueron extraidas las frases, 
o los eonceptos, que se emplearon para redactar las glasas. No me pare
ce seguro que las atribuciones citadas del manuscrito remitan a las 
fuentes utilizadas: aca'bamos de ver que en el caso de la glosa II tal 
suposicion conduce a difieultades, que s610 se pueden salvar con conje
turas; pero tam poco es demasiado satisfactoria en el caso de la glosa 
I, la eual no s610 no es una cita textual de San Juan Crisostomo, sino 
que comienza con una frase que no puede de ninguna manera provenir 
de dicha fuente griega, presuntamente indicada en ella: Ubi nos (= lc{I 
latmos) sterrcorra legimus, in greco CKYBAAA Jegitur, qwd lmine dWi
turr "palea frumenti", ac per hO'e, non 11ect'e stercora diountrld. Es evi
dente que este texto ha sido escrito por un autor latino, para lectores 
latinos, que usan la Vulgata,cuya traduccion steroO!f'a, en Fih"p. 3, 8, es 
corregida apelando al original griego de la Escritura. Tal remontarse 
del latin al griego earacteriza no a S. Juan Crisostomo, sino a Juan 
Escoto, quien mis de una vez hace 10 mismo al comentar textos: bibli
cos. En este reeurso al texto original por encima de las versiones 
Eriugena se asemeja a uno de sus autores predileetos, Mario Victorino. 
Y, precisamente, no deja de ser interesante la manera en que cornenta 
este Ultimo las palabras de S. Pablo sobre las euales versa la glasa I: 
... his omnibU8 p1'()ie'(;Hs, detrimenta omnium rerum sustinui et illa om,. 
'lUI ut \S'telf'~i7'a exist~ wI etristtim.J. Melius enim s:t"t legimus quem 
"existimor'. Nam et Graecus ita posuit ~ym:;!laL non ut ipse ab alii exis
timetwr, sed tit erl.s'tim!et il1a omnia tit stercora artque rillaJ abiciat at Wwto 
sententia Christum; lttCr'Vfaciat 38. La glasa I recuerda indiscutiblemente 
este pasaje de Victorino, tanto en su planteo metodol6gico (exegesis 

:n afr. "Quisquiliae... ", pp. 116-117; J. MARENBON, cpo cit. (supra, n. 26), p. 
113. (Marenbon habla un poco sumariamente de "quotation' del Crisostomo a pro
pOOto de la glosa I: en realidad no se trata de una cita, por 10 menos en su 
sentido literal, y Jeauneau nunca ilice que 10 sea). 

38 Ed. F. Gori, Viena, 1986 (OSEL, 83, 2): In Phil. 3,8, lineas 12-17(p. 
2(0). Otro-recurso de Victorino al original ibid., lin. 1 ss (p. 205): Graecus aufem 
habet ... 
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fund ada en la correcci6n del texto latino recibido mediante cotejo con 
el griego), como en las f6rmulas subrayadas, y puede considerarse como 
una especie de complemento del comentario victoriniano 39. La vincu
laci6n con Mario Victorino es, por otra parte, alill mas clara, a mi modo 
de ver, cn la interesante gIosa III, la cual en el manuscrito no trae 
atribuci6n ni referencia escrituraria, pero que, como el editor 10 ha 
mostrado, tiene sin duda el mismo origen eriugeniano que las glosas 
precedentcs, y versa sabre otro pasaje biblico, Efes. 3, 18. Ahora bien, 
en su comentario a este Ultimo versiculo, no solamente Victorino deno
mina, como la glosa I~I altitudo a la dimensi6n que la Vulgata llama 
sliblirmitas sino que da de las cuatro dimensiones una interpretacion 
metafisica que 10 diferencia de otros exegetas -por ejemplo, Agustin
y que seguramente ha influido en la glosa IIT411. La misma interpreta
d6n de las dimensiones enumeradas por S. Pablo como dimensiones de 
DilOs se encuentra en otras obras de Mario Victorino, el Aduer8U8 
Anum 41 y los Himnos 42. La glosa III, cuya impronta eriugeniana ha 
sido justamente seiialada 43, tiene tambien, por consiguiente, una rela
ci6n directa, hasta ahara no advertida, can las obras del Afrielino. La 
glosa II sabre Apoc. I, 13, por su parte, podria destinarse aampliar 
el pasaje pertinente del Gomentario al Apacalitpsis, de Victorino de Pet

39 Se observani que al reemplazar existimor (de la version latina antigua 
utilizada por VictorinO) por existimo (Vulg. arbitror), la traduccion del comple
mento de ese verbo por stercora (que Victorino mantiene) resulta mas chocante. 
Un glosador podria pensar entonces en corregir a su vez, can el mismo procedi
miento, este segundo termino. 

40 Cfr. ed. cit. In. Epl!es. 3,18, lin. 40 ss 'Cpp. 54-55): Ergo Jurec ueluti men
sura corporeae intellegentiae et homini interiori insinuanda et perspicienda sunt 
at circa deum haec animaduertantur. Cum enim deus per omnia et in omnibus 
sit et sit omnia et ex quo sunt omnia et per quem sunt omnia et super omniM, 
illie est scientiae labo"': aninuuluertere et scire quae sit longitllldo, quae latitudo, 
quae altitudo, quae profanditas. Quae omnia quemadmodum sint uel intellegi 
pOSSint secundum partitionem istam et intellegi in deum, altior aliusque tractatus 
est. (La glosa III 'Parece una adecuada prolongacion y explicitacion de este pasaje 
de Victorino). Ver tambien 1" Erphes., 4,5, lin. 19-23 (p. 58). 

41 Cfr. en particular Adu. Ar., I, 21, 45-48; HENBY-HADOT: Et idcirco, 
declarans bootus Paulus dei substantiam, omnia quanta dicit: 'ut dei cognoscatis 
altitudinem, longitadinem" latitudinem, profundum'; IV, 17, 26-28. Ver, ademas, 1, 
2, 12-14; III, 10, 6-8. 

42 Cfr. Him. I, 68 ss, en particular: Cuius altitudo pater est, ipse uero totus/ 
Progress« suo longitudo et latitudo patris est./ Hillc Christus apparens saeculis 
ocl profandum docendum idque arcanum. 

4;l Cfr. en especial E. }EAlUNEAU, Quisquiliae . . " pp. 127-128; J. MABEN< 

BON, lac. cit. . 
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tau, que expresa ideas analogas mas sucintamente 44; la forma original 
de dicho comentario se ha conservado en los mismos manuscritos que, 
transmiten los comentarios paulinos (In Gal., In PhJl., In Ephes.) de 
~fario Victorino. Todas estas eorrespondencias refuerzan la impresion 
de que la glosa I pudo tener como eontt~'xto primitivo -antes de ser 
transcrita en Mazatrine 561- el eomentario de M. Victorino a Filip. 3, 
8, con el eual empalman las dos primeras Hncas de la glosa. 

En cuanto al nueleo de la glosa I, con su eomparacion del trigo y 
la paja, el redactor no tenia necesidad de consultar en su lengua origi
nal un autor griego para hallar las ideas al1i expuestas': en un texto 
latino de fines del siglo VIII aparece algo muy semejante: 

Beato de Liebana '- Eterio de Oma 
Adumsus Eliparidum, I, 9845 

Si cognoueris legem, c.ognmoUl et 
euang;elium., quia euanigelium s1c 
est de "/(!gf 
sicut granum tritici de palea. 

Et nullum gr(l11lum, pot.est ad 
mtltwritatem oorailrel, nisi intra 
paleam latitaiberii. 
Granwm in palro e'St eUi{1ll1geliwn iln 
lege!. Est occultum euangeiiUlm 
in lege et occultus spiritus in 
littera. Est et occulta diuinitals 
hi carne. 

M'lzarine 561, f. 220v 

Glosa I 


Non e,ram in dispectum legis 
haec ab Apostolo dicta swnt, sed ad 
camparatianlem legis et gratiae. 
Nam qui frurmentum la:udat paleas 
1liClrll uituperret, sed frurmenturm 
paWts praeponi;t, et eo amplitrJ3, 
laUIS frumenti palrurum et law est. 
Paleis ~im et nutritur frurmenturm 
et seruatfN usque ad UISIUIS 

homfJnum pe:ruetni'at. 
~cut sub legalium. figwarum 
tegrn.ine lege! [g'atia ob~ 
usquedum praedefi,nitum 
manifestationis €ius terrn.pus 
ueniret. 

Sin duda no es casualidad que el Aduersu8 Elil'pal1ulum., de Beato y 

Eterio, parece haber sido bien conocido por Eriugena: huellas de su 


44 Ver la ed. Haussleiter, Viena-Leipzig 1916 (CSEL, 49), I, 4 '(1'.22,1-3). 
(La relaci6n del pasaje de Ambrosio Autperto reprodu.cido por la gIosa II con 
Victorino de Pettau es sefialada genencamente en Quisquiliae .. " p. 112, n. 92. 

45 Ed. B. LOfstedt, Turnhout, 1984 (Corpus Christ., Coat. Med., 59), p. 
75, 287 88. 
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probable influencia son discemibles no 5610 en las paginas eriugenianas 
que'se relacionan con el tema central de dicha obm -la polbnica con 
el adopcionismo espaiiol 4tS-, sino tambien en otros pasajes 47. 

ASI pues, la glosa I puede tener como marco de referencia y fuen
tes principales dos libros que seguramente no faltaban en la biblioteca 
de Juan Escoto: los comentarios escriturlsticos de Mario Victorino y el 
tratado de Beato y Eterio. Ambas obras son latinas 48, y haeen innece
saria la suposicion (que tiene sus dificultades) de un acceso directo a 
textos grifgOS, como la HomiHa XI sobre la epistola a los Filipenses 
de San Juan Crisostomo. Pero entonces, dCUlll es el sentido de la men
cion IOHANNES XPYCOCTOMOC, al comienzo de la glosa I? Trnga
mos presente que la glosa II, que no tiene vinculacion alguna visible 
con el obispo de Constantinopla, es atribuida a IOHANNES IDEM; 
por mas de una razon, cabe sospechar, con E. Jeauneau, que este segun
do Juan no es sino el propio Juan Escoto. Ahora bien, el manuscrito 
sefiala explicitammte que el Juan de la glosa II es el mismo de la glosa 
I (entiendase, en ambos casos, el redactor de la glosa, no ,dela fuen
te). Parece entonces logico preguntarse si las glosas del f. 220v de 
de MlZIZlltriinle, 561, no serm un primer testimonio, contemponineo con 
Juan Escoto, de la designacioo de este como "Juan Crisostomo". 

46 Sobre esta cuesti6n cfr..mis "Acotaciones sobre algunos poemas de Eriu
gena", Patristica et Mediaevalia, XI, pp. 63-66, Un pasaje eriugeniano como Pe~ 
riph.. IV, 745 A, puede ser comparado no 5610 con el texto de Paulino de Auileva 
alIi indicado sino tambien con Beato-Eterio, Adu. Eltp., I, 122 (ed. cit., p. 95); 
I, 125 I(p. 19'7); etc. Cotejese tambien Periph. V, 1018 A-D con Beato-Eterio, Gp. 
cit .. I, 21 (p. 15). ' 

4'1 Comparese, por ejemplo, Adu. EUp., II, 614-66 (p., 146-148), con sus pre
cisiones de que no se ve aDios ni por los ojos colporales ni menUs cMuta, 
sino que 10 ve aquel en quien Dios habita y es por ende non iam homo, sed DeUs, 
y sobre Iii cootemplationis pinna, con Eriugena, Hom., cap. I, IV, V, etc. Asi~ 
mismo, las consideraoiones de Adu. Elip., II, 71-74 (p. 150) sobre las tres perso
nas de la Trinidad que son U1lIUS Deus et unum lumen pueden haber side una 
de las fuentes de Eriugena, Expos., I, 61 ss. 

4lI, Hay que afiadirsin duda a estas dos obr:lS otra igualmente latina, las 
lristittlC;ones, de Prisciano (0 tal vez un glosano emparentado con ellas), para la 
h'aducci6n palea frwmenti (cfr. Quisquiliae ... , pp. 107-108). 

Apunto. aqui de paso que la segunda parte de la definiciOn de Scoliae. que 
precede a ,las tres glosas, tiene tamhien una fuente latina, a la cual no he visto 
identificada hasta ahora, Isidoro, Etymol.• VI, 8, 1: Opusculorum genera esse tria. 
Primum genus excerpta sunt, quae Graece scholia nuncupantur, in quibus ea 
quae uidentr.w obscura tM?l difficilia summatim ac breuiter praestringuntflf' (oor.: 
perstringuntur). (Como suele suoeder, Isidoro no es aqui original, pero su texto 
bien puede ser la fuente inmediata de Mazarine 561). 
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II 

EI estilo rico y elegante de Eriugena como escritor ha impresiona
do desde la Edad Media, no menos que la inteligencia del fil6sofo y 
la originalidad de sus pensamientos. En el siglo XII, el cronista Guiller
mo de Malmesbury 10 llam6 u1lr perspWoois ingenii et miultae f~ 
di'Oe, y autores posteriores reiteraron el encomio con alguna que otra 
variante en la expresi6n 49. Pero ya los coetaneos del maestro irlandes 
mcen referencia al entusiasmo que despertaban sus habilidades verba
les; por ejemplo, su adversario Floro de Lyon dice, en tono de acerba 
queja, que aquel om.nelSl.. , auditorres et adrniratores suo~ inani uerbosi.
tate et uentosa loquiacitate perniciomlSsiJrne OCCU,P'llt 50. Prudencio de 
Troyes, que habfa conocido personalmente a Juan Escoto en la corte, 
mencionaba ya, en sus cnticas, la garrulitas. y loquacitas n1'mia del Ir
landes, y se inquietaba de la Celtka eloquentio tot tantisq'UJe flwuiorum 
exu:ndat~onibus debriata 51. 

Entre los "oyentes y admiradores" de la elocuencia de este Soottu,s 
se contaban sin duda compatriotas suyos radicados como el en el Con
tinente 52. Ahora bien, segUn los estudios de B. Bischoff, en algunos 
textos irlandeses de comienzos de la Edad Media se advierte que el 
sobrenombre 00 aurte'Um es atribuido libremente a autores que no sue
len ser apodados as! corrientemente: por ejemplo, en una lista de auto
ridades patnsticas de un manuscrito de principios del siglo IX con ma
teriales irlandeses figura GregotriU8 Romanu:s Os a!Ulreum 53, y la aplica

49 Se pueden ver los textos en M. BRENNAN, "Materials for the Biography 
of Johannes Scottus Eriugena", Studi Medievali, 3<' ser., XXVII, 1 '(1986),413
400: Testimonium 23, pp. 438-439; Test. 24, p. 446; Test. 25, p. 447; Test. 27, 
p. 	 447; Test. 29, p. 448. 

50 PL 119, 101 B. 103 A. 
51 PI.;, 115, 1011 C, 1012 B-C, IHM A. !P. RiCHE:, "Les Irlandais et les prin

ces carolingiens aux VIlle et IXe siecles", Die Iren and Europa im froheren Mitte
later, ed. H. LOwe, Stuttgart, 198:2, 735-745, nota que los irIandeses tenian en 
Francia fama de habladores presuntuosos y no conformistas desde la epoca mero.
vingia. 

52 	 Sobre los irlandeses residentes en el Continente europeo y Eriugena, cfr. 
J. CONTREN'I, "The <Irish Colony' at Laon..." (supra, n. 25). Idem, "The Irish 
Contribution to the European, Classroom", PrOG. Seventh Intern. Congress of Celtic 
Stuc14es, Oxford, 1986, 79-90; P. O'NEILL, "The Old Irish Words in Eriugena's 
Biblical Glosses", Jean Scot 6crivain, ed. G. Allard, Montreal-Paris, 1986, 287-297 . 

. 53 Cfr. B.,B~CHoFF, art. cit. (supra, n. 1), p. 201, n. 4, sobre el IllS. Angers· 
,275 (266). ,,". , , ',' 
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cion de este epiteto al papa Gregorio Magno por parte de los irlande
ses es ya atestiguada formaImente por un documento del siglo VII:M. 
Otra obra, difundida en circulos irlandeses, muestra una atribucion a 
Iohannes O'S llU'I'eum episcorpw urbis Romo:e 55. Tales antecedentes ha
cen que no sea tal vez muy descamin~do eonjeturar que algunos disci
pulos irlandeses de nuestro Juan, encantados por su elocuencia, pueden 
haberlo bautizado tam bien a el "Boca de Oro". Se recordafll que en un 
manuscrito la VOX spirituali~ es presentada como una oora de jo1u:lJn.nris 
O~ auri sliioo grisostom:; y este titulo bilingue nos haee ver que el epite
to se usaba igualmente en latin 0 en griego. Su version helenica era 
por 10 demas singularmente apropiada en el caso de Eriugena, quien 
se habia hecho famoso por su competencia en la lengua griega, y era 
el traductor oHeial de la corte de Carlos el Calvo, donde las costum
bres y el ceremonial bizantinos estaban muy en boga: es asf como el 
mismo Juan Escoto se dirige al rey en sus poesias con titulos y epitetos 
en griego; a veces los terminos de una y otra lengua se combinan (alTrWI'J 
ana:t), y Se nota un cierto paralelismo entre f6rmulas en griego y en 
latin (rex pie y aval; E'l'(JE~lj£) 56. Tambien otros personajes menos en
cumbrados podian recibir epitetos en las dos lenguas: en el manuscrito 
contemporaneo loon 444 leemos sucesivamente AIYAAO CEBAcroc 
y Uuddo colendws fI1. En un ambiente tal, el sobrenombre os aureum 
podia faciImente transformarse en XPYCOCTOMOC 58. 

Las historiadores han observado que para sus contemporaneos el 
filosofo irlandes era a menudo lohannes, a secas: en varios manuscritos 

54 Carta de Cummeanus sohre la controversia pascual, PL 87, 975 A (eft. 
BISCHOFF, loco cit.): Ad Gregorii pa.pae, urbis Romae episcopi, a nobis in commu
ne susce,pti et oris aurei lJIPPellatwne donati, uerba me conuerti ... 

55 BISCHOFF, art. cit., p.210, n. 1. 
56 Ver E. JEAUNEAU, "Jean Scot Erigene et Ie grec", Arch. Lat. Medii ABtn. 

(Bull. au Cange), XLI (197-9), 5-50 =EtUdes erigeneniennes [supra, n. 34], 87-. 
132): pp. 19-'20. 

fI1 MGH, Poet. lat. aevi Carol., Dr, p. 6'iYl. Cfr. JEAUNEAU, art. cit., p. 21. 
58 Un adjetivo griego analogo, XQUGOX0J.ll1£ (que es una variante en los 

manuscritos .de M. Capella, dr. ed. DickJPreaux, p. 15, 7) figura en las glosas 
eriugenianas al De nuptiis, con la traducoion auricomus (ed. Lutz, p. ·24, '21).. 

Caoo destacar que la atribucion del nombre "Crisostomo" a Juan Escoto pOl 
parte de 'sui saeculi homines', y en atencion a sus mentos literarios, era ya afir
mada por Gale en el prefacio de la edicion principe del Periphyseon ~(Oxford,. 
1681), 'P' XIII (cfr. PL. 122, W A). ' 
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este solo nombre-que puooe aparecer abreviado en 10H 0 10- basta 
para identificarlo 59. El mismo se denominaba asi, aunque a veces aiia
dfa un adjetivo que indicaba su condici6n de extranjero, como adtietTltJ, 
o especificaba su {lrigen naclonal: Eriugena 60. Igual significado que 
este ultimo termino (es decir "irlandes") tenia e1 gentilicio Soottus (0 
Scattigena), adosado frecuentemente en su epoe-a, como un apellido, al 
nombre del maestro palatino. Cabe senalar que en los Htulos de los 
poemas eriugeni.anos, Iohonnes, y aun Iohannes Scottus, aparecen mas 
de una vez escritos en griego, 0 al menos en letras griegas 61. Por otra 
parte, antepuesto al primer fragmento de Ia colecci6n de los Cl11I"11lim, 
formada en vida del autor y quiza POI' el mismo, leemos un encabeza
miento general que comienza: UERSUS IOHANNIS SAPIENTISSI
MI . .. 62. Aqui, Juan es individualizado, no par su nacionalidad, sino 
por un epiteto elogioso. que nos dice de su celebridad como pensador 
y erudito: de manera analoga, la otra habilidad que en el suele ser 
puesta de relieve, su talento literatio, pudo dar nacimiento a un sobre
nombre distintivo: os {lIU!I'ewm=XPYCOCTOMOC. La sospecha de que 
quienes as 10 pueden baber apodado debian ser isrlandeses como el se 
funda no s610 en los precedentes citados arriba 63,sino tambien en 
una consideraci6n de orden general: para distinguir a este Juan de 
otros Juanes que seguramente habia entre ellos, sus compatriotasno 

.59 Sobre los nombres de Eriugena, efr. CAPPUYNS, lean Scot ETigene, pp. 
1-7; tambillll E. JEAUNEAU, Qui8quililW... (supra, n. 34), p. 117, n. 109. 

60 Ver, para Iohannes a secas, por ejemplo, De praed., Praef., 8; Aduena 
If?hannes: Cann. VII. I, 2; Iohannes Eriugena es un nombre literario -inspirado 
probablemente en Virgilio- que nuestro autor invent6 para el titulo de· su traduc
ci6n de Dionisio (PI;, 122, 1035-1036) Y no usa en ning6n otro lugar. 

61 afr. los titulos de los Carm. II, ~I Y VIII; 111, I Y II (los titulos son 
aqui 10 Unico conservadoh IV, I; V, N,(todo el poema en griego). Estos titulos 
-Ie pueden comparar con el IOHANNES XPYCOCTOMOC de las glosas de Maza.. 
Tine 561 (dr. supra). 

62 Ver las notas de Traube al Conn. II, I(p. 527). Me permito remitir, 
en loreferente a este titulo a mis "Acotaciones sobre algunos poemas de Eriuge
va", Patr. eI! Med., X, p. 28, n. 8. 

63 Quizas no este de mas agregar que uno de los principales testigos de la 
designaci6n de Juan Escoto como "Cris6stomo", Honorio Augustodunense, es hoy 
considerado como de .Fusible origen irlandes(efr., por ejemplo, M. LA1'IDGE-M. 
SHARPE, A Bibliography of Celtic-Latin Literature, ·100-1200. Dublin, 1985, pp. 
318 ss). Si,. como parece verosimil, Honorio tom6 el sobrenombre en cuestian de 
una..tradici6n muy anterior a su tiempo, tal vez este Ie llega, al menos en parte, 
por vias de transmisi6n irlandesa.. ...... . . . 
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podian obviamente limitarse a precisar -como hacian por 10' general 
los continentales- que estaban hablandD de Iohannes Scott~, "el Ir
landes" ... Era necesario Dtro apellido: y sin duda las cuaJidades evo-, 
('adas por las expresiDnes "muy sabiD" y "boca de oro" eran 10' sufi
cientemente raras como para que estas pudiesen emplearse con dicha' 
funcion. 

Por supuestD que si se ensalza con el apodo de "Boca de OrO''' a 
un autor que, por nombre de pila, lleva precisamente el de Juan, se 
(,Drre el riesgD de prDducir algunas confusiDnes CDn el anteriDr Juan 
Crisostomo, el obispo de ContantinDpla 64. Quizas una comparacion 
tacita del maestrO' irlandes con el Padre griegD l!D era ajena a quienes 
originalmente dieron el sobrenombre en cuestion a Juan ESCDtD 65; pero 
debian ser sobre todo las cuaJidades inmnsecas de este las que IDS 

indujeron a llamarlD "CrisostDmo", y si habia ademas en ellD alusion 
a su hom6nimo, se trataba probablemente de un elementD secundario, 
que nO' implicaba mas que una pseudDnimia pDr as! decir simb6lica)
una especie de juego que habia sido practicado con empefio en la 
('orte de CarlDmagno y que nO' era desconocidD en la de CarlO's el 
CalvDoo. En todD caso, la distincion entre el nuevO' Juan CrisostDmD y 
su predecesDr era sin duda nitida en los primeros tiempos; perD a 
medida que IDS escritos de Eriugena donde figuraba la atribucion a 
Iohanne,s XFYCOCTOMOC (0' sus equivalente~) se difundian fuera 
del circulD de sus discipulos directos, alejandDse espacial y temporal

64 El sobrenombre ~Cris6stomo" para este se habria hecho comu.n desde ~l . 
siglo VI (sus contemporaneos no parecen habersela dado y, en cambio, denominaban 
asi a uno de sus adversarios: cfr. o. BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen 
Literatur, t; III, Freiburg, 1912, 'P. 331, n. 1). Cabe recordar que ya Dion de 
i'Tusa, a comienzos del siglo II, habia sido apodado Cris6stomo. 

65 Algunos episodios de la vida del obispo de Constantinopla, tal como esta 
llarrada, por ejemplo. en el libro X de la Historia tripartita, de Casiodoro -una 
obra accesible en el ambiente que ;rodeaba a Eriugena-; especialmente las injus
tas persecuciones que debio aquel soportar por parte de no pocos obispos, quienes 
reunidos en sinodo, ~o acusaron de impio y soberbio (op. cit., X, 13; PL 69, 1175 
A Y ss.), eran sllSCeptibles de evocar en la mente de los amigos y partidarios 
de Juan Escoto las desventuras de este en los cancilios de Valence y Langres, etc. 

66 Sobre los pseud6nimos palaciegos David, Homeros, Flaccu8, etc., v.er por 
ejemplo P. GOODMAN, Poets and Emperors, Frankish Politics and Carolingian Poe
try~ Oxford, 1987, pp. 65 ss, 102-103, 174. (Hay una referencia a esta costum
bre carolingia en relacion con el origen del sobrenombre "CrisOstomo" para Eriu" 
gena en Bliemetzrieder, loco cit. mpra, D. 2D). 
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mente del medio originario, las equivocaciones sobre el sentido de esa 
atribucion, copiada en parte de los manuscritos junto con el texto, sa 
hacian cada vez mas probables. No es de excluir, por otro lado, que, 
aun cuando inicialmente las confusiones entre los dos Cris6stomos no 
fueran deliberadas tn, en algun caso los que estaban al tanto de la iden
tidad verdadera del segundo de los as! apodados hayan omitido expli
cHarla, en vista de la desconfianza, 0 de la franca hostilidad, con 
que tropezo desde muy temprano -al menos desde su intervencion en 
laquerella sobre la predestinacion- el maestro palatino en losambien
tes·,"€clesiasticos,situaci6n que representaba una amenaza cierta para 
'Sus escritos. Estariamos asi ante una suerte de pseudonimia no intenta
da sino consentida, y de caracter defensivo68, un fenomeno paralelo, 
desde f:)stepunto de vista,al anonimato de tantos manuscritosdel Peri
p/lyseon.Pero noresu1ta verosfmil la hip6tesis de que todas l~s veces 
<1ue Juan Escoto es ,Hamado "Crisostomo", esto se hagacon elmedita
do prop6sito de embaucar allecto:r: Honorio Augustodunense;por ejem
plo, no puede tener semejante intenci6n cuando, con toda claridad, da 
conjuntamente al pemador ir1andes los dos apellidos: Scotus ool Chry
8ostomlU8, y 10 diferencia ademas netamente, como queda dicho, de 
luan de Constantinopla 69. 

Una consideraci6n final: si 1a aplicacion a Eriugena del sobrenom
bre que hemos' examinado no es una simple fantasia tardia que apa
rece caprichosamente en tal 0 cual autor 0 manuscrito, sino que res
ponde a una s6lida tradicion que nace con los coetaneos del maestro 
irlandes, se acrecientan las posibilidades de que dentro de la abundan
te literatura falsamente asignada a San Juan Cris6stomo en la Edad 
Media s'e oculten aun algunas obras eriugenianas 78. Algun feliz azar, 
y la sagacidad y esfuerzo de los investigadores, haran tal vez posible 
el descubrirlas. 

l11 Tengase presente, para campara cion, que en opinion de los especialistas, 
mas de una vez ~as atribucionesap6crifas a alguno de los Santos Padres que pre
sentan los manuscritos de obras irIandesas precarolingias se deben a errores invo
luntarios provocados por la homonimia: por ejemplo, el De mirabilibus =rae 
8cripturae (PL 3'5, 2149 5S), que circulo durante siglas bajo el nombre de San 
Agustin, se cree actualmente obra de un Augustinus Hibernicus del siglo VII 
(efr. LAPIDG~HARPE, op. cit., p. 79). 
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R€SUMll': 

•L'attribution de dif£erentes oeuvres de Jean Scot Erigene a "Jean Chrysos
tome", que ron rencontre dans! les titres de plusieurs manuscrits et dans quelques 
auteurs medievaux, pose un probleme d'histoire littt~raire qui n'a pas ete jusqu'a 
present l'object d'aucune etude systematique. Les temoignages les plus counus 
d'une telle attribution '(Honorius Augustodunensis, Sentences de Laon) conceme
ment Ie Periphyseon, mais certaines definitions apparentees au Commentaire sur 
Ie pseudo-Denys ont egalement ete attribuees aChrysostome aux XlIe/Xllle siecles,. 
de meme que -surtOut en Espagne et en Angleterre- l'hom&ie Vox spiriWalis; 
les manuscrits catalans de cette demrere sont particulierement interessants, car ils 
paraissent transmettre 1a tradition la plus ancienne. 

Enfin, deux gloses de M~rine 561 i(IXe. s.) son aussi examinees ici au sujet 
de leur attribution. Dans Ie second partie ron suggere que les mentions de "Jean 
Quysostome" en rapport avec des textes erigeniens ne representatient probable
ment pas, a l"origine, des renvois au Pere grec de ce nom, mais etaient des desig
nations de Jean Scot lui-merne sumomme "Bouche-d'Or" (Os aurem :::: XPYCOC
TOMOC)· par ses contemporains -et sans doute en premier lieu par ses disciples. 
irlandais- en hommage a son eloquence. 
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LA DOCTRINA PITAGORICA 


DE LA TRANSMIGRACION 


Por ERNESTO LA CROCE • 

. EI propOsito de este trabajo es, en primer lugar, presentar el mate
rial mas tfmpranosobre 1a doctrina pitag6rica de .la metempsicosis, 
acompanandolo de un co~entario. Por "material temprano" entende
mos aquel que transmite (directa 0 indirectarnente) ideas que pueden 
ser adjudicadas a Pitagoras ya las primeras generaciones demiem
IJros de la Escuela Pitag6rica (esto es, hasta mediados del siglo V 
a. C.) 1. Luego, buscamos discutir los posibles fundamentos y las carac
terlsticas principales de dicha teorla en relaci6n con el concepto de 
alma y con la cuesti6n de su relaci6n con el cuerpo. Debido a la esca
sez yprecariedad del material can que contamos en el casa del pitago
rismo antiguo, los resultados a que vayamos arribando en muchos casos 
noseran conclusivos, pero podran constituirsugerencias plausibles para 
la reconstrucci6n de las doctrinas. 

A la luz de la tradici6n, la filosofla de Pitagoras de Samos esta 
ccnstruida sobre dos pilares fundamentales: una doctrina de los Dllme
ros (que debe entenderse como aritmologia antes que como matema
tica· "cientffica") y una doctrina de. Ia transmigraci6n. A esta ultima 
serefiere Dicearco, el discipulo de Arist6teles, en primerisimo lugar, 
cuando resume las ensefianzas de Pitagoras: 

o Universidad de Buenos Aires -,CONICEI', fallecido el15 de abril de 1992
1 POI: razones que no podemos desarrollar aqui,entendemos que basta me-, 

diados del si.eo'V a. C. los pitagoricos se. mantuvieron fieles a lasdoctrinas del 
fundador de fa Escuela, sin introducir mayores innovaciones. . . 
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"Lo que decia a sus discipulos no hay naclje que 10 sepacon certeza, y 
guardaban entre ellos un silencio nada cGmun. No obstante, las cosas 
mas importantes llegaron a ser conocidas por tOOos. En primer lugar, 
dice que el alma es inmortal; despues, que se transforma en otras espe
cies vivientes, y ademas de esto, que periodicamente 10 que ha sucedido 
se repite, y nada es absolutamente nuevo, y que tOOos los que han 
laegado a ser animados deben ser considerados del mismo genero [0 
familiares]. Se narra que Pitagoras fue el primero en intrOOucir estas: 
doctrinas en Grecia". 

(Dicearco, frag. 33 Wehrli) ~ 

Si atendemos a los testimonios mas antiguos (los cuales son muy' 
exiguos y brindan poca informaci6n, debido quizas a la vigencia de la 
"regIa del secreto" propia de Ia Sociedad fundada por Pitagoras) , 
encontraremos que durante el siglo V a. C. no hay ninguna referencia 
a Ia teorfa de los numeros, Y s1 en cambio a Ia doctrina de la transmi
graci6n (y, en realidad, s610 a ella). Pero, como veremos, estos testi
monios son muy pobres, y no proceden de autores del interior de Ia 
Sociedad sino de extraiios a ella, que recogen "trascendidos" acerca de 
las ens'efianzas que alIi se impartian. Es preciso que transcribamos 
los principales, en especial el de Jen6fanes de Colof6n y el de Her6
doto de Halicarnaso. 

Di6genes Laercio (VIII 36) trae el fragmento de J en6fanes, en 
cuyas palabras no aparece el nombre de Pitagoras. Pero seguramente 
Jen6fanes sl nombraba al fil6sofo de Samos antes 0 despues de los ren
glones citados 3, y es por ello que Di6genes (quien presumiblemente 
conoci6 el texto en su totalidad, ya que cita e1 verso inicial de la elegla 
de Jen6fanes) nos dice que aIH se hablaba de Pitagoras: 

"Cierta vez, se dice, caminaba cerca de un perro maltratado 

y, compadecido, dijo estas palabras: 

'deja de golpearlo puesto que es el alma de un varon amigo; 

la he reconocido al oll el sonido de su voz'" (frag. 7) 


~ Este es un texto de Porfirio, Vita Pyth. 19, que transcribe palabras de 
Dicearco, seg-un se suele admitir desde Rohde en adelante (efr. ROlIDE, "Quel,J,eB' 
]26), basandose sobre todo en el tono un tanto esooptico de expresion. 

3 Para reforzar la impresion de que Jenofanes realmente se referia aqui a 
Pitagoras, varios autores resaltaron que tambien en otros temas el 'poeta de Colo
fon dirigio su polemica contra el pitagorisJ?lo, particularmente en su critica a la 
doctrina de la respiracion c6smica. Sobre esto ver Mondo:fo, en ZELLER-MoNDOLFO" 
Z,'il. dei Gred, I, II, 314-316. RathmallN. nego que el £ragmento de lenofanes se 
miriera a Pitligoras, pero en esta postura se encontr6 m1llY aislado cfr. Quaesf. 
Pyth. 37). 
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. Jen6fanes fue contemporaneo de Piblgoras. Como el, abandon6 su 
patria en Jonia y viajo a la Magna Grecia (vivi6 en Zande de Sicilia 
y en Catania, segtin Di6genes Laercio, IX, 18). Critic6 y ridiculizo a 
H(jmero, Hesiodo y Tales y, como se desprende del fragmento citado, 
tambien a Pitagoras. La vecindad temporal y geografica de JenOfanes 
coOn Pitagoras Ie asigna al testimonio un peso especial, tal como han 
reeonocido muchos autores. Pero a veces no se ha tenido demasiado 
en cuenta su cara.eter satf.rico y se ha pretendido extraer de el informa
ciones precisas acerca de la doctrina pitagorica de Ia transmigracion, 
diciendo -por ejemplo- que Pitagoras crem en una psyche indepen
diente del cuerpo, que poseia ciertos rasgos reconocibles y que. era 
dos Pl!»\9On'Sbildende, 10 constitutivo de la personalidad 4. 

En realidad, todo 10 que muestra el texto es que Pihigoras sostuvo 
una doctrina de la transmigracion, genericamente hablando. Es muy 
probable que e1 conocimiento que poseia Jen6fanes de la doctrina 
pitag6rica fuera exterior y superficial; en todo caso, 10 que pueda infe
rirse del fragmento respecto de las caracterlsticas de la psyche y de 
sus relaciones con el cuerpo, vale para Hustrar las ideas de Jen6fanes 
a1 respecto 0, mas bien, 1a concepcion vulgar de la cua1 el se hace eeo. 

El otro testimonio del siglo V a. C. de primerisima importancia 
pertenece a Her6doto. En la parte de su Hi8l.oM dedicada a Egipto 
efcribe (II, 23): 

'"Dicen los eglpclOs que los que gobiernan bajo tierra son Demeter'y 
Dionisio [=Isis Y Osiris]. TambUm los egipcios son los primeros que 
afirmaron que el a:lma (psyche) del hombre es inmortal y que, al corrom
perse el cuerpo,.ingresa siempre en otro ser vivo que nace. Y despues de 
pasarpor todos los seres terrestres, maritimos y volatiles, nuevamente 
ingresa en un cuerpo humano que nace; y el cicIo se produce en tres 
Inil aiios. Algunos griegos se han servido de esta doctrina, unos antes, 
otros despues, como si fuera propia de e11os: aunque yo se sus nombres, 
no los escribo." . 

EI pasaje plantea problemas. En primer lugar, porque no hay indi
cios, fuera de Her6doto, de que los egipcios de esa epoca (0 de antes 
de esa epoca) hayan sostenido till doctrina (y, de hecho, los especia-

Tal cosa sostiene H. S. LoNG, Study, 17. 4 
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listas niegan, que ello sea aSl) 5. No hay que descartar que Her6doto 
haya cncontrado en Egipto ideas de distinto tipo (y no necesaria
mente todas ideas egipcias), 0 que haya confundido, mezclado 0 malin
terpretado diversas concepciones sobre la vida post 111I01"tiem 6. Proba
blemente el conoda de antemano una doctrina griega de la transmigra
cion, despues cncontro alguna idea en Egipto que Ie parecio similar, y 
no dud6 en asignar la paternidad de la doctrina en favor de' la fuente 
que, a sus ojos y a los de muchos griegos, gozaba de mayor prestigio 
y antigiiedad. En verdad, no es flicil hablar de una importacion de la 

5 "Esto es visto como una cuestion cerrada", 'cxpresa BurkeTt (Lore 126, 
n. 26), citando algunas autoridades. Sin embargo, M. L. WEST, (Orient, 6,2) conside
ra seriamertte el testimonio de Her6doto y cree que la doctrina de la transmigraci6n 
'.'fue mantenida al menos por un corto pedodo por algunos te610gos egipcios". 
efr. la bibliografia mencionada en G. RATHMANN, Quaest. Pyth. 48, n. 23. Ahora 
bien, uno podria tratar de indagar cwH es la nocion 0 bien la representacion, 
propia de 10s egipcios que, ala luz de algt'm testigo griego mas 0 menos super
ficial, puede haber sido asimilada a una doctrina de la transmigraci6n. Los "prin
cipios espirituales" del hombre (segiln se suele denominarlos) son el akh, el ba 
y el ka. El primero es la fuerza divina 0 sobrenatural, una cualidad que adquiere 
el muerto; 0 bien un estado al que Hega. Pew es a traves del ba que los egipciOs 
concebian la posibilidad de transformaciones por las cuales el difunto podia asumir 
distintas figuras (pero asumirlas temporariamente, no a 10 largo de toda una vida, 
como es el caso en una estricta doctrina de la transmigracion)'. "Es el ba... 10 
que anima el cadaver, 10 que permite all difunto salir a la IU;l: del dia, mo.VeTse 
hbremente y tomar, en el mas alIa, los diferentes aspectos que pueden serle utiles 
(J. VANDIER, Rel. Egyp. 131-132). Ulteriormente, podriamos preguntarnos si en 
el Egipto del siglo V a. C., al margen de las concepciones nativas u ortodoxas, 
existian influencias de ideas provenierrtes de otras culturas. 

6 Vale la pena transcribir las siguientes lineas de (P. Deussen: "Cuando se 
dice ocasionalmente [en India] que los padres '3e desplazan adoptando laforma 
externa .de pajaros', 0 cuando el alma de Ia. madre budista al morir entra en una 
hembra dechacal para prevenir a su hijo sabre 5U viaje por la foresta insalubre, 
ocuando el muerto se convierte en un insecta ,que zumba3ilrededO'l" de la Ultima 
morada de los huesos,· 0 .cuando los padres trepan en las raires de las plantas; 
estas son representaciones populares que estan en un mismo nivel que la entrada 
del VeU!la en el cadaver, 0 que la animaci6n del yoguin de varios cuerpos, PeTO 
no tienen nada que VeT con la creencia en la transmigracion. Poco tienen que 
ver con esta doctrina, al iguwl que la antigua idea ep;ipcia de que el muerto 
puede retornar y asumir a su placer cualquier forma '(idea que Her6doto en II 
123 parece mterpretar err6neamente como migracion del alma [efr. la nota ante
teriO'l"J) ... SupeTsticiones como estas existieTon entre todos los pueblos y en todos 
IOIi tiempos, pero no implic.an creencia en la transmigraci6n, y menos que todo 
en la India. Y, por cierto, ejeTcieron escasa influencia sobre ella, pues; .. la teoria 
de la transmigraci6n descansa en la conviccion de la recompensa debida que se 
confiere a las buenas y malas obras, recompensa que origituuiamente fue conce
bida como futura" (PM. of the Upanishads, 315/316):' 
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dootrinaen Grecia, porque ella, que sepamos, 5610 tenia vigenciia en el 
siglo VI a. C. -y aUn antes- en una regiOn tanalejada como la India'l, 

Los autores modemos han identifieado de diverso modo a los grie
gos que, seg6n Her6doto, "antes" y "despues" se apropiaron de la 
creencia en Ia transmigraci6n. Respectivamente, se ha pensado en los 
6rficos y en Pibigoras (2'dler, Nilsson), 0 en Ferecides y Pitagoras 8, 

y con m'as frecuencia en Pitagoras y Empedocles. Esto Ultimo nos pare
ce 10 mas aceptable, puesto que ninguna fuente antigua (al menos, 
anterior al siglo IV a. C.) asigna directamente la transmigraci6n al 
orfism0 9, y, por otro Iado, no habria que excluir a Emp6docles de la 
menci6n, visto que en el siglo V a. C. esta doetrina circul6 en su obra 
titulada los KathanntJti 10. Lo que haee mas plausible que el griego de 
"antes" no sea otro que Piblgoras, es que en otro lugar de su obm 
Her6doto establece conexiones entre los egipcios y los pitag6ricos en 10 
coneerniente a la prohibici6n de penetrar en los templos 0 de sepultar 
a los muertos can ropas de lana u. 

Si nos atenemos a los textos conservados de primera mana, en Gre
cia Antigua Ia doctrina de la transmigraciOn fue sostenida (0, si Be 

quiere, expuesta) por Empedocles, Pindaro y Plat6n. Es muy. probable 

'1 En India 1a doctrina esM ausente en los Vedas y recien aparece con clari
dad en las Upanishads (cfr. CMndogya Upanishad 5.3-10 Y Brihi.u:Mranyaka Upa
ni8had 6.2), recibiendo par parte de las autoridades hindues el nombre de "doctri
na de los cinco fuegos". DiChas Upanishads.. que pertenecen al· grupo de las mas 
antiguas, fueron compuestas entre e1 siglo VII:I y mediados del VI a. C. La situa
ci6n es an810ga en Grecia: la transmigraci6n no aparece en elestadio mas antiguo 
-los poemas homhicos- sino en una faz posterior. 

8 M. L. West cree que en la idea del "arbol de la vida", de FerOOides. 
esM implicita 1a posibilidad de.que los hombres escapen de la muerte. Este autor 
sostiene que las aImas entran en una sucesi6n de cuerpos y que, antes de una 
nueva encarnaci6n, beben de un flujo 0 corriente de la base del tronco del arbot. 
Cfr. Orient. 59-61. 

e Cfr. BVllXERT. LcnJ. 126. 
10 De. hecho, Empedocles es el primero del cual se conservan fragmentos 

que exponen su propia creencia en la doctrina de la transmigraci6n. 
U Ofr. HEiWDoTo, II, 81. Los mss. traen dos versiones. Laromana dice 

"estos [ritos] concuerdan con los llamados 6rficos y baquicos, perC) que en reali
dad son egip<;ios y pitag6ricos", y la fIorentina, mas abreviada, ..... concuerdan 
~ los Uainados 6rficos y pitag6iricos'·. Egipcios y pitag6ricos tambien tendrlaD 
ericoniUn la prohibiciOn de comer habas I(cfr. Hm6ooro. II 37; PLUTAROO; de 
1m et 0.. 364 ss.}, aunque esto no parece estar confirmado por fuentes egipcias 
(BURURT. f,.ore .128). La primera menci6n del viaje de Pitagoras a Egipto.ta
en Is6crates, contemporaneo de Pla,t6n. .. 
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que todos elIos hayan recogido aquf una tradici6n pitag6rica, pues 
de los textos que hemos visto parece inferirse que Pitagoras introdujo 
tal creencia en Grecia (ni "6rficos" ni Ferecides podrian ser mejores 
candidatos que Pitagoras a tal posici6n). 

Pero los detalles propios de la versiones de la transmigraci6n de 
Empedocles, Pindaro y Plat6n, no concordarian, a primera vista,con 
los que presenta Her6doto. Tal comparaci6n fue hecha por H. S. Long·: 
en Her6doto la secuencia de encamaciones as hombre-bestias-peces
pa.jaros..hombre (en 3.000 aiios), en Pindaro va de hombre a heroe 
(en un lapse de dos vidas humanas y de 8 afios), en Empedocleses 
da~~planta-animal-hombre-dios (en 30.000 "estaciones"). Longcon~ 
cluy~ que la versi6n de Her6doto no esta ejemplificada en ninguna de 
las versiones griegas conservadas directamente, y afirma queC'estamos, 
:entonces, obligados a considerar la posibilidad de que Her6doto este 
describiendo una versi6n no existente de la metempsicosis; y Pitagoras 
(S el mas plausible pretendiente a 130 autoria de la versi6n"~. 

En elfrag. 117 Empedocles rememora, apatentemente, sus anterio
res encamaciones: 

"Yo ya he sido antes un muchacho y una muchacha, 
un arbusto, un pajaro y un mudo pez de mar." 

Como en Her6doto, hay primero· una encamaci6n humana y luego 
otras en seres diversos del hombre (en Empedocles el ~111 no es, 
en verdad, una primera encarnaci6n sino la divinidad caida que sufre 
las enca:maciones). Al hablar de "seres terrestres, maritimo!! y volatiles" 
Her6dotopuede estar mencionando las encarnaciones sin determ~r 
elorden preciso de las mismas. Por otra parte, Empedocles coincide 
c<mHerOdoto en cuanto a qlle la encarnaci6n final del cielo as humana: 

"Y, al fin, llegan a ser adivinos, poetas, m6dicos 
y prlricijJes, entre los hombreS que habitan sobre la tierra, 
a partir de entcinces florecenc<!DlO dioses." (Frag. 146). 

En efecto, "florecercOmo dioses" no indica, a nuestro .juicio, una 
nueva encama~i6n, ~ino el Estadoapote6tico de 9.uien ha·. abandonado 

, , . :.. , . ,"'} 
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la secuencia de transmigraciones. Hay, en todo easo, una diferencia 
entre Her6doto y Empedocles' que podria ser signifieativa: el primero 
uo habla de encamaciones En vegetales 13, Si el relato de Her6doto 
correspondiera a la doctrina de Pitagoras, como quiere Long, existirla 
una contradieci6n con el testimonio de Henielides Pontico (que cita
remos un poco mas adelante), donde se habla de migraciones del alma 
en plantas. Ademas, el relato de Herodoto parece referirse a un cicIo 
de encamaciones eamun a todos y casi meearuea, sin cannataciones 
eticas, 10 cual no coineidiria con la mayoria de los elementos implicitos 
t'n los testimonios acerea de la,doetrina pitagoriea 14. 

En 10 que respecta a las diferencias reiativas a la duracion del 
cicIo, quizas se trate de cifras simb6lieas que no han de tomarse al pie 
de la letra; ademas, no queda del tado en claro que dura cion posee 
Ia "estaeion" (Mra) mencionada por Empedocles 15. 

Hay otros dos textos antiguos de Empedocles y de Ion de Quios 
que suelen mmcionarse con referencia a Ia doctrina pitagorica de la 
transmigraci6n. Es neeesario considerarlos brevemente, aunque -como 
veremos- no es seguro que aludan a dicha doctrina. 

Diogenes Laercio (I 120) nos transmite unos versos de Ion de 
Quios referidos, segun nos dice, a Ferecides de Siro: 

"asi se destaco por su virilidad y par su dignidad; 
y, tras haber muerto, su alma posee una vida placentera, 
al menos si es cierto que el sabio Pitagoras supo 
y examino jUicios mas que todos los hombres" (frag. 4). 

13 "De acuerdo con el uso ordinario, la palabra z;lla '{Herod. II 123) ..• al 
igual que empsycha, excluiria las plantas" (BURKERT, Lore, 133, n. 34)., . 

14 Ver la critica de Mondolfo a la interpretacion de Stettner, en ZELLl!:R
MONlXlLFO, Fil. dei Cree; 1, II, 643-848. 

15 Los daimones "por treinta mil estacionse deben vagar lejos de los Biena
venturados" (Empedocles, frag. 115). Si tomamos la hara con el valor que posee 
en Homero y Hesiodo (efr. el lexico de LIDUELL-SCOT-ToNES, s.u.), i.e. la terce
ra parte del ano solar, se trataria de un periodo de 10.000 anos. La tradicion que 
recoge 0 recrea Pht6n en el mite del Fedro supone un cicIo de encarnaciones de 
10.000 aDos antes d(; que el alma "reciba sus alas", pero ed alma del filosofo 
constituye una excepci6n, pues stl cicIo es de 3.000 afios, siempre que haya: elegi
do tal genero de vida durantetres existencias consecutivas (cfr. Fedra 248e-249a) .. 
Como puede verse, en el primer caso hay coincidencia con el cicIo de HerOdoto., 
en el segtmdo caso con el de Empedocles (t.e. 30.000 estaciones :::: 10.000 aDos). 
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Uno se siente tentado a pensar si aeaso Ion se bizo eco de una 
cierta tradici6n que relacionaba a Ferecides con Pihlgoras y si, de 
ese modo, podrian reforzarse los posteriores (y no muy confiables) 
testimonios que establecen entre ellos una relaci6n de maestro a dis
cipulo y hablan de un viaje de Pihlgoras a Delos con motivo de la 
enfermedad y muerte de Ferecides. Pero, en cuanto al tema que ahora 
nos interesa, debemos observar que no queda para nada en claro que 
el fragmento aluda a una nueva encamacion del alma de Ferecides. 
Si, despues de todD, quiere relacionarse el texto con la doctrina de la 
transmigraci6n, podda pensarse mas bien en una existencia beatffica 
de un alma que ha superado el cicIo de los naeimientos. De todos 
modos, el fragmento no aporta elementos conclusiv()S, mas aHa del 
hecho de que, a los ojos de I6n, Pitagoras'pasaba por un experto en 
materia de 10 relativo a la vida post 1TIJ.ortem. 

Empedocles, en el frag. 117 (citado tambien por Di6genes Laer~ 
cio, VIII, 54-56), habla de un hombre del pasado, de poderes m€llta~ 
lesextraordinarios, que "observaba con facilidad eada una de todas las 
cosas que sedan tanto en diez como en veinte vidas de hombres". SegUn 
Di6g( nes, basado en la autoridad de Timeo de Tauromenio, aquel 
hombre extraordinario era Pitagoras 16, pero ya en la antigiiedad el 
asunto era discutido, pues el mismo Di6genes dice que algunos creye
ron ver una referencia a Parmenides. Para re1acionar el fragmento de 
EmpedocIes con la transmigracion, es preciso que 10 coneetemos con 
el testimonio de Heraclides Pontico sabre la capacidad de Pit agoras 
de rememorar sus vidas anteriores, que citaremos un poco mas adelan~ 
teo Pero siempre resta la posibilidad de que Empedocles solo este 
hablando de un pader de clarivideneia del pasado, 0 de premonici6n 
del futuro, sin que se trate de las encamaciones de un individuo deter
minado. 

16 Di6genes dice que Timeo afirm6 que Empedocles fue alumno de Pita
goras. Como esto parece cronol6gicamente imposible (el nacimiento de Empe
docles debe haber coincidido, mas 0 menos, con la muerte de Pitagoras), tambiea 
se ha descreido que los versos aludan al sabio de Samos. Pero no es necesario 
bacer esta inferencia; por 10 demas, la noticia del discipulado bien podria derivar 
de una cierta relaci6n de Empedocles con la Sociedad Pitag6rica, aWlque no 
haya tenido relaciones personales con el fundaaor de ella. 



LA DOCI'RlNA. prrAOOruCA DE LA mANSMIGRACION 

2. Tewtimonips del siglo N a. C. 

En el primer libro del tratado De AnimtL, donde Arist6teles pasaba 
revista a las concepciones sobre el alma, se refiere a la doctrina de la 
transmigraci6n en forma incidental: 

"'ElIos [Plat6n y otros perumdores] sMo intentan decir c6mo es el alma, 
pero sin especificar nada acerca del cuerpo que Ia recibe; como si fuera 
posible, tal como en los mitos pitag6ricos, que cualquier alma se viste 
con cualquier cuerpo. En efecto, [a nosotros nos] parece [claro] que 
cada cuerpo tiene su propia figura y forma" (De An. 407b 20-24). 

Tan absurd a Ie parece a Arist6teles una idea semejante, que ni 
siquiera se dedica a analizar1a. Su objeci6n es clara: una determinada 
alma es 1a forma, ola "ootelecheia, primera", de un determinado cuer
po y, por tanto, serfa imposib1e que un alma humana estuviera con
jugada con un cuerpo de bestia. Y en verdad el argumento es serio, 
siempre que se piense en una doctrina de la transmigraci6n expuesta 
(!ll terminos vulgares (como, POl' ejemplo, la que surge del frag. 7 
de Jen6fanes), pero si 10 que transmigrara fuera un nucleo trascen
dente del individuo -y no aqu~llas partes del alma que verdadera
mente eshin en correlaci6n con el cuerpo- la objeci6n quizas perderfa 
peso, aun desde el punto de vista de una 6ptica aristoh~lica. 

Entre los vfstigios del tratado aristotelico Sobre l08 pita;g6ric08 
bay un texto relacionado con 13 transmigraci6n (frag. 1 Ross), conser
vado a traves de Eliano (Varia Rist. 4. 17) y de Jamblico (Vita Pyth., 
143) 17. Transcribimos esta ultima version: 

"[Pimgoras] hizo recordar a Millias de Crotona que habia side Midas, 
eI hijo de Gordio. Y Millias se dirigi6 al continente para cumplir, sobre 
el sepulcro [de Midas], todo 10 que Pitagoras Ie habia ordenado." 

En otro lugar, Jamblico ilustra el metodo educativo practicado 
por Pitagoras de este modo: 

"De la mllnera mas elaJa }' expHcita, a mnchos de los que se relaciona
ban con aI, les bacia recordar la precedente vida que antes cada uno de 
elIos habia ~!vido una vez.. mucho tiempo antes de haber sido ligada 
aI cuerpo ... 

(Vita Pyth., 63). 

17 La atribuci6n del texto aI tratado de Arist6teles es muy plausible porque 
e1 mismo aparece en dos fuentes en medio de material aristoteJ.ico. Cfr. BtT.RKERT, 
Lore 142, n. 120. 



68 E:RNESTO LA·CRocE 

Vera e] testimonio principal que ilustra esta ,capacidad de Piblgoras 
de llevar la mfmoria mas atnls del nacimiento (y, si usamos la celebre 
figura mitoIogiea, de no ser afeetado en el Hades por las aguas del 
I..eteo, el rio delolvido), no se refiere a las existencias pasadas de 
otros sino de Sl mismo. Se trata del frag. 89 (Wehrli) de Heraclides 
Pontieo, el disdpulo de Platon, transmitido por Di6genes Laercio (VIII, 
4-5) : 

"Estoes 10 que cuenta HenlcHdes del Ponto acerca de el: que una vez 
habia sido Etalida y considerado hijo de HClmes, y que Hermes Ie dijo 
que eligiera 10 que quisiese, excepto la inmortalidad. Entonces Ie pidi6 
que Ie conservara, vivo 0 muerto, la memoria de 10 que Ie sucediera. 
De ahi que en vida se acordara: de todo y, despues de morir, mantuviese 
la misma memoria. Alglin tiemp<> despues lsualma] entr6 en Euforbo, 
quien fue herido por Menelao. Ahora bien, Euforbo narraba que cierta 
vez habia sido Etwlida y cOmo, tras recibir de Hermes este don. de la 
migracion del alma, habia emigrado una y otra vez, y a cuantas plantas 
y animales habia llegado y cuanto habia experimentado su alma en el 
Hades, y cminto las ~mas soportan alIi. Y despues de que Euforbo 
mmi6, su alma se traslado a Hermotimo, el cual, queriendo que se Ie 
creyera, fue al templo de Apoilo en Bran{}uidas, donde mostro el escudo 
que Menelao habia depositado alIi. .. Despues de que Hermotimo mu
rio, se convirtio en Pirro, pescador de Delos. Y nuevamente recordaba 
todo, como ha:bia sido prirnero Etalida, luego Euforbo, despues Herm6
timo y finalmente Pirro. Y despues de que Pirro murio, se convirtio en 
Pitagoras, y recordaba todas las cosas mencionadas." 

Un relato similar traen Dieeareo (frag. 36 Wehrli) y Cleareo (frag. 
10 '\Vehrli), pero Ia serie de enearnaciones que mencionan es algo dis
tinta: Euforbo, Pirandro (quizas el mismo pescador de Delos), Etalida, 
la meretriz Aleo, Pitagoras. Es probable que Ia "bella meretriz" sea un 
aditamento satirico de Diceareo. 

Se ha diseutido bastante acerea de eual puede haber sido Ia obra 
de Henlclidcs de donde procede el fragmento que nos oeupa. Se ha 
pensado en el Petri ton en. luidou (Diels) 0 en el Abaris (Corssen). 
Pero A. Delatte ha sugerido que es imposible, 0 al menos diHeil, que 
el texto proceda del relato de un deseenso de Piblgoras a los infiernos, 
ya que es claro que aqu1 el primer plano es ocupado por Euforbo, 
que verdaderamente experimenta la katabasis: es Euforbo, en efecto, 
quien narraba la suerte de su alma y de las de otros en el Hades 18. 

18 DELATTE, Vie, 156-158. 
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Posiblemente Hen'tclides hizo una slnte1lis de materiales preexisten~ 
t~ con varios'3.gregados de su propia cosecha y, en todo caso, la tradi
ci6n de Euforbo. como anterior encarnaci6n de Piblgoras es previa a 
Heraclides 19. A su vez, esta tradici6n podrfa estar ligada, segUn aqtre'~ 
110s que defienden la hip6tesis del "chamanismo" de Pitagoras, a Ia: 
idea de que un chaman muerto puede entrar en otro chaman vivo de 
epoca posterior. Siguiendo esta Hnea de interpretaci6n, habrfa que 
suponer una original conexion chamanica entre Euforbo y Pitagoras, 
Ja cual era la base original de un relato que luego (quizas por obra 
de Heraclides) fue integrado bajo el esquema de la transmigraci6n 
como un recuerdo de existencias anteriores. Pero esta explicaci6n no 
nos resulta convincente, ynos resulta mas facH imaginar que si Pita~ 
goras formu16 una doctrina de la transmigraci6n, tambien ]a haya 
npuntalado con el relato de la reminiscencia. 

EI texto de Heraclides aporta otro elemento interesante: la cone
Ki6n de Ia transmigraci6n con el tema de la residencia en el Hades. 
Parece manifiesto que la teorfa pitag6rica de la transmigracion no sus
tituy6 la creencia tradicional del viaje del alma al reino de los muer
. tos, sino que incluyo la residencia en el Hades como un momento de 
transito entre una encarnaci6n y otra, con ingredientes de juicios y 
de castigos de ultratumba de probable indole purgatoria. Aunque se 
piense que el relato de Henlclides se construyo a partir de un material 
preexistente referido a un descenso a los infiernos de Euforbo, de todas 
maneras hay varios testimonios de que en el universo del pitagorismo 
alltiguo la creencia en el Hades tenia un Iugar de importancia. Existio 
desde antiguo una leyenda del descenso de Pit agoras a los infiernos. 
Ademas, existe material prove:ido por los ako'UlSmata pitag6ricos refe
ridoal Hades (0 a almas de muertos aun no encarnadas): partir el 
P!ln es vistocomo algo desfavorableal juicioen el Hades (Jamblico, 
"ita Pyth. 86), el terremoto es explicado como "una asamblea de los 
muertos" (Eliano, Varia Hist., IV, 17), el trueno tiene el prop6sito de 
amenazar y aterrar a los que estlln en el Hades (Aristoteles, An. P~., 
94b33). 

1.9 Veaseel amUisis de BURKERT, Lore, 138-141. Kerenyi (Pyth. 19) remite 
• IUtula, XIV, 849-850, para explicar cOmo la pateruidad apolinea del troYano 
·Eu£orbo Ie otorgaba condicion~ para ser elegido como Ia anterior encarnaci6n 
de iPibigoras. 
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En una obra tardia, los TheologoUr,1T/ltNlo arithmetik~~, se recoge una 
version que podria ser del siglo IVa. C. (ya que se remite a la auto
ridad de Aristox:eno de Tarento) 0 anterior, que liga el tema de las 
encarnaciones con doctrinas aritmol6gicas: 

"Andr6cides el pitagorico ... , EubUlides el pitagorico, Arist6xeno, Hip6
OOto y Neanto, quienes han registrado [las tradiciones] correspondientes 
al var6n [i.e. a Pitagoras], han dicho que las metempsicosis que expe
riment6 transcurrieron en 216 aiios. Por consiguiente, despues de tal 
cantidad de aiios lleg6 Pitagoras a un nuevo nacimiento y revivio tras 
cumplirse el primer cicIo y retorno del cubo del 6, [nillnero este] gene
rador del alma y recurrente a causa de (su caracter] esferico, de modo 
que al cabo de estos [aiios] volvio a revivir. Y con esto concuerda tam
bien la cronologia que corresponde a la vida de Euforbo ... " 

(Theol. Arith., p. 40, ed. Ast = Aristoxeno, £rag. 12 Wehrli) 

Diogenes Laercio (VIII, 14) refiere que el mismo Pitagoras "ha 
escrito haber vuelto entre los hombres desde el Hades despues de 2J.J7 
ailos". Es diHcil establecer si la leyenda que recoge este texto ap6crifo 
de Pitagoras se bam en Heciclides, si es a la inversa, 0 si ambos be'bEn 
en forma independiente de una tradicion anterior 20. Algunos especia
listas coinciden, en todo caso, en que la cifm de 207 debe ser corre
gida con la 216, la cual -correspondiendo al cubo de 6- es mucho 
mas significativa. En verdad, a nosotros no nos resulta extrailo que, 
desde el comienzo, la doctrina de la transmigracion haya sido combi
nada con elucubraciones aritmol6gicas en el smo de la Escuela Pita
g6rica 21. 

3. La tronsmigraci6n y el dua!lismo cuerpo-alma 

En los paragrafos anteriores hemos presentado el material antiguo 
fundamental relativo a la antigua doctrina pitag6rica de la transmigra

33 I. LEvy, Recherches, 77, duda entre las dos posibilidades nomhradas en 
primer lugar. 

21 C. EGGERS LAN escribe que ''la referencia al cuOO del nillnero 6, 'gene
rador del alma', hace pensar en la 'platonizaci6n' del pitagorismo que se produjo 
en la Academia antigua" (Los fil. pres., I, 165). Pero, y ademas del hecho de 
que Arist6teles. testimonia en Met., I, 5, en favor de un pitagorismo preplat6nioo 
que desarron6 especulaciones aritmologicas, la cifra de 216 aiios es respaldada 
por Arist6xeno, un dox6grafo y bi6grafo de Pibigoras, que es independiente de 
1& tradicion platonizante. 
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ci6n. SegUn nuestro punto de vista, los textos citados, tornados en su 
conjunto, cErtifican sin margen de dudas que existi6 una· teoria pita
g6rica de la transmigraci6n, pero proporcionan insuficientes elementos 
para reconstruir las caracteristicas y detalles de la misma. Ello es por
que autores como Jen6fanes y Her6doto (hombres de una epoca en 
que la Sociedad Pitag6rica desarrollaba su actividad) parecen haber 
conocido la doctrina s610 "de oidas", sin haber accedido al intemo 
de las ense:fi.anzas de la Sociedad; mientras que los autores del siglo 
IVa. C., -epoca en que la Sociedad ya se habia extinguido- se habrian 
manejado con informaciones, por asi decido, l'esiduales, 0 bien que 
habfan sido objeto de desarrollos y elaboraciones personales. 

Una doctrina de la transmigraci6n, para ser considerada tal, debe 
poseer ciertas caracteristicas especificas. Por ejemplo, que las "encar
nnciones" abarquen toda una vida (y no se trate de simples transfor
maciones eventuales del "alma" en animales, 0 de posesi6n por parte 
de ella de cuerpos ajenos), y ademas que exista algun tipo de conti
nuidad 0 conexi6n entre una encamaci6n y la sucesiva. H. S. Long 
ha considerado que la transmigraci6n supone, al menos, tres condicio
nes: (i) la creencia de que el alma puede existir aparte del cuerpo, (ii) 
que ella puede habitar un cuerpo distinto del humano, y (iii) que el 
alma es el elemento personal en todo ser viviente 22. Este autor cree 
que las dos primeras condiciones ya se habian dado tiempo antes de 
la epoca de Pitagoras (el comienzo de la IUada daria un ejemplo de 
separaci6n de la psych£ del cuerpo), pero que la terccra habria surgido 
recien con el: " ... es probable que Pitagoras ensefiara la metempsico
sis; si 10 hizo, debe haber creido en un alma personal" 23, 

En contraste con 10 anterior, nuestro amigo C. Eggers Lan ha escri
to que "la doctrina de la transmigraci6n de las almas, en cuanto supo
ne la dualidad 'cuerpo'-'a1ma', no puc de ser anterior al segundo cuarto 
del siglo V a. C.". En efecto, el texto de Her6doto, II, 123, es para 
Eggers Lan quizas el primer testimonio de un dualismo cuerpo-alma $. 

22 Jaeger tambien considera la transmigracion a la luz de estas tres con
cep<;iones, pero su interpretacion pone el acento en el unportante papel que jug6 
1a doctrina de la transmigracion para el desarrollo de una idea del a!Ima como 
algD' ~nitario y como soporte de la identidad personal (W. JAEGER, Teologfa, 88). 

H. S. LONG, Study, 2-4. 

~ C. EGGERS LAN ET AL., Los fil. pres. I, 205-207, n. 3. 
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El problemaes complejo y abarca varias cuestiones cuya discusi6n 
no es Eacil de ordenar. Nuestra posicion, que desarrollaremos en segui
da, puede resumirse diciendo que el dualismo cuerpo-alma no es una 
adquisicion relativamente tardia en Ia historia del pensamiento, que 
junto al tema del "dualismo" debe considerarse la cuesti6n de si existe 
un concepto unitario de alma (y, asimismo, de cuerpo), y que -final
mente- el dualismo cuerpo-alma no es precondici6n necesaria de una 
doctrina de la transmigracion, aunque sf esta siempre presente en las 
concepciones milglN'e.sI de la reencamacion. 

Vayamos por partes. Cuando leemos en Homero que la psyc~ 
abandona los miembros del Mroe cafdo a traves de Ja boca 0 de Ia 
herida, y que luego va a poblar el reino del Hades, ciertamente uno 
podrfa hablar de un dualismo, <lpero se trata, en verdad, de un dua
lismo "cuerpo"-"alma"? Porque, como es bien sabido, en Homerono 
!my un concepto unitario de cuerpo; y la palabra que en epocas pos-, 
teriores designara tal concepto, a saber, sOma, en la Iliada y la Odi8ea, 
significa mas bien "cadaver". Y la ~yche, por su parte, es tanto la som
bra ° fantasma residual que deambula por el Hades Iuego de la muer· 
teo como la "vida" en el caso del hombre que aun no ha muerto (y, 
en todo caso, su "aliento"), pero desprovista de atributos psicologicos~. 
Ciertamente, ella no es el "alma" que piensa y siente (en Homero, 
causa de los movimientos y emociones es el thymas, y causa del cono
cimiento el nODS, los cuales deben Ser distinguidos de la psyche). 

B. Snell ha escrito algunas paginas importantes' sobre la falta de 
unicidad e integraci6n en la concepcion homerica de 10 psiquico, y aun 
de 10 corporal, que llegaron a ser clasicas para los estudiosos del tema 26. 

En 10 que respecta a 10 psfquico, la concepcion homerica responde en 
muchos aspectos al modelo disefiado por E. Al1bman en su importante 
estudio de 1926-1927 sobre la nocion de alma en el pensamiento ve
dico Zl, y completado por seguidores suyos que trabajaron sobre otras 

~ Una buena sintesis de la discusi6n acerca del concepto de alma en Home. 
ro a partir dEil celebre estudio de E. ROHDE (Psyche) y de los sucesivos aportes 
criticos de. W. Otto y de E. Bickel, puede encontrarse en el cap. V de la obra 
de W. JAEGER, Teologfa. '. 

26 Cfr. B. SNELL, Fuentes, 22-36, donde se explican los vooablos homericosi 
sOma, psycM, thymt>s, 0008. 

n E. ARBMAN, "Untersuchungen". 

http:milglN'e.sI
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culturas, como A. Hultkranz e I. Paulson. Arbman ysus disdpulos 
interpIetaron que en muchos pueblos primitivos se diferencia entre un 
"alma libre" (que representa al individuo despues de la muerte, es 
inactiva durante la vida en tanto carece de funcionespsiquicasy 
fisiol6gicas) 28 y un "alma corporal" (que comprende, por un lado, eE 
alma como principio de vida y, por otro lado, el alma..;elgo con sus atri
butos psicoI6gicos). Luego se verifica una progresiva evoluci6n de esta 
concepcion hacia un concepto unitario de alma, gracias a la progre
siva incorporaci6n de las funciones propias de las almas corporales en 
el "alma libre". 

En el caso del pensamiento griego, el proceso de transformaciou 
dirigido hacia una idea mas unitaria del alma (ya iniciado en Homero,; 
o a punto de iniciarse) consistio en la progresiva absorcion, por parte 
de la pSyche, de aquellas funciones "psicoI6gicas" y gnoseologicas que 
originariamente no Ie pertenedan, por estar asignadas al noos y al 
thym6s29. A ello alude B. Snell con las siguientes palabras: 

"Los testimonios sobre e1 uso de las palabras soma y psyche en el tiem
po que media entre Homero y el siglo V, ciertamente, no bastanpa~' 
seguir con detaIle como evolucionan l(')s nuevossentidos de 'cuerpo' y. 
'alma'. Evidentemente, surgieron como conceptos mutuamente comple
mentarios, y la evolucion de la. palabra psyche hubo de encontrar cami
no abierto alIi donde las ideas sobre la inmortalidad del alma tuvieron 
influencia. Si precisamente el termino que designaba el alma de' los 
difuntos se corivierte en· tenmno para designar el alma en genera1.f 
el que designaba el cadaver pasa a designar el cuerpo vivo, ella pre:-. 
supone, evidentemente, que se atribuyo al principio de las emociones. 
sentimientos y pensamientos del hombre una existencia ulterior en la 
psyche 30. ' 

Snell encuentra que la nueva concepci6n del alma -c0In0 alma 
del cuerpo vivo, capaz de' conocer, con cualidades . que la distinguen 

28 La posibilidad de la psydhe de despertar ue la inactivid~d y separarse' 
durante los suenos, caracteristica del "alma libre" ~egun Arbman, estaausente.6Il 
la psycM homerica (y aparece luego en Pindaro), como bienhadestacado. W. 
Otto en su critica a la interpretacion de E. Rohde. 

29 Cfr. J. BREMMER, ·Satd, 13 y ss. Esta obra constituye uno de los estudios 
mas recientes sobre el concepto del alma en Grecia arcaica, dnspirado en los tra;'" 
bajos de E. Arbman, A. Hultkranz e 1. Paulson. _ ' '.' 

3j) B. SNELL, Fuentes, 36-37. Algo analogo expresa Jaeger: "ala postre ab
sorbi6 psyche por completo el sentido de thymos como alma 0 espiritu", coIis
tatando ademas que ya en Homero existe "una tendencia a fundir los fenomenos 
de la conciencia (thy1TlO8) y. de la vida animal (psyche) .. en un solo concepto de 
aima ... esto es evidente en expresiones dobles-~o psyche kai thymos •• :' (W. 
JAEGml, Teologia, 86-87). _.' _., . . 
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del euerpo- esta presente en HeTaclito 31, y aun un poco antes pueden 
eneontrarse testimonios (sobre todo en la lirica) que hablarlan en 
favor de una identificaci6n de la psyoM con la personalidad del hom
bre viviente 3/,;1. 

La interpretaci6n de C. Eggers Lan segun la cual no existirla dua
lismo euerpo-aIma antes del segundo cuarto del siglo V a. C. no nos 
resulta aceptable porque, a nuestro juicio, ya hay dualismo en Homero, 
en la medida en que la psyoM representa al hombre despues de la 
muerte, y se ha separado del cuerpo (aunque este se denomine meW, 
"los miembros" y no S011Uli, que cs el "cadaver"). EI problema esta en 
determinar si en epoca de Pitagoras el alma separable del cuerpo es el 
alma unitaria que marca el termino del proceso al cual aludimos recien. 
Pero aun si prescindimos del dualismo homerico, existen otros autenti
cos testimonios de enfrentamiento entre alma y cuerpo antes de la fecha 
que Eggers Lan propone. 

En efecto, el dualismo esta implicito cnel medico Alcme6n, quien 
segun Arist6teles (D~ An., 405a, 3D-31) "dice que Eel aIma] es inmor
tal porque se asemeja a las cosas inmortales" (vease tambien Oiogenes 
Laercio, VIII, 83). Alcmoon es de la ciudad de Crotona, aquella en la 
eual Pitago:ras fund6 su Escuela, y si es derto que floreci6 a cornien
zos del siglo V, como suponen la mayoria de los autores, debe haber 
conoddo a Pitagoras 33. 

EI dualismo euerpo-alma parece sin duda estar presente un poco 
antes de la epoca de Alcmeon,en el fragmento 7 de Jen6fanes, que 
ya transcribimos. Esto 10 reeonoce Snell, agregando que se trata de 
"el ejemplo cierto mas antiguo del uso de p.s1JcM en Un sentido diverso 
del de Homero" 34. Eggers Lan, por su parte, ha eserito que: "Quiza 

31 Fuentes, ':51 ss. 
32 efr. E. R. DODDS, IT1'atioool, 138. 
33 Arist6teles relaciona a Alcme6n con los pitag6ricos, diciendo que "expuso 

doctrinas semejantes a las de ellos", pero manifestando sus dudas respecto de si 
el tom6 dicMs doctrinas de los pitag6ricos 0 viceversa (Met., 986a 27-30). En 
dicho pasaje, la linea que dice "lleg6 a In, juventud durante la vejez de Pitagoras" 
debe ser una interpollaci6n, pero esto no impide que Ia informaci6n pueda ser 
aproximadamente correcta. No creemos que Alcme6n haya pertenecido a la 
Sociedad Pitag6rica, aunque Jamblico 10 inoluya entre sus miembros. 
. 34 ..SNELL, Fuentes, 37, n. 1. Tambien Snell encuentra en Jen6fanes el.nuevo 
Significado de soma (efr. frag. 15). 



ya Jen6fanes manejara un eoneepto similar de 'alma' . " aunque es diH
eil desentraiiar el nucleo de realidad que pueda eorresponder a la carl
catura que exhiben sus versos" 35. 

Nosotros tambien destacamos el eanlcter caricaturesco del frag. 7 
de JenOfanes. Ciertamente, dicho carlicter caricaturesco nos impide 
extraer conclusiones aeerea del coneepto espedfico de "alma" que tenia 
Pibigoras (aunque sf queda en claro que este ultimo sostuvo algUn 
tipo de doctrina de la transmigraci6n). Pero el fragmento nos permite 
saber CUlil era la noci6n de "alma" que manejaba Jen6fanes 0, mejor 
dicho quizas, la noci6n de "alma" que se manejaba 'lYfil.gmm~nte en la 
epoca de Jen6fanes, ,que es tambien Ia epoca de Pitagoras. La TJ8YoM 
"del amigo" es la misma que ahora esta en el perro, por 10 tanto puede 
separarse de un cuerpo y residir en otro. Es un aIm'a "constitutiva de 
la persona" (de 10 contrario, tpor que Pitagoras se halbrfa opuesto a 
que maltratasen al perro?) y parece natural suponer que era eoneebi
da, al menos mientras habitaba en el "var6n amigo" como un alma 
que pensaba, comprendia y sentia. El dualismo euerpo-aIma, pues, esta 
bien testimonia do en el' ultimo tercio del siglo VI a. C. 

Uno podria decir que, pup8to qtt'e. en epoca de Pitagoras esta ates
tiguada Ia presencia del dualismo euerpo-alma, se eumple el principal 
requisito para hablar de una doctrina pitag6rica, de la transmigraci6n. 
Pero nosotros respondimos que el frag. 7 de Jen6fanes nocertifica que 
baya dualismo sdma,.-psycM en Pitagoras sino en J en6fanes, 0 en' la 
concepci6n wigar que este recoge, y ademas pensamoS que pueden 
existir tipos de doctrina de la transmigraci6n sin e1 dualismo en cuesti6n. 

En tal sentido existe, al menos, un ejemplo hist6rico bien eonocido: 
1a doctrina budista de la transmigraci6n. En -(.'ontTaste con 10 sostenido 
por el binduismo y el jainismo, Ia concepci6n ,budista niega Ia existen
cia de un yo permanente e inaunbiante (otta) 0 de un alma sustancial 
que transmigre de una vida a otra. 

La eonexi6n entre las sueesivas existencias se explicas610 a traves 
de la ley del karma (kamma., en dialecto pall). por 10 cual cada acto 

35 C. EGGERS LAN ET .Mo., Los fit. pres. I. 206. !l. 33. Este autor agrega 
que: "Ciertamente, parece mejor estar dentro de un perro que no tener consisten
cia real -como es el caso de 1a psycM homerica-. Pt"!"o no es una garantia de 
hlteligencia 0 capacidad de conocer y aprender". '_ 



realizado en una existencm conlleva un resultado inevitable en las 
existencias sucesivas. A. Coomaraswamy sefiala que: 

C' ••• este 'yeregrinaje' no es p.ara Gautama [Budal el peregrinaje de COM 
alguna. E budismo no enseiia la transmigracilm de las almas, sino s610 
la del oaracter, la de la personalidad sin persona." 

Ese autor dice tambien que: 

..... en la mayor parte del pensarniento pre-budista y en todo el popu
lar, sea brahmanico 0 budista, la doctrina de la metempsicosis, el pasaje" 
de ,la vida de una forma a otra en el momento de la mUerte, se concibe 
animisticamente como la transmigrllcilm de un alma - individual" 36. 

Como puede verse, la doctrina fIlo.s6fica budista se distingue de 
una concepci6n popular 0 vulgar. Esta Ultima se ej€mplificaria en 1a 
Bhagaood Gitd, II, 22: 

" ...Asi como un hombre deja de lado los ropajes gastados y toma 
otros nuevos, asi el Habitante-del-cuerpo descarta los cuerpos gllstados 
y va a otros nuevos." 

Observese que aquf se utiliza la misma imagen que en la descrip
ci6n -vulgar, 0 quiza tamibien "mftica"- de la tmnsmigraci6n en Gre
cia: un alma que peIietra en los cuerpos como quien se pone vestidos. 
Los verbos grlegos' son endy8 (efr. Arist6teles, De An., 407b, 23): Di~ . 
genes Laercio, VIII, 77) y risdya (cfr. HeT6doto, II, 123), que signifi
can "penetrar en" y; en el caso del primero, sobre todo "vestirse 
con" 37. 

La posibilidad de que en Grecia pueda ocurrir algo analogo al 
caso del budismo -a saber, la contraposici6n entre una concepci6n 
popular y otra "esotmca" de la transmigmci6n- debe prevenir seria
mente a aquel que pretenda: valerse de testimonios como el de' Jen6
fanes y de Her6doto pam reconstruir la doctrina pitag6rica. 

En realidad, es imposible bacer una reconstrucci6n segura de la 
teoria pitag6rica de la transmigraci6n. Podemos, sf, presentar algunas 
conjeturas plausibles acerca de 10 que ella fue (0 no fue) si aplicamos, 
eh parte y con gran prudencia, el metoda que W. K. C. Guthrie llam6 
a priori, consistente en "dejar de lado por un momento el peqUeD.O 

36' A; COOMARASWAM.'Y; Buds; 77 Y' 76. 

37 Ver, al respecto, BOR1CERT,- Lore, 12.1 Y n., 5. 




77 LA OOCTlUNA prrAG6mCA DE LA TRANSMIGRAC:r6N 

nUmero de testimonios explicitos acerea de 10 que dijeron realmente 
los pitag6rieos de un periodo dado, y argtiir a priori, 0 a partir de 
testimonios eircunstanciales, 10 que ellos presumiblemente dijeron. El 
metodo parte de asumir que poseemos una cierta familiaridad grneral 
con otras escuelas eontemponlneas y £il6sofos individuales, y con e] 
clima de pensamiento en el eual se desenvolvieron los pitag6rieos" 38. 

En E'ste sentido, debemos ante todo recurrir a Empedocles, en cuyos 
Katharmoi ballamos, por primera vez en Grecia, una exposici6n de 
primera rna no de la doctrina de la transmigracion. 

Emp6docles de Agrigento £loreci6 en el ano 441 a. C. 0 quizas 
antes 36, seguramente tuvo contactos can la Sociedad Pitag6riea, dada 
la presencia importante de esta en la Magna Grecia del siglo V a. C. y, 
aunque no estemos dispuestos a creer las doxogra£ias que 10 'suponen 
expulsado de la Sociedad por baber publicado 0 divulgado sus doctri
nas (cfr. Timeo y Neantes, ap. Di6g. Laercio, VIII, 54-56), la lectura 
de su poema catartico muestra varios elementos eomunes con el pita
gorismo, como la famosa abstenci6n de las babas, la practica vegeta
l'iana y algunas otras cosas que no podemos enumerar aqul. 

En los fragmentos conservados de Empedocles, la palabra psycM 
aparece una sola vez, presumiblemente con el significado de vida 0 

aliento (frag. 138: "Extrayendo la psyohe con el bronce [i.e, con la 
espadaJ ... ") y sin que tenga algo que ver, que sepamos, con la 
transmigraci6n. Por otra parte, puesto que Emp6docles explica el cono
cimiento por el encuentro de 10 semejante con 10 semejante (frag. 107·' 
1.(9), de modo que canocemos las cosas porque poseemos en nosotros 
las "raices" 0 (elementos) de las cuales las cosas estan compuestas. 
resulta que el conocimiento es una funcion corporal: 

nNutrido [el corazon] en los mares de sangre latiente, es 

alli donde principalmente esta 10 que los hombres llaman int€lligenci&: 

pues la sangre que rodea al coraz6n es para los hombres la inteligencia" 


(frag. 105) 

E1 conocimiento y seguramente tambien -las demas facultades psi
quicas desaparecen, pues, con la muerte. EI sujeto de la transmigraci6n 

38 W. K. C. GUTHRIE, Histo'1'1j I, 170-171. 
39 ar. E. La Croce en EGGERS LAN ET AL., Los lil. pres. II, 136-138, nn. 2

y 6. 
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no es una psycM (con sus facultades "psiquicas", valga la redundancia) 
sino, como surge del frag. 115, una divinidad, un daimon: 

" ... daimones que tienen asignada una larga vida 

por treinta mil estaciones deben vagar lejos de los Beatos, 

naciendo a 10 largo del tiempo bajo todo tipo de figuras morta:1es 

que truecan uno par otro los penosos rumbos de la vida . 

. .. Yo tambien soy ahara uno de ellos, exiliado de los dioses y vagabundo. 
por haber confiado en el furioso Odio." 

Debemos a A. Rostagni una de las interpretaciones mis originales 
aeerca del concepto de "alma" de Empedocles. Seglin este autor, el filo. 
sofo siciliano manejaha un dohle concepto de alma: " ... ademas del 
alma natural, he aqul qUe! se presenta un alma de apariencia misteriosa 
y sobre'rfflltural, que Empedocles llama, con una palabra mas apropiada 
y menos equlvoca, el dairm6n:' 40. 

Para Rostagni el danmon, sujeto de las encamaciones, sena un alma 
"que no es de este mundo", "que esta como un huesped extrafio acam
pado junto al cuerpo", similar a aquella "imagen que proviene de los 
dioses" de la cual hahl6 Pindaro (cfr. frag. 131, Bowra) y que duerme 
cuando el cuerpo esta despierto y que anuncia suefios profeticos a los 
durmientes. Es sugestiva la coincidencia de la interpretaci6n de Ros
tagni con el modelo elaoorado par E. Arbman, al cual nos referimos 
antes, tanto mas cuanto las ohras de ambos son contemporaneas (la de 
Rostagni es de 1924, la de Arbman es dos afios posterior) y ninguno de 
los dos autares parece haber conocido al otro41. En efecto, para Roo
tagni -y como queda corroborado por los fragmentos de E'mpedocles 
que hemos visto- el dlazmon es un principio trascendente, que repre-
senta al individuo, pero al cual no Ie corresponden facultades psiquicas 
naturales como el conocimiento (aunque SI la facultad de un "conoci
rniento trascendente" inaccesible a los hom hres) 42. 

4{} A. ROSTAGNI, Verba, 107, 108, 104. 
41 Pero mientras que Arhman entendia que la nocion del "alma libre" era 

primitiva, Rostagni parece creer que el "alma mistica" es un concepto generad() 
posteriormente, a traves de la influencia de las religiones mistericas. 

42 Nos referimos a la reminiscencia de las existencias anteriores, fenomeno 
extraordinario que lagro experimentar Empedocles (frag. 117) -yo como hemos 
"ism, tambUm Pibigoras-. Si bien todos poseen un daim6n, sujeto metaempirico 
de Ia transmigracioo, solamente en casos especiales el mismo puede despertar 
hacia un conocimiento trascendente. 
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dEs razonable pensar que Pihlgoras y el pitagorismo primitiv~ 

tenian una noci6n del alma similar a la Empedocles y, eventualmente, 
que este haya side influido en esto por aquellos? Si en verdad Empe
docles us6 la palabra daimt6n con un sentido preciso, para distinguir el 
alma trascendente que transmigra de una psyche "natural" que muere 
con el cuerpo y que posee atributos psiquicos (incluido el conocimien
to "natural") 43, se hace necesario indagar el uso de aquel mismo voca
blo en el pitagorismo antiguo. 

Arist6teles, en su tratado Sabre los pitag6rico8, refiere que estos se 
maravillaban de saber que alguna persona haya dicho que "nunea 
habia visto un daim.o«' (frag. 3, Ross, up. Apul. D~ Deo SOK:.). E. 
Zeller interpret6 que los pitag6rioos "se representaban como demones 
a las almas privadas de cuerpo, que estaban en parte bajo la ti·erra y 
en parte en el espacio atmosferico" '*. Esto, sin duda, darla un buen 
sentido a la distinci6n, atribuida desde Arist6xeno a los pitag6ricos 45, 

de una serie de valor descendente "dios-daimon-heroe-hombre". 

Si las "memorias" de Alejandro Polihlstor (cfr. Di6g. Laercio, VIII, 
32), al menos en este punto, recogieran en parte un autentico material 
arcaico, la noticia que traen podria conectarse bien con la interpreta
ci6n de los da:ilmPnes como almas desencamadas (y, supuestamente, en 
espera de una encamaci6n): 

"Todo el aire esta lleno de almas, consideradas daimones y heroes, de 
los cuales se envian a los hombres Ilos suefios y los signos de enfermedad 
y de salud, y no s610 a los hombres sino tambien a los rebanos y a 
todas las otras bestias. Y para ellas se hacen las purificaciones y los 
sacrificias apotropaicos y todo tipo de adivinaci6n y vaticinio y practi
cas similares." 

Pero el panorama no resulta muy claro, porque en el frag. S 
(Ross) del Sobre los Pitag6ricos, de Arist6teles, tambien se dice (ap. 

43 Pero no hay que descartar que la palabra daimon, lejos de poseer en 
Empedocles una aplicaci6n especifica al sujeto de la transmigraci6n, s610 signifi
que en sentido lato "divinidad", pudiendo denominar instancias diversas. En 
efecto, Empedocles usa daimOn tamhien para referirse a las raices 0 elementos 
fisicos y, segUn surge del contexto de algUn fragmento, para hablar de las poten
cias conductoras de las almas transmigrantes (y no de estas mismas).

'* ZELLER-MoNDOLFO, Fil. greci, I, ii, 456. 
45 efr. DIOG. LAERCIO, VIII, 23; J.umllCO, Vna Pyth., 100, 144, 17'5. Ver 

BURKERT, Lore, 73-74 y D. 131. 
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Clemente, Strom.· VI, 6.53, 2-3) que "todos los hombres tienen datVnw
ties que los acompafian en el momento de su encarnaci6n". Aqui, apa
rentemente, el daim6n aparece como el psicopompo y no como el alma 
transmigrante. 

En verdad, debemos reconocer que no hay elementos suficientes 
para desentrafiar si verdaderamente los pitag6ricos primitivos, al igqaJ 
que Empedocles, denominaron daim611J al sujeto de la transmigraci6n. 
Y, por cierto, mas aHa de las palabras que hayan usado, no existen 
tampoco testimoniO's que permitan mostrar conclusivamente que dife
renciaron un "alma sobrenatural" de un "alma natural", aunque tal 
interpretacion nos parece posible a partir de la consideraci6n de Ia 
doctrina de Empeclocles. 

De todas maneras, y aunque la cuestion no quede resuelta, prefe
riremos explorar hip6tesis de esta naturaleza porque disefian un cuadro 
de Ia doctrina de la transmigraci6n mas complejo, y seguramente mas 
fiel a Ia filosofia del pitagorismo, que aquel dualismo demasiado pedes
tre presentado por Jen6fanes y otros que reccgen el punto de vista 
vulgar acerca de la reencarnacion, segu.n el cual el alma (con el CQn
junto de sus atributos "psiquicos", portadora de una "personalidad~' 
entendida en tt~rminos empiricos) cambiaria de cuerpos como quien 
cambia de ropa. 
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SUMMARY 

This article examines critically the most ancient evidences concerning the 
Pythagorean doctrine, of transmigration. Such testimonies proceecl from authors 
foreign to the Pythagorean Brotherhood and reveal a populai and exoteric perspec. 
tive acoording to which a soul changes different bodies in the same way as a 
man 	changes different clothes. They only can prove the existence of a doctrine 
of transmigration in ancient iPythagoreanism, but they do not enable us to 
reconstruct its characteristics. After discussing the rapport of soul-body dualism 
with metempsychosis, it is considered -on the basis of analogies with some vieWIS 

,of Alcmeon and Empedocles- the' hypothesis that the subject of transmigration 
constitutes a trascendental and transempirical self, diverse from the 'natural soul' 
whicfl has psychical attributes and, depending upon the body, dies when it dies. 
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SMCAB, I (1992) 

LA LlBERTAD PRIMERA Y ULTIMA EN LAS 


EPISTOLAS DE SENECA 


.Al.FREoo J. SCHROEDER 

1. C~ Y ambit09 d\ello Ubenad 

En las sociedades Ia libertad fue y sera siempre un recIamo y una 
bUsqueda de equilibrio; en los individuos un ansia comun nunca satisfe
cha, a veers s610 un sueJio; en los espmtus una necesidad; en nuestro 
himno nacional un "grito sagrado" repetido trcs veces. Libertad poU
tiea, civil, juridica, religiosa, de pensamiento, de ensefianza, de pala
bra, de prensa... desfilan ante Ia vista del historiador y soci6Iogo 
en forma alguna V(Z confusa. Es un concepto amplio y compIejo,
expresado en Grecia y Roma por un unico termino: eleutheria y 
libeirtaa, de ambitos y matices bien definibles y polivalentes, que Pierre 
Grimal analiza en un rrciente libro, con el expresivo titulo Les en'eUfs 
de la: liberte, Societe d'edition Les Belles Lettres, Paris, 1989 1• La 
libertad para el estado es una, para el individuo es otra. ElIas impli
can ademas enfrentamientos, lucha, dolor y muerte. La tragedia griega 
se abasteci6 en abundancia con los cruentos choques entre los desig
nios de hados y los intentos del hombre de salvaguardar sus retazos 
de libertad. La divisi6n entre ciudadanos libres y esclavos dur6 -si 
es correcto el preterito- muchos siglos. Las escuelas de filosoffa, des
de S6crates y Arist6teles, pasando por cfnicos y particularmente estoi
cos, distinguieron c1aramente las libertades arriba citadas, que de 
a1gUn ·modo afectan la exterioridad del hombre, de la otra libertad 
interior, espiritual, psiquica, que fue fortaleza, reducto y consuelo 

1 La traducci6n del titulo por A. BIXlO, Loa extravio8 de la libertad, Bare&
~ona, Ed. Cedisa, 1900, puede iriducir a error y no refleja quizas adecuadamentt: 
e1 curso d. ese errar a 10 largo de siglos. 
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aun para los sometidos a la esclavitud mas abyecta, la que va a pre
valecer notoriamente en nuestro rastreo de las cartas de Seneca a 
Lucilio. 

Socrates es recordado por llevar la filosoHa desde el cielo a la 
tierra; tambUm par Ilevar la libertad del agora al interior de las almas. 
Los cinicos se sintieron libres cuando descubrieron que frente a una 
fuente podian beber del hueca de sus manos. De aqui a la paradoja 
esto.ica de que todos los hombres son esclavos y que solo el sabio es 
libre, habia solo un paso, tras el que ya podremos incursionar en la 
Paradcqo V de Ciceron, en la Satira V de Persio y en las. Epf,stolas a 
Lwcilio, en cuyos ambitos mas modcstos, mas intimo.s y mas recientes 
el termino perdera quizas algo de su primitiva fascinacion, pero no 
acrecentara el numero de crimenes cometidos en su nombre. 

2. La libertad en 10 'lYida de Seneca 

La vida de Seneca, al igual que su doctrina moral, gira en tomo 
del mismo eje. Seneca, con problemas de salud toda su vida, naci6 a 
la luz y a la celebridad bajo los principados de Augusto y Tiberio, 
con un bienestar hendado de sus padres -que luego la madre y el 
principesco discipulo acrecentarian para su disgusta-, con una forma
cion filosofico-retorica esmerada, con la seguridad de la Pax Romtlntll, 
que compensaba en parte la perdida de la libertad republicana. Con 
los emperadores que siguieron, Caligula, Claudio y Neron, no quedo 
sombra de esta, ni resquicio para la moderacion y equilibrio que sus 
predecesores buscaron. Su vocacion corrio un poco la suerte de las 
vicisitudes politicas, y sus cambios tanto de andariveles mundanos 
como de escudas fueron marcados a veces por los caprichos del 
emperador de tumo como en el caso de Tiberio, quien no veia con 
buenos ojos a lo.s seguidores de la filosoHa, 0 como CaHgula, quien 
corto por rivalidad sus vuelos retorico-oratorios iniciados por las pri
meres lecciones dE 1 padre, y no Ie corto el hila de su vida porque 
10 creyo ya en las man05 fatidicas de las Parcas. Seneca tuvo su pro
pia meda de la fortuna, cuando Claudio 10 desterro por ocho anos a 
Ia solitaria Corcega para regresar con honores de preceptor y luego 
ministro de Neron hasta que Ie llego, como a tantos, Ia orden impe
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rial de abrirse las venas. Como muchos contemporaneos, encuentra 
en la filosofia su reducto de salvaci6n, su libertad interior. Se entrega 
a ella y a sus diversos maestros con pasi6n; pero sin perder su liber
tad intelectual, sin someterse a la dependencia de una sola escuela. 
Es estoico, mas toma doctrinas pitag6ricas, peripatt3ticas, academicas 
y can predilecci6n -asi pareciera en sus epistolas- por las maximas 
de Epicuro: Quidqurid bene dictum est ab ulIa, meum est (16.7); 
non mim me cuiqupm 11'ItUlcipatd, nullius nomeJn fera (45.4); (la 
variante emanlCilpaUi, por el dativo cuiq'lJ{})J'n, tiene el mismo sentido 
de "entrega"). EI estoicismo es, en medio de las varias escuelas, el 
que mas libertad concede a sus seguidores: Non sumus sub rege; si:bi 
quisque se uindicat (33.4). 

En la Ep. 108 hay testimonios de c6mo en su juventud bebio y 
vivi6 la filosofia y extrem6 la practica de ciertas ensefianzas de sus 
maestros Atalo y Soci6n hasta el punto de poner en peligro su salud. 
y en la misma hay testimonio tambien de cOmo a veces, si no acom
pafia una vida acorde, la filosofia puede degenerar en palabras hue
cas: quae phflosophia fuit, facta philologia est (108.23) . 

Gracias a un genero literario que florecio durante varias generacio
nes desde Ciceron a Agustin y Boecio, su largo destierro en Coroega es 
sobrellevado can las mismas nonnas filos6ficas con que en las Conso
lationes consuela a otros. 

Busco tambien algUn modo de liberacion en sus viajes, pero pronto 
aprendi6 que elIos solos no la dan. La propia experiencia y el consejo de 
Horncio (coelum, oon ardmuml mutant, qUi trails mare otU'T'Unt, Epist. 
1.11.27) 10 convencen y Ie hacen aconsejar: attimUl11l\ d~ 1llJUII;are, tlOn 

caelum (28.1; d. 104.7-8). 

Mediante su dificil y resistido alejamiento de la corte dese6 la 
misma independencia. Finalmente obtuvo, aunque tardio, algun ocio 
para su De otio y algunos aDos (72-75) para su tranquila correspon
dencia con Lucilio. Pero fue su muerte -espejo y resumen de su vida 
y de su doctrina- Ia que Ie proporciono la liberaci6n definitiva, y 
encima el nUevo aporte de glOria que tantas veces ensalzara en S6cra
tes y Cat6n: Cicuta magnum Socrotem fecit (13.14). El centuri6n de 
Ner6n no Ie permitio escribir su testamento, pero Seneca dejO a sus 
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amigos y a la posteridad su Ultima ensefianza, la i11lflJgU1em tl!itaJe1 suae 3. 

eI ejemplo de una muerte tantas veces exhibido en sus epistolas, 
junto can la ensefianza· permanente de sus numerosas obras, transitan
do los dos eaminos que alguna vez explicara a Lucllio, el mas largo 
oe los preceptos y el mas breve y eficaz del ejemplo, ahora ademas 
el ultimo: lomgwn iter est per praecepta, breuc et efficax per exemrpla 
(6.5). Habfa, en efecto, ensefiado muehas veees que la filosoHa non 
in werbis sed Vn rebus est (16.3)3 y habfa ademas podido enviarle a 
Ner6n una vez mas su testimonio habitual de libertad mas bien que 
el esperado servilismo de la adulaci6n: qui saepiuls libertatem Sene
ene, quam serwitium expertus esset (Tac., Ann. 15.61). 

3. La libertad en la doctrina moral de seooca 

Si fue Cavio Silvano, tribuno die la cohorte pretoriana, quien 
seglin el citaoo testimonio de Tacita llev6 a Ner6n la expresa decla
raci6n de libertad espiiritual de Seneca, fue San Agustin, entre los 
cristianos, el primero en Viel[' y estimar esa misma libertad espiritual 
euando en su De CW. Dei VI, cap. 10, trat6: De libertate Sooecae, 
qui uehetmentb ciurilem theologjam reprehendit quam Varro fabuW
sam. El santo distingue ya ambitos 0 niveles de libertad en Seneca, 
tratados tan asistematica y ret6ricamente. Ensalza su libertad como 
escritor -<se refiere en particular a su obm perdida Contra surperstitiO
nes- aunque niega que la haya tenido en su vida. Lo afirma con un 
claro y fuerte quiasmo: adfm't en~im scribenti, ui'tl!l?!l1lti defuit. No pue
de menos de' manifestarr admiracioo por tal libertad y de alabar esos 
ataques "a los ritos eruelmente torpes" de los paganos: de itpsis uero 
1itt'bw C'l'Udeliter t~ quam l£here scripsitf 

La posteridad a 10 largo de siglos reiter6 de diversos mOODS 
esta erltica del santo, de que Seneca no llev6 a la practica la exce~ 

2 Tacito (Ann. 15.62) narra en frio estilo indirecto: quando meritis eorum 
referre gratiam p1'ohiberetur, quod unum iam et tamen pulcherrimum habeat•. 
imaginem uitae suae relinquere testatur ... 

3 Hoc enim turpissimum est, quod nobis obici solet, uerba nos philosophiae. 
non opera tractate (24.15). 

Quod sentimus loquamur, quodloquimur sentiamus: concordet sermo cum 
"ita '(75.4). 
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lencia de su doctrina. En Francia dos gigantes han tornado partido 
e.nfrentado sobre Senleca y su conducta moral. Frente a Diderot que 
~s ad mirador incO'Ildicional del fil6sofo, Victor Hugo usa del bisturi 
-de la ironia. Describe Ia corte de N er6n, 

"Oli l'austere Seneque, en louant Diogene, 
buvait Ie Faleme dans 1'0r." 

Pero Seneca mismo ya se habia anticipado a esta critica, afirman
-do que se necesita fortaleza de animo para "usar copas de plata como 
si fueran de barro" y para "poder soportar las riquezas": Magnt13 
ille e6t qui fictilibus sic utitwr qUle11Iadmodum argento. Nee il1Je mdll1lO11' 
est, qui argento utitwr quemadmodum fictilibu8. lnfirmi animi est ptWi 
1100; posse. diuitias (5.6). Agustin en realidad s610 lamenta que la 
audaz libertad religiosa, que no tuvo Varr6n y que Seilieca s610 exhi
bi6 como escritor, no haya sido total, y Ie critica que no haya osado 
usarla para incorporarse al cristianismo. Otros padres de la Iglesia, 
olvidandose de este reproche y de alguna cuesti6n doctrinaria, como 
la reiterada apologia del suicidio, 10 pondrian en el numero de los 
escritores eclesiasticos y 10 llamaran, como San Jeronimo, Serleca noster 
(In louin. 1). San Agustin, en efecto, precisa su aseveraoon:. Libetrtas 
( ... ) Annaeo Senecae ( ... ) lI.?n quidem ex toto, uerum ex aliqua parte 
non defuit. Tooavia mas, 10 avala a Seneca mismo, al atribuir a la 
filosofia Ia acci6n liberadora: Quem (Senecam) phiJosor;hi qutl8i libe
rum fecerurlt. La filosofia era por entonces el eje liberador tanto para 
estoicos como para epicm-eos: Philosophiae seruias otp01'tet. tit tibi COf1r 

fingat trera Uberta.s reza Ia manma de Epicuro, que Seneca traduce 
y hace suya (8.1). 

4. La libertad llI1ll ~ EpJat.ol.os OJ Lucil*o 

Rara vez sale de sus temas morales y no los desarrolla con rigor 
filos6£ico. No es un sistematizador ni un teorizante. dQue intaresan, 
piensa el, un problema fill)s6fico 0 los conocimientos cientificos, si no 
nQ:S hacen mejores 0 no estan referidos a la conducta?: Quid mi.hri pro
~ scire agellum UlI partes diurid,e.re, ~ nesoio cum fratre diuridereP 

http:diurid,e.re
http:EpJat.ol.os
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(88.11). Poco despues: Scis quae recta sit linea; quid "bi prcide.st. 81' 
quid in uita rectum sit igrwrasr (8.13). Es un JD()raIista, un director 
de ahnas, un maestro que siembra a manos llenas Ia semiIIa de sus 
maximas, como otro Ma.ostro nacido por Ia misma {,poca en el otro 
extremo del Mediterraneo, que sembraba la suya en parabolas: (Ver~ 
semini8 rrwdo sporgenda sunt, quod quamuis sit exigtmm, cum ocro
pauit idooeum locum, ui1'e1Y suas explicot et ex mmimo in maximos auc
tus, diffunditur ( ... ) Eadem em, inquam, praeceptorom condicio quOe 
seminmn.; multa efficlunt et arngusta aunt. Tarntwn, fit dixi, idof1w mens 
capiat illa et in Be trohot. Multo. inuicem et ipsa generabit et plWl f'£d~ 
det qUfllm acoe'perit (38.2). Ambos comparan eo] precepto y Ia semilla. 
pues se parecen en el mtJdus spargentJj" en 'iU pequefiez (angustum y 
exi.gu:um), en el lugar de la siembra (idDneum locume idcnea rne'nIS), 
en el modo de crecer y en el rendimiento de los frutos. 

La Ubertad interior en Seneca importa mucho mas que la civil y 
]a politica, las que analiza en forma predominan.fe P. Grimal en su libro 
citado al comienzo. Es esencial a la naturaleza espiritua} del hombre 
por la que Ia voluntad puede decidir y ie~egir obteniendo asi el primero 
y fundamental dominio, el de la voluntad sobre sus actos interiores. 
Por ella alcanza su primacfa y reyeda el sabio, fortalecido por el esj:~'1 
dio y los preceptos de Ia filQlSofi8:. Aunque IeS el £ruto mas tardio 9~ 
un esfuerzo constante. y de una lucha prolongada, esI presupuiestQ Y 
fundamento de todas Jas libert:ades, culminacioIl y suma de la sabiduria,,; 

Vamos a enconqar sin duda referencias a Ia libertad del estad(). 
del ciudadano y a aqueJla que, es negada 'al esclavo, si bien en UIt 
segundo plano y en forma casi timida 0 retorica, como punto ,de COm' 

paracion con la libertad interior del filosofo. Claro que ia modiernid~ 
cuando Ie lleg6 el apremio de la fundaci6n de las nacionalidades y de 
Ia relaci6n estado-ciudadano, ahond6 en el pensamiento. yen. Ja a~a~ 

, '. ~.

cioo de algunos hombres publicos, como Cioeron y seneca, y se encon:
tro con Ia novooadde que, en el segundo caso, habfa una "zona oscura" 
-que dice Rosa Maria Francia en su articulo "De la moral a la poli~ 
tica en las cartas a Luoilio de Seneca", en Cuademm· de la F~ 
PlAstor. 15, Madrid, 1969, que no podemos dilucidar'aqui-, 0 un "estado 
monarquico" sin ·liblertades republicanas, que entre nosotrosexpusO . Ua 
Galan en Arg06.n; 4 del aiiq 1980. . 

http:predominan.fe
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5. La libertad interior en 'llM Epfstolas a Lucilio 

Esta desarrolIada y deHnida en la Ep. 75. Se explican previamente 
los tres graciol'> que la preceden: primero el de qui€lnes "no tienen aun 
la sabiduria,pero estan en sus cercan1as", "no saben que saben", "ya 
gozan die su bien pero aun no conHan"; segundo el de quiienes "se des
pojaron de los mayores males del alma y de las· pasiones", pero no 
tienen la posesi6n firme de suseguridad; '1a tercera clase esta fuera 
de muchos y grandes vicio'S, pero no fuera de todos". Seneca estli satis
fecho de transitar por estars tres etapas, pero espera mas: spel1'O me 
posse' et amplvoris ordin~:s fieri (75.16). Por fin la presenta formalmente 
y concluye con una doble definici6n, la primera con dos formas IIlJega
tivas, con doble objeto directo cada una y en una pareja graduaci6n: 
Expectant nos, si ex hac oiliqu'llln'(io faec~ m iJUud eu.adJmrUS stublime et 
'(J'xoolswn" tranquillitOJS a'1lliimi et eocptlilst"s erroribus aibsoluta liOOrtaB. 
Quaeris qU'll'e sit i'sta.? Non homin£1S time!re, non deos; neG turpia ueUe 
nee: nimiai; tn se ipswn haibet1~ maximam potestatem. Inaemmaibik bo
fl/um est SUJUm fieri. Va~. (75.18). En la cumbre de esta "MQIl'ada", de 
este "Camino de perfecd6n" -para emplear terminologia de la ascesis 
'Teresiana- estan identificados como riguroso efecto y causa dos con
cepto'S firmes: "tranquilidad del alma y absoluta libertad interior, tras 
la expulsi6n de los vidO's y errores". Ahora 51 puede definirlos, primero 
negativamente: "no temer a los hombres ni a los dioses, no querer cosas 
torpes ni lexcesivas"; despues afirmativamente: "tener sabre 51 el maxi
mo poder; inestimable bien ~s el de hacerse duefio de S1 mismo". Stium 
fieri ~un posesivo con el verbo fio- es una f6rmula magica extraordi
naria de autodominio; ni hace falta en eUa nombrar a esta divina liber
tad. La ha usado tambien en el comienzo de la Ep. 20 sin nombrarla: 
'Si uales ett te dignwn. putas, qui aliq~nidol ftas tuus, gprudeo. Mas ade
lante de nuevo: V 000, Lwaili, uaeo et ubwumque rum.. ibi. mew sum 
( 62.1). Este posesivo, reitterada expresi6n de dominio sobre sf, esta aho
ra agrcgado al ya enfatizado verbo uaco, aqu1 sin su habitual ablativo 
de carencia, pero tambUm sin el dativo que implicaria un concepto 
opuesto, un "vado para", un llenado de tal vacuidad mediante una 
nueva carga de servidumbre. A *ces la libertad no esta nombrada, 
pero esta oculta 0 cncerrada en una bona consoiientia (23.7) 0 en un 
m.uUum animi 0 vertJs animus, como en el comienzo de la Ep. 13: Sic 
uerus ille all1ffl11A~ et in aUenwn non uenitUTtA9 arbitrium probattrr, un 
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espiritu verdadero no dispuesto a someterse a un albedrio ajeno. Otras 
veces Ia reviste con b~rminos sin6nimos como este tan prestigioso fNm
tri.wn.. En Ia Ep. 9.17 pone en Ia cima en farma quiasmica al sabio que 
sobre el trono de su propio arbitrio puede ordenar su pwpia casa: Suo 
al1'biJrlo MY SUOJS ordinare. Poco antes ha comparado al sabio con una 
actitud reconcentrada de Jupiter (qualilSl e'& louis): in se reconditUll', serum 
est (9.16); y ha concluido que comienza a someterse a la fortuna quien 
busca alguna parte de sf fuera de el: Incipit forlUi1Ule resoo subieoJ:um 
(subiec:twen los manuscritos) si quam partem sui f0ri8 quaerlt (9.15) .. 
Para el pobrle e indigente que no qui ere entregarse a esta libertad del 
sabio porque aUn no tiene recurs os suficientes (nondum habea qt«Jntu.m 
satis e$t) Ie muestra enl su plenitud el precioso premio arriba definido:.. 
peTpf3tua liberto'S, nullius n{30 horn:inis ft£1C dei tim:Or1' (17.6). 

Esta liberaci6n interior se inicia eliminando la milia y aspirando. 
a la sapientia y concluye -si ello f s posible, pues el progreso espiritual 
pareoe ser infinito 4, si se han recorrido los tres citados estadios 0 grados,. 
si se ha transitado el ancho espacio existente entre "esta hez" de las 
Eervidumbres y "aquello sublime y excelso" que es Ia libertad, y si 
ademas es correcto el .si condicional, adici6n de Pincianus basada en 
"antiguos manuscritos" - y se resume en la posesi6n de los dos reitera
dos grandes bienes que dan la felicidad: Tranlquillitll8 animi y absoluta 
liberl(lJS. Hayen el triple ascenso a la sap~ent1'a una actividad volitiva, 
esforzada y constante, pero decreciente, manifestada en los diversos. 
verbos y en IflOguaje metaf6rico entre militar y medico 5 y una activi
dad intelectiva en proporci6n i'nversamente creciente, que tiene cierto 
paralelismo con las etapas de la asc€l'iis y mistica cristianas 0 con el 
comienzo arduo y final feliz del camino de la derecha de las dos vias 
de Hesiodo (LoIS traJbatj-os y los dlas, 287-292). 

La filosoHa da el impulso iniciaI, la sapientiae. studiwn (16.1), es 
la fuerza divina que trae aparejado el dominio sobre 51. Este animo libre 
y erecto, que a nada se somete y todo 10 samete a su dominio (Ubetr 
animUSl, e'r1'eC'tu8, alia subWferns sibi, se nulli), s610 se hace tal en la madu

4 Cfr. R. MONDOLFOi" La comprenswn del Sujeto humano en 10 Cultura 
Antigua, Buenos Aires, Ed. lman, 1955, p. 437 y ss. 
. 5 Perficere: 5 veces; fugere: 2 veces; animi morbus y ad,fectU8 (enfermedad 

y pasi6n del espiritu) son reiteradaIIN;lnte diferenoiados: saepe iam dixi (15.11) . 
La erradicaci6n del morbus invetemdo es el paso inicial que :nuls cuesta. 
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rez tras largo esfuerzo (lotLgo studio intento~e!, 124.12) y tras lucha 
constante (utt habltu~ animi fiat quod est impetus, 16.6) hasta la idrnti
ficaci6n de la mente con la voluntad (donee bona ~ns s:itquod bonrJ 
oolunttalS est, 16.1). En otras epistolas acumula metiforas militares y 
gladiatorias: en la Ep. 59 el sapz~11lS es dux, quien O11Wles uirtutes SU{J8 

tmdiqt,l¥& expandat como un quailmto agmine excercitum,. La vida €s 
milicia: uiu£re militllre est (96.5). EI sabio debe atenerse al mismo 
juramento del gladiador: uri, uiociri fe'rT'oque necari (37.1). Esta exi. 
gencia de estudio, de perfecci6n, de lucha es por vida: Tamdiu discen
dt.Nl1; est ( ... ) quamdiul uiw~ (76.3). Las antitesis y semejanzas 10 indu
cinln a mezclar niveles. De Anlbal a las puertas de Roma dice: Armis 
uicit, witiiB uictus est (51.6). De Mario, el de los siete consulados -unum 
e.nim CO'nsrUlaturm acce:pit, cet'Clf'0'8 ratpUit-, dice: Marius exeroitu.s, Ma
J'iwn ambit'io ducebat (51.6), agregando leI enfasis del quiasmo. La con
jugacioo perifrastica pasiva, desde Cat6n el censor, es propicia para 
estas reiteraciones: No~ qwoqu.e militandum est (. . .) Debellandtre 
sunt in ~ uoluptates (51.6). E1 mismo, tan mfermizo y tan enemi
go de las guerras, soporta esta milicia: Fortunla m!!C!tnn bellum gerit; 
non BUlIn imperata fax::tWl"tl8. IUlgurm non rec,;pio, immd, quod rna,i01'e ubr

lute faciendum est, exCU'tlo (51.8). Pero Seneca se rebela: no tiene la 
intmci6n de obedecer las 6rdenes de la fortuna ni de aceptar su yugo. 
Esta decidido a sacudirlo, aunque le signifique un esfuerzo mayor. 
Siguen distintos encarnizamientos simultt'meos 0 sucesivos en los varios 
frentes (51.8). La libertad absoluta, total e indivisible, sera la meta 
y el premio: ad hoc ptaerma'um lohoratur (51.9). Como los gran des y 
verdaderos biJenes, la patx, la libel1fas viooen integras, ad U!,numquemque 
tota peru,e;nirunt (73.8); no parciales 0 graduadas en mayores 0 menares 
cuotas, como las otras libertades. La lucha con vicias y pasionrs no es 
imagen 0 persOlJ:lificaci6n de origen cristiano 0 medieval, sobreabunda 
en seneca. Tales vicios y pasiones estan personificados en PerM, V, 
donde dialogan. Los cristianos los adoptan y haem actuar en los auto
sacramentalrs, y antes en las alegorias de la Psychomachia, de Pruden
cio y del POJstor, de Hermas. 

EI caracter prevalente de la libertad arriba diefinida, prirnero nega
tivo (no temer, no querer), luego positiva (buena consciencia, buen 
animo, posesi6n de SI mismo), va a ser complementado por la necesi
dad die servir casi religiosamente.Q la filosofia, postergando inclusive a 
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los dioiles, y por' la terminante prohibici6n de servir al cueTpO: Nee 
liber e~ qui corpori. seruit (92.33), con la sorpresa sieinpre de la para
doja y la antitesis a £lor de labios, tan ejercitadas en las escuelas de· 
ret6rica en que 10 iniciara el padre, su primer maestro. La citada tra
dueci6n de la maxima de Epicuro (PhildSophiae sertJl!lA9 oportet, ut tim 
ccmtingant uera libertas, 8.7) es enfatizada a continuacion por el con-
cepto de seruire en los sir.6nimos se suhicere et tradere, y reforzada 
ademas por una inmediatez de la consecuencia, que es la libertad: Nom 
differtwr in; diem ( ... ) statim cirCUl11Ulgitur. Hoc enim ipsurrn philow
phiae seruire Uberf;(])8 est (8.7). Seneca llega a asimilar libertas y s~ 
tia 0 phJl~, que otras veOes solo es insrrumento 0 via, y Uega a 
nivelar en una simple yuxtaposici6n pasiones y tirrunos, anticipando su 
permanente y eonsciente mezcla de pIanos de la libertad: Has tam 
gratJfJ.s domi'n'(J~, irr4e'1'dum panter, dimtittit a te satpientia, quae sola, libeIr
tas e& (37.4). Estos tan severos tiranos, que mandan a veces altemati
vamente, a veces en forma conjunta, son sin duda los vicios y las pasio
nes, que acaba de denominar multis adfectibus et SlllelUi~sim£S. 

En la comentada definicion la filosofia es ancla de salvacion para 
distintas escuelas, para libres y esclavos, para creyentes y descreidos. 
En cualquiera de las siguilentes hip6tesis -nos gobiernen la fatalidad 
de los hados, la providencia de Dios 0 1a casualidad- ella es necesaria 
(philosophandurm est), es defensa contra 10 fortuito (philosophia 008 t1Jf1

ri debet) y guia hacia Ins dioses (haec cftjcebi't, ut deum sequaris, fterll8 
casurm, 16.5): antes de todo la filosofia, despues y a traves de ella, la 
reverencia a los dioses. Esta aparente preeminencia pal1eciera incuestio
nable; en el comienzo de la Ep. 90 no caben dudas de que "vor don 
de los dioses vivimos y por don de la filnsoHa vivimos bien": Quia 
dubitare, mi Lu()t'l~, p.utest, quin deorum irmmorlalilUm. munus slt qwod 
uiuirnus, phi'loo0'Phfu~ quod bene u~'w!mus? (90.1). Pero enseguidae~ 
imperfecto y el pluscuamperfecto de subjuntivo haeen irreal esta hip6:' 
tesis: quanto maiw benifJlficWrm est borna wita, pr'o certOI habetretur, nisi 
ipS'am philosophiam di tribuissent (90.1). La vida, don de los dioses 
es aventajada por la vida buena, obtenida por la filosoffa, mas su tesis 
es que los dioses mismos nos han concedido la filosofia com,o don 6. 

6 Esta concordancia de filosofia y religi6n, la inmanencia ge Dios en ·la C()n
.ciencia moral, 5U omnipresencia, un profundo misticismo religioso, pr6ximo. al 
('Tistianismo son caracteristicas de su filosofia moral. Bonus tllr sine cleo' nemo en 
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La estrategia dJesplegada por el estudio de Ia sabidurfa para que 
Ia voluntad elija, deeida y aetlie en Ia eonquista de Ia tranquilidad 
y la libertad abarea tres grandes frentes -los dioses, los hombres y las 
cosas-, todos presentes en la definici6n. Ha nombrado a los dos prime
ros, pero a las cosas las ha diejado en el ambiguo terreno del neutro 
plural: tUtJ'11ia et nimial. La tactica para enfrentar la multiplicidad de 
estos neutros puede variar a 10 largo de las dento veinticuatro eplsto
las, pero parte siempre del dominio sobre sf mismo: Imrpe'ratre sibi 11'IO:d
foo:rnimperiUm. e!S(t (113.31). Son antltesis, pero no dejan de ser verda
des y por 10 tanto van con consejos y preoeptos: obedeeer primero 
para mandar despues, someterse a la raz6n para someter luego todo a 
sf mismo, servir a la fiIosoHa para servirse de ella cuando deba dirigir 
los operativos: m,ultos reges, si ratio te rexerit. (37.4). Esta conquista 
de sf mismo va paso a paso: sobre las casas torpes, exeesivas y fortui
tas, sobre las riquezas y los miedos, tambien sobre el cuerpo y sus sate
lites, partiendo del vientre: . magna pars libertatis est bene 'T1'IiN'atus tlfi'In

toer et contum.eliaei patiena (123.3). Los servidores del cuerpo tienen 
muehos amos: muTtis serurit qui corpori Si'1'Uit (15.1). A eada cireuns
tancia y objetivo Ie fija el imperativo de un precepto: circumscribe COI/'

pus tuum. eft lNliJrnp looum, laXili (15.2). Los vieios, las enfermedades del 
alma (morrbw) y las pasiones (adfectus) tienen por su varied ad y abun
dancia tratamiJentos y terapias propias 7. Todos son yugos a los que el 
animUiS debe sacarles el cuello: Libeat mJJdo swbducere iugo, collum 
(104.34). Apunta primero a los enemigos eneubiertos, peligrosos por su 
atraeciOn y poder, los plaeeres (eneroant et e.tfiemioont) y las riquezas, 
precio de servidumbres. (auct011'amenta swnt seruituturm). Por los teehos 
que los cobijan -de paja 0 de oro- se puede reconooer a los libres y 
a los esclavos: Culmw lib/ero'S texit, sub marmore atqu£ ll'UfI'O seruitfIIY 
habitat (90.10) . 

(41.2). Nulla sine deo mens bona est (73.16). Non pareo cleo sed adsentior 
(96.2). Nihil cleo clausum est. Interest animis nostris et cogitationihus nostris inte
ruenit (83.1). Socii sumus eius (dei) et, membra (91.30), navegando entre el pan
tefsmo pagano y el cuerpo mfstioo cristiano. 

7 Cfr. la frecuente superposici6n de pIanos en algunos ejemplos del amplio 
espectrodel dominio sobre si, sobre las pasiones y sobre las oosas f{)rtuitas. QuiLl 
enim prodest equum regere et cursum eius freno temperare, ad-fectibus effrenotis
8imis abstrahi? (88.19). 

, . (Animus) neutri se foounae rommittens, suprtl omniaq1.l!l6 cOt!tingunt pccJ. 

duntque eminens ~ .• (616.6) • 




-------
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6. Libertad politioo ~ la libertad interior(JI 

Ella aparece rozada euando examina en la Ep. 73la relaci6n del £il6
sofo con los magistrados., los reyes 0 administradores, a quienes debe 
su ocio fecundo; ejemplifica con la relaci6n Virgilio-Augusto, en la 
eual el primero hace una abierta apologIa de la libertad de crear: ipsum 
/ ludere quae wellem caflamo permisit agresti (Egl. 1 verso 9 transcripto 
en Ep. 73.11), ya la par Ie hace Ilcgar al segundo el neCiesario yele
mental reconocimiento de su deuda: el ocio y la libertad a cambio de 
una apoteosis poetica. 

Pero aparece tambien, exaltada, cuando ensalza las hieroicas gestas 
liberadoras de un Socrates 0 de un Cat6n, que pierden en su ·lucha la 
libertad poHtica, pero ganan con su muerte la libertad interior. S6cra
tes es el ejemplo mas conocido, que tuvo en la antigua Roma muchos 
emulos. Vivi6 los 27 aDOS de la guerra del Peloponeso, luego la tiranfa 
de los treinta tiranos, 0 en "una libertad mas cruel que las guerras y 
los tiranos" -siwe uxorem, monbus feram, lingoo petuionterm, moo libe
ro~ indOC'ik'S et matri qttam patri similiores-; luego sigui6 la imputaci6n 
de graves cargos, finalmente la carcel y la cicuta; pero hasta el fin 
lladie vic a SOCrates ni mas alegre ni mas triste: 'WSIqwe ad extremum 
flee hilariorem qurisquam nee mmorem Socraten uidit (104.28). Vis 
alte:rum exemplurm,? .Acclpe hUInC M. Catanem reCe'<ntioretm. El gran 
republicano y fil6sofo estoico, amigo de Cicer6n, Cat6n de Utica, a 
menudo Cat6n a secas', ell, el ejemplo romano mas reiterado -en diecio
cho epistolas- como simbolo, a la par de S6crates, de la defensa de las 
libertades politicas, cOlljugadas y superadas con la suprema lecci6n de 
su muerte en aras de su libertad interior. No se embander6 en la guerra 
civil con ningullo de los dos band os, pues ambos representaban la 
negaci6n del sistema republicano. En medio de la esclavitud gEneral 
(im serui~ se liberrtatv. aildixisse) se consagr6 a luchar y morir por una 
Ubertad moribunda 0 ya muerta, "a menos que pienses -se intercala 
una ironia de Seneca- que Pompeyo, Cesar y Craso fueron socios de 
la libertad" (104.29). Hace publica su decisi6n de elegir entre Ia 
muerte 0 el exilio: si C(]£jSQI" wicerlt, 17WI'itUt7'Wm, si PO'T1lqJei~ exultJtu,. 

rum (104.32). En esa guerra no se jugaba su propia libertad: nan enim 
qwerl an liber Cato, sed an inter liberos sit '(95.71). Sigue luchando 
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porque es un modo de esclavitud menos indigno: es mas honesto caer 
en la servidumbre luchando que ir hacia ella voluntariamente, ~ 
ti1.l8 in Sefuitutem ~~ qwm itU'Ta (95.70). Paso su ultima noche 
con los dos instrumentos de su libertad a su cabecera: el Fed6n" de 
Platon y su espada, uno para querer morn, otra para poder morir: 
alt~m tit ueilet mori, alterum ut possert (24.6). La espada, que es 
instrumento para la defensa del estado y de las libertadies publicas, 
aqui es emancipadora de su libertad interior: gJadium ad~(}f'em It
bertatis (13.14). Ella Ie abrio la herida por donde la libertad verda
Idera y total pase6 como por un arco de triunfo, con manto escarlata 
y corona de laureles. Las ultimas palabras de Cat6n antes de matarse 
son igualmente heroica profesi6n de libertad interior frente a una lucha 
ya perdida y a Ia fortuna inutilmente adversa: ',Nada has conseguido, 
fortuna, oponiendote a todos mis intentos; hasta ahora luche no por 
mi libertad sino por Ia de mi patria y no obraba con tanta pertinacia'> 
ut liber sed ut inter liberos uiuerem .... (24.8). 

La inmediata confesi6n de Seneca de que acumula ejemplos no 
para Iucir ingenio sino para exhortar a Lucilio, nos confirma que es 
('onscientt~ de esta acumulaci6n como tambien de la ret6rica combina
cion de los divers os planos de la libertad. 

EI recuerdo de 'Escipion el Africano, desde cuya granja en Litemo 
escribi6 Seneca la Ep. 86, es el ejemplo claro de como, al crecer un 
estado 0 alguno de sus prohombres, se producira invariablemente una 
colisiOn entre dos libertades: aut Scipio Roma:e esse cl£tb.Bbat arut R~ 
in libertate. (86.1). Escipion la salv6 interponiendo la libertad de su 
noble espiritu y se retiro de Roma con estas palabras: caUlSal tibi Ube1'
tatM {ui, em et argupz~urm. QuisG ser causa y confirmaci6n. Seneca 
alaba su moderaci6n y patriotismo (egregiam moderation:em pietatem.
que), "mas admirable cuando dejo su patria que cuando la defendio"; 
y comenta que '1a situacion habia llegado a un punto tal que 0 la liber
tad molestaba a Escipi6n 0 Escipion a Ia libertad", y opt6 por el exi
lio, similar a1 de 5U enemigo Anibal. 

La libertad politica aparece, pues, pero escasa y ademas conjugada 
y gloriosamente superada por la interiQr. 
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7. Los e8ClaVOS y los sOOl(dii/os ~ los vicios 

Estaantftesis fue t6pico corriente en Ia prooica estoica, no s6Io 
comorecurso literario fecundo en paradojas y metMoras, sino porque 
los esclavos fueron tierra fertil para la semilla de una libertad interior 
que alguna vez fructific6 en logros mas amplios y en libertades de otro, 
plano. 

La Ep. 47 es integramente una comparaci6n 0 paralelo en que
se conjugan ambos pIanos de Ia libertad: Ia filos6fica interior y Ia civil 
exterior. EI sometimiento de un hombre a otro hombre, un despota 0 

nmo, siempre es considerado vergonzoso, doloroso, inhumano, pero a 
los moralistas estoicos escandalizan mas los sometidos al vicio; son mas 
numerosos, es mas denigrante su servidumbre porque no es obligada 
sino voluntaria y por 10 tanto culpable (nulla SerTwitU8turpior est quom, 
uolantaria, 47:17) y afecta al alma que nos haec hombres. ElIos sirven 
a muchos amos simulblneamente que son de indole humillante. EI escla
YO, en cambio, legalmente miembro (farmlliaris) de la famtilia, dependi6 
de un solo amo, a menudo muy humano, y su libertad podIa comprar
se; la interior nunea. 

El dialogo inicial imaginario es famoso, recordado por Macrobio 
(Sat. 1.11.7). La reiteraci6n "son siervos", alternando con "tambUm 
hombres" - "tambien compafieros" - "tambien humildes amigos" - "tam
bien consiervos sometidos como nosotros al azar de la fortuna", suena 
a disputa cada vez mas eneendida sobre su eondici6n intrfnseca huma
na; pero luego se impone una extensa descripci6n de su actual condi
ci6n social inhumana, que parece ser el blanco de sus erfticas. Tras 
afirmar con rigor filos6fico que "naci6 de la misma semilla que ttl, que 
goza del mismo cielo, que respira igual, vive igual, muere igual" (47. 
10) desciende al rdterado juego de los diferentes pianos: -Serous est. 
-Sed fortasse liberr animo. -SerutlJ8 e8t. -Ol)"tende quis nonl sit; ¢ius 
libidi-n~ seruit, mitIS llfltlI1'itiae, alitls lllmbitioni, otmMS timon (47.l7). 
Falt6 poco -se dirfa- para que se creara un organismo en defensa de 
los detechos humanos de estos sometidos. 

Cuando habla de los estudios liberales, los expliea en sus dos sen
tidos: liberales, quia homitne libero digna sunt; Y ademas studium uetre 

liberale, ~, qUJOd liberum tacit (88.2). En otrasm!Wmas -las trans-' 
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cribimos por ser modelos de concisi6n -yuxtapone 1as dos servidumbres: 
Paucos serUlirtus, plures seruitutem teoont (22.11). En singular quiasmo 
enfatiza la segunda, concediendole predominio numerico. Es similar el 
pensamiento y la forma de esta otra: multotum .domilnus sed pluriUJm 
seruus (9.22). Una vez mas mezcla libertades, anteponiendo siempre 
la filos6£ica interior, que vence a los vencedures de ejercitos vencedo
res: Quem uicerim quaerisP Non Perrsas nec extrema Med)01um. ( ... ) 
sed auaritiam, sed ambitkmem., sed mle1ttmli mortis, qui uictores getTltUn 
uicit (71.37). 

EI cuerpoes carcel y el alma, su cautiva; asi en la cultura oriental 
de la India y Persia y en la occidental, desde S6crates y Plat6n hasta 
los padres de Ia Iglesia, y a traves de los siglos, de filosofias y religio
nes diversas, de prosistas y poetas inclusive contemporaneos. La rique
za de variantes para· esta imagen, generada por los ejercicios ret6ricos 
es, en la Epfstolas (JI LU'cilw, particu1armente abundante. La circel es 
l'auea = cueva (88.34), UeWlmf31nturm = velo, vestimenta (92.13), uagi
na = vaina, que sirve y contiene a la espada, pero no cambia su natu
raleza (nee lxmwm ~ maluml U(l'gina gladiwn tacit, 92.13). Otras veces 
la circel del alma sera llamada OOUS. necessarium = carga necesaria 
(91.33), graw 8lN'ci~f{J = pesadoI baga.;e (65.16), f1erooptaculum (92.34), 
arrWmi pondus y poem = peso y castigo del alma, custodia = prisi6n, 
sedes = morada, trime et orourom domiciliurm., uVrlOulum= cadena, 
prisi611 ... 8 

En este dualismo el alma es optima sui parte, (65.18) y "el menos
precio de su propio cuerpo es libertad segura": eontemptus ~ sui 
cerrta liberta.s est (65.22 ) . Los te610gos cristiallos interpondran entre 

8 Esta ,imagen del alma encadenada es una de Jas de mayor exito, porque 
romper el hierro de una cadena es tarea sobrehumana y romper la atadura del 
cuerpo es duro, pero humano. Romper la atadura interior es tarea inherente a la 
filosofia: (animus) in uind# est, nisi accesit philosophia et iUum resrpirat'e f'~ 
naturae spectaculo iussit et a te"enis ad diuina dimdsit (65.16). Este otro te;o4to 
similar parece de un mfstico cristiano: MaioI' sum et ad maio1'a genitus, quam fit 
rllancipium sim met C01'poNs, quod equidem non alite1' aspfcio quam uincl1lm all
uod Uberlati mell6ci1'C~um (65.21).· . 
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ambos la gracia, aunqueno siempre se despojan de aquel menosprecio 
estoico; pero en Seneca el problema se resuelve asf: uno de e110s escla
YO, el otro libre: SertlIialnt ergo deteriora meliorihus (65.24). 

Esa alma cautiva desde su nacimiento, verdadera servidumbre 
exterior, con la muerte escapa de su carcel y cadena para volver asu 
libertad originaria, total y definitiva, pues Seneca cree en su supervi
vencia e inmortalidad (47, 63, 65, 76, 102, etc.) y conoce la metem
psicosis (121.12) sin pronunciarse y dejando sin respuestas a varias 
preguntas esenciales (108.17 Y ss., 58.8). Para Seneca en la Ep. 102.26 
Y 55., la muerte es un parto, rodeado de llanto y dolor. Tras nueve 
meses, 0 decenios, Ia creatura y los mortales se liberan de su carcel 0 

vientre (contubernio toedi atque olidi uemrtris).''Temes ese dia como el 
ultimo y es el de tu nacimiento etemo" (aetertnti natalis). El moribundo 
tiene ventajas sobre la creatura (1'tldi8 ~. imrperitus l1TTIl11Ji,um,), que se 
sorprende con su vida propia y con la novedad del aire puro (aura 
libetrior); y queda atonita, "ignorante de todo en un mundo descono
cido" (ndliU'S rei gn,atr1l8 obstipuisti inlter igncta). EI mortal, aunque 
cautivo, tuvo un largo periodo de estudio y filosofia para preparar su 
"nacimiento" 9. Pero ambos aprendenin pronto que en ese doble alum
bramiento a la luz no 'se pueden nevar consigo los rnPmbra iam SItIIpW

fl(JCU{l, as decir, el cuerpo largo tiempo habitado (corpus inhabitatwn 
diu) y los envoltorios de los recien nacidos (uela.rntmta nasoontium). 
Pues "la naturaleza despoja al que se va como al que entra; no te es 
permitido Hevarte mas de 10 que has traido". 

Eso que llam3.is vida es muerte, esa que sigue a la muerte es la 
verdadera vida, habia asegurado Escipi6n desde el mas aHa en el Som~ 
mum SciIpiorus, de Ciceron. Pero alli se refrena el natural deseo de tal 
nueva vida y se prohibe anticiparla mediante una muerte voluntaria, 
vieja vida que sOlo puooe ser quitada por quien la dio, Dios. seneca 
en cambio disiente. Acepta el suicidio, equiparando el derecho de 1a 
vida con el de la muerte. "Cuando me parezca, rompere esta sociedad 
con mi cuerpo" (65.22). Se es libre "cuando la muerte esta en nuestro 
poder" (91.22). La muerte voluntaria, decision tomada por el sabio. 
que debe consultar no los intereses 0 el estado del cuerpo sino 

afr. 61.4: Ante ad mortem quam ad "itam praeparandi 8U1nUS. 9 

http:llam3.is


LA LlBERTAD PRIMERA Y ULTIMA EN.•. 99 

Ia dignidad del alma, es liberacion interior, que es estimada como heroi
ca. Es privilegio del sabio, no del desahuciado, cobarde 0 desesperado: 
sapiert8 uiuit qUltllTltwm debet, non qt.lll1lrl1tum pates! (70.4); es camino: 
ad magnatrn libertatem uia (70.16); es camino ancho y faeil; basta un 
punzon (scalpello) y un poco de ingenio en alguna se1:vidumbre fisica 
demasiado rigurosa. No hace falta un instrumento noble, espada 0 

cicuta, y cita' (en Ep. 70.20) un modo en extremo indecoroso de morir, 
siempte preferible a la mas limpia esclavitud: praeferrendam esse s:pu:r
cis8Iimam. mortem setruiturti mwndissima.e (70.21). Seneca Ia alab6 tan
tas veces que finalmente Ia obtuvo, igual que SOcrates. Intento apli
carla antes en varias oportunidades propicias para un sabio, pero 10 
"retuvo la vejez de su indulgentisimo padre" (78.2) 10. 

Su argumentacion de que no se debe temer a la muerte, que no 
es ni un bien ni un mal sino algo indiferente, se tine a veces de reto

rica, manejada libremente como el juego que hace eon los distintos 
pIanos de Ia libertad 11. 

Heroos comprobado que Ia confusion de estos planas se da en Ia 
vida y en Ia muerte: vivir como esclavo sujeto a un amo y vivir encar
celado en un cuerpo es una servidumbre obligada, variable, mudable 
Ia primera, inmutable Ia segunda; vivir temiendo la mucrte 0 sometido 
a vicios y pasiones es otra servidumbre, voluntaria, interior; la muerte, 

10 Entre las epfstolas65 y 75 Seneca pareciera pasar por un periodo de 
ohsesion por el t6pico libertad-muerte. Hay una maxima y un ejemplo para cada 
genero de muerte. ICuantas acumulaciones de maldmas exigfan en sus clases los 
retores! (Sapiens) cogitat semper qualis uita, non quanta sit (70.5). V~am et aliis 
adprobare quisque debet. mortem sibi. (70.12). Honestiu8 mori discunt homines 
quam occidere (70.27). Entre los ejemplos debio de impresionarle el suicidio 
colectivo de una ciudad de su tierra, Numancm, que muere en brazos de la 
libertad (in complexu libertatis expirat, 66.13). ' 

11 Citamos a modo de ejemplo: No es un mal pOI'que, coincidiendo con 
Epicuro, mientras existimos la muerte no esta presente, y cuando esta presente 
ya no existimos (36.9). Mors ad te uenit': timenda erat, si tecum esse posset. Sed 
necesse est aut non perueniat aut transeat (4,.3). NingUn mal es grande si es el 
Ultimo (4.3). Lamentar la muerte de a,lguien es lamentar que sea hombre (99.8). 
Cfr. Consolo a Marcia. 11: Mortalis nata es, mortales peperlsti. Cfr. Consol til Pol. 
U: Ego cum genui, tum moriturum sdui. Lo Unico malo que tiene la muerte es 
sel' temida (104.10). Emissis meliora restant, onere detracto, COfISUmptis nihil res
tat, bona .paTiter malaque subnwta sum (24.18). Cfr. este juego de conceptos y 
palabras: Meditare mortem; qUi hoc dicit, meditari libertatem iubet. QUimori 
aidicit, seruire dedidicit.... De manera similar juega con el dolor: Es leve si se 
puede soportar, es breve si no puede soportarse '(2.4.14). 
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aeeptada libremente, es liberaci6n exterior e interior, definitiva, y si es 
voluntaria, es actitud mas heroica que veneer al enemigo. 

9. Co~ 

a) Hayen las Epistolas a Lucilio predominio absoluto de la liber
tad interior, verdadera, espiritual, indivisible, total, que predioan los 
sabios y enaltece las almas y acerca la doctrina estoica al cristianismo. 
Es la libertad primera en el orden jenuquico y ultima en el cronol6
gico, tanto en los planteos tematicos de las escuelas filos6ficas como 
por el momento en que se acepta 0 se busea la muerte liberadora. 

b) La servidumbre que se Ie opone, 1a de los vicios y miserias 
que rebajan el alma, es mas vergonzosa por voluntaria y peor que 1a 
servidumbre de los esclavos, quienes pueden alguna vez comprar su 
libertad 0 dependen de un solo amo, e incluso pueden gozar de liber
tad interior. 

c) Esta servidumbre fisica y civil aparece a menudo eonjugada y 
contaminada con la servidumbre moral, a las que la ret6riea senequia
na gusta presentar en estrecho maridaje, cuando la familiaridad del 
genero 10 permite. En los tratados morales, en cambio, ello es menos 
frecuente; el rigor filos6fico no aeepta tanto colorido retoricista, que 
por momentos parece deseender no ya a licitas muestras de ingenio 
sino a simples juegos de palabras. As! vemos que en De Benet. (3.20) 
el esclavo es definido sin contaminaci6n ret6rica como siervo sometido 
s610 en su cuerpo, pero no en su alma que es libre y duefia de S1. "E! 
arno compra 0 vende sus cuerpos, no su interioridad, que no puede 
ser cedida en propiedad". 

eh) Tarnbien en Quaest. Nat. III distingue claramente al liberum 
ex ture Quiritiurm del liberum ex iwre naturae (III Proof. 16); aunque 
los enfrenta en antltesis, su intenci6n no es fundirlos ni confundirlos 
sino diferenciarlos. La ha logrado tambien un poco mas arriba, cuando 
ha opuesto los dominadores de pueblos y los que dominan sobre sf: 
ImwfTl1Jll'abiles aunt ~ popttilos, qurj urrbes 'l1.ibllertlf/t· i11l patestate; ptJU 

(,'wimi qui &e1 (III Praef.l0). 

http:Praef.l0
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d) Desde Seneca basta P. Grimal se acepta que las libertades ene
riores, Ia poHtica y la civil, sufrieron cambios y vicisitudes que les 
hicieron perder vigencia, pese a las lucbas y a la sangre derramada., 
La libertad interior, por su parte, tambien es presentada en frecuentes 
retrocesos, con ejemplos mayoritarios de servidumbre interior bochor,.. 
nosa, sin que se observen las reacciones de organismos intemacionales 
defensores de los derechos human os, que' vigilan las libertades civiles, 
poHticas y hasta las de prensa. 

e) La seiiaJada niveIaci6n 0 trasposici6il de pIanos de Ja libertad 
es en las epfstolas recorso ret6rico abundante queapunta a enaltecer 
la, libertad espiritual sobre la flsica, imponiendo la reyecfa del alma 
sobre el cuerpo; y a par, a dar brillo a un estilo en que la sencillez es 
proclamada pero rara vez practicada. 

f) Persio, en la Sat. V, coincide con Seneca, su coetaneo,pero no 
porque reClbiera influencia del hispanorromano -a quien conoci6 tar· 
dfamente como para ser cautivado por su ingenio: aero cognouJt 81 

Senecam tied 001II ut caperetur eiw mgeNo! (Vital Pet'8l, de V. Probo)
sino porque siguen una moral estoica com(lD. Esta satim es una verda
dera epfstola, que en su primera mitad (1-72) esta dirigida a expresar 
el reconocimiento al maestro Comuto; en la selgunda mitad (73-191). 
a desarrollar la teorfa estoica de la libertad. En esta parte, como Sene
ca pero con dililogos y metaforas mucho mas oscuras, distingue con 
precisiOn la lib[lrtad filos6fica (mero libertas) de la civil, identificada 
por los gorros ('(!'iJka. donarnt). Una la da el pretor, la otra la filosoffa. 
No es libre el que no tiene amo pero es esclavo de la AtI(1ritio, Luxuria, 
AmbitW, que son tiranfas peores, porque esclavizan el coraz6n y las 
almas (115-191). 

Para ser verdaderamente libre no basta hacer la vida como quiera: 
d~ uitam . .'. ut UPluit (83-84). seneca da un paso mas y reem
plaza' uoluit por nolu;t y transforma una servidumbre en libertad con 
5010 un "no quiero" interior, llevando gustosamente una vida del modo 
que no quiere. LO' que para Persio no es libertad integral 10 es para 
seneca, si voluntaria y gustosamente hace 10 que era obligatorio, nece
sario y que no querfa hacer: qt.Ii fmperia libens ex., partem acer
bj88imam seruituti8 effugit, facers quod rwlil (61.3). 
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g) P. Grimal, en su recordado libro, no trata especlficamente ]a 

libertad senequiana, pero coincide en que la libertad en general lOse 
revela en la ~riencia como algo inseparable de la muerte" (p. 11), 
que "5610 hay libertad absoluta en una soledad absoluta" y que "es en 
la muerte y por ella como se realiza nuestra libertad" (p. 17). 

h )Coincidimos, modificlndolo apenas, con un juicio de Bignone 
(Histof'ia. de 10 Litemtum. Lati'TlO, Buenos Aires, 1952, p.' 338) en favor 
de la libertad filos6fica de ese tiempo: "Si la literatura fue a veces 
servil en.este periodo, la filosoHa fue siempre libre". calificativo que 
preferimos sustituir por "liberadora", apoyados en la opini6n emitida 
inmediatamente despues: "El dominic filos6fico de sf mismo parece 
ahora elmejor mooo de escapar a la arbitrariedad dei la tirama". 

i) Como contrapeso de esta opini6n ponemos en el otro plati
110 de labalanza este otro juicio mas antiguo, de Rene Pichon (Revue 
des D(MJIX Maniles, 15 de septiembre de 1910), quien ve en el "autor 
de las Epfstolas a Lucilio uno de los momlistas mas ingeniosos de la 
antigiiedad latina". En beneficio del ret6rico, aunque no del fil6sofo, 
hacemos mas rotundo y enfatico e~ juicio y consideramos al auto!' de 
las epfstolas como el moralista mas ingenioso y retOrico de la antiglie
dad. Pues no parecen disgustarle estas dotes a nuestro escritor quien, 
pese a su repetida predica en favor de la naturalidad, las reconoce 
sin embargo apropiadas para temas tan grandes, con ]a condici6n dfl 
que acudan espontaneamente y sin refuerzo: neque mfm phaosophta 
inge.nwi f'elTIootiat (75.3). 

SUMMARIUM 

Diuersae conceptiones Hbertatis enumerantur, de quibus agitur in recenti libro 
magistri P. Grimal (1), sed una ex his uitalis cum in Senecae uita (2) tum in 
doctrina morali Epistularum ad Lucilium ,( 4) fuit: spiritualis uel interior libertas. 
~uam Stoa praedicauit, cui Seneca,' adhibita tamen quadam libertate, adsensus 
est. Laudatur Seneca ut scriptor liber, "quem philosophi quasi liberum fecerunt", 
apud Augustinum (De Cut. Dei, VI.10) (3). 

Haec libertas (5); qua, duce philosophia et impellente uoluntate, animus 
liberatur morbis et adfectibus roboraturque imperio sui ipsius ad uirtutes colendas, 
absoluta, indiuisa et in morte decretoria, praeeminet inter alias omnes, uel pcii
ticam uet ciuilem, in Epistulis timide et 'l'hetorice tractatas; quarum ambitus 
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exaequati et crebro permixti, in Dialogis moralibus tamen non eadem frequentia 
confluunt sed rigore philosophico maiore distinguuntur. 

Libertas politica (6), quam Seneca non uidetur nimis adamasse, apparet pro 
principum imperio non mediocriter obscurata, in morte autem Socratis et Catonis 
et postea Senecae ipsius a libertate spirituali ualde superata. Serui domino et 
domini uitiis submissi tractati sunt ut tropos a stoicis rhetoribusque relatus (7) . 
Alii, pauci numero, seruiunt uni domino coactu extemo, quibus facultas libertatis 
emendae est, alii multis uitiis, seruiunt sponte sua, qui plures sunt et els nulla 
emendi libertatem facultas erit. Vterque seruitus, uniuoce et rhetorice tractata 
ad exaltandas uirtutes -a libertate spirituali genitae- inuicem esse coData uide
tur. Libertas ultima mors est, qua sponte accepta aut uoluntarie quaesita animus 
e carcere et uinculis corporis elapsus omnes maximasque seruitutes uincit (8). 

" 
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EL APORTE DE LOS PADRES GRECO-ORIENTALES 

A LA ESPIRITUALIDAD DE oceIDENTE· 

MADiA MERCEDES BERG.ADA 

El tema que aqui abordaremos sera el aporte -fundamental y en 
muchos aspectos decisivo- que la espiritualidad occidental ha recibido 
de aquellos maestros y doctores del pensamiento cristiano de los prime
ros siglos que suden recibir la denominacion comnn de PaiJI'es de la 
19lesio y que en su gran mayona se expresaron en griego aunque en 
verdad casi ninguno de eUos haya sido nativo de la peninsula helenica 
sino de cualquiet otra region del vasto mundo helenizado de entonces: 
de algona antigua metr6poli como Antioquia 0 Esmirna, 0 de Ia cosmo
polita Alejandria en la que confIuian Oriente y Occidente; 0 bien de la 
region del Ponto Euxino, como los tres Padres Capadocios, 0 finalmen. 
te de Constantinopla como San Juan Cris6stomo, Evagrio y MRximo el 
Confesor. 

Pero antes de entrar de lleno en el tema; queremos hacer algu~s· 
acotaciones que poDgan en evidencia hasta que punto Ia noble lengua 
griega y su universo conceptual estan indisolublemente asociados para 
siempre a la realidad viva del Cristianismo que inspira y alimenta, 
desde haee veinte siglos, la espiritualidad de Occidente. 

En primer l~gar, comencemos POI' recordar que si bien el Mesias 
naci6 en Belen de Juda, como estaba anunciado por los profetas, yera 
de linaje davidico y desarroll6 toda su misi6n en Judea y en Galilea,. 
~n contacto directo con su pueblo, el Israel de la promesa, el pueblo 
depositario de la Antigua Alianza, y judios eran· tambien los DaCe que 
eligi6 para continuar su obra, y era el arameo la lengua en que se expre
saba, empero todos los documentos escritos que nos han conservadoy 
transmitido su mensaje estan eScritos en 'griego, en Ia kuDn6' que era 
practicamente el' idioma universal del mundo greco-romano de· la 6poca. 

• Conferencia pronunciada en Ia sesi6n de clausura de las VI jOJDlldas de 
Estudios'aasieos (Bs. 1.8., 29 de junio de 1991).· . .. 
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Incluso en el caso del primer Evangelio, el de San Mateo, escrito origi
narillmente en arameo, su texto no se conserva en su idioma original 
sino en la traducci6n griega, que es ]a que conocen y utilizan los otros 
escritores cristianos de ese siglo I y la que integra, junto con los otros 
tres evangelios, los Hechos de los Ap6stoles, las epistolas paulinas 
y las demas cartas y e1 Apocalipsis -textos todus escritos originariamen
te en griego~ el canon del nuevo Testamento. 

y ello debi6 ser asi para que pudiera cumplirse aquel mandato de 
anuneiar el eu.-agglUon, el Buen Anuncio, la Buena Nueva, a toda 
ereatura: no s610 a los judios sino tambien a los gentiles. Y aquel que 
estaba destinado a ser e1 ApOstol de las Gentes, Pablo de Tarso, aunque 
habia recibido en Jerusalen una formaci6n rabfnica "a los pies de 
Gamalir I", traia ya consigo la impronta helenistica de una metr6poli 
que era un "carrefour" de culturas, y ello 10 habrfa de habilitar para 
llevar a cabo su misi6n de anunciar I€I Evangelio en Atenas (hasta 
el mismo Are6pago), en Corinto, en TesaI6nica .•. , predicando alH a 
]esucristo, nombre este en el eual ha fraguado para siempre la union 
del YeshUll hebreo, que significa Salvador, con e1 Xristas griego que 
quiere decir Ungido (enhebreo Mesfas). Y as! se fue constituyendo la 
Iglesia, la ekklesfG 0 asamblea de todos los creyentes, que se reunian 
bajo a presideneia de los ancianos (presbyt,f1rroi) para celebrar la eu;a
ristfa, 0 sea, el buen don, la buena gracia. 

En sintesis, si record amos que tras unos pocos auos de vida de 
una primera comunidad judeocristiana en J erusaIen -donde, por 10 
demas, tambien habia grupos judios fuertemente helenizados y en 
cuyas sinagogas se hablaba griego, como consta en los Hech08 de los 
ApOstoles- el mismo Pedro traslad6 su sede a Antioquia y desde alIi 
comenz6 ya la expansion misionera por todo ese imperio que aunque 
tenia su capital en Roma utiIizaba como lengua C01nt,n a todos la 
griega, podemos decir que, como en la parabola del sembrador, ]a semi
lla del Evangelio fue recibida por distintos terrenos y mientras en algu
nos no pudo echar raices, 0 duro poco, en el suelo de la cultura hele
nistica cay6 en buena tierra y prendi6 y dio fruto del ciento por uno. 

~ prueba mas evidente la tenemos en que toda la too-logfa eristia
na es el producto de una fecundisima union entre el dato biblico, vale 
decir la Palabra l'£velada, yel arsenal conceptual que aporto ]a filo-. 
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sofia griega y que permiti6 reflexionar met6dicamente sobre ese dato 
e ir estructurando todo un sistema de verdades que constituya Ia teo
logia dogmatica. Con toda raz6n ha podido dedr Clemente de Alejan
dria en sus Stromata" que "dos son los Antiguos Testamentos y uno el 
Nuevo", pues mientras la providencia de Dios preparaba la venida deJ 
Salvador, en el pueblo de Israel, a traves de los profetas que anuncia
ban al Mesias y conservaban oelosamente la fe en un Dios unieo, asf 
tambien fue preparando a todo el mundo de la gentilidad par medio 
de la filosofia que, depurando ya desde el presocratico Jen6fanes el 
politeismo y el antropomorfismo de los dioses homericos y de la reli
gi6n popular, llegaba en Plat6n y en Arist6teles a la afirmaci6n de un 
unico Dios, espiritual, trascendente, principio de todo cuanto existe. Y 
csta formaci6n en las escueJas filos6ficas griegas -mas concretamente 
en el Platonismo Medio y el E.stoicismo Medio vigentes en la epoca
era el bagaje cultural que traian consigo aquellos hombres que, ya adul
tos, se conViertian al cristianismo. 

Asi fue como comEnz6 a elaborarse esa teologia que hace un mo
mento mencionabamos, exigida en parte por la aparici6n de las prime
ras herejfas 0 desviaciones doctrina1es que obligaban a afinar y preci
sar las definiciones y los enunciados de la Fe. Basta recordar los enun- . 
ciados basicos acerca de dogmas tan fundamentales como la Trinidad 
y la Encarnaci6n para advertir que las f6rmulas precisas que surgieron 
de los Concilios de Nicea y de Calcedonia para definir, respectivamen- . 
te, la trinidad de hilp6.stasis 0 personas en una linica sustancia (IO~) . 
divina, y la realidad de dos naturalezas (fysei:9) en Cristo, la divina y 
la humana, bajo una sola persona, la del L6gas 0 Verbo, 5610 han sido 
posibles gracias a la utilizaci6n de los conceptos filos6ficos de . natura
leza, sustancia, hip6stasis y demas terminos tecnicos que, junto con un.a 
rigurosa teenica de razonamiento, aquellos primeros te6logos trajeron 
de su formaci6n en las escuelas filos.6ficas. Y sefialenws, para concluir. 
t'Sta introducci6n, que no s610 fue el griego la Iengua que se utiliz6 en' 
las arduas discusiones de esos Concilios, sino que fue tambien durante 
muchos siglos lalletngua liturgico dela Iglesia, aun en lamismaRoma 

Quede pues todo 10 dicho como un marco de referencia 0 tel6n de 
fondo que nos ayudara a comprender hastaque.punto lahistoria del 
cristianismo en Occidente -que practicamente se identifica con la his- . 
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toria de la espiritualidad occidental- hunde sus raices en el suelo rico 
y fertil de la cultura helenica y recibesus aportes. 

En gracia a la brevedad, no podemos detenernos en figuras tan 
atrayentes como son las de Ignacio de Antioquia y Policarpo de Esmirna, 
en el siglo I, ni tampoco en Clemente de Alejandda al final del siglo 
II. Pero si eS'indispensable referirnos con cierta amplitud a Or;'~, 
que aunque naeido en Alejandria y sucesor de Clemente en la direc
ci6n de la celebre Escueia Catequetica, emigra despues a la regi6n del 
Ponto, a Cesarea de Capadocia, donde funda otra escuela en Ia que 
tiene entre sus discipulos a Gregorio el Taumaturgo y a Macrinia, que 
hahria de ser Ia abuela de Basilio de Cesarea y de Gregorio de Nyssa. 
Origenes es, como en seguida veremos, el punto de arranque de muchas 
doctrinas muy importantes en el orden de la espiritualidad, y su influen
cia es enorme y en muchos casos decisiva sabre todos los que vendran 
despues, no s6lo en Oriente sino tam bien en Occidente. 

Como muy bien ha dicho Hans Urs von Balthasar, "no hay en 
la Iglesia ningun hombre que haya quedado invisiblemente tan omni
presente como Origenes" . .. "situarlo junto a San Agustin y a Tomas es 
asignarle el lugar que Ie corresponde en la historia del pensamiento 
cristiano" . .. "Ninguno de los grandes maestros, desde los Capadocios 
hasta San Agustin 0 el Pseudo Dionisio, Maximo el Confesor, Escoto 
Eriugena 0 Meister Eckhart, ninguno ha podido escapar a la atracci6n 
del 'hombre de acero': Jer6nimo no hace otra cosa que copiarlo cuando 
comenta la Escritura, ...Basilio y Gregorio de Nacianzo han recogido 
con admiraci6n entusiasta las paginas mas seductoras de esta obra 
inmensa. .. Gregorio de Nyssa esta au.n mas profundamente marcado 
por el. La literatura capadocia 10 transmiti6 casi intacto a Ambrosio, 
que ademas 10 conoce tambien directamente y 10 copia (mas de una de 
las lecciones ambrosianas del Breviario son textos de Origenes, apenas 
modificados). Es as! como, pOl diversos earninos a la vez, la herencia 
origeniana va a volcarse en San Agustin y pasando por el, y cubierta 
con su inmensa autoridad, impregnara toda la Edad Media". Hasta 
aqui las expresiones de Hans Urs von Balthasar. 

Ante la . imposibilidad de· considerar en. su totalidad los multiples 
aportes que Origenes, a haves de otros Padresgriegos 0 bizantinos .pos
teriores 0 a veces por el conocimiento directo de sus textos, ha hecho a 
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la espiritualidad de Occidente, nos limitaremos a sefialar unos pocos 
temas capitales. 

En primer lugar, la doctrina acerca de Ja diokNsis 0 sea el ~
nimiJento: saber discernir entre el bien y el mal; entre los pensamientos, 
mociones e inspiraciones que vienen del buen espiritu, 0 sea de Dios, 
y los que vienen del Maligno, 0 de nuestra propia naturaleza. 

Este tema del ~cemimi'ernto (simbolizado des de muy antiguo en 
1a Y pitag6rica como expresi6n de los dos caminos 0 mooos de vivir 
que se presentan a nuestra opci6n) 10 encontramos presente en la lite
ratura espiritual cristiana ya desde los escritos de los Padres Apost6li
cos, concretamente en la Didaje 0 "Doctrina de los doce Ap6stoles" y 
en el Pastor de Hermas. Pero 8IJ primer @sarrollo sistermlitico Zo halla
'mOB 00 Origen!elS, especialmente en Peri Arion., III, 2, en un tratado 
que lleva el titulo general "Acerca de c6mo el demonio y las potencias 
adversas afectan al genero humano". En su panlgrafo 4 podemos leer: 

"Los pensamientos que vienen de nuestro corazon -la memoria de ~os 
actos pasados 0 la reflexion sobre cualquier otra cosa- comprobamos 
que 0 bien proceckn de nosotros mismos, 0 bien son suscitados par las 
potencias adversas, 0 a veces tambien son puestos en nosotros par Vias 
Y par los santos angeles." 

He ahf las tres posibilidades, que seguiremos encontrando en tooos 
los maestros de la vida interior en Oriente y Occidente. Pero mas ade
lante vuelve Origenes sobre el tema y formula 10 que podriamqs Hamar 
las primeras reglawl para el discernimiento de espiritf18 en la historia de 
fa espiritualidad cristiana: 

USe ha mostrado claramente, y por diversos indicios, que el alma· hurna
na, mientras se encuentra en el cuerpo, puede estar sujeta a diversas 
acciones y operaciones de espiritus diversos, malos 0 buenos." 
"y los malns obran de dos maneras: 0 bien poseyendo completa y total
mente la inteligencia, al punto de no permitir a aquellos que asi son 
obsesionados que puedan comprender 0 querer cosa alguna, como ocurre 
en el caso de los que vulgarmente llamamos 'energUmenos' y que verno! 
en un estado de demencia y locura similar 81 de aquellos que segUn 
el Evangelio fueron curados por el Salvador; 0 bien acruan oepravan
do por sugestiones hostiles, con la ayuda de ideas diversas y de per
suasiones funestas, una inteligencia que piensa y que comprende, como 
fue el caso de Judas, impulsado al crimen de traici6n por la moci6n 
del diablo, segUn el testimonio de la Escritura." 
"Se recibe Ia aoci6n del buen espiritu cuando uno es movido e impulsado 
al bien, y cuando la inspiraci6n versa sobre las realidades celestes y eli
vinas, como los santos angeles y Dios mismo han obrado sobre los pro
fetas, invitandolos y exhortAndolos par santas sugestiones, pero defando 
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ciertamente al hombre la libertad de iuzgar si consiente 0 no en seguir 
la invitacion que 10 atrae hacia las cosas celestiales y divinas." 
"Por eso es pomble distinguir claramente cuando el alma es movida por 
la presencia de un espfrit'U mejor: es el caso cuando la inspiracion que 10 
mue~e ~ le c,~U8a absolutamente ninguna turbaci6n ni alie1Ulcwn de la 
inteltgencUll . .. 

Esta ciencia del discernimiento de espiritus, la dJokrisis 0 "discre
don", habra de constituir uno de los aportes fundamentales de estos 
Padres griegos y orientales. Segun toda la tradicion espiritual de Orien
te, la duikrisis era uno de los dos carismas fundamentales que debia 
tener el abb~ 0 Padre espiritual. El otro era el de la palabra, pero el 
mas precioso, el don sin el cual no podia pretender ejercer la direcci6n 
de otros, era sin duda este del dilwetrniffnrient:o. Toda la tradici6n de los 
grandes maestros del espiritu -como 10 vernos ya descle la Vida de. San 
Antonio, escrita por San Atanasio- gira en tomo a la practica de este 
discemimiento y a la docilidad que debe tener el disdpulo para abrir 
!iU coraz6n al abbaa y para obedecerle. Es esta teoda y practica de la 
direcci6n es-ptritual otro de los grandes legados del Oriente al Occiden
te cristiano, como podemos verlo, por ejemplo, en las celebres Colacio
fleISl, de Casiano, y como ·10 reencontramos muohos siglos mas tarde en 
algo que sin duda nos es mucho mas familiar: las Reg~ parra el 
discemimri:ento ~ ~1'I'tUl8" que trae San Ignacio de Loyola en sus 
E;.ercicio~ Espi1,-ltuales y que se insertan en esta misma Ilnea. 

Otro tema que hallam os en Ortgenes y que alcanzara una larga 
trayectoria· y desarrollo tanto en fa espiritualidad oriental como en la 
de Occidente es el de los "sentimientos espirituales". Sedan muchos 
los textos que pudieran citarse al respecto, pero noS limitaremos sola
mente a uno, tornado del contra Celsum, I, 48: 

"Aquel que examina las cosas mas profundamente dira que hay, segUn 
la Escritura, un cierto sentido general divino, que solo los bienaventu
rados saben adquirir, cuyas especies son una dsi6n apta para contemplar 
los objetos superiores a los cuerpos; un aida capaz de captar voces que 
no tienen ninguna realidad en el aire; un gusto capaz de saborear el pan 
vivo que hit bajado del cielo y que da vida al mundo; un olfato que 
siente los olores como el de Cristo ante Dios; un tacto como aquel con 
que san Juan dice haber palpado con sus manos al Verbo de vida. 
Ahora bien, los bienaventurados profetas; habiendo encontrado este divi
no sentido, oyendo divinamente, gustando Y oliendo, si puedo asi decir, 
por una sensacion no sensible, y tocando al Verbo por la fe, de suerte 
que venia de El hasta ellos un efluvio que los volvia sanos, han vista y 
oido de esta manera 10 que ellos dicen haber vista y oido, y han experi
mentado otras casas silnilares". 
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Este tema de los sentidos espiritualesdesalTOllado todo a 10 largo 
del monaquismo greco-bizantino, tendra tambien amplia continuaci6n 
en Occidente, como podemos ver en muchos mfsticos, como Santa Tere
sa y San Juan de la Cruz, y tambien, segu.n algunos interpretes, en 10 
que San Ignacio de Loyola llama "aplicaci6n de sentidos". 

Por ultimo, antes de dejar a Orfgenes, hemos de sefialar que tam
bien arranca de el una concepci6n sumamente importante, que sera 
tetomada por casi todos los Padres de los siglos siguientes y recibida 
luego por los mistieos y doetores de Occidente, y que no es otm que la 
c1asica division de la vida espiritual, 0 sea, del itinerario hacia la union 
con Dios, en tres etapas que son, respectivamente, la via purgattiva, la 
ilurmilrwti.oo y la UI1litiva:. Ya en sus homiHas sobre los Numeros, princi
palmente, habcia desarrollado Orfgenes con amplitud 10 que podriamos 
llamar "la espiritualidad del Exodo", viendo en la larga marcha de 
los hebreos a traves del desierto desde la salida de Egipto hasta la 
l1egada a la tiena prometida, con todas las tentaciones que los aCfchan 
en el largo camino (Ia idolatria, la anoranza de las olIas de Egipto) el 
modelo de la peregrinacion que ha de cumplir el cristiano a 10 largo 
de su vida, en su marcha hacia Dios: 

"Moises ha escrito estas cosas poria palahra del Senor, a fin de que 
leyendo y viendo que preparativos tenemos que hacer, y cmintas etapas 
hay en el camino que conduce al Reino, nos preparemos a cumplrr el 
viaje, y para que al mirar la ruta que dehemos segurr no dejemos COIl

sumrr en la pereza y en la inacci6n el tiempo de nuestra vida" (In Nu
mer., hom. XXVII, 10). 

Y con mayor precision se refiere a las tres etapas mencionadas en 
su Comentario al Cai/1tor, donde ya en el Pr610go anuncia que ha de 
estudiar en primer lugar "10 que pulTifica el alma en sus actos y en sus 
habitos"; "despues de 10 cual se ha de pasar a la instrucci'6n, y por 
ultimo se sube a la m~ a la contemplacion de Dios, por un arnor 
sincero y espiritual". 

Este itinerario bacia la uni6n con Dioo, y esta consumaci6n final, se 
hallan tambien fstreehamente vinculados con otro tema capital amplia
mente desarrollado por casi todos los Padres griegos, ya desde Cle
mente de Alejandrfa, aun antes de Origenes y que es el tema bfblico 
'del hombre' creado po'r Dios C'a su im;lgen y semejanza". Sin entrar en 

http:ilurmilrwti.oo
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detalles de este tema riqufsimo en desarrollos y matices no siempre 
eoincidentes, seiialemos que sera frecuente en los Padres haeer una 
distincion entre 10 que corresponde a 1a i1lWgen -que consiste en ser 
radonai y libre, y que no se perdio por el peeado original- y 10 que 
toea a la seme;anzOJ (que 051 se habria perdido, ya que despues de la 
caida e1 alma ya no refleja 1a perfeccion divina porque e1 pecado la ha 
descentrado y las pasiones la turban y ofuscan). En tales condiciones 
el trabajo ascetico debe tender precisamente a lecuperar 1a semejanza 
perdida, y en eso consiste la santificacion. Hay abundantes textos en 
la literatura patristica en los que se compara al hombre, en su estado 
actual, con una moneda que ha sido acuiiada con la efigie del sobera
no, pero esa efigie ya no es visible porque la han cubierto e1 barro, la 
suciedad, la herrumbre. Y e1 trabajo ascetico consistira en lavar y frotar, 
mediante las lagrimas de la contricion y mediante la penitencia y 
mortificacion, hasta quitar todas esas impurezas y dejar nuevamente 
al descubierto la imagen divina, el cuiio 0 sello impreso por Dios en 
nuestra alma. Y 1a practica de las virtudes Ie dara nuevo lustre y brillo 
hasta que vuelva a su antiguo esplendor y refleje plenamente el rostro 
de Dios, recuperando as!, como resu1tado del trabajo de toda una vida. 
uyudado por 1a gracia, esa semejanza con Dbs que es tambien consu
macion de nuestra union con al. 

Todo esto 10 ha sintetizado muy bien Origenes, en un pasaj>e del 
Per' AJ:j6n, III, 6, 1, donde dice ast: 

" ... el hombre ha recibido Ia dignidad de la imagen en ocasion de Ia 
primera creacion, pero ~a perfeccion de la seme;anza Ie ha sido reservada 
para la consumacion de las cosas; es preciso que el hombre, por el 0010 
de su propio esfuerzo, adquiera para S1 esta semejanza imitando aDios: 
1a posibilidad de Ia perfeccion Ie ha sido dada aI comienzo por la dig
nidad de la imagen; a ill toea consumar la seme;anza por el perfecto 
acabamiento de sus obras." 

Cuando 10 haya logrado en la consumacion y plenitud de ese, 
proceso: 

"Entonces, Dios sera todo en todos. " Y en ese momento, sera todo en 
el sentido de todo 10 que el espiritu racional, purificado de toda saIpi
cadw-a de los vicios, lavado de toda Mancha de la malicia, puede sentir. 
comprender 0 pensar, todo absolutamente 68 Dio," (ibid.). 



11S 


E insiste: 

"Que sienta a Dios, que piense en Dios, que yea a Dios, que todos 
sus movimientos sean segun el modo y la I'/Wdida de Divs; es asi como 
Divs lo sera todD en todos." 

Tenemos aqui otro tema riquisimo en toda la tradici6n de la Iglesia 
greco-oriental, y que se ha conservado vigente hasta hoy entre los te6
logos de la Iglesia lIamada ortodoxa: el de la the6&18 0 sea la d;eifica
cioo (termino que siempre asust6 un poco en Occidente), que implica 
considerar la plenitud de la santificaci6n, de la umPn con Dios, como 
una verdadera y real ~nISlfOt1'TnltlCiOn en :E:I, una identVficaci6n con :E:l. 

Tras haber sefialado aSI muy someramente algunos de los temas 
que a partir de Origenes continuaran alimentando la reflexi6n espiri
tual de los Padres griegos y bizantinos, y que tambien desde muy tem
prano pasaran a Occidente (en muchos casos por la mediaci6n de San 
Ambrosio de Milan y la irunensa autoridad de San Agustin) nuestro 
itinerario nos va aproximando ya a Bizancio al encontramos en el siglo 
IV -apenas superadas las controversias trinitarias en el Concilio de 
Nicea y cuando aun continua la luoha contra el arrianismo- esas figu
ras colosales de los tres Padres Capadocios: Basilio de Cesarea, Grego
rio de Nacianzo y Gregorio de Nyssa. Mucho es 10 que se podria decir 
de cada uno de elIos, pero en gracia a la brevedad nos limitaremos 
a Gregorio de Nyssa, "el mas fil6sofo de los Padres griegos", autor del 
De h.orninJs opificio, primer tratado de antropologia cristiana, y de un 
extenso Corrnmtario al Cantar de los CootMes y muchas otras obras que 
seria largo enumerar. S610 recordaremos aqui una de sus obras mas 
maduras, la Vida de Mo1Is1es, donde a traves de los episodios de esa vida, 
y especialmente de su marcha a traves del desierto, y de lasubidaal 
monte donde hahlara con Dios, va exponiendo toda una doctrina siste
Olatica acerca de la perfecci6n cristiana, las etapas de la vida interior 
y finalmente la t1w:oria 0 contemplaci6n de Dios, donde hallamos tam
bUm su concepci6n de la trascendencia divina expresada como "tinie
bla lumino~a", expresi6n esta que se inscribe en la larga linea del len
guaje de los mfsticos que intentan expresar al Ine£able a traves de 
conceptos que a nuestro nivel son contradictorio~ mientras que en Dios 
si se da la "coincidentia oppositorum". 

En esta linea, entre tantisimos otras, se inscribe en Bizancio San 
Juan Cris6stomo, cuyo tratado Sobne. 1a incomp1'6nsibilidod de DIo8 
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sigue y ampUa la linea ya iniciada por otro de los Capadocios, Gregorio 
de Nacianzo, en sus celebres Sermooes teolOgicos, donde afirma contra 
los eunomianos 0 neo-arrianos que el nombra que mas conviene aDios 
es el de arrhet08, 0 sea, inefable. Y no podemos dejar de mencionar aqui 
a Evagrio P6ntico, farmado en la escuela de los Capadocios, discipulo 
de Basilio de Cesarra y de Gregorio de Nacianzo, que luego se hizo 
monje en Egipto y ha dejado una obra que se cuenta entre las mas 
vigorosas y ariginales de toda la literatura esphitual del siglo IV. En 
dla se sintetizan las ensefianzas cmpiricas y tradicionales de los Padres 
del desierto, recogidas y codificadas por alguien dotado de una gran 
fineza psicol6gica y que no ha vacilado en unir a dichas ensefianzas las 
espeeulaciones mas altas y mas atrevidas a que haya llegado un tr6lo
go cristiano. Y al hablar de la obra de Evagrio no nos referimos sola. 
mente a las celebres KJelplJuilaia gfi'o'8tt''ka, "Centurias gn6sticas" que 
tanta influencia ejercieron sobre otra figura ilnportantisima como es 
Maxilno el Confesor, sino que tenemos en cuenta tambien el tratado 
Sabre la oraci6111, atribuido tradieionalmente al Pseudo-lNilo y que des
pues de las investigaciones realizadas hace medio siglo por el eminente 
patr6logo I. Hausherr ha quedado fuera de toda duda que pertenece a 
Evagrio. Con 10 eual ya no hace falta reeurrir al Corpus dyvnisi'arnwn 
(que aparecera recien en el529 en el Concilio de Constantinopla, invoca
do para justificar las doctrinas de ciertos monjes "origenianos") para en
eontrar expresiones cuya audacia abrira el camino a los misticos oeci
dentales, como es el caso de Meister Eckhart, que siglos despues descri
biran a Dios como el No-Ser, la Nada, la Tiniebla y otras exprcsiones 
semejantes. Con este deseubrilniento de que el tratado Sobre la omoiOn 
Ie pertenece, Evagrio P6ntico "retoma en la historia de la mistiea un 
lugar de primer orden, incluso por encima de Dionisio en 10 que haee 
al Oriente, donde Dionisio lleg6 demasiado tarde, cuando los espiri
tuales ya posefan aIH una doctrina definitivamente organizada per Eva
grio y transmitida a traves de San Juan Climaco, Hesiquio, Maxilno, 
Nioetas, hasta los hesicastas entre los bizantinos". Asi se expresa el 
propio P. Hausherr ("Le Traite de l'Oraison d'Evagre lePontique 
(Pseudo Nil}". ROOU\eI d'Ascetique et mystique, XV, 1934, p. 117). 

Completando este rapido panorama de los aportes greco-orienta
les a Ia espiritualidad de Occidente se impone una brevisima refe
ren<:ia a otro tema que mencionamosal hablar de Origenes, y que 
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en verdad no alcanz6 en Occidente la vigencia que sigue teniendo' 
hasta hoy EO las Iglesias greco-orientales: el tema de la "deificacion" 
del hombre. Ya a fines del siglo San Ireneo, en el Prefacio del libro 
V de su tratado Adve1'SUJS haereses, estampaba esta rotunda afirmaci6n: 
"Dios se ha hecho hombre para que d hombre pueda hacerse Dios". 
Y despues de e1 San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio 
de Nyssa, no vacilaran en usar el mismo lenguaje. Para e11os, 1a Encar
nacion es un descanso inefable de Dios hasta los uitimos limitc:s de 
nuestra miseria humana, y hasta la misma muerte, para abrir asf al 
hombre e1 acceso a una via de ascension que 11eva a las creaturas a Ia 
union con la naturaleza divina, a 1a transformacion en Dios: Ia via 
descendente (kat6basis) de la Persona del Verbo hecho came, hace posi
hIe a las personas humanas una via ascendente, nuestra anabasis en 
e1 Espiritu Santo. Ha sido precisa la humillacion voluntaria, 1a kenOsis 
redentora del Hijo de Dios, para que los hombres caidos pudieran 
cumplir su vocacion, que no es otra que la de-ificacion (the6si8) del ser 
creado por la gracia increada 

Como ya dijimos, el Occidente marcado por el lenguaje preciso 
de la juridicidad romana no se atrevi6 a conservar ese lenguaje por 
temor a caer en un monismo 0 un panteismo, que no distinguiera sufi
cientemente la creatura del Creador. En cambio en la Iglesia griega 
sl conservo su vigencia y se hace especialmente presente, en epocas 
ya mas cercanas, en la teologia mlstica de Gregorio Palamas, que fue 
arzobispo de Tesalonica a mediados dd siglo XIV tras haber sido mon
je en el monte Athos. En su pensamiento haHamos tambien la teolo
gia negativa inspirada en e1 Pseudo-Dionisio 0 en Evagrio Pontico, y 
etra singular doctrina que distingue entre 1a OIlSW divina propiamente 
dieha., que seria incognoscib1e, y sus operaciones (enbgeiai) divinas 
que sf pueden ser conocidas. Esta doctrina reconoce antecedentes expli-' 
citos en San Juan Damasceno, que distingue entre 1a esencia 0 natura
leza (0UIS1ia, fysis) divina propiamente dicha, y 10 que esbi en torno a 
esa esencia 0 naturalC2a (to' peri ten fysin) 0 sea las rnJ1n£festaciml~s 

que S1 pueden ser conocidas. Y, a su vez, e1 Damasceno puede invocar 
como antecedente a San Basilio: "Si bien las enbgeiai. descienden basta 
nosotros,la esencia queda absolutamente incogno·scibIe" (Ad Amphilo
quium). Empero, no obstante todo este respaldo patristico, las doctrinas 
palamitas suscitaron en la Iglesia latina un violento rechazo debido 
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tambien en parte a que el Occidente -mas racionalista y como ya 
sefialamos mas "jurfdico" - querfa ademas mantener una distinci6n mas 
neta entre el campo de la teologla dogmatica y el de la mistica. 

Y ya que a prop6sito de este tema nos hemos vuelto a encontrar 
con Basilio de Cesarea, el hermano mayor de Gregorio de Nyssa, no 
podemos dejar de recordar -antes de cerrar este rapido e incompleto 
balance del aporte de los Padres greco-orientales a la espiritualidad 
de Occidente- que fue precisamente Basilio quien, en su propiedad 
familiar en Annesi a orillas del Ponto, dio comienzo a la vido monastfca 
reuniendo a los solitarios y cenobitas en una comunidad organizada, 
para la que redact6 la primera regIa monastica, la celebre Regia de 
San Basilia que ha inspirado de ahi en mas a tantas reglas religiosas 
en Occidente y que tuvo muy presente ese gigante espiritual que fue 
padre del monacato occidental, san Benito de Nursia, al fundar su 
Orden y escribir so RegIa. Como tambUm estan presentes en la RegIa 
de San Benito las ensefianzas de vida espiritual relativas a la lucha 
contra las pasiones, el discernimiento de espiritus, los engafios que 
acechan al monje, etc., que el encontr6 reunidas en los escritores del 
monaquismo oriental tales como la ya mencionada Vida de San AntO
nta, las colecciones de sentencias conocidas como Apotegrna Patrum 
(que incluyen mWdmas del abadDoroteo, del abad Pacomio, de San 
Nilo y tantos mas) y tambien en todo el tesoro de tradici6n patristica 
reunido en los escritosde Casiano. Por 10 cual, si es verdad que el 
monaquismo benedictino es esplendor y gloria de Occidente, no es 
menos cierto que sus raices se hunden en este rico suelo de la espiri
tualidad greco-oriental. 

Para terminar, hemos de sefialar un aporte que podrfamos Hamar 
contempocineo -y ciertamente muy importante~ del tesoro de esa 
tradici6n, a traves de un camino no tan directo. Me refiero a la Philo
kalia griega, extensa selecci6n de textos de toda esa rica tradici6n patris
tica compilada en el siglo XVIII por dos monjes. de la Iglesia griega, 
Macario de Corinto y Nicodemo de Ia Santa Montana, que fue publica
da por primera vez en Venecia en 1792, pero no se difundi6 entoncesen 
Occidente, sino que tOOa Ia edici6n fue para Grecia y elmundo eslavo. 
Su ·difusi6n en Occidente sera tardia, y vendci por una VIa indirecta 
a.,partir de una traducci6n rusa abrev,iada, que era la que Ilevaba con



117 

sigo el protagonista de ese pequeno libro titulado Ditlriot de un ~
griT/){)' ruoo, publicado en Rusia en el siglo pasado y que ha alcanzado 
en este siglo gran difusi6n en Occidente a traves de versiones francesas 
e inglesas, que han suscitado gran interes porque aM se hace conacer 
ese modo de oraci6n que se llama "Ia oraci6n de JesUs". 

Como conclusi6n, creo que basta 10 dicho para ver cuanto puede 
aprovechar a la espiritualidad de Occidente una "vuelta a las fuentes", 
un retomar contacto con los tesoros eneerrados en los eseritos espiritua
les de los Padres griegos y bizantinos; cuanto puede ayudar a la obra 
eeumeniea, especialmente en 10 que respecta a la Iglesia ortodoxa, un 
mayor y mejor eonocimiento de este tesoro que nos es comlin con ella. 
Y, finalmente, cuantos tesoros aut{mtieos tenemos para ofrecer, dentro 
de la mas pura y legitima tradici6n cristiana, a esas juventudes que, 
oeeepcionadas en la saciedad de Oecidente materialista y consumista, 
y ansiosas de una espiritualidad que 'busean a tientas, van can toda 
buena fe a tratar de hallar en los ashram hindues 0 en los lamasterios 
o monasterios budistas 10 que bien podrian ha ber hallado en su propia 
<usa si sus mayores, quienes tienen la responsabilidad de orientarIos, 
supieran saear de sus cofres 1Ii01UIa' et utera, como el Evangelio 10 exige. 
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NOTA 


LA ENSE~ANZA DEL LATIN A LOS INDIOS 1 

Por SoFiA M. CARRIZO RUEDA 0 

Las polemicas desatadas durante el siglD XVI acerca de la conveniencia 0 no. 
de ensenar latin a los indigenas americanDs, asi CDmD IDS IDgrDs y fracasDs que las 
alimeutarDn, fDrman parte de una problematica mucho mas amplia. EI dDminiD 
del latin no. importaba par si mismo, sino. pDrque cDnstituia la herramienta funda
mental para acceder a la cultura superior de Dccidente y, en Ultima instancia, 
a las ordenes sagradas. PDr ellD, su CDnDcimientD por parte de IDS indios implicaba 
la posibilidad de que recorrieran todD ese camino. hasta el final, en un plano. de 
cDmpleta equipamcion CDn los euTOpeos. 

EI trabajD de Osorio. RDmero viene a apDrtar una serie de datos sumamente 
interesantes acerca de estDs temas, tDdavia tan poco. investigados. Y si bien se ha 
limitadD al caSD de Mexico, plantea una serie de cuestiDnes que atafien a la 
conquista y a la colDnizacion en general. 

EI vDlumen consta de tres partes: a) un estudiD preliminar, b) tres cartas 
latinas de Pablo. Nazareo, el principe azteca que llego a rector del Colegio 
franciscanD de Santa Cruz de TlatelolcD y c) un documentD redactadD por el 
t~IDgo espanol Alfonso de Castro. pero que refleja tambien el pensamientD de 
ctrDS como. Francisco de Vitoria, Andres Vega y Luis de Carvajal, que constituye 
una encendida defensa del derecho de los indigenas a ser instruidos en los miste
Tios mas elevados de la teologia cristiana. Tanto. de las tres cartas como. del 
dDcumento de Alfonso de Castro., se incluyen el Driginal en latin y su versiOn 
en castellano. 

EI estudio preliminar se basa en un nutridD y actualizadD material biblio
grafico y muchDS de sus asertos aparecen fundamentados CDn citas de numerDsDs 
documentDs de los que surgen a la luz hechos muy poco. difundidDS. Los testimo
niDS se pueden distribuir en dDS gropos: por una parte, IDS que se refieren a acti
vida des y a DpiniDnes de IDS espafioles respecto al acceso de los indiDs a la ense
nanza superiDr y, pDr otra, IDS que reflejan actitudes de estos mismDs ante tal 
Fosibilidad. 

Los del primer grupo SDn de fecha muy temprana. En 1521'3, Fr. Pedro. 
de Cante, alojadD por Ixtlixochitl, abri6 en el mismD palacio. de su anfitri6n un 

.. Universidad Catblica Argentina. 
1 OSORIO ROMEBO, IGNACIO,· La ensei'ianza del .latin (J los indios, Universidad 

Nacional Aut6noma de MexiCO, Mexico, 1000, 60 pp.; esludiD preliminar 6S pp. 
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colegio para enseiiar doctrina, castellano y gramatica latina y en 1525, el contador 
Albomoz solicitaba un colegio para formar sacerdotes indigenas porque "aprwe
chara mas el que de eIlos saliere tal y hani. mas fruto, que cincuenta de los cris
tianos para atraer a otros a la Fe". No son estas, voces aisladas, sino que estaban 
en consonancia con la preocupacion por la educacion de los naturales que mostra
ba la orden franciscana y que se refleja por ejemplo, en esta carta del obispo 
Zumarraga: "la cosa en que mi pensamiento mas se ocupa y mi voluntad mas 
se inclina y pelea con mis pocas fuerzas, es que en esta ciudad y en cada 
obispado haya un colegio de indios muchachos que aprendan gramatica par 10 
menos". Tal preocupacion aparece avalada por la em'ona, porque una Real Cedu
la, del 9 de noviembre de 1526, ordenaba que veinte hijos de indios principa
les fueran enviados a Espaiia para que, educados en los mejores monasterios y 
colegios, regresaran a transmitir a sus comunidades los conocimientos y costum
bres adquiridas. Y en otra cedula real, de 1536, dirigida a dicho obispo Zuma
rraga, autorizando la fundacion del Colegio de Santiago TlateloJco, dice el Rey: 
"mucho he olgado de 10 que deci~ que yendo a examinar la inteligencia de 
los nifios hijos de los naturales de esa tierra, a quienes enseiian gramatica en 
los monasterios, halhisteis muchos de gran habilidad y viveza de ingenio y me
moria aventajada". De mas esta decir que cuando se hablaba de gramatica se 
entendia que era la latina. 

La fundacion de colegios ocupa una parte importante delestudio preliminar. 
San Jose de los Naturales, Santa Cruz de Tlatelolco, Nombre de JesUs, San Nico
hls Obispo, San Miguel son presentados a traves de una sintesis de la historia del 
establecimiento, de las actividades que se llevaron a cabo en cada uno y de
referencias a las personalidades que intervinieron en la fundacion y en el posterior 
desarrollo. Este puede resultar deslumbrante como en el caso de Santa Cruz de 
Tlatelolco en el que no s610 los naturales se perfeccionaban en gramatica latina, 
ret&ica, religion, filosofia, musica y medicina indigena sino que ademas traba
jaban como informantes de los frailes que, como Bemardino de SahagUn, estaban 
recogiendo todos los testimonios posibles sobre las antiguas culturas mexicanas. 
Cuanto se ha conservado de elIas 10 debemos a este centro de estudio e inves
tigacion. Entre la lista de personalidades se distinguen por el empeiio puesto 
en la obra sus fundadores, el obispo Zumarraga, y sus protectores el Virrey Men
doza y el oidor Fuenleal. Este Ultimo ya se habia destacado en Santo Domingo 
par el apoyo brindado a un colegio que enseiiaba mtes, teologia y gramatica a 
los indios y negros de la isla. 

Un dato muy interesante que brinda Osorio Romero respecto a los colegios, 
es la composici6n del alumnado. COmo se distribuia este entre la nobleza indi
gena y los "macehuales" -indios del comUn-, su proveniencia de distintas pro
\dncias y algunas referencias a la instrucci6n de las mujeres 0 de gropos familiares. 

En un apartado nata tambien la labor de los "'ospitales", centros de convi
vencia y trabajo inspirados en la Utopia, de Tomas Moro, fundados en Mexico. 
Michoacan y otros sitios menores por el obispo Vasco de Quiroga. 

Es de lamentar que respecto a ia presencia del indio en la Universidad s6IG 
iDdique que no estaba exoluido, sin mencionar bibliografia 0 fuentes que puedaD. 
aportar da-tos sobre el tema. 
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En cuanto al otro gropo de testimonios, el que recoge la recepci6n que tuvo 
por parte de los indigenas esta labor, resulta un camino abierto para importantes 
reflexiones. Los informesque iban a Espana no se ('ansaban de a:labar su rapidez 
pam aprender y el interes y basta celo, que ponian en ello aun los mas jovencitos. 
Por otra parte hay hechos palpaBles como las cartas latinas de Pablo Nazareo, 
que se incIuyen en este mismo volumen y muchos otros ejemplos de los cuales 
'SC reproducen fragmentos, como el Libellus ik medicinalibus indorum herms, 
escrito en nahuatl por el medico indio del Colegio de Tlatelolco, Francisco de la 
Cruz y traducido al latin por el alumno Juan Badiano, indigena de Xochimilco. 
Es un tratado fundamental para la herbolaria y la medicina precolombinas, pero 
tambien para la filologia por la elegancia del estilo y por la integraci6nde las 
denominaciones nahuas en el texto latino, primer paso del mestizaje lingiiistico 
que tendra su mejor momenta en e1 siglo XVIll. 

En medio de tan briIlante conjunto de aotividades tambien se hicieron oir 
.'Jas voces discordantes. Eran las de quienes se oponian al acceso del indigena a 
la ensefianza superior yque tambien lograron sus exitos. Asi 10 demuestran todas 
las dificultades que, tuvo la Compafiia de Jesus para: fundar colegios destinados 
a j6venes indios, que fueran mas alIa de la ensefianza de Ia doctrina cristiana y 
de la 1engua castellana. Sin embargo, Ia orden no ~e dio por vencida y aun en 
'momentos previos a su expulsi6n se empefi6 en que estudiantes indigenas tuvieran 
acceso a la lengua latina y a Ia filosofia. 

Respecto a las cartas de Pablo Nazareo, se eneuentran manuscritas en el 
Archivo de Indiasy hasta el momento s610 se habianpublicado Ia tercera y algu· 
110S fragmentos de las restantes. De modo que otro aspecto meritorio de este 
trabajo de Osorio Romero es que por primera vez aparecen las tres transcriptas 
-en su fotalidad, y acompafiadas cada una, como ya he dicho, de Ia versi6n caste
llana. Hasta a:hora s610 se habia traducido la tercera. 

Constituyen un importantisimo testimonio del latin que empleaban los indios 
egresados de Santa Cruz de Tlatelolco. Subraya Osorio Romero que su estilo SIC 

aleja del de Cicer6n -10 eual contradice el testimonio de algunos cronistas- y 
hace notar el manejo fluido de la Iengua, la abundancia en construcciones hispa
nicas y en expresiones coloquiales. Pero 10 que resulta particularmente atrayente 
es la cantidad de neologismos de procedencia nahuatl que incorpora Nazareo al 
latin. 

Otro punto de gran interes son las eitas de autores cIasicos y de la Biblia, 
que demuestran la cultura de este noble azteca, el cual tradujo del latin al 
nahuatl casi la tota1idad de los tenos rituales ,de Ia liturgia. EI 10 especifica en 
una de sus cartas: "todo 10 que durante el transcurso del ano se lee en las igle
sias del orbe de la tierra, 0 sea,evangelios, dominicas, santoralesi, cuaresmaIes, 
feriaies y epistolas sagradas". Tarea que por supuesto, exigia una gran profundidad 
de los estudios filo16gicos y doctrina:les por el riesgo de caer en la herejia. 

Lo que llama sobremanera Ia atenci6n es que un autor que ha recopilado 
y est1,Idiado todos estos datos, afirme de maner;!. rotunda ya en la primem pagina. 
que la conquista se apoy6 en "una estructura. de explotaci6n y de apodemmiento 
de las vidas y haciendas de losindigenas que trajo aparejadas 1a destruccion y 
UlargiDaci6n de los pocossuper.:ivientes" . Desde semejante p6rticobasta el final, 
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el libro desarrolla dos discursos' diferentes que no Hegan nunca a un punto de 
convergencia para matizarse el uno al otro. POT una parte una virulenta condena 
global de la presencia de Espana en America y plr otra, una elogiosa exposiciOn 
de la labor educativa y de BU entusiasta recepcion por parte de los naturales. 
Pareceria apuntar a cierta solucion de compromiso muy comu.n en los intelectuales 
de hoy en dia: Espana no, la tarea de la Iglesia, ~i. Como si esta hubiera sido 
un cuerpo independiente dentro de ese hecho total y complejo que fue la colo
nizacion. La gran mayoria de los sacerdotes que vinieron eran espafioles. Y para 
entender su deseo de Hevar a cabo una labor civilizadora, que estaba dirigida 
a todos los hombres sin distincion y que tenia como puntos de partida Y de 
llegada la Evangelizacion, hay que comprender 10 que fue el humanismo espafidl: 
un enorme movimiento cultural al cual contribuyeron las reform as iniciadas por 
el cardenal Cisneros y estudios teologicos como los del padre Francisco de VitOTia. 
las preocupaciones de. Nebrija, de Sanchez de las Brozas y. de otros destacado$ 
gramaticos por e1 hombre y su lenguaje, y las grandes obras de los artistas del 
Siglo de Oro que no cesaban de bucear en la condicion humana. Sin olvidar la 
actitud de la COrona, reflejada en el caso que nos ocupa en cedulas reales como 
las que se citan 0 en Ia fecunda actividad de autoridades como el Virrey Mendoza 
y el oidor Fuenleal. 

Por supuesto que todo esto no significa ignorar las miserias de la conquista, 
inherentes a todos los procesos de esta naturaleza. Pero no es, por cietto, a traves 
de un a priori ideologico como se avanza en el conocimiento historico. Por otta 
parte, tambien hay que tener en cuenta que no todos los hombres de Iglesia 
actuaron como Fr. Bernardino de Sahagun 0 Fr. Andres de Olmo ante ese "otro" 
que representaba el indigena. 

Por 10 que toea a la actitud de los indios ante la ensenanza, creo que 
desmiente todas las teorias indigenistas sobre la invasion de sus conciencias por 
parte de los sacerdotes cristianos. Hoy sabemos, gracias a la psicologia, que quien 
se siente violentado por una idea que rechaza intimamente tiene un Ultimo me
canismo de defensa que es la dificultad para asimilarla. Esta dificultad tiene 
la apariencia de un impedimento natural, y aun el pwpio sujeto termina consi
denlndola asi. Pero la facilidad y el entusiasmo de los indigenas no solo por 
aprender sino tambien para colaborar activamente como 10 demuestran, par ejem
plo, las abundantes traducciones a sus lenguas de textos cristianos, solo pueden 
ser hijos de un legitimo interes. 

Yo me pregunto si no se puede comparar Ia conversiOn de los mexicanos con 
Ia de otras naciones como Roma. Si alIi los ciudadanos abandonaron voluntaria
mente el decadente panteon olimpico, creo que no es dificil conjeturar que entre 
los indigenas fue tambien litetalmente una Buena Nueva, esta religion que los 
liberaba del sometimiento a las crueldades de la suya. 

Las viejas teorias indigenistas han perjudicado con su presion ideologica la 
investigacion cientifica de los hechos. Por ejemplo, es sabido eI esfuerzo que 
hizo Mexico a partir de la Independencia, por olvidar los tres siglos en los que 
fue el virreinatode Nueva Espana. EI resultado ha sido que ha ignorado durante 
mucho tiempo una serie de aspectos de sus culturas indigenas recogidos por 
los padres misioneros. Aqui tenemos el caso concreto del UbeUu.s de medicinolibw 
Indorun herbis que salio a luz en 11940 en Baltimore, con la introducci6n, !]a 
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'traduoci6n y las notas en ingles, por ohm de una investigadora sajona. La edicibn 
:mexicana, en espaDol, 5610 apareci6 un cuarto de siglo despues gracias a esa 
'estudioso que es Angel Marla Garibay. Intelectuales como aI, como LOOn Portilla 
() como Octavio Paz estAn logrando que la negaci6n del periodo colonial vaya 
siendo superada. Y no se trata s610 de un hecho. mexicano porque, por ejemplo, 
1lD8 reacci6n similar encabeza en Peru, Vargas Llosa. Ahora hay que esperar 
que la artificial separaci6n Espafia/lglesia sea dejada de lado, antes de que 

.. comience a tener tambian consecuencias nefastas para la investigaci6n de nuestras 
'raices culturales, como las apuntadas. 

Pero ante el tratado de medicina y herboristeria azteca" 10 mismo que ante 
los euatro documenltos latinos que incluye el libro de Osorio Romero, se impone
otra reflexi6n. Es que la polemiea actual acerca de la enseiianza del latin en 
;£olegios y universidades cada vez se muestra mas inutil. A las razones que 
:tradicionalmente se esgnmen en su defensa hay que agregar otra y es que tes
:timonios fundamentaIes de nuestro pasado americano estan escritos en latin; y 
:mientras no sean estudiados y debatidos con la profundidad que s610 surge del 
dominio de la lengua, una parte de nuestra historia, incluso preeolombina, que
dara en la sombra. Por ejemplo, las tres cartas de Pablo Nazareo que se recogen 

. en este volumen demuestran que as indispensable la publicaci6n de documentOll 
,de este tipo'en ediciones criticas que contemplen problemas filo16gicos, fuentes, 
clasieas y biblicas, relaciones si las hay, con 18 poesia indigena -no olvidemos 
que los misioneros recogieron para sus sermones algunos fragmentos de esta, que 
reforzaban el mensaje evangalieo--,. datos sobre la historia azteca precolombina 
y sobre la conquista, y todos aqueUos elementos que puedan llevamos a conocer 
mejor estos aspectos de la formaci6n de la cultura mestiza de nuestro continente. 

Sin lugar a dudas, se trata de un trabajo interdisciplinario. Y tambian a los 
cultores de diversas ramas del estudio -latinistas, historiadores, estudiosos de lite
ratura colonial y espanola del Siglo de Oro- est! dedicado este libro sin duda, 
apasionante y de gran interas cientifico a pesar de las reservas seiialadas por 10 
que toea al plano ideol6giCO. 



IlII11Il1UIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUlIllIllIlIIUIllIlIllIlIllIUIIIHIIHIU111811111011_ 

= .• 


= AZUCEiNA ADEUNA FRABOSCHI : 

;;;; = 

= = 
;;; == 
= == 

55 = 
= 
= = 

CRONICA DE LA UNIVERSIDAD DE P~RIS 

Y de una huelga y sus motivos (1200-1231l 

141 pags. 10 USS 

- = 

== == 


== 


Edici6n del 


INSTITUTO DE ESTUDIOS GRECOLATINOS 


"Prof. F. NOVOA" 


1IIIIIIIIIII1IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIl1l1ml.lllllUlllllllllii 

55 



Styoo.s, I (1992) 

TRADICION TEXTUAL CleERONIANA 

Por GERARDO H. PAGFs· 

Cuando Jules Marouzeau, en su Introduction ol Lati~ requiere un ejemplo 
significativo de las vicisitudes a que esta expuesto un texto a traves de sus 
etapas de trasmisi6n, elige una arenga de Cicer6n desde que es pronunciada 
basta que llega a1 publico de su (}poca y de aiios tardios. Sin querer provocar 
en nosotros un escepticismo total, logra bacemos comprender, de manera entre
lenida, c6mo se transforma una pieza oratoria en manos de copistas apresurados. 
incapaces 0, 10 que a veces es peor, tan inteligentes como para enmendar la plana 
al propio Marco Tulio; Elite, por su parte, colaboraba no poco en el trastrueque 
entre 10 que habia clicho y 10 que apareceria publicado por obra de su editor 
y amigo, Tito Pomponio Atico, 0 de los sucesivos amanuenses que se disputaban 
la prioridad de divulgacian de Ias rotundas frases que todos querian conocer ° 
recordar. Para que ese texto fuese digno de su gloria, el orador se habria ya 
reunido con su estenagrafo Tir6n y entre notas, buena memoria y generosa 
imaginaci6n, recompondria, pongamos por caso, los tlmidos y por momentos inse
guros periodos que en defensa de Milon habia arriesgado ante una inquieta 
audiencia nutrida de amigos de Clodio, dandole a la arenga -que a nadie con
vencio, y menos a los jueces- un tone tan levantado como para provocar en e1 
mismo Milan, desterrado, una reflexion en que el reproche aparece salpimentado 
por 1a burla. 

Claro esta que no todas las creaciones tulianas sufriran esas metamorfosis. 
porque muy otro sera e1 estado de animo del autor y aun su disposici6n fisica, 
cuando componga un severo tratado filos6fico 0 ret6rico, en que solo podemos 
suponer algun minimo retoque de su propio calamo. De cualquier modo, sahe
dores de las incertidumbres de esos primeros momentos y de las perplejidades 
de 1a llamada edad oscura, retomemos esos textos en una etapa posterior, aquella 
en que nos es posible localizar ejemp1ares que han llegado basta nosotros 0 han 
dejado vestigios en los que todavia hoy se estudian. Los prologos de las ediciones 
de Les BeUes Lettres nos seran de gran ayuda. 

Y )Oa que estabamos en el Pro Milone, cOIl'tinueniOs con e1. Ademas, la his
loria de los c6dices de ese texto parece sintetizar las peripecias a que se han 
visto expuestas algunas de las piezas que hoy leemos tranquilamente, tal vez sin 
preocupamos por aparatos criticos que son fruto de largas veladas consumidas 
en el deseo de acercamos al autor, aunque este nos haya despistado a sabiendas 
desde el inicio. 

o Universidad de Buenos Aires. 
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Del discurso a favor de Milon conbibamos, ha~'ta 1904, con fragmentos de 
un palimpsesto, el Taurinensis A II 2, que desaparecio ese ano en el incendio de 
la biblioteca de Turin. Ese fragrnento de codex rescriptus era del siglo IV 0 V. 
Por fortuna, habia sido descifrado y copiado, y el abate Amedeo Peyron, turines, 
10 publicaria en 1824 reconociendo su importancia, pues cubre en parte una 
laguna que presentan todos los otros manuscritos (mss.). 

No mejor suerte habfa de caberle a un ms. de Cluny, el Cluniacensis 496, 
anterior al s. IX, llevado a Italia por POggio Bracciolini, quien 10 habia descubierto 
en 1415. En un cataIogo de Cluny, del s. XII, el ms. figuraba bajo el N° 596, 
con la siguiente designaci6n: Cicero pro Milone et pro Auito et pro Murena et 
pro qtlibusdam aliis. Algunas de sus lecciones, dice Andre Boulanger, fueron COD

servadas por un conjunto de eld:ractos debidos a Bartolome de Montepulciano 
(Laurentianus pluto LIV~ 5) Y tambien por una segunda mana de un ms. de. S. 

Victor del S. XV (Parisinus 14749). 

A. C. Clark, quien estudi6 "The uetus Oluniacensis at Poggio" (Anecdota 
Oxon., Class. Series X, 19(5), han6 un pariente muy pr6ximo de aquel en el 
otrom Coloniensis del S. XI, que hoy se halla en el British Museum. Ambos 
presentan identica gran laguna, 10 que es buena prueba de pertenecer a un 
tronco comlin, del cua1, por 1a misma razon, sabemos que no forma parte el 
palimpsesto de Turin, que, seglin dijimos, cubre en parte ese texto faltante. 

Como si fuemn pocas las ausencias, tambien se ha perdido un Werdensis, 
116M codex del que algunos eruditos conservaron lecciones. Tales son parte de 
los elementos basicos para recomponer ese discurso que el mismo Ciceron habfa 
embellecido para presenbirselo a Milon en el destierro y para legarlo a la pas
teridad. Y aunque el texto lacunoso que poseemos no repi1ia exactamente 10 que 
el orador dijera en mal momento, refJeja sf el producto de una elaboracion en 
que puso de suyo 10 mejor de sus calidades, esas que alin nos atrapan con el 
brillo de sus imagenes y el ritrno de sus cIausulas. Estas, por 10 demas, consti
tuyen a veces un elemento tan preciso y valioso como la metrica en poesia 
para la reconstrucci6n de textos corruptos 0 trastrocados. 

Seglin el citado cataIogo de Cluny, e1 c6dice .:Ie Poggio inclula, entre otras 
piezas, el Pro Murena. !Por ventura, de ese ms. perdido deriva el. mencionado 
Parisinus 14749, que nos trasmite el texto de ese discurso. Otros codices del S. XV 
10 contienen (Laurent. pluto XVIJI, 10; Perusinu8 E 71) pero se trata de mss. 
de humanistas, donde abundan correcciones y agregados arbitrarios. No nos ex
trane, pues, que muchos hayan confundido la denominacion de recentiores con la 
de deteriores. Tal confusion, con frecuencia injusta, re~ponde en parte a la abun
dantia cordis de esos copistas del humanismo que glcsaban y corregian con desen
voltura y cierta prisa. Hasta en los caracteres de 1a escritura se refleja ese apre
suramiento, ese deseo de recuperar etapas y renacer de improviso a plenitudes 
soterradas. Los trazos de la minuscula nueva, la de los recentiores (s. XIII al XV) 
son rapidos, abundantes en ligaduras y formas abreviadas, a diferencia de esos 
codice.~ uet1l8tissimi (minUscula antigua) de los S. IX Y X, en que las letru 
aparecen regulares y dibujadas COD calma. Asf seria el Cluniacensis, que concit6 
en su momento la atenci6n de los humanistas, interes que pudo renovarse en 
1927, cuando Reitzenstein descubrio un palimpsesto del S. XV que parecia derivar 
de aque!. Por desgracia, ha resultado apenas descifrable. 
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Sigamos a Poggio (1380-1459) en sus descubrimientos. En viajes por !talia, 
Suiza, Inglaterra y Francia recobro, aparte de los textos ciceronianos que ahora 
mencionamos, las obras de Quintiliano, Valerio Flaco, Lucrecio y Columela. Y 
hasta Ie rest6 tiempo para componer diversos tratados, burlarse donosamente 
-siempre en latln- de costumbres y pre]UlCIOS, desempeiiarse como funcionario 
de la curia romana y como canciller veneciano, pelearse con algunos poderosos 
y dejrar numerosa prole. 

En 1417, ano en que descubrio el Pro Caecina y otros discursos de Ciceron, 
Poggio hallo, probablemente en Francia, un ms. que contenia el De lege agraria, 
el Pro Rabirio Postumv y el Pro Rabirio perdueUionis reo. Saco copia y la envi6 
a ltalia, pero aUi desaparecio. Tampoco se han localizado vestigios del original. 
Del ap6grafo de !Pbggio derivan varios mss. del s. XV que Clark colaciono para 
su edicion. Presentan caracteristica8 similares y faltas comunes, por 10 que A. 
Klotz, en su aparato critico, los agrupo bajo una omega, segUn la costumbre de 
designar un conjunto de mss. coincidentes con una letra griega, arbitrio desacon
sejado por Louis Havet, por oonsiderarlo poco estric[o. Klotz abarco con una psi 
las lecciones que supuso del arquetipo y con una sigma las de uno 0 varios ross. 
Boulanger estima que algunas de esas lecturas son arbitrarias. Agreguemos que 
todo 10 que tienda a la precisi6n es preferible en e~tos menesteres, a menos que 
se trate de aparatos criticos negativos y reducidos, como los de la colecci6n 
Loeb. 

La accion de gracias de Cicer6n al Senado, pronunciada en el ano 57 a. C., 
al retorno de su destierro, se ha salvado merced al codice Efjurtensis (luego 
Berolinensis 252), del s. XII 0 XIII, que puede' cotejarse con las lecciones de 
un Puteanus, transcriptas al margen de un ejemplar propiedad de Lambin que 
se conserva en Heidelberg. El hilo del que penden ciertos textos es muy delgado. 
A veces se trata de un solo modelo, que se toma sospechoso cuando las citas 0 
glosas de los autores antiguos no concuerdan con BU contexto 0 ni siquiera 
figuran en eJ.. AI respecto se imponen ciertas prevenciones. Losgramliticos, r&ores 
o apologistas que se apoyaban en un autor prestigioso de la antigiiedad para 
fundamentar algUn aserto generalmente 10 hacian de memoria y, tal vez, urgidos 
por su argumen~aci6n, trabucaban y aun tergiversaban b~rminos. En ciertos casos, 
llegamos a maliciar que eran pasajes de cosecha propia, sostenidos por la auto
ridad que otorgaba un nombre insigne y por la confianza de que -como en el 
caso de Cicer6n- esa obra ingente era frecuentada par muy pocos. Ademas, 
desde Fmy Antonio de Guevara hasta nuestro Borges no han faltado los que se 
complacieron en desorientar a pesquisidores de fuentes. 

Tambien de un ejemplar Unico proviene De tatoo De el derivaran cinco mss., 
cuyos errores nos permiten inferir con cierta aproximaci6n el tipQ de letra del 
modelo. Por las lagunas colegimos las mutilaciones, la perdida de cuademos y 
de hojas separadas. Una cantidad de recentiores apenas agregan conjeturas al 
texto de base. 

Asimismo la 10ngitud y caracterlstioas de las lagunas han permitido conje
turar el nUmero de lineas y hasta de letras que comp<>rtaba cada hoja. Es' 10 que 
establecio Clark para la fuente de que deriva el Laurentitmus L I 10, trasmisor 
del Pro Cluentio. Analizado.'1 ademAs los vestigios del desaparecido Cluniooen.ris 
496, llega Wilhelm Petzsch a sostener que este remontaria a Ia edici6n de TirOn, 
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el escriba de Ciceron,. en mnto que la vulgata, representada por el lAurentian"", 
provendria de la de Tito Pomponio Atico. Hay quienes trepan muy alto por las 
ramas de los stemmata, en un ejercicio tan arriesgado como el que habia practi
cado Schleicher, en lingiiistica, para el indoeuropeo. 

EI Brutus, tratado de ret6rica que Ciceroo compuso en el 4a a.C., se basa 
en seis copias tomadas del Ltrudensis. Sabemos que en 1422, Gerardo Landriani, 
obispo de Lodi, descubri6 dentro de una caja abandonada en una iglesia un ms. 
muy viejo que incluia, ademas del De inuentione y de la Rhetorica ad Herennium, 
el teJCto del De oratore, del Orator y del Brutus. Por entonces nada se conocla 
de este Ultimo. Un erudito como Gasparino Barzizza, grammDticus rhetorque cele
berrlmus, que profe9aba en Milan, estudi6 la pieza que habria de desaparecer 
en 1428. Pueden causar asombro estos repetidos elrtravios de cOdices tan valorados 
hoy, pero en su momento, una vez copiados y divulgados, pretensamente "me
joradas" sus Iecciones por los ingeniosos humanistas, retornaban al anonimato, del 
cual el hallazgo feliz de alg6n moderno investigador a veces los rescata. Los 
hombres del primer Renacimiento buscaban Ia letra viva, viniera de donde viniese, 
para sentir y divulgar e1 mundo antiguo. Por eso, pocos aiios mas tarde, entrega
rian a la imprenta no siempre los ejemplares de mas cui dada tradicion paleografica, 
sino los de grafia mas clara, los mas facilmente distribuibles entre los tip6grafos, 
los menos recomendables tal .vez desde el punto de vista filologico, que empezaria 
a insinuarse con editores de la jerarquia de un AIdo Manucio, pongamos por caso. 

Volvamos ahora al Brutius, asi sea para seiialar que es buen ejemplo de la 
importancia de las clausulas metricas pam establecer el texto, ya que el Lafllknsis 
distaba de ser perfecto. De all.i que para el De oratore se recurriera al cotejo 
con otra fuente: la que provenia de un ms. en muy mal estado y muy incom
pleto, t>ambien perdido hoy, pero que nos ha sido trasmitido a traves de tres copias 
de los siglos IX 0 X, vale decir, no influidas por interpolaciones renacentistas. 
Son los codices mutili, por contraposicion a las transcripciones del Laudensis, hu
manisticas, denominadas codices integri. Surgen, pues, dos tradiciones: la de los 
mutili (M), de gramaticos atenidos a 1a letra yal detaIle, y la de los integri (L), 
de retores y literatos, con un ,texto mas libre, interpolado y glosado en busca de 
fluida lectura y sentido pleno, condiciones muy valoradas por los hombres del 
s. XV. 

Tan solo palimpsestos nos han Iegado 10 que resta del Pro Tullio, arenga 
Juvenil de Cicer6n parcialrnente salvada por el Palimpsestus Ambrosianus, deseu
bierto en Milan por el cardenal Angelo Mai (editio princeps, 1814) y por el Pa
limpwestus Taurinensis, hallado por el abate Peyron, quien, eombinando fragmen
tos de ambos codices rescripti, con las debidas enrniendas -algunas de elIas, debi
das a Niebuhr- reconstruy6 en 1824 el texto. El palimpsesto de Turin ya no 
existe. Y no valen aqui argumentos de despego renacentista por las fuentes. 

Puede que dos eruditos, trabajando separadamente, sienten las bases para el 
establecimiento casi definitivo de un texto. Buen ejemplo el de las Oration& Cae
sarianae,objeto de un excelente trabajo de Clark (Oxford, 1901), coincidente con 
otro de Petersen, quien public6 la eolaci6n delCluniacensis 498 (Anecdota O:ton. 
19()1),hasta entonces no identificado ni estudiado. De ambos trabajos se sirvi6 
,M.eel. Lob para su ediei6n. 
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,De la Ville de Mirmont recuerda que Madwig, en 1828, en su celebre Ep4sto
14 critica ad OreUium, establecia que los mss. de las Verrinas se dividian en dos 
familias, la GaUica y la Italica 0 uulgaris. Pero el mas antiguo de los mss. conoci
dos es el Palimpsestus Vaticanus, que ofrece fragmentos de los cinco libros de la 
Actio SecunM. Perteneci6 a Eneas Silvio (Pio II) y proviene tal vez del monas~ 
terio de Bobbio. Lo importante es que sus lecciones resultan ajenas a ambas 
citadas familias. Esto hace que el texto se preste a correcciones y conjeturas, 
de las que hay larga lista, encabezada par las propuestas de Cujas (1522-1500). 
Apuntemos que hoy la critica conjetural no goza Gtel favor que Ie procuraron los 
grandes eruditos del siglo pasado, y ya en 1906 Max Bonnet, en la Revue de 
Philologie:, se preguntaba por que perseverar en esta obra de Penelope que con
siste en incorporar conjeturas en los textes para verlas desaparecer en la siguiente 
edici6n. Como sefiala Laurand, se prefiere a menudo renunciar a restituir las par
tes corruptas, sefialando'con una cruz los pasajes que no ofrecen sentido aceptable. 
Hay que distinguir los productos de la colaboraci6n tardfa de las lecciones que 
aparecen en los mss. Les loci desperati puntualmente sefialados siempre dejan 
camino expedito para el ingenio 0 la intuici6n de lectores atentos. 

Ya desde antiguo los correctores bus caban colahorar, a veces interesados en 
explicitar el texto; otras, en defensa de la pudicicia; no pocas, para unificar el 
estilo. Este Ultimo criterio encierra sus peligros. Asi, en Tito Livia, la primera 
decada contiene gran cantidad de expresiones arcaicas y giros que parecen torna
dos de los poetas, en tanto que mas tarde se acerca a la prosa de Cicer6n. EI 
reconocimiento de ese proceso llev6 a Stacey -dice Laurand- a desestimar muchas 
conjeturas propuestas por Madwig, quien partia del supuesto de una mayor 
uniformidad. 

Las correcciones, si son antigU'as, pueden no responder al simple ingeniolus 
de un copista, sino ser reflejo de alg(m cooice u otra fuente que no conocemos. 
En el Laurentianus 50, 45, que, seg(m Chatelain, es del siglo X, aparecen nume
,rosas enmiendas tomadas de otros mss. La segunda mana, mucho mas reciente 
que la primera, puede asi representar una tradici6n mas antigua, al par que con
firma la lecci6n de la prirnera cuando la deja intacta. 

En 1863, Mommsen public6 en el Rheinisches Museum (pp. 594-0(1) un 
articulo sobre un ms. que habia visto en Paris, chez Firmin Didot, y que Ie pare
cia la mejor copia del Laelws siue de amicitia. Su colaci6n fue utilizada en las 
ediciones de Baiter (1864) y Muller (1879). En las reediciones de la literatura 
latina de Teuffel por Schwabe (1890) y por Kroll (1916) se lee: Die beste Hs. 
1st Bin Codex s. IX-X, frii,her bei F. Dido/; in Paris, wo jetzP c:!D6nde esta ahora? 
En 1917 10 creian en Londres. Bassi (Paravia, 1918) 10 suponia en los Estados 
Unidos, ubi homines docti ac diuites omnia quae praecipua atque optima uidentur. 
empUi in musaeis conlocant, qUibus jure meritoque gloriantur atque delectantur. 
Lo cierto es que el c6dice estaba desde 1893 en Berlin,. en la Konigliche Biblio
thek. Laurand, que narra todo esto, pudo nuevamente colacionarlo sobre foto
grafias y notar los errores de Baiter y Miiller, basados a veces ex silentio Momm
senii. Aparec:an lecciones excelentes, que Mommsen no habia sefialado, y que sus 
seguidores, apoyados en el, omitieron. EI excesivo respeto a la autoridad es 
pe-ligroso, y mas si se trata de un argumentwm ex silentio. 
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Otro ms. perdido 0 no identificado es el Moreliaoos, senalado en el siglo 
XVI por Guillaume Morel como fuente de muchas lecciones interesantes para 
e-l De finibus ~ et bcmorum. Jules Martha las designa con una D: scrip
t.",oo ex bono codice prolatae. Para el mismo texto figuraba entre los deteriores 
el RottendorfianWl~ del siglo XII, hoy en Leyde, pero un estudio cuidadoso d& 
sus aportaciones 10 muestra en estrecho parentesco con D. Asi, mss. desechados 
durante largo tiempo nos acercan a los arquetipos. La antigiiedad de un c6dice 
no es siempre prueba de mayor valor. Con frecuellcia un recentior se acerca mas 
a los originales que un uefustissimus, por haber sido aquel copiado directa y cui
dadamellte de algUn arquetipo inapelable, en tanto que el otro deriva de una 
rama deturpada 0 lacunosa. 

Pasemos ahora a la correspondencia ciceroniana. Petrarca descubrio y copio, 
ell Verona y en 1345, las cartas a Atico, que influyeron senaladamente en su 
estilo epistolar, pero no tuvo noticia de las ad familiares, que aparecieronen 
1392 (Mediceus, 49, 9), dieciocho anos despues de su muerte. Como seiiala L. A. 
Constans, Coluccio Salutati, canciller de Florencia, ~upo por entonces que en el 
Norte de Italia habia un conjunto de cartas de Cicer6n y creyo que se trataba 
de otro ejemplar de las dirigidas a Atico. Cuando recibio la copia (Mediceus 49,7) 
comprobo que constituian un grupo nuevo. El original, que estaba en Vercelli, 
fue despues llevado a Florencia. Por otra parte, una carta de Loup de Ferrieres 
(Servatus Lupus), escrita en setiembre del ano 847 a Ansbaldo, del monasterio 
de Priim (Renania) dice: Tullianas epistolas quas mi.sisti cum nostris confem 
faciam, ut ex utrisque, si possit fieri, ueritas exculpatur. Habia, pues, en el siglo 
IX, cartas de Ciceron en Ferrieres y en Priim. dEran las ad fa1l'1Aliares? Probable
mente si, pues el mismo Loup nos dice, en carta del 830, que habia leido las 
que ahora denorninamos Ad familiares, I, 9 Y V, 12. Estas colecciones sedan 
Fuente de los codices transalpini, que representan una tra9,ici6n distinta de los 
italici (Mediceus 49,9 y 49,7). 

EI codex Veronensis y las reproduccciones que de el hizo Petrarca de las epis
tulae ad Atticum se han perdido. El Mediceus 49, 18 (M) parecia tornado de 10 
copiado por Petrarca 0 del propio Veronensis. Pero de las citas que el mismo Pe
trarca hace de las cartas de Ciceron en De uita Caesaris, surge que su ms. no 
perteIJecia a la misma fuente que el Mediceus. Constan sostiene que no son dos 
tradiciones distintas, sino una, compleja y dificultada por el gran nmnero de 
correcciones efectuadas entre el ano 1345 (descubrirniento del Veronesis) y me
diados del siglo XV, como que por entonces no pocos entraban a saco en los 
textos y corregian al modelo por entender que no se atenia a los canones que 
ellos mismos Ie atribuian. Nadie quedaba indiferen~e ante ese Ciceron cambiante
y a veces contradictorio de su epistolario. 

Tan peligroso como el celo de los humanistas es el de quien descubre algo 
y se enamora de su hallazgo. El ms. Vaticanus Reginensis lat. 1587 del siglo X-
XI, con diversos textos, entre los cuales el Cato Maior de Senectute ocupa los ff. 
OOr-8Ov, habia pertenecido a Pierre Daniel y a Nicolas Heinsius, quien 10 llevo 
a Suecia. Paso luego al Vaticano, y alli desaparecio. Dos siglos y medio mas tarde
10 encontraria M. Barriera (Athenaeum" 1926, 176 ss.), quien, en su afan pOI 
vaIorarlo, ha recurrido a indicios discutibles 0 erroneos, tergiversando incluso.. 
segUn Wueilleumier (Reoue de Phildlo:gie, 192'9, 47 ss.), la filiaci6n y la escala. 
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de valores. Es dificil para un investigador mostrar el necesario desapego por su 
pmpia criatura. 

Para establecer el texto del Pro Caecina, el Erfurtensis (E), ms. del siglo 
XII-XIII, de Westfalia, hoy en Berlin (Lat. tol. 202), parece al comienzo muy 
$Uperior ial Tegemseensis (T), del siglo XII, hoy en Munich (Lat. 18787), que es 
obra de un copista menos instruido, con gran numero de faltas groseras, pero 
cuyas lecciones, especialmente las mas defectuosas, son, para Andre Boulanger, 
mas "sinceras" que las de E y dejan transparentar la lectura original, irrecono
cible en las correcciones del Erfurtensis. Yaqui se impone de nuevo el criterio 
de Louis Havet cuando aconseja no desdefiar formas indefendibles, iporque a 
veces son "£altas nacientes" que penniten el retorno a las buenas lecciones, esas 
que quedanln defini:tivamente oscurecidas en un proceso de falso mejoramiento, 
l'n que los lunares han sido maquillados por la arbitrariedad de los lUIlanuenses. 

Esos dos mss., el E y el T, estudiados para el Pro Caeci!1l1., sirven para 
recomponer el De imperio Gn. Pompei, tambien uenominado Pro lege Man-ilia. 
para e1 cual contamos, aparte de numerosas cQpias del siglo XV -la Biblioteca 
Nacional de Paris posee mas de veinte- con un papiro del siglo V, valida para 
[05 ultimos pasajes, descubierto en Oxirrinco y publicado por A. S. Hunt. Ade
mas de los vestigios de un Werdensis hoy desaparecido y de un H(JII'leianus, del 
siglo XI, que estuvo en la catedral de Colonia y hoy se halla en el British Mu
seum (Coloniensis Basilicanus), disiponemos del Bruxellensis 4492 y del Palatinus 
152(). En este caso, el stemma se constituye con elementos diversos, cada uno 
de los cuales debe ser rratado en funclon de sus peculiaridades. 

Tambien reconocen pluralidad de fuentes las Catilinarias. Henri Bornecque 
se refiere a numerosos mss., divididos en tres grupos por Nohl. El primero com
prende cuatro mss. de edades diferentes: un Cluniacensis (C), del siglo IX, des
cubierto y colaclonado por Peterson; un Ambrosianus C.29, del siglo X (A), un 
Vossianus lat. 02 del siglo XI (V) y un Laurootianus XLV 2, del siglo XIII (a). 
De este grupo surgen las mejores lecciones, pero no hay que desdefiar las de un 
segundo agrupamiento de mss. del siglo XI, del cual forma parte el Oxoniensis 
Corp. Christi 57 (0), corregido sobre (a), con 10 que constituye una suerte de 
transicion entre ambos conjuntos. Tambien en el tercer grupo (de los siglos X al 
XII) el Har/eianus 2716 (1) se vincula con los del segundo, de modo que las 
tres familias estan conectadas. Ademas, como trazos de union, cuentan aqui mucho 
los testimonios y citas de autores y reminiscencias de frases memorables, desde 
el exabrupto inicial, repetido basta la saciedad. Resulta engorroso recoger todos 
estos testimonia, con los cuales, si conocieramos su ilacion, podriamos recom;poner 
ell buena parte los textos. Pero no olvidemos que, con frecuencia, esas citas 
responden . a una intencion, ya sea que vayan en busca de alguna rareza, de un 
rasgo de estilo, de cierto hapax, 0 de una prueba argumental capaz de forzar 
la mana del que transcribe. Ello constituye minimo peligro en los casos de autores 
de los que poseemos mss. mas 0 menos cornpletos, pero debemos ser precavidos 
ante aquellos de quienes solo nos restan disiecta membra. 

La antigiiedad de ciertos mss. no los exirne de ser ya producto fusionado 
de diversas fuentes. Para el Pro Caelio contamos, ante todo, con el Parisioos 7794, 
del siglo IX, amen de dos palim;psestos, una excerpta y otros elementos. Entre 
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elIos, cuentan los fragrnentos de un papiro de Oxirrinco del' siglo V (NQ 1251), .. 
pero este no abreva en una sola fuente, sino que sus lecciones responden 'a. diver- . 
sas lineas con 10 que 5e demuestra g.ue ya por entonces existian transoripcio!lles 
eclecticas capaces de desorientar a los no iniciados. Jean Cousin, a1 editar el 
Pro Caelio, sin conceder a varios codices recentiores 0 deteriores (siglo XV) mas 
valor que el conjetural, no vacila en incluir en el· aparto eritico la mencion de
algunos humanistas de los cuales ha tomado en cuenta sus sugestiones. AI respec
to, Havet aconseja mencionar -sin latinizarlos- los nombres de esos autores cuyas. 
'conjeturas han sido incorporadas al texto, para no atiborrar diche aparato con 
lecciones antojadizas que, a la postre, han sido desdeiiadas. 

Una nota marginal que aparece en varios mss. derivados de una copia de 
Poggio (1417) nos pone en la pista de que los tres grupos que poseemos para. 
De lege agraria, ramas del mismo arquetipo, seg..m 10 prueban .coincidentes 
lagunas y groseras faltas en todos, remontarian a una recension de Statilius Maxi
mus, gramatico del siglo II. En esa epoca, segUn el testimonio de Aulo Gelio 
en las Noches Aticas, existia la posibilidad de consultar ejempIares originales 0, 

corregidos ;POl' mana del propio autor. Hoy solo podemos reconocer esa autenti
cidad en ciertos documentos epigraficos. 

Situacion desfavorable es la de depender de una tradici6n Unica de DlIIS. Es 
la que se presenta en el caso del Pro Rabirio perdueUionis reo, texto proveniente 
de aqueUa copia, hoy perdida, que realizara !Poggio en 1417. Poco ganamos CO!Il 

los deteriores, cargados de conjeturas que se multiplican cuando el . texto es. 
corrupto. Parva es la 8iportaci6n de dos codices rescript; muy mutilados de la 
Biblioteca Vaticana, publicados en 1820 por Niebuhr. 

Para las FiUpicas contamos con diversos mss., divisibles en dos familias. A 
la primera pertenecen el Vaticanu.s Basilicamls H 25, del siglo IX, en minnsculas. 
~ la segunda, todos los atros mss. conocidos, cuyo parentesco aparece probado 
por tres importanteslagunas comunes. El consensus codicum de este segundo. 
grupo (siglos XI al XIII) salva errores u omisiones del VaticaIRuS'. pero por me
mentos prevalece la fantasia ereadora. 

Tambien se impone la prudenci:a ante los mss. tardios que nos transmiten las. 
Disputationes Tusctdainae. piezas, como dice Jules Humbert, aU la correction in
tentionnelle a souvent usurpe la place de la reproduction ficMle de rOriginal. Por 
eso el texto de Humbert se funda en la tradicion carolingia, de donde provienen 
la mayor parte de las correcciones del Vaticanu.s 3246. Pero la opci6n no es 
siempre facil, porque los hurnanistas cotejaban capias y, no ateniendose a una. 
sola linea, han transmitido textos amalgamados. 

El De officiis, escrito en el tormentoso aiio 44 a. C., es obra redactada rapi
damente y tal vez vuelta a corregir por el propio Cicer6n 0 muy interpolada ya 
en sus odgenes. Nonius, en el siglo IV, ofrece huen ntimero de testimonia que 
difieren de los mss. Seiiala Maurice Testard que un texto defectuoso tiende a 
diversificarse, y es 10 que ha ocurrido con esta ohra ya desde su origen. En 
los siglos XII y XIII se producen nuevas variantes, observables en el Palat. Vatic. 
lat. 15131 Y en ei Bemensis 104. Se recurre a la lectio facilior, y esas <'mejoras" 
terminan por despistar a algunos filologos del siglo XIX, porque el texto se toma 
asi muy satisfactorio. Testard elige las lecturas de .1a familia mas. defectuosa y 
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fiel, y las prefiere induso a las de Ia antigua tradicion ll.directa (testimonia) 
por la incertidumbre originaria que comporta el texto. Trabaja, pues, con los puri 
y excluye aquellos impuri de los siglos XII Y XIII, abusivamente corregidos. 

Cerremos esta fllpida y parcial vision de la codicologia ciceroniana con e1 
mas comentado de los hallazgos: el De re publica, del cual, con excepci6n del 
Somnium SCipionis y de citas dispersas, nada se conoda hasta que en 1820 8'1 
cardenal Angelo Mai, por entonces prefecto de la Vaticana, descubrio casi una 
tercera parte del tratado en un palimpesto que contenia, en unciales menudas. 
el comentario a los Salmos, de San Agustin. Entre ellas advertiase, en caracte
res tambien unci ales mucho mayores y en angostas columnas dobIes, ese Codex 
Vaticanus 5757, del siglo V 0 VI, con el texto tan buscado de Ciceron, que 
apareda enmendado por una segunda mano, el valor de cuyas lecciones ha dado 
lugar a larga controversia, conforme recueroo Clinton Walter Keyes en su intro
ducci6n para la Coleccion Loeb. 

En las enormes lagunas sobrenadan los testimanios antiguos, en cuya distribu
-ciOn compite la sagacidad de los eruditos. En este easo, en que el legado es tan 
incompleto, la tarea se torna indispensable. Del Somnium Scipianis, par el contra
rio, poseemos numerosas copias. Guando estas se multiplican sin aportar otras 
novedades que las surgidas de las dis·tracciones antiguas 0 de las ingeniosidades 
modernas acrece la necesidad de limitar referencias en el aparato cntico y se 
reiteran los prop6sitos de unificar las formas de notacion. Y cabe entonces recor
dar una reflexli6n de Campbell en su edicion de 1a RepUblica, de Platon (iII, p. 
130, cit. por Laurand): "Aun cuando las correcciones e interpolaciones en el texto 
de la RepUblica fuesen tan numerosas como 10 hall imaginado ciertos filologos 
modemos, la diferencia de sentido que ellas implican sena todavia infinitesimal". 

EI empefio, con todo, es apasionante. Buscar la cumbre -el arquetipo, tal 
vez el protoHpo- en ese montafiismo Heno de peligros en que los escaladores 
se transmiten lucrecianamente los testimonios 0 intentan rutas no holladas -un 
nuevo papiro, un codex rescriptus, un recentior con lecturas validas- 0 se aven
turan entre acechanzas -glosas, trastrueques, lectiones faciliores- ofrece generosa 
compensacion aunque nos invada la sospecha de que nunca llegaremos a la cima. 

SUMMARIUM 

Ciceronis opera tradiita nobis sunt corrupta iam a primis librariolis. Quam
quam prototypos non attingamus tamen expetenda est perscrutatio codicum. Quos 
cum subtiliter despicimus, aliorum uestigia surgunt in qnibus lectiones emendatio
res inuenire possumus. In hac tractatione ueteres codices post saecula deperditi 
denuo et surgunt et iterum dispereunt, alii semper desiderantur, alii a gramma
ticis non exacte memorantur, alii a subtilioribus saltem supponuntur, pauci part!i
culatim in papyris ad luminis ora ueniunt. Hie agitur de eorum fortuna (de codi
cibus rescripl1is, de familiis codicum, de testimoniis). 

Non tantum de orationibus sed etiam de epistulis et allis Ciceronianis operibus 
disseritur . 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS GRECOLATINOS 

"PROF. F. NOVOA" 

L CBBACION DEL INST1TUTO 

Lacreaci6n del Instituto fue propuesta' por los directores de los 
Departamentoa de Fllosofia, de Historia y de Letras de esta Facultad 
endlciembre de 198'7, sabre la baae de las blbliotecas del prof. Francisco 
JilDwa y de su .esposa, prof. Ma. de las Mercedes Samada, luego am
plladas por lncorporaclones de la Biblioteca Central, de otras donra
clones y por adquisiciones. El nombre "Grecolatinos" fue adoptado por 
au amplltud, con el fin de dar cabida a los autares cr1stianos, los Padres. 
de laIgle31a, el 'Medloevo, la cultura bizantina y la neohelenica. 

En febrero d~ 1988 la propuesta fue aprobadaen las instancias 
deja Facultad de Fllosofia y Letras y elevada al Rectarado. AI mes 
algulente el ConseJo SuperIor aprobO par unanimidad el citado pro
yeC'to, la designaciOn del director del miSlllJO yr la denominacI6n "Prof. 
F. N6voa" en ihomenaje a qulen habia sldo muchos anos. profesor y 
decano de laF~ultad. 

Entre 108 obJetivos fljados -lnvestigacI6n, publlcaclones, semlna
dos, conferenc1as- estaba la reallzaci6n de las Jornadas de Estudlos 
ClUicos. programadas para el mes de junIo de los anos impares. 

Z. V J'OBINADAS DE ESTUDIOS CLASICOS 

Estas ya tradiclonales Jornadas tuvIeron lugar en los dias 22. 23 
y 24 de JunIo de '1989, representando el bauti.'uno de este Instltuto, que 
las organiz6 por primera vez. Se leyeron en las distintas comisione& 
cuarenta y cinco trabajos sobre tematlca vlnculada. con "Atenas. Roma. 
y . Blzancio". 

Las conferenc1Bs estuvleron a cargo de la Dra. Maria . Sonsoles 
Guerras (Univel'Sidad Federal de Rio de Janeiro, Brasll) sobre "La 
peninsula iberica.: un hlto en hi hlatorla de la cultura clasle&", y·de. 
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Ia Dra. Inas F. de Cassagne (de Ia Universidad Cat611ca Argentina) 
sobTe "Eros. 11 Philia. Del ideal platonioo al testimonio de San Gregorio". 
En una mesa redonda se traM la "Situacion de los estudios clasicos 
en el nivel universitario". Se dictaron simultaneamente los siguientes 
cursillos: "Lectura de codices virgilianos", por el Dr. Gerardo H. Pages; 
"Arte Bizantino", por la Prof. Ofelia Manzi, y "Rellgiones mistericas 
griegas", por la Dra. Carmen Balzer. En el acto de clausura actua el 
conjunto teatral de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educacion de la Universidad Nacional de La Plata, que represent6 
Ia version de Miles gloriosus de Plauto. 

3. lNAUGURAClON DEL INSTITUTO 

El 25 de junio de 1990, con la presencia del Sr. Rector Mons. Gui
llermo Blanco, de autoridades de la Facultad, del Sr. Embajador de 
Grecia, de personalidades, de profesores y aiumnos, tuvo Iugar la inau
guraci6n oficial del Instltuto, con la bendici6n de la Biblioteca e ins-. 
talaeionea. 

Slguio un informe a cargo de su Director, quien ofrecio un resumen 
de 10 actuado: a,) organizaci6n y ordenamiento de la biblioteca, b) 
plan de trabajos y publicaciones proyectado, ya en marcha, con edleio
nes billngiies anotadas de textos griegos y latinos, con traducci6n de 
obras fundamentales y publicaci6n de trabajos originales de investiga
elon, c) tareas de inve5tigaci6n a cargo de un grupo de docentes sobre 
Ia relaci6n de la cultura hebraica y helenica, y de otro grupo de alum
nos de cuarto ano sobre "el tema del pastor" en la antigiiedad, y d) 
prepara,cion y aprobacion de un proyecto de Revlsta anual del Instituto 
con el nombre Stylos. 

El acto termin6 con un agape organizado por Ia Sociedad de A:ini
goB del Instituto; la cual, integrada por un grupo de benefactores, pro
fesores y alumnos, concret6 pocos meses despues la compra de un mo
demo ~irOCesador de palabr-as. 

4. VI JORNADAS DE ESTUDIOS CLASIOOS 

En los dias 27, 28 Y 2,9 de junio de 1991 se llevaron a cabo las vr 
Jornadas de Estudios Clasicos, organizadas por este Instltuto y una 
Comision de profesores, sobre el tema central de Ia Retorica grecolati
na. Durante las mismas se le,yeron treinta y tres traba'jos y se dictaron 
los siguientes cursillos: "Arte cl8.sico: esencia y permanencia", por el 
Lie. Jorge' Bedorya, y "La t()fTma m,entis escolastica en .la retorica de Ia 
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Mlttmtia", por la Plra. SUvla Ma~navacca. r. l~lijgura<:16n ~ lq JCYr
~8 est.vo a cargo del Sr. Rector, l\4O:oa. QuUlenno Blanco, y en ~l 
acto de clausUra habIb el Sr. ~O, 'Lie. Juan ;R. ~geB, y actu6 e1 
coro "OreW vagorum so.holarium", estudiantina latina a cargo de los 

:alUmnos de los primeros afios de 1& Facultad, baJo la direcci6n de la 
~. Sara Alonso Dopico.Como eierre de las Jomadas, la Prof. Ma. Mer
cedes BergadA d10 una conferenda sobre "El apol'rte de los Padres Qrieg'l)S 
a 1a. ~tualidad de Occidente". 

5. 	 SEMlNARIO SOBBlE "EL PENSAMIENTO FlLOSOF.WO 

~ :ws PAlQRES APOLOGISTAS GRlEGOS iDEL SIGLO 11" 


Todos los vlernes, entre mayo y septiembl'e, se llevaron a cabo 
las reunionea progrwmadaS sobre el pensamientO fUos6fico griego en 
que se formaron los padres apolog1&tas griegofl (S. Justino, Taciano, 
Atenl\goras, Te6f1lo de Antloquia).' " 

~ . El semlnario e.tuvo a ·cargo de 1& prof. Ma. Mercedes Bergadi y 
cant6 con la participac10n de trece alumno! y graduados. 

En el curso de 1992 se proyecta continuar con ''La Escuela de Ale
, jandria: Clemente y Origenes". 

6. 	 VISITAS Y OONFERENCIAS 

En marzo de 1990 fue presentado por el Dr. Francisco Garcia. Bazan 
e1 libro BiOgrafia. de Za Zengua griega.. Sus 3.000 aiios de continuid4d, 
de SaUl A. Tovar, plU!bl1cado por el Oentro de Estudio Bizantinos y 
Neohe1enicos "Fotios Malleros", de 1a. Facultad de Filosofia y Humanl
dades de 1a Universldad de Chile, con 1a asistencia de representantes 
de Ia EmbaJada de Grecla, del Instituto Griego de CU1tura y del citado 
centro de Estudios Bizantinos y NeoheIen1cos. 

AI dia slgulente pronunciaron sendas conferencia.s Bobre l11s1;oria 
bizantina. y sobre poetas neoheJeIlicOB, re.spectlvamente, los doctores 
Hector Herrera Gajas y MllguelOastillo Didier, del mencionado Centro 
de 1a Facultad' de Fi1osofia y Humanidade.s de la. Universldad de Chile. 

El 12 de septiembre de 1m pronuncio una oonferencla 30bre ''iJ.,' 

elegla. dl TlbuIo", el Dr. Paolo Fedeli, de la Unlvers-ldad de Bar1. 

El 14 de setiembre de 1990 el mismo proi'esor e:x:puso sobre "II 
,Poeta laplcld.." yacontinuacl6n el Prof. Wolfgang Kullm.att, de 1a 
't1'rU.v~J's1dad de FriburJO; sobre "'lbe Conception of Man in Uh.e OdYaer". . 	 " 

http:FlLOSOF.WO


138 CRONICA 

El 2'5 de septiembre el Dr. Olivier Reverdin, de la Fundac16n Hardt, 
de Ginebra, visito el Instituto y expuso sobre la corriente heterodoxa de 
los humanistas helenizantes en Francia. 

E! 26 de octubre de 1991 el Dr. Paolo Fedeli volv10 a visitarnos, 
y prcmunclo una conferencia sobre "Romanzi moderni dd airgomento clas
sico". 

PRESElNTACION DE UN LIBRO 

Al a,noexacto de la inauguracion, el 27 de junio, se puso en c1rcu
lacion el primer libro editado por nuestro Instiuto de Estudios Greco
latinos. Se titula Or6nka de' /;a Universidad de Paris y de una huelga y 
sus motioos (1200 ...1231). y es su autora la Prof. AzulCena Adel1na Fra
bosch1, que se desempena aqui como personal de apoyo a Ia investiga
cion ('CONICET) en la categoria de profes1onal princ!:pal y es asimis
mo profesora titular ordinario de Historia de ia EducacIon en Ia carrera 
de Ciencias de la Educaci6n de nuestra FacuItad de Filosofia y Letras. 

Algunas semanas despues, el viernes 30 de agosto, organizado por la 
BibUoteca Central y el Decanato tuvo Iugar en el aula magna el acto 
ofieial de presentacion del libra, que COllto con la asisteneia del Rector 
de la UCA, Mons. Guillermo P. Blanco, y fue presidido por el Decano 
de la Facultad de Filosofia y Letras, Prof. Juan Roberto Courreges, 
quien explico los propositos de difusIon de las actividades de los profe
sores e investigadores de esta casa de estudios a traves de una serie de 
actos que se inIeiaban con este. 

Hablo luego el director del Instituto de Estudios Grecolatinos, Prof. 
Alfrpdo Schroeder, que hizo gala de amenidad y sentido del humor al ir 
narrando la genesis del libro y las vicisitudes que culminaron felizmente 
en su publicaci6n. Y fina1mente diserto aeerca de la obra presentada y 
su eontenido el profesor ,emerito Dr. Gaston Teran Etchecopar, quien 
ano.s atras, en au deaempeno como profesor titular de Historia de la 
Filosofia, Medieval, habia sabido despertar en su entonces alumna Azu
cena. Fraboschi un profundo amor porel Medioevo que ahora ha fruc
tificado en el presente libro. 

Transcribimos a continuacion las palabras del Profesor Teran, que 
dan ampl1a idea acerca del contenido de esta publicacion y la proble
matica que abarca: 

"Oon la publicacion de esta sabrosa pintura que es la CrOnica de f.a 
Universidad de Paris y los Cinco sermones uni1:ersitariOs que en ella se 
Incluyen. emerge ante nosotros la trama de la organizac1on de la Uni
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versldad, las distlntas "escuelas" que fueron surgiendo ademas de la 
catedralicia de Notre-Dame; la formacion de los maestros, los sucesivos 
grados que debian transitar, las inmunidades de que gozaban Incluso 
losescolares; e1 cicIo de ap,rendizaj>e a partir de 1a condicion de auditor 
y los. pasos para arribar a la deseada me'ta de la ticentia dooendi. j Que 
notable la viviente descrlpc16n de la larga huelga Iniciada en 1229 y
las sablas directlVas de los Papas: Inocencio III, Honorio nI y, particu
larmente, Gregorio IX! 

La crisis que en cierto momento aquej6 gravemente a la Universidad 
de Pa.r1.s pudo salvarse, en buena parte, por el oportuno acogimiento de 
los colegas del flamante Instituto de Tolouse, en terminos amistosos 
que ponderaban las excelencias del lugar: la belleza y p1acidez de su 
suelo y de sus vinedos, el deleite del buen vino en los esparcimientos 
proplos de los estudiantes, y la compania de los gOliardos que irrumpian 
a menudo. No podia menos que aparecer otra pagina del Chartutarium 
donde se encomlase "otro vino embriagador", referido a la formaci6n 
de los-. te610gos, los logicos. los gramaticos, los musicos, los afectos a la 
filosofla natural, que alii acceden a los libros de Arist6te1es prohibidos 
en Paris. Y para mayor halago de la libertad academica que promete, 
la carta enfatiza al decir: "gozareis de vuestra propia libertad", mas 
honda que la academica. 

Similar invitaci6nes la de Enrique nI de l'nglaterra, que tambien 
les pi"Olllete libertad en cualquiera de las Universidades inglesas que
elija.n, junto con la tranquilidad. Senal de 1a solidaridad que ha nacldo 
entre las altas casas de estudio, que abarca tambien a las francesas de 
Angers y Orleans. Por otra parte, par esa misma epoca las dos Ordenes 
Mendicantes ocuparian sendas catedras universitarias, pese. a la tenaz 
oposici6n de los maestros seculares. 

Un suceso capital ---seria inexcusable no mencionarlo- es el docu
mento expedido en 1231, cuando Gregorio IX ocupaba el solio pontificio: 
la Pare:ns scientiarwm, que se' convierte en la "Ca'rta Magna" de la 
Universidad de Paris, que compite con sus simliares para acordar 
prerrogativas y alientos incluso a los escolares. Asi surgi6 el derecho 
de huelga, con una adecuada reglamentacion que habria de permitir 
la resoluci6n de mas de un conflicto. 

LOS SERMONESEN LOS AilQ'OSIm LA GRAN JIlUELGA .(1230-1231) 

La improba labor de Marie-Madeleine Davy, que ha develado can
tidad de documentos medievales, nos previene que, de' los ochenta y 
cuatro sermones universitar10s pronunciados en ese entonces, cuarenta 
y cuatro son os esoogidos para su edicion, -en su forma de reportatio, 
con el caracter de simples apuntes tornados por los oyentes. De elios 
la autora del libro que estamos comentando ha elegido a, su vez s610 
cinco: uno del obispo de Paris, Guillermo de Auvergne, otro de 
Felipe el Canciller, un tercero de un maestrlo secular, Guiardo de 
Laon; otro de un fraile dominico, Juan de san Egidio, y el quinto de 
un fraile mener cuyo nombre no consta. En todos los casos se nos pre
senta el texto latino y la traducci6n castellana, precedido eRda sermon 
por una breve nota que ilustra acerca del autor y sus antecedentes y 
ublca el texto dentro del contexte general del problema. 
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LAS '4ARTES PRAEDICANDI" 

Importa destacarel papal que tuvo en los siglos XII y XIII, entre 
las artes, justamente aquella toca.nte a la predicaci6n, en la que cobra. 
relieve e: Ars rethortca, de Alana de Lil e. Sabido es que por 1a gravi
tacion de 106 griegos en las al'tes, y en la tecnica del discurso, al em
prender sus trabajos los medievales suponiase .que aquellas habrian de 
ser los mode10s que sus fie1es .seguirian. Sin embargo, la produccion 
oratoria de l'a epoca en los sig1.os XIII a:l XV, tan abundante, no puede 
ser juzgada, eonformea la ret6rioo clasica. 

Las tecnicas y las artes asumieron una caracteristioo. autOctona, 
l'espondiendo a 10 mas propio de lacultul"a medieval. !Pero no me resisrto, 
echando mano a un kairos, a la oportunidad que se nos brinda de fijar 
el nexo con aquellas formas y tecnicas que, con el nuevo giro que iban 
tomando los text06 c1asicos, sufrian la nec'esaria tl"ansformacion de Is. 
impronta de'l crlstianismo. 

Un case tan 80[0, entre tantos, nos place mencionar referente al 
nexo de 10 griego y 10 latino -en este easo ineluyamos 10 .!Illedieval-, 
que puede extraerse del tratado de Waieys, De modo et forma intro
ducendi thema, cap. V. Be inicia oon :a cita del evangelio de S. Juan 14, 
26-00: \Slpiritus Sanctus quem mittet Pater in nomine meo ule docebit 
omnia. 

De modo narrativ~, segUn apunta el autor, hace pie en la doctrina 
del Fil6sofo (Ethica VIII, 2, 1100 a 6-8): "Los hijos !han rrecibido de los 
padres 106 mejores beneficios; les deben, en efecto, 1a existencia, la' 
crianza y la euucacion una vez nacidos". Trescosas reeiben los hijos
de sus padres: ESSE, et hoc fit per genemtionem; NUTruMENTUM, et 
hoc fit per solLicitam, prouisionem; DIJSCIJPLIJNAM, et hoc fit per 
congruam instructiOnem. Viene 1uego 1a hermeneuUca cristiana: Pa
rentes, autem, nostri, seu parens (noster) est Deus, Pater, Filius et 
Spiritus Sanctus,comp1emndose con e1 siguiente escolio: "Y aunque 
ind~visa 1a ohra de la Trinidad, sin embargo POl' cierta apropiacion
recibe eol ser espiritual de Dios Padre por generacion espiritual; e1 
nutrimento por. apropiacion del Hijo, porquees Dei Verbum; 1a dis
ciplina 0 instruccion, la p'aideia, se apropia al Espiritu Santo". 

En este campo suponese errOlIleamente, recordando los antecedentes 
griegos y latinos, que seria forzoso tomarlos como mode1os en las artes, 
1a poetica, lao retorica, etc. Empero las cosas discurrieron en base a las 
necesidades, a 106 USOS Y a 1a indole de 1a mentalidad medievai. 

Las artes praedicandi cumplieron un acto substancia1, la infusion 
de ia ensenanza de los libras sagrados del Viejo y Nuevo Testamento,· 
nutricia de las almas cristianas. 

No es superfluo, par'a proseguir el intento del trabajo de Azucena 
Frahoschi, tener presentes las observaciones de Chenu que pone en 
claro, en 10 referente a las artes de 1a prediCacion, el recuerdo de 1a. 
elaboracion de las artes tradicionales: eL arB poetica, el an rhetorioa., 
EBtas apareeen en Or~ia despues de las Obras que d1eton. otigen &esaa 
artes. En cambio el tetila se toma. mas delioado tn al UIK) ;de la. a7'tQj 
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praedicandi, pues. en estas la inspiraci6n domina 81 metier, desde que 
en la e1ocuencia. religiosa es e1 Espiritu Santo el inspirador. 

Tal 1aopinion d~ Gilson en su. libro Las td.eas y las ietras.:La: vero.ad 
es que trata.ndose de un arte en que 1a inspiraci6n predomina sobre el 
ofielo, preclsamente por ser ella 1a norma de los maestros medieva1es· 
en e1 ars praedioondi, 1a elocuelliCia religiosa recibe la inspiracion del 
Espiritu Santo. 

Gracias a las investigaciones de algunos doctos -asi Charmand y
el notable indagado,r de la estetica medieva:l De Bruyne, los que no se 
llmitan ·a quedarse con textos :aislados~ "se ha delineado una retorica 
en su especifica estructura, 10 que autoriza a considerar el sermon 
medieval como un genero literario". Justamente las investigaciones
emprendidas por los citados han podido dar yanalizar los tratados de 
arte de Thomas Waleys y Roberto de Baservorn, enderezados a distinguir
el marco oxoniense del parisino; con todo, ambos tienen en vista los 
sermones universitarios formados por cLers, es decIr propiamente in
te1ectuales, segUn la version que cuadra como e1 hombre dedicado a las 
letras (Menendez Pidal). En la epoca de las abadias e1 sermon era, en 
general,de caracter homiliaco. Luego sera no ya sobre la entera homilia 
de 1a fecha, sino centrandose sobre un tema. E,l sermon se compone, 
pues, del Prothema y del: f!hema, que es propiamente }o principal; Gilson 
marea la relacwn entre ambos, para asi desembocar en la pr1egaria. 

Conviene tomar en cllenta la obra del ingles Thomas de Chobham, 
que reglamenta el sermOn conforme a 1a ret6rica requerida por un 
orden, pues sin este pierde su autentico sentido para los fieles. Bueno 
fuera eeiiirse hoy a los mentados preceptoo para que el sermon asuma 
1a brevedad y 10gre imprimir una verdadera persuasion valiendose "del 
lenguaje del mundo y no del de los cie10s", como acotae1 citado 
Chobham, a fin de que penetre en 1a conciencia del pueblo. . 

Aparte del intrinseco valor que posee por la rica informacion 
agilmente presentada, la pulcritud y rigor en 1a traduccion de los textos 
del Chartu/,arium Untversitatis Parf,iensis de Denifle Chatelain asi como 
en Ia de los cinco sermones, merced a la amplia experiencia de Azucena 
Fraboschi en el manejo del latin y del castellano, todo ello comp1etado 
COIl el aiiadido de notas apropiadas, 1a presente publicacion contribuye 
a eS{llarecer, en los dias que corren, ese medioevo que sigue slendo visto 
y juzgado a 1a ligera par quienes repiten orondos aquello de la "edad 
oscura", lugar comun desmentido ya hace tiempo en los centros de 
estudios superlores de Europa, Estados Unidos, Canada. y en algunos,
fellzmente, de nuestro pais. jCuan dificultoso es desarraigar prejuicios 
incrustados en las medianias quedantistas 0 ignaras! Vlene a la mente 
e1 recuerdo de un lucido historiador que en oposicion a1 viejo epiteto 
titulO su libro La (}Tan claridwd de la. Edad Media. 

Creo que el nuevo Instituto, que cuenta con tan avezado director 
como es el Profesor Alfredo Schroeder y can e1 espiritu de trabajo y
empeiio que trasluce el plantel de colaboradores, autorlza a pensar -es 
mi calldo voto- que habra de ser homa y prez de nuestra Facultad". 

Tras esta disertacion del. Prof. Teran, y a tono con las circunstancias 
y h~hos evocadQS, cerro. e1 acto el cora de alumnos. "Ordo vagorum 
sctlolarlum" con la interpretaci6n de algunos Carmina Burana que
fueron caUdamente aplaudidos. . 
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CENTRO DE llNFORMACION PA TRISTICA 

Con la aprobacl6n del Rector de 1a Universldad CatOlica Argentina, 
Monsefior Dr. Guillermo Pedro Blanco, y del Decano y Consejo Directivo 
de laFacultad de Filosofia y Letras donde nuestro Instituto tlene su 
sede, ha sido creado dentro del Institute de Estudios Grecolatinos un 
Qentro de lniJormaciOn Pat'Tistica (CIP) que bajo la direCICion de la 
Prof. Maria Mercedes Bergada se propone contribulr al desarrollo y 
difusi6n de los e.c;tudios sobre el pensamiento de los Padres de la Iglesia 
poniendo a disposicion de quienes 10 soliciten -instituciones universl
tarias, seminarios y escolasticados 0 personas particulares- la infor
macion que pueda ser util para trabajar con eficac·iia y buen nivel 
cientifico en este campo. 

Asi, en esta primera etapa, el CIP se propone los siguientes objetivos,: 

a) brindar informacion aeerca de los C'entros e Institutos que en 
todo el mundo se ocupan en temas de patristic a 0 dan a esta disciplina 
alg(m lugar en sus actividades de investigaci6n, preparan ediciones 
crith'as de textos 0 editan otras publicaciones vinculadas coneste campo 
de estudios. Se tiene ya informacion acerca de alga mas de un centenar 
de centros y se sigue ampliando este fichero; 

b) ofreeer un list ado de las revistas especializadas en patristica 
asi como deaquellas que, dedicadas a estudios teologicos, filos6ficos, 
literarios 0 historioos, incluyen articulos sobre temas patristicos. Para 
que esta infomiacion sea. de efectiva utllldad, se ineluira ·en eRda caso 
is. indicaci6n de las blbHotecas donde pueda eonsultarse c,ada revlsta 
en nuestro pais; 

c) analoga informacion acerca, de las grandes colecciones de textos 
patri.sticos y las ediciones criticas en curso de publicacion; 

d) se encal'a como tarea continua el ir constltuyendo un fidiero 
bibliogr31ico ,patristioo 10 mas complete posible, que permita responder 
a eventuales consultas 0 pedidos de bibliografia sobre temas concretos. 

Anualmente, el CIP se propane publicar un Boletin que inclulra.: 
a) una "revista de revistas" con la nomina de tedos los articulos sobre 
temas patristic os publicados en el ano anterior, acompafiadaen cada 
cast: por un resumen, al menos para los mas importantes; b) informa
cionacerca de Jas novedades bihliograficas en ese mismo periodo; 
e) informacion aeerca de congresos 0 encuentros sobre temas patristieos 
a realizarse en el futuro inmediato, incluyendo las condiciones de 
Inscripcion y demas datos utnes. 

Al eelebrarse reclentemente el "Primer Eneuentro Patristieo" que 
con, acado por la Socledad Argentina de Teologia tuvo lugar en la 
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Abadia del Nmo Dlos (Victoria, Entre Rios) entre el 12 y el15 deoctubre. 
1a Prof.' Bergada anunci6 alli la constitucian de este Centro, que fue 
recibida con general beneplacito, y alii mismose concret6 una impot
tantislma colaooraci6n con el Prof. Enrique Contreras, OSB, de la 
Abadia de Santa Maria (Los Toldos, Buenos Aires), quien disponiendo 
de los modernoe recursos que hoy oftece 1a computaci6n tomaria a su 
cargo el fiehero bibliogri,filco patr'istiJco, que quedaria asi centralizado 
en dicha Abadia. 

VI REUNION ANiUAL DE LA SOCIEDAD BRASIlJENA 
DE ESTUDIOS CLASICOS - IV SIMPOSIO DE HISTORIA 

ANTIGUA Y MEDIEVAL 

Entre el 16 y 19 de setiembre de 1991, en Bela Horizonte, 1a So
ciedade Brasilera de Estudos ClAssicos celebr6 su vr !Reuni6n Anual, la 
que en esta oportunldad ooincidi6 con el IV Simposio de Historia An
tigua y Medieval. Estos encuentros fueron organizados po,r el Depar
tamento de Letras Clasicas de la Facultad de Letras y el Departamento 
de Historia de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Unlversidad 
Federal de Minas Gerais. 

Durante el acto de apertura se lleva a cabo una Mesa Redonda, en 
el transcurso de la cual los representantes de las Asociaciones de &s
tudioS Clasicos informaron sobre la situaci6n de dichos estudios en Chile, 
Brazil, Venezuela y la Republica Argentina. 

El programa de actividades incluy6 cursos, conferencias y grupos 
de trabajo. Los cursos abarcaron tres sesiones que funcionaron simul
tanea:mente. Los temas y responsables de los mismos fueron: "Iniciaci6n 
ala Pap,irologia", a cargo del Dr. Rodolfo Buz6n ('Universidad de Buenos 
Aireg); 'A cronica dos descobrimentos 'e a tradicao classiea", a cargo 
de Marcus Bacamarte (UFV); "Liberdades esquecida:o eonceito de 
liberdade em AristOteles", a cargo de Maria do Carmo Bittencourt de 
Faria (UFRJ); HCultura e civilim<;6es nla, AIlit.iguidade: as aoordagens 
des; livros paradida.cti.cos". ~.. ca,rgo de Pedro Paulo Funari; "MohiIizaQao 
e ~illo politica no mundo antigo", a cargo de Jose Antonio Dabdab 
Trabulsi (UFMG) y "Urn mergulho no tnigico", a cargo de la Cia. teatral 
Mergulho no Tragico ;(PJ). 

Las conferencias, al igual que los cursos, se llevaron a cabo durante 
la manana, en los dias siguientes a la inauguraci6n delencuentro. El 
marte.~ 17, la Prof. Esther L. Paglialunga ('Universidad de los Andes) 
habI6 sobre "Ret6rica y semi6tica: convergencias"; la Prof. Marilda C. 
Ciribelll fUFRJ) sobre "A problematica da originaIldade plautina"; el 
Prof. Nicolau Heck (UFG) disertO acerca de "Cetismoe ironia: 0 que 
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a. fUoaofla Ileve a08 grep" y el PrC)f, Ma.rClel Pa.caut (U'niversillall Ile 
19o1l) sobre ''La pwpautC medievQJe a l' epoque Ile 80n a.JIOI~", El mier
coles 18, en Ilos sesiones sUnul~eas hablaron 1& Prof. l\4'aiga.nucll SaJ:1a.n 
(~)sobre "A escrita aUabetlca grega: UInta ,inVell4;AQ da,P{)u,,?-a. 
cOIllt;ribuiQao oa arqueolpgia"; e1 Prof, FriallC;ols Jouan (Ulllv. !Ie Pa...1'i&) 
"COlttume et caractere du ohoeur sa:t\Vl'ique"; el PI;rof, Daniel Valle 

, Ribeiro fQ'FMG) "I.sldoro deSevllha e a. Espanha vlsig6tica" y Nachmal 
Falbel (USP) "Judeus e arabes na Espanha medieval".;El dia. 19 d~r
taron la. Prof. Gluseppina Grammatico (UMOE -Santiago de Chile) 
"Una aproximac16n al logos heracliteo"; el Prof. Silvio Damasceno An
drade de ,MIoa.raes (UF;RJ) "Personagem cOmico: ldentif1c~&O ,e dene
hga.c;Ao"; Luis Costa Lima (UFF) "0 novo mundo e a descoberta <is. tlcQAo"; 
y c(Prof. Antonio Meddma (lJaP') "Aspectos das ,tr.a'duQOes de Momero". 

Por la tarde funclonaron los nueve grupos de trabajo, que fueron 
organlzados segUn Una. perspectiva lnterdlscipUnaria. y contemplaban 
temas tales como: "Literatura y sociedad en Is. Antigiiedad"; "Linguis
tlca, anau"is textual' y ensefianza de las lenguas claslcas", "Fllosofia, 
clenela. y socledad en 180 Antlgiiedad", "Socledad y cultura en 1& Antl
giie>tiad tardia y Edad Media", "La tradlci6n clasica en Am6riea.", "&>
cledad y cultura en la. antlgiiedad: arqueologia, antropologia. e historia" 
"TE'atro claslco", ''Politic a, economia y sociedad en la Antlgiiedad" y "La 
tradici6n clislca, procesos de transmisi6n y apropia.ci6n". El funelona.

, mtrnto simultaneo de estos grupos revlsti6 la siguiente caracteristlca.: 
se, entreg6 a. cada inscripto un ejemplar con la copia de las ponenclas 
a ser leidas y discutidas en las sucesivas reuniones y los trabajos de 
investlgaci6n fueron prcsentados uno a continuaci6n del otro para 
procederse, despu6s de una pausa, al comentario y anau"is de las dis
tintas propuestas. Esta modalidad permlti6 un positivo intercamblo de 
op1nlones, de metodologias de L'lvestlgaci6n y de elementos blbUograflcos. 

En el curao de este encuentro se reun16 la Asamblea General de 
SBBe, en }.a. eual se decidi6 que la VII Reuni6n se realizara. en lac~ull~d 
de Araraquara., Estado de San Pablo, en el mes de agQ6tQ de 1m, 

ACTA ET AGENDA 

Presentamos a. continuaci6n una. breve informac16n sobre a.etivl
dades academic8.l; realizadas 0 par reallzarse en instituciones del pais 
y del exterior: 

• . En 1989 se reallzaron, entre el 4 y el 6·de mayo, las D1 10nladu 
NacioDlales tie Estudios CIa_os, qrganizad&s por la Facultad de FJloaofia. 
y Letrag de h Univeraillad: Nacional de Cuyo. ' 
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Y los dias 13 y 14 de agosto tuvo Iugar en Ia ciudad de La Piata 
el m Congreso Reg'iIonal de EstucUos OlasiClos, organizado por el Instituto 
Platense de Cultura Hispanica, y simultaneamente se reunio el nIAteneo 
de 1a Asooiaoion Argentina de Estudios Cbi.sicos. 

* En 1990 se celebro en nuestro pais entre el 17 y el 2~ dtl setiembre 
el XI SUnposio N;wional de Estudios Ollisioos, organizado por laEscuela 
de Letras de la Facultad de Humanidades' y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario, sobre el tema "EI mundo antiguo clasico a partir 
de sus producciones culturales". 

En el exterior. del 2~ al 27 de julio tuvo lugar la V ReuniOn Anual 
de 1a Sociedade Brasileill"a de Estudos C1assicos (SBOO) en la localidad de 
las IV Jornadas NIWionales de Estud'i()g CIasicos, organizadas esta vez 
Garibaldi, en tarno al tcma "0 vinho na poesia". 

'" En 1'991 se celebraron entre el 25 y el 27 de abril, en Catamarca., 
por 1a Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Catamarca. 

En Bueno.~ Aires, en Ia sede de nuestra Facultad de Filo.sofia y 
Letras (UCA) tuvieron lugar, del 2,6 al 29 de junio, las VI J'ornadias de 
Estudios OIlisioos, de las que damos cuenta en otro lugar de esta 
Cronica. 

Asimismo en el exterior, en Belo Horizonte (Brasil), entre el 16 y 
el 19 de setiembre ceIebr6 su reunion anual Ia Sociedad Brasilena de 
Estudios Classico.s (SBEC) , que coincidi6 esta vez con ellV Simposio de 
Historia Antigua y Medieval. Acerca de estos encuentros se da tambien 
am·plia notlcia en la Cron:iJCIa. 

* Para el ano 1992 la Asociacion Argentina. de Estudios CIasicos ha 
convocado al XU Slmposio Nacional de EstuJdios Ollisicos, que se reunira 
del 21 al 25 de setiembre en COrdoba, organizado por Ia Carrera de 
Letras Olasicas de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nac'onal de Cordoba. Slmultaneamente se tendra el Atenoo VI de 
Ia AADEC. 

El temario es el siguiente: 1. Horacio en su bimilenario. 2. E1 mundo 
cl8.sico en el Nuevo Mundo. 3. Hacia un mejor conocimiento del texto 
gricgo 0 latino. 4. Aportes varios referidos a filorofia. religion y cultura 
dasica en general. 

Info.rmes: Secretaria Teenica de la Carrera de Letras Clasicas. Fa
cultad de Filo30fia y Humanidades. Ciudad Universitarta. Estafeta 32. 
Universidad Nacional de 06rdoba.5000 CORDOBA. 
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RECENSIONES BIBLIOGRAFICAS 


NORRIS, FREDERICK W., "Faith give8 FuUness to Reasoning". The jive Theological 
Orations of Gregory of Nazianzen. Introduction and Commentary by Frederick 
W. Norris. Translation by Lionel Wickham and Frederick Williams. Leiden, 
E. J. Brill, 1991, 314 pp. 

Como volumen XIII de la serie de Suplementos a "Vigiliae Christianae" (antes 
denominada Philosophia Patrum) aparece este magnifico tomo que esta integrado 
por un estudio introductorio (pp. 1-82) firmado por F. W. Norris, a quien perte
necen asimismo los amplios y eruditos Comentarios (pp. 85-213) a cada uno 
de los cinco celebres discU1808 te016gic08 (27 al 31) del Nacianceno, cuyo texto 
en version inglesa de L. Wickhan y F. Williams figura a continuacion (pp.217
299). Completan el volumen un Indice de textos escriturarios, otro de temas y 
autores antiguos, nombres y escuelas, y un tercero de autares modemos. Todo ello 
impreso y presentada con la calidad, pulcritud, excelente papel y encuademacion 
que caracterizan a las ediciones de E. J. Brill. 

Ofrece especial interes, desde el punto de vista de las disciplinas que cultivan 
los lectares de STYLOS, sefialar la excelente contribucion a un mejor conocimien
to de la personalidad del Nacianceno que constituyen las paginas que a su vida 
dedica F. W. Norris al comienzo de su Introducci6n, redactadas a Ia luz de los 
mas recientes aportes eruditos. Asi, por ejemplo, las interesantes precisiones sobre 
los maestros de retorica que en Atenas tuvo el joven Gregorio: el pagano Himme
rius y el menas conocido Prohairesius, tinico cristiano excluido par Juliano del 
decreto imperial que prohibia a estos enseiiar las letras paganas. La rawn de esta 
excepci6n habria sido -opina Norris- que Juliano habia seguido sus lecciones, y 
concluye de ahl, basandose en las coincidencias seiiaIadas recientemente por M. 
Kertsch entre algunas posiciones filosoficas y ret6ricas de Gre~orio y las de Julia
no y sus maestros, que "One of the reasons behind Gregory s vitriolic invectives 
against Julian well may have been I'hat the two had studied under this same 
professor. Nazianzen and Julian shared so many common features that their diffe
rences needed emphasis" ,( p. 5). En cuanto a los quilates retoricos del propio 
Gregorio -a quien al cabo de sus diez aiios de estudios en Atenas Ie habria sido 
ofrecido el maximo honor de ocupar una de las tres catedras oficiales alli exis
tentes, propuesta que dedlino como el mismo 10 relata en Carmen de uita S1Ul, II, 
245-264- seiiala Norris que sus talentos en ese terreno fueron altamente valuados 
por distintos escritores bizantinos y que "Indeed he is the church father most 
quoted within the Byzantine tradition" (ibid.)_ 

Pero Ia consecuencia mas import:ante de esa estadia en Atenas fue el reen
cuentro con su compatriota Basilio (el futuro obispo de Cesarea y hermano de 
Gregorio de Nys5a') que tambien estudiaba alIi, reanudando asi una amistad soli~ 
damente fundada en un pasado camtin y en comunes intereses y metas futuras. 
Fruto de ello fue la organizacion, de regreso en su patria, de una comunidad 
mOlllistica dedicada a la vida contemplativa y al estudio de los autores cristianos. 
Se ha sostenido. -aunque no puede probarse fehacientemente- que 1a Philocalia. 
de Origenes, habria sido un primer resultado de esa comtin empresa a orillas del 
Ponto. Sea como fuere, Joque no ofrece dudas f.S Ia fuerte influencia orige
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WIlIla perceptible en toda In obradel Nacianceno. Y aunque ese primer intento 
momistico en Annesi no tuvo larga vida, las trayectorias..d8 .CregDno y Basilio y 
BU mutua interdependencia de ahi en mas constituyen, a juiciD de Norris, "an 
interest insight into friendship in late antiquity" aunque esa relaci6n no estuviera 
exenta de nubes y aun de tormentas, dada la diferencia de temperamentos y de 
intereses, acentuada a medida que Basilio iba involucrandose mas intensamente 
eD la potitica eclesiastica de la regi6n, que implicaba no 0010 cuestiones de fe, 
frente al arrianismo en ascenso, sino tambien de poder, dinero e influencias, cosas 
estas qut;) Gregorio detestaba como opuestas a la vida "filosMica" que deseaba. 

CDn igual penetraci6n, dentro de la breve dad requerida,trata la conflictiva 
relaci6n de Gregorio con su padre, que en nombre de intereses superiores. de la 
comunidad cristiana de Nacianzo Ie impone recibir la ordenaci6n sacerdotal y la 
subsiguiente carrera bacia el episcopado, tema este que tambien 10 enfrentara 
alguna vez con Basilio cuando este, comO' metropomano de la regi6n, 10 envia en 
370 como obispo a Sasima, pequefia poblaci6n polvorienta, ruidosa e inculta, 
pero estrategicamente importante en la Iucha contra los arrianos. Consideradas 
eli su conjunto estas y otras similares peripecias, ellas sugieren, a juicio'de Norris, 
que Gregorio no estaba especialmente dotado para los requerimientos de la vida 
practica, y aunque no dejase de comprender la necesidad de ciertos deberes pas
torales, preferia la vida monastica con sus periodos de oraci6n y de estudio. La 
cual "shows that Gregory had a sense common to Byzantine saints: contemplation 
first, service second". 

Pero esto no exime a Norris de reconocer ampliamente que las dificultades 
se originaban mucbas veces en el propio caracter y actitudes de Gregorio y que 
no siempre era la victima de las circunstancias 0' de Ia incomprensi6n de otros. 
Y 10 hace sin medias tintas, como puede verse en este panafo: "'The reservDirs 
of bile that he opened up towards others were self-generated by such conflicts. 
His own life was not fully appealing to him; his expectations of others were 
higher than what he himself could achieve. Any setback could unleash a torrent 
of abuse fomented by his own unease and his misreadung of others. His long auto
biographical pDem includes sections that seethe with self-pity. At times its or
ganization and choise of methaphors are remarkably self-6erving. He laments 
his many trials and compares himself rather favorably with Biblica:! heroes either 
directly or by allusion; he disdainfully refers to his battles with his father and 
haughtly rejects his opponent's charge that he abused canon law. Yet he can 
alsO' be candid about his mistakes" (p. 8). 

Esta rersonalidad compleja, con sus 1uces y sombras, no Ie impidi6 empero 
afrontar e desafio que signific6 enfrentar en Constantinopla, con su formaci6n 
teol6gica ya madura y su inmensa habilidad ret6rica puesta aqui al servicio de 
la fe, Ia ofensiva de Eunomio y los arrianos. De ahi surgieron, en el verano 
y otonD de 380, los Cinco Sermooes Teal6gicos, que son Dbjeto del presente libro. 

En la secci6n referida a sus Escritos, en esta cxtensa Introducci6n que comen
tamos, seiiala Norris que los 17.000 versos que constituyen 1a obra pootica del 
Nacianceno, ademas de sus numerosisimas cartas y sermones, constituyen un caso 
excepcional en la antigiiedad cristiana. Su poesia, de discreta calidad, sigue los 
moldes ciasicos de Homero, Theognis y Eunpides, pero carece de genuina creati
vidad aunque no Ie falta cierto talento poetico. Es interesant~ la hip6tesis de 
Norris, que sugiere que esa fidelidada los modelos clasicos puede haberse debido, 
en buena medida, a la insistencia con que Gregorio sostuvo una y otra vez que 
Juliano estaba totallmente ~uivocado en su prohibici6n: los cristianos tambien eran 
deudores de la cultura heMniqa ypodian por tanto. hacer ~o de sus logros. ~ 
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cuanto a su poema autobiografico, Carmen de. uita sua, entre otras opiniones res~ 
(.'ata Norris la de Misch (A History of Autobiography in Antiquity, vol. 2, pp. 
600(624) que sostiene que puede ser favorablemente comparada con las Confes
&Wnes agu~tinianas y allil en cierta medida las supera de,sde el punto de vista 
literario, en raz6n de liU forma poetica que haria de ella una de las cumbres de 
la autobiografia en toda la literatura griega. Frente a esta opini6n se alza la de

laeger (Early Christianity and Greek Paideia, p. 89) que sin negar su alto valor 
iterario sefiala que en cuanto a introspecci6n ash\. muy lejos de Agustin. Son 

asimismo interesantisimas otras observaciones y opiniones sobre todo el conjunto 
de la obra poetica de Gregorio y el uso balanceado que haee de fuentes chlsicas 
o biblicas segllil los temas tratados. Y merece destacarse la afirmaci6n alii 
citada de Louis Bouyer (The Spirituality of the New Testament and the Fathers, 
"History of Christian Spirituality" vol. I, pp. 343-351) en cuanto a que la poesia 
de Gregorio expresa sus mejores aportes a la espiritualidad cristiana, especialmente 
su poema "Sobre la virtud", que muestra las insuficiencias del ideal griego mien
tras que la revelaci6n cristiana y la vida monastic a encarnan Ios mas altos obje
tivos de la existencia humana ya que la contemplaci6n, y en Ultima instancia la 
divinizacion, constituye para Gregorio e1 fin Ultimo de todos los seres humanos. 

En 10 que concierne a las Carlas, tras mencionar la observaci6n de Wyss 
en cuanto a que el Nacianceno es el primer escritor cristiano que hace una 
colecci6n de sus propias cartas (como 10 hara tambien San Bernardo en el Me
dioevo, acotamos) sefiala Norris que en ellas se hace aun mas evidente su depen
den cia de los modelos clasicos a punto tal que muchas veces parecen mas un 
ejercicio de ret6rica que la expresi6n de los sentimientos profundos de quien escri
be. Esto se haria mas notable, a su juicio, en las cartas dirigidas a Basilio des
pues de la visita de Gregorio aI Ponto: ''They appear to be more concerned with 
literary style than they are worth an expression of personal feelings or a descrip
tion of events. At least the attitudes present in them are ambiguous". No todo es 
asi, empero, pues no deja de reconocer Norris que hay otras cartas ricas en 
contenido doctrinal, sin las cuales no podriamos conocer plenamente el pensamien
to cristol6gico de Gregorio ni tenE'er una visi6n detallada de su controversia con 
los seguidores de Apolinario. .. 

Falta considerar aun 10 que en verdad constituye 1a base de la fama de 
Gregorio, que son sus Sermones, que llevaron a un autor como Kennedy (The 
Art of Persuasion in Greece en "A History of Rhetoric", vol I, Princeton, 1983) 
a insistir en que sus panegiricos son "los mejores desde Dem6stenes". AnMogas 
comparaciones -acota ~orris- habian hecho ya los literatos bizantinos como Mi
guel Psellos y Juan Siceliotes. Aunque a juicio de muchos Gregorio no haya 
alcanzado la penetraci6n exegetica de Basilio, su exegeSis es "a la vez ingeniosa 
y honesta" y se caracteriza :por el sentido comllil, y estima Norris que el estudio 
de los !}inco Sermones aqw comentados y publicados, ~n particular la Oratio 
XXX. indican que el Nacianceno aport6 considerable agudeza hermeneutica y 
penetraci6n teol6gica al anaIisis de la Escritura". 

Por obvias razones de espacio, no nos es posible seguir con el comentario 
de lasecci6n dedicada en esta Introducci6n a la 'Paideia cristiana y a la mutua rela
ci6n que en ella guardaban la filosofia, la ret6rica y la teologia. Tema apasio
11ante, que "probablemente mereceria una monografia aparte" a juicio del autor, 
quetratara empero de esbozarlo I!'qui para que sus lectores cobren conciencia de 
su importancia en el debate educacional entre GregoriO y sus oponentes, precisa
mellte en ese momento clave de la segunda sofistica y de la fuga;1; resurrecci6n 
pagana promovida por Juliano. Las mas de veinte paginas dedicadas a'l tema., 
rastreando desde los sofistas y Plat6n la tens~6n entre ret6rica y filosofia, siguien
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do con la Ret6rica y el Organon. aristotelicos y tratando de establecer puntual
mente el conocimiento que de todo esto tenia el Nacianceno, constituyen desplie
gue de erudicion y de fino anruisis de todo el problema, que incluye los aportes 
del estoicismo, el platonismo medio (AlbinosA y Hermogenes, y sus aplicaciones 
concretas, por parte del Nacianceno, a Ia controversia en cuestion: v. gr., cuando 
en el Sermon '29,12 ridiculiza a los eunomianos por proponer el termino agennetos 
como descriptivo de Ia esencia: divina, mostrandose asf ignorantes del principio 
de que Ia posesion precede a la privacion tal como 10 senala Aristoteles en Cate
gonas, 12 a. Y varias otras afirmaciones de Ia misma procedencia, y de los TOpi
cos, respaldan otras criticas en ese mismo pasaje. 

Atendiendo a Ia orientacion de STYLOS hemos preferido detenernos en estos 
aspectos mas que en los estrictamente teologicos -que ademas en el comentario 
que Norris hace de cada Sermon, siempre van inextricablemente unidos con con
sideraciones de indole filologica y literaria. Creemos que basta 10 dicho -que 
apenas ha intentado dar cuenta de las primeras cuarenta paginas- para poner 
de manifiesto Ia enorme riqueza de este trabajo de Norris y el provecho que de 
su Iectura detenida pueden sacar todos aquellos que se interesan en el conoci
miento de la literatura de [os prim eros siglos cristianos y de las contrQIversias 
doctrinales que en ella quedaron reflejadas. 

MARiA MERCEDES BERGAnA 

GRIMlAL, PmRRE, Los extramos de la libertad. Barcelona, Gedisa, 1990, 186 pp. 

EI titulo en lengua original, Les erreurs de la liberte, que para el estudioso 
de la antigiiedad clasica resu;lta mas rico que su traduccion espanola por cuanto 
evoca el amplio espectro semantico del errare latino, abarca el sentido general de 
este ensayo tal como esta planteado en su "Introduccion",. AS1, el permanente 
efrar en su doble significado de un hacer que· es a Ia vez errante y err6neo, 
ha sido, a juicio de Pierre Grimal, el rasgo caracteristico de Ia reflexion y Ia 
consecuente accion del hombre del mundo clasico respecto de Ia libertad. Mues
tra el autor ese errar como el fruto de Ia multiplicidad inherente al tema estu
diado ya que no solo la Antigiiedad es en SI misma mUltiple, sino tambien y 
fundamentalmente la libertad 10 es. Tratase de un vocablo 08curO y plurivoco por 
los varios contenidos que cada hombre y cada epaca Ie otorga y por sus varias 
manifestaciones: libertad interior y exterior, libertad politica, economica, religiosa, 
etc. Pero tambien y es,te es otro aspecto importante estudiado en esta obra, 
errantes y, a veces, err6neas, han sido las interpretaciones que Ia posteridad ha 
h!lcho de la libertad en Grecia y Roma. 

Buscando precisamente ilustrar esta concepcion de la libertad como un errar, 
P. Grimal empieza su desarrollo in medias res y elige para e110 el asesinato de 
Cesar. En un fugaz pero conceptuoso pantallazo muestra el autor como Ia liber
tad es Ia bandera enarbolada por todas las acciones poHticas que se suceden des
de el cruce: del Rubicon hasta la consolidacion del principado en manos de Augus
to. Tras este proceso, opina Grimal, "era inevitable que ... Ia libertad del Estado 
terminara por desaparecer" (p. 23). Sin embargo, mas alla de este debate en 
tomo de las instituciones politicas y de Ia forma de gobierno de tumo, existio 
en ROIna, desde la epoca de los reyes, una tradicion llunca interrumpida respecto 
de Ia libertad, concebida como la garantia de la condicion juridica del ciudada
no libre, una libertad en suma que "significa de manera negativa no ser esclavo" 
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(p. 24). Esta condicion de "ciudadano libre" solo corresponde en sentido pleno 
al paterfamilias rro, a traves de el, involucra a todo el grupo familiar cuya 
oontinuidad es e principio sagrado sobre el que reposaba el Estado. Una Ve:l; 

expuesta esta concepcion que considera fundamental para el hombre romano, ini
cia Grimal un recorrido por la historia que abarca desde la monarquia hasta el 
comienzo del principado de Augusto (caps. 1 y 2). Este recorrido se centra en 
una serie de hechos, nociones e instituciones que permiten observar esa: libertad 
del ciudadano y las relaciones que se establecieron entre ella y los otros hombres 
libres, los dioses y el poder. A 10 largo de este planteo, resultan especialmente 
interesantes los comentarios hechos a proposito de los episodios de Lucrecia y los 
Horacios, del origen y significado de las nociones de imperium y auctoritas y 
el ana:lisis de las relaciones patrono/cliente y jefe militar/soldados. 

Los capitulos 3. y 4 estan consagrados al estudio de la libertad en el ambito 
griego. Con el mismo criterio utilizado para iniciar el estudio del tema en Rama, 
empieza Grimal analizando dos episodios que ya los mismos atenienses habian 
considerado como hazaiias de su pueblo en pro de la libertad: la expulsion de 
ios tiranos y la guerra contra los Persas; para conduir que, en rigor de verdad, 
poco tuvo que ver la libertad en ellos ya que se explican por la peculiar condi
cion· politica de las 1lamadas ciudades-estado y por el tipo de relaci6n que estas 
mantenian entre sf. Luego de un interesante comentario acerca del posible origen 
de esta forma de organizacion poHtica, Grimal analiza: que tipo de Hbertad existia 
realmente en la polis y concluye que no se trataba de una libertad individual, 
Ia cual considera anulada: por el sometimiento del hombre a su funcion publica, 
sino de una libertad colectiva que, a su vez, se basaba necesariamente en otras 
dos formas de esclavitud: la de los esclavos propiamente dichos y la de los esta
dos dependientes. A proposito de esta suerte de libertad condicionada, comenta 
Grimal las voces de los filosofos en relaci6n con la existencia de los esclavos 
(Platon y Arist6teles) y la btisqueda de la afirmacioll de la libertad del hombre 
frente a la polis, a partir de las experiencias de S6crates y los cinicos. Esta prea
cupaci6n del hombre por su libertad como individuo, es objeto del capitulo 4. 
AlIi, a partir del estudio de los mitos -particularmente Heracles y Prometeo-, 
la literatura y la filosofia, analiza las diferentes posturas respecto de la libertad 
interior del hombre en su relacion con los dos elementos que la regulan 0 condi
cionan: la Moira y el poder. Interesan aqui, especialmente, sus comentarios a pro. 
p6sito de Ulises y su relaci6n con Eneas, Antfgona, Orestes, Prometeo y Heracles. 

El quint0l. Ultimo capitulo, nos sitUa nuevamente en Roma y esta destinado 
al estudio de • La libertad bajo los Gesares". Presenta aqui Grimal una serie de 
manifestaciones de 10 que pareceria considerar el respeto por la libertad. Incluye, 
entre estas, la libertad de comerciar obtenida gracias a la elirninacion de los pira
tas, la libertad de cultos, la libertad que tenian las naciones dominadas de conser
val" sus propias instituciones, la progresiva liberacion de los esclavos y el reco
nocimiento del rol social de los libertos, etc. Todos estos testimonios del "respeto 
por la. libertad" est{m debidamente fundamentados por el autor. Pero del mismo 
modo 10 estan otros tantos testimonios de la "violaci6n" de esas libertades. La 
presentaci6n de unos y otros pareceria asegurar 1a objetividad del autOl, pero 
e.sta se ve empafiada, a nuestro juicio por los comentarios que la acompaiian, los 
cuales estan tefiidos de una cierta parcialidad y, por momentos, de una cierta 
incoherencia conceptual. Asi por ejemplo, respecto de la libertad religiosa y 
mas alIa del conflicto con los cristianos cuya complejidad escaparia a los limites 
de un ensayo de este tipo, P. Grimal afirrna que "Ia Jiber,tad de pensar )' de creer, 
que era total mientras no se tradujera en actos, Jl2dria quedar limitada POI" los 
imperativos del orden publico" (p. 158). Del mismo tenor essu comentario a 
propOsito de la actitud de los Cesares ante los fil6sofos y los rt!tores,cuando 
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dice: "Tambilm aquf la tolerancia parece baber sido la regia asi como el respeto. 
pot ia libertad individual, siempre que nada impusiera limitarla. Las restriccioI)es 
s610 comenzaban cuando las grandes instituciDnes del Estado parecian amena
zadas. En el imperio se tQmarQn tambien de cuandQ en cuando algunas medidas. 
contra lQS fil6sofQs. La mas celebre fue la de Domiciano, que lQS expu1s6 
no s6lQ de Roma, sino tambien de las pro;vincias. Pero nO' se trataba entonces 
de medidas generales contra: la filOSDfia misma, aqui entraba en juegD la querella 
entablada por 10'5 cinicos y algunQs estoicQs contra la ",tirania". Se trataba' de 
fustigar a aquellos senadores que se apoyaban en el estoicismo para oponerse sis
tematicamente al principe. No parece que durante d imperio lQS gobemantes. 
hayan perseguido a'lDs fil6s0fos 0 a IDS retores en su condici6n de tales" (~. 
163). COnsideramDs que hay aqui un cierto intenta. de justificar las "viDlaciDnes' 
de Ia libertad por parte de IDS Cesares recurriendQ aI criterio de "la raz6n de 
estadQ". AI respectD cabe decir que, ademas de que en aras de esta "raz6n de 
€stado" el hDmbre ha cometido y sDportadD IDS mas aberrantes crimenes, la utili
zaci6n de ese mismQ criterio es DbjetQ de censura y rechazo pDr parte de Pierre 
Grimal a la hura de analizar 'la muerte de S6crates, cuando resulta Qbvio, como 
el mismD autor 10 reconoce, que la prerlica socratica pone en peligro el status quo 
tantO' comO' 10' hacen los fil6sofDS estoicQs y cinicos que combaten la "·tirania" 
bajo el gobiet;no de DQmiciano. Finalmente, esta presentaci6n algo ingenua, a 
nuestro entender, del tipo de libertad que existio baio los Cesares nO' con dice 
con las palabras finales dDnde Grimal expresa: "En semejante mundo no habfa 
ninglin lugar para: la libertad, pDr 10' menDS esa Iibertad que se afirma con actO's 
o palabras. La unica libertad que subsistia era la de las cDnciencias" (p. 174). 

ConsideramQs que es esta una obra interesante Y pDlemica. Concebida como" 
un ensaYD, nO' pretende agotar el tema, sino mDstrarIo y, en este sentido, cumple" 
con su cometido. El estiIQ £IuidO' propiD de su autor, la fundamentaci6n cDns
tante con citas pertinentes, la orientaci6n bibliDgrafica y su cDmpleto indice terrui
tieo, Ja cDnvierten en una obra de lectura facil y prDvechosa. Sin embargo, 
creemDS que es de lamentar la falta de un criteriQ hDmogeneD en la: seleccion 
de los aspectDs tratadDs y en la fundamentaci6n de IDS juicios de valDr, a la hora de 
estudiar el problema en Roma y en Grecia. En definitiva, si bien el texto esta 
destinadQ a un publico infDrrnado pero no erudito, creemos que Dfrece a lQS estu
diQSOS del mundo c1asico un punto de partida muy rico ~ara la re£Iexi6n acerca de 
eslo tema espinQso y a la vez tan esencia! para ef hombre de tOOoo los tiempos., 

ALICIA SCHNmBS 

SORENSEN, VlLLY, Seneca, verso ita!., Roma, Salerno Editrice, 1988, 396 pp. 

Seglin informe que proporciQna su propio traductor, BrunO' Berni, el dinamar
ques Villy Sorensen, nacido en 1929 y consideradQ hoy uno de los mas grandes. 
escritores oontempDraneos de su pais, inicia su carrera litemria en 1953 con Saere 
historier (historias emaiias) , serie de narraciones en las que se plantea, sobre 
todo., los conflictos psiquicos de los seres hmnanos. 

POlltetiormente 10 atrajo el ensayo y, despues de trabajos sobre Kafka, Nietzs· ::J'os~~~uer, Se o.cup6 de la libertad y de la crisis de los valores en ,el 
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ll~, por fin, al· convencimien'bo de que l10dria profundizat sus inquietudes revi- . 
sando el pensilr de Seneca, para 10 cual emprende. Ja ttaducci6n de ,De W. De 
clementia y De tranquillitate antmi. . 

Cubnina su intento con este Seneca, que, abmdado con una explicaci6n de 
la supervivencia del pensador romano: "Se Seneca ci sembra pin contemporaned· 
di pensatori a noi. molto pin vicini nel tempo e perche l'Europa moderna ha 
pili cose in comune con la metropoli R~ma che con Ja. societa pin piccola e 
piu chiusa dell'Europa pre-industriale" (p. 7), tiende a desentraiiar un pensa
mientu general y el ideario de cada una de sus obras, incluso las. dramaticas,· en 
relacion con su tiempo, con la gente de su contomo y con su rica formacion cultural. 

Concibe may acertados e incisivos juicios sobre Jas distintas obras del fil6
sofo, en cuya indagaci6n entrecruza reflexiones sobre la Edad de Oro, el derecho 
romano, el Estado y el ciudadano, las clases sociales,. la esclavitud, Ja clientela, 
los espectaculos, el esllOiicismo, el teatro romano y hasta la devaluacion monetaria. 
En medio de la urdimbre de tan rica sustancia se Duede espigar el ideario del 
propio Sorensen, como cuando se refiere a los pueblos sometidos por falta de 
iniciativa: "Per un popolo che non prenda alcuna parte nel potere, l'identificazione 
(,-00 i potenti e l'Unico modo di sentirsi potenta" (p. 92). 0 a la confusiOn tan 
CO'rriente a veces, entre medios y fines: "Dove manca 10 sco~ l'idea,. i mezzi 

'diventano 10 scopo" (p. 847). 

A. J. VACCABO 

SEGAL, CHARLES, Orpheus. The myth of the poet. Baltimore, The Johns Hopkins, 
University Press, 1989, 233 pp. - _ 

El tema fundamental de esta obra es la investigacion del lugar que ocupa 
Odeo, como poeta, en 1a relacion triangular que se establece entre arte, vida y 
amor; El autor trata de mostrar cOmo las distintas versiones del mito oscilan 
entre una poetica de la trascendencia que afirma el poder de la poesi&, Ia canci6n 
)' la imaginacion sobre las necesidades de la naturaleza, incluso la Ultima neoesi
dad, la de la muerte, y una poetica que ceilebra su completa y vulnerable inmer
siOn -en la corriente de la vida.. . 

Esta tematica es analizada en siete capitulos, algunos de los cuales reproducen 
articulos publicados par el autor en revistas especi8lizadas. Asien el capitulo I: 
"The magic of Orpheus and the ambiguities of language" (publicado en Ramus, 7 
[1978] 106-42) nos ofrece una visi6n general del mito y de su tradici6n poetica. 
Seiialada la relacion triangular entre arte, -muerte y ·amor, puntualiza que el signi
ficado del mito varia segUn las distintas conexiones de estos tres elementos. Asf,. 
par una parte, Odeo encarna la habilidad del arte, Ja poesia, el·lenguaje -ret6rica 
y mUsica- que triunfa sobre la muerte. En este sentido el pocIer creativo del 
arte tiene como aliado el poder creativo del amor. Por otra parte, el mitopuede. 
simbolizar al fracaso del arte ante ]a muerte. En el primer caso el mito celebra 
la inspiraci6n poeaca y el poder del lenguaje persuasivo, en tanto que en ia 
segUnda ~spedbVa expresa la intransigencia de la realidad ante Ja Plasticidad 
del lenguaje. RetOrlca y m6sica aparecen como simbolos de Ja cultura humana 



154 

en general y la muerte hace retrooeder al arte y a la Cu:ltura. En este entre
cruzamiento de lineas, Orfeo varia entre 10 apolineo y 10 dionisia.co. En algunas 
versiones es el hijo 0 protegido de Apolo y en otras es e1 hijo de un remoto rey 
de Tracia y presenta afinidades con Dionisos. 

En e1 capitulo II: "Orpheus an the fourth Georgie, Virgil on nature and 
Civilization" (publicado en American Journal of Philology, ff1 [196~], 3(17-25), 
seiiala que el tema fundamental de las Ge6l'1!)cas" de Virgllio, es la relaci6n entre 
el hombre y la naturaleza. La tragedia de Orfeo en la segunda parte del libro 
IV, es la tragedia del hombre y de la civilizacioo. El contraste entre Orfeo y 
Aristeo es crucial para comprender e1 libro cuarto y las Georgicas, como un tod~. 

En tanto gue e1 mundo de las Ge6rgicas, sa presenta c6smicamente ordenado 
y 1a historia de Orfeo as una parte de una estructura mas amplia, que muestra 
el cicIo etemo de muerte y renacimiento, el mundo de Ovidio es muy diferente. 
En el capitulo III: "Ovid's Orpheus and Augustan ideology" (publicado en 
Trat18flctions of the AmeriCICM Pfi4lological Association, 103 [1972], 473-94), el 
autor canaliza las caracteristicas peculiares del pasaje ovidiano en Met., X, 1-85 Y 
XI, 1-66. 

La visiOn de Virgilio y Ia de Ovidio son retomadas en el capitulo IV: "Vir
gil and Ovid on Orpheus. A second look" . Este capitulo presenta un nuevo 
e.xamen que el autor hace de Ias versiones del mito en los dos poetas ya estudia
dos, a la luz de la critica mas reciente. 

En los pasajes liricos de las tragedias de Seneca (Medea, Hercules Fu.renB y 
Hercules Oetaeus), Orfeo tiene un lugar prominente. En el capitulo V, "Dissonant 
Sympathy Song, Orpheus, and the Golden Age in Seneca's Tragedies" (publicado 
en A. J. Boyle, ed., Seneca Tragicus. Ramus Essays on Senecan Drama (Berwick, 
Austrafia, 1983, 229-51) = (R1Jm.u8 12 [1983] 229-51), el autor seiiala que las 
tragedias de Seneca crean un mundo propio definido negativamente, el que en 
parte se opone al tbpico de 1a paz paslDral y de la calma musical que simboliza 
tma armonia potencial entre el hombre y 1a naturaleza. A largo de sus obras esta 
visi6n adquiere una forma pOOtioa concreta en las figuras de Orfeo y de Anfi6n, 
personajes remotos cuya mUsica cautiva a la naturaleza y puede veneer a 1a 
muerte. Muy frecuentemente, sin embargo, este acuerdo sonoro es borrado por 
la violencia que hace al hombre una victima bestial de sus pasiones. Este es el 
hdo oscuro de 1a armonia 6rfica con la naturaleza; esta clase de simpatia c6smica 
dramatiza la profundidad del mal en e1 alma humana. 

El Orfeo de Rilke, estudiado en 61 capitulo VI: "Orpheus in Rilke. The 
hidden roots of being", no 5610 encarna la magica habilidad verbal, sino que en 
un nivel mas profundo e1 poeta alcanza los extremos de 1a vida y la muerte y 
supera Ia amenaza de la nada transformando el mundo fisico en puro $er. 

Esta obra que reUne, en parte, articulos dispersos en distintas publicaciones 
y, por otra parte, reelabora estudios anteriores,permitiendonos una visioo de 
conjunto sobre el tema, culmina en el capitulo VII: "Orpheus from Antiquity to 
Today. Retrospect and Prospect", con un panorama general, que abarca desde la 
1a literatura griega hasta la ya farnosa versioo cinemalografica brasileiia del mito, 
en el filme Orfeu Negro. 

ELISABE'DI CABALLERO DE DEL SASnu;: 

http:dionisia.co
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Byzantion Nes Hellas. Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y Humanidades, 
Centro de Estudios Bizantinos y Neohelerucos Fotios Malleros, 9-10, Sa,ntiago, 
1990, 383 pp. 

Precede a los estudios aqui publicados una semblanza del prof. Fatios Mall&
lOS (nacio en Atenas en 19114 y, desde 1948 hasta su muerte, enseno 38 anos 
en Chile), fundador del Centro de Estudios Bizantinos y Neohelt~nicos y gran 
promotor de todos 10s aspectos de 10 heMnico; su discipulo Alejandro Zorbas D., 
director de esta revista, da tam bien un catilogo de sus trabajos. 

Del embajador de Grecia en la Argentina, Dr. ChanUambos Korakas, se im
prime la conferencia "Diplomacia y ceremonial en Grecia" (pp. 23-24), pronun
dada en Buenos Aires en 1988 y no limitada a 10 historico puesto que incluye 
reflexiones sobre la diplomacia griega en el mundo actual. 

"La biblioteca griega de Francisco de Miranda: Una aproximacion" (pp. 37
llO), por M. Castillo Didier, es un notable trabajo de este neohelenista, de 
amplisima utili dad. Primeramente, tiene relaci6n con el tema de las influencias 
del pensamiento antiguo sabre los gestadores de la libertad americana, dentro de 
cuyaconstelacion destaca el Precursor. Uama la atenciOn en segundo termino 
10 nutrido de la biblioteca: "'La coleccion que reunio Miranda a traves de los 
ruios y que instalo en ~u residencia de Grafton Street, en Landres, es, en realidad, 
riqufsima y representativa de todos los aspectos de la cultura de su tiempo" 
(p. 44). No menos extraordinario es el contenido de la secci6n que ocupa al 
articulista: 172 autares griegos, sincontar 268 epigramatistas de la Antolagiq, 
109 grandes ediciones grecofatinas y gramaticas, diccionarios, estudios, libros de 
viajes por Grecia, encicl6pedias ..., Como tercer aspecto que surge del segundo, 
senalemos la variedad, pues Miranda paseia incluso autores de los Ilamados me
nores, autores bizantinos y tambien neohelerucos. De todos eIlos da una sucinta 
Iloticia Castillo Didier al presentar "una breve seleccion de 42 fichas por autor, 
en cada una de las cuales se detallan las ediciones de obras en originales 0 tra
ducciones, en volumen autonomo 0 en corecciones" (p. 62). Trunbien se reprodu
cen documentos en el que escribe SaUl Antonio Tovar, "Vida y obra de Janus Us
caris, sabio bizantino y Embajador de Francia" (pp. 207-'236): traza una semblanza 
historica de esta figura del humanismo; el cap. ii del trabajo transcribe un contrato 
de compra de manuscritos griegos hecho por Lascaris en su segundo viaje a 
Grecia y al Asia Menor, y el cap. iii esta dedicado a las obras y ediciones del 
bizantino. 

Varios son los articulos de earacter predominantemente historico en este 
nmnero. Por ejemplo: :'La orientacion de los griegos hacia Rusia durante Iia 
Guerra de Crimea (,1853-1806)", (pp. 111-119) por Ste£anos I. Papadopulos, tra
ducido del griego por Alejandro Zorbas D. e interesante resumen sobre el tema; 
"El aporte de Bizancio a la cultura de Occidente" (pp. 135-145) por Georgios 
D. Hurrnuziadis; "Los pueblos de las estepas y la formacion del arte bizantino: 
De la tienda a la iglesia cristiana" (pp. 1'59~171 Y un esquema en la p. 173) 
por Hector Herrera Cajas, erudito estudio que vincula elementos artisticos con su 
interpretacion cultural y que, entiendo, constituye un aporte real al tema; "Estu
dios sobre personalidades bizantinas: El patricio Visir, Domestico de las Escuelas 
(fin de siglo VII-742)" (pp. 181-191) por Panayotis A. Yann6poulos, traducido 
del griego por Jorge S. Razis y que ilumina, a traves de esta figura, aspectos de la 
iconomaquia y de su polemica; "Bizancio y la cristianizacion 00,,10&. eslavos" (pp. 
239-273) por Andres Rajevio; por fin, "Un espanol en la Grecia del siglo XVI" 
(pp. 2:77-282), por Horacio Castillo, acerca del Viaie a Tarquia, atribuido a Cris
tobal de Villal6n. 
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Mencionamos ahora los articulos sabre literatura neohelenica. "Lorca, Elytis 
y el Mediterraneo" (pp. 121-131) por Carlos Spinedi, interesante y original. Para 
Federico -Spinedi demuestra que Ely tis muy bien puede suscribirlo-,. Io medi
terraneo "se resuelve, no solamente en actitudes, paisajes y calores, sino que al
canza tambien la dimensi6n de una verdadera teoria. Para el, a la vez, una flora, 
t\Ila regiOn, una estetica y un canon; una, por fin, bellisirna metafora" (p. 121). 
"Nikos Kazantzakis, el viajero" (pp. 149-1<57) por Lula Konstantinidou, traducido 
del griego por Miguel Castillo Didier, ilustra s6lidamente este aspecto tan reflejado 
ell la obra del cretense. "'"El invisible abril' de Odysseas Ely tis" .(pp. 175-178) 
por Nina Anghelidis-Spinedi, que es una buena introducci6n a la lectura de 
Cakndario de un invisible abril, dado a conocer por Ely tis en 1984. ''La literatura 
de los griegos en Australia: alcance y dimensiones " '(pp. 193-2(4) por George 
Kanarakis traducido del ingles por Henry Lowick-Russell. aporta conocimiento 
sobre el tema tan complejo de la diaspora griega. 

En el presente nu.mero se inaugura una secci6n para incluir textos de autores 
griegos modernos, traducidos directamente al espmol; esta vez un cuento de 
Stavros Papanikol6poulos, poemas de Takis Varvitsiotis y un cuento de Jorge 
Sporidis. 

La secci6n dedicada a revista de libros (pp. 304-343), algunas informaciones 
sobre diversos actosculturales, una noticia sobre los colaboradores y una lista de 
publicaciones ingresadas al Centro Fotios Malleros en el periodo 1985-1989 (pp. 
369-383) completan esta interesantisima publicaci6n. 

Scritton della Storia Aug1l8fa (ed. a cargo de Paolo Soverini), 2 vol., Torino, 
UTET, 1983, 1275 p. 

"La Historia Augusta --como bien ~fiala Soverini en la Introducci6n- cons
«tuye, desde este punto de vista, una obra singularfsima y misteriosa, por algu
nos aspectos un verdadero enigma, el cual -pensamos- es dificil de encontrar, 
no solo en la literatura latina" .('P' 56). Este singular pensamiento marca de por 
SI el interes que esta poco difundida y, en general, poco valorada recopilaci6n 
ha merecido por parte de los rustoriadores y estudiosos del mundo romano, aunque 
coincidamos plenamente con el prologuista cuando agrega que "es la documen
taci6n m.as amplia que podemos tener a disposici6n para la rustoria romana de 
los siglos II Y III" (p. 33). 

Generalmente se la conoce como ScrftptOres hilttoriae Augmtae y consiste en 
una recopilaci6n de treinta biografias imperiales, que abarcan el periodo compren
dido emre el 117 (Adriano) y el 284-5 (conclusi6nde los reinados de Carino 
y Numeriaho). SegUn la tradicion, las distintas biografias corresponden a seis 
autores diferentes: Elio Esparciano, Vulcacio Galicano, Trebelio Poli6n, Julio Ca
pitolino, Ello Larnpridio y Flavio Vopisco. 

Un importante estudio introductorio de Soverini, merece especial atenci6n, 
por la puesta . al ilia de Ia problematica rustoriografica, acompafiada de notas 
bibliograficas y erlticas complementarias que abal'can las pp. 9-!1T,59-72 Y 73-130. 
Se evidencia la diferencia con otras ediciones y, especialmente en 10 qUe> 3 
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nosotrosse refiere, supera en lengu~ eastellana el enonne hueco que dejo la 
antiqufsima 00. de 1889 en 4 vol. (Madrid, Hernando). La obra permite apreciar 
ia desigualextension de las biografias, que llevo a distinguirlasen dos grupos, 
a la vez que presenta un~ singular laguna entre Maximo y Balbino, como tambien 
de los dos Valerianos (244-53), debida quizAs a una perdida accidental. 

El texto revela la existencia de un esquema bilsico de redaocion: datos persona
les, presagios, canicter, operaciones militares, actividad publica, presagios finales 
y muerte. Se interesa mas por la vida privada y escandalosa (tal vez por influencia 
de Suetonio), mediante datos fMiles e insignificantes que, de tOOos mados, penni
ten comprobar la disolucion de los valores tradicionales y la crisis que se nota 
tambien en la historiografia tardia. Bien sefiala Momigliano esto, al remarcar 
la aparicion del interes por 10 individual y las biografias. En este aspecto coinci~ 
ciimos con Soverini en que es "una historia de los Augustos" (p. 15). 

A la vez. el autor demuestra que gran cantidad de documentos son falsos 
0, al menos, meramente retoricos, destinados a llenar huecos de informacion; 
circunstancia que no disminuye ni su interes ni el claro criterio de simpatia 0 anti
patia basada· en una posicion tradiciooo.lista y filo-senatorial, opuesta a los equUes 
() noui homines. La mezcla de datos autc~nticos con falsos y la reelaboracion 
retorica para cubrir la falta de informacion acentuo la tesis tradicional, que los 
consideraba "sin real fundamento historico" (p. 33). Creemos que esta opinion 
debe. matizarse, en la medida que no tenemos dudas de que "la Historia Augusta 
puede representar una de las mas significativas expresiones de la histo'fiografia 
que refleja la crisis y decadencia del Imperio" (p. 18). 

Otro aspecto de especial interes, que es cuidadosamente analiza do por Sove
rin1, se refiere a la epoca de su redaccion, coincidiendo la mayoria de sus estu
dioso~ en fines del siglo IV; la epoca de Teodosio 0 entre el 392 y el 423. 

En cuanto a su autor -autores- y objetivo, el bizantinista Baynes sostiene 
que fue redactada para defender a Juliano el apostata (cuyo arquetipo fue Ale
jandro Severo), para justificar la usurpacion del "tradicionalista" Eugenio £rente 
a Teodosio; para Straub, uno de sus especialistas, la Historia Augusta es una 
historia aduersus Chriltianos, que debe interpretarse no solo como un ataque 
directo al cristianismo, sino como una apologia del paganismo, compuesta como 
respuesta poMmica a la presentaci6n de la historia de Roma en clave cristiana 
de parte de obras como Historia aduersus paganos, de Paulo Orosio (417), y al 
tiempo como tentativa para obtener. de parte de los nuevos detentadores del pOder 
un tratamiento to1erante en la confrontacion de la religion y de la cultura pagana 
(ct. p. SO). Contra esta tesis objeta Soverini que "a nuestro parecer la unica 
tendencia que puede reconocerse en la Historia· Augusta, como verdaderamente 
unifOIme y caracterizarrte,es aquella filosenatorial y adversa tanto a los nom 
homines como al poder militar; una tendencia, ademas, conservadora y tradicio
nalista, que por eso mismo pudo asumir -pero solo de manera colateral y secun
daria- coloraciOn filopagana y acento nacionalista antibarbaro" (p. 51). 

Ronald Syme expuso una original tesis sobre la autoria, referida a un gram
matiCU$ del 395, 9.uien "embebido" de la lectura de Amiano Marcelino, pretendio 
lID "divergimento' sobre los emperadores romanos. Esta teoria implico una clave 
de interpretacion novedosa y, quiz:! por ello, muy aceptada por un tiempo; aun
que obviamente no de manera unarume. 

Queda por afiadir la advertencia de Soverini, cuando afirma que "debe 
tenerse gran prudencia para basarse en el material de 1a misma, teniendo pre
sentlt que, juntl) ~ notieias serias, hlly gJ1ln cantidad de invenciones, falsificaciones 
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y errores de hecho" (p. 33). De todos modos, cabe agregar que se trata de una 
nueva edicion, sumamente cuidada y actualizada, de una obm de excepcional 
interes y fuente necesaria para el conocimiento de un perlodo fundamental de 
la historia antigua, que muestra una vez mas la calidad de esta coleccion de la 
UTET. 

FLORENCIO HUBENAx 

PAOLO FEDELI, "La natura violata. Ecologia e mondo ,omano". Palermo, Sellerio, 
1990. 

El doctor Paolo Fedeli, profesor de Literatura Latina en la Universidad de 
Barl, nos brinda en esta obra, que se Sluma a otras de gran importancia para la 
filologia latina, un tema de gran actualidad y de sefialado valor para los estudias 
interdisciplinarios. 

La historia de las relaciones entre el hombre y el ambiente en el mundo 
antiguo aUn no ha sido escrita, como sefiala el autor en el comienzo de este 
volumen, cuyo nueleo tematico constituyo el objeto de su ponencia en el XII Collo
quium Didizct4cum Classicum : (Salzburgo, setiembre de 1988). La constatacioo 
de este hecho 10 lleva a emprender una investigaci6n que de entrada plantea 
que, si bien el concepto de ecologia ha irrumpido en el mundo moderno a causa 
de las consecuencias dramaticas de un usa no siempre racional de los recursos 
industriales y de un no siempre vigilado control sobre los productos nocivos para 
el hombre y el ambiente, esto no significa, sin embargo, que esta preocupaci6n 
no se haya presentado en Crecia y en Roma, aunque vivian en un mundo apa
rentemente no contaminado. 

En la antigiiedad, nos aelara el autor, se atendio s610 al condicionamiento del 
ambiente sobre el hombre y se establecio una relaci6n directa entre ambiente, 
clima, recursos naturales, caracterls.ticas fisicas y camportamiento de las diversas 
poblaciones. No se presto atenci6n, en cambio, a Ia inevitable interaccion y al 
l'eciproco condicionamiento entre un pueblo y su propio ecosistema. 

Estas reflexiones y temas de candente actualidad como la especulacion edi
!icia, los recursos hidricos, las fuentes de contaminaci6n, la tala de bosques, el 
conflicto ciudad-campo, por nombrar algunos de los temas cuidadosamente anali
zados, son examinados a la luz del testimonio que brindan autores del mund() 
grecolatino. A 10 largo de la obm encontramos una prolija y adecuada seleccion 
de pasajes de las obras de Virgilio, Varr6n, ~linio, Vitruvio, Ciceron, Caton, Colu
mela, Seneca, Horacio, Tacita, Silio ItaIico, Aulo Celio, Servio, Juvenal, Lucrecio, 
Marcial, Propercio, Estrabon, S6focles, Esquilo, Jenofonte, Platon, Hipocrates, Di()
nisio de Halicarnaso, Plutarco y Herodiano. Hay que sefialar la oportuna decision 
del autor de incluir los fragmentos escogidos,. que ilustran la problernatica estu
diada, en sutraduccion al Italiano. Esto pennite una inmediata comprension para 
l()s lectores interesados en los problemas ambientales, en tanto que los especialis
t1-'S en lenguas clasicas pueden consultar los pasajes en su lengua original, en un 
apendice, en el que aparecen reprodUcidos seg{mel orden de su presentacion 
en el desarrollo de la obra. 

ELlSABETII CAB.u..LERo DE DEL SAS'l'N!l 
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TERTUUANO SClOrpiace. A· cura di Giovanna Azza1i Bernardelli. Biblioteca Patristi
ca, n. 14. Nardini EditOTe. Centro Internazionale del Libro. Firenze, 1990 

Obra muy poco recordada hoy esta de Tertuliano que aqui se nos presenta 
en cuidada edicion bilulgiie, con el indispensable aparato critico en 10 que res
pecta al texto latino y con la correspondiente localizacion de las citas y alusiones 
biblicas, precedido todo ello por una precisa IntToduzione (pp. 7-55) Y seguido 
por un extenso y puntual Commento ',(pp. 16'9-308) que va siguiendo linea por 
linea el texto y aporta informacion realrnente valiosisima para su cabal compren
si6n, asi en 10 que respecta a las peculiaridades del latin africano como a las 
circunstancias hist6ricas aludidas, a las cuestiones doctrinales expuestas y a los 
estudios monograficcis que contribuyen a esclarecer determinados puntos. Todo 
ello se completa con una amplia pero bien seleccionada. BibliogTafia (pp. 303-.320) 
Y tres Indices; uno de las citas y alusiones biblicas. otro de nombres propios y el 
tercero "delle parole notevoli" que incluye mas de trescientos terminos. Vniea 
responsable de todo este magnifico y bien logrado esfuerzo es la Prof. Giovanna 
Azzali Bernardelli, del Dipartimento di Filologia Classica e Medievale de la Vni
versita degli Studi di Bologna, la mas antigua de las universidades europe as. 

La IntToduzione, al comenzar por ilustrarnos acerca de la ocasion, fecha y 
propOsito de esta obra del gran retbrico africano nos da la clave de su emano 
titulo: Scorpiace habia denominado Galeno, pocos anos antes, al mas reciente 
antidoto 0 contraveneno contra los escorpiones, verdadera plaga que con el calor 
del verano salia de' tocias partes y acechaba en cada mata 0 bajo cada piedra a 
los indefensos habitantes del norte de Africa. Y el genio polemico de Tertuliano 
no trepid6 en asirnilar a esos mortiferos anirnalejos laprofusa actividad de los 
gnosticos, especialmente los valentinianos, que con su sirlgular doctrina en cuanto 
a que 0010 se debia confesar a Cristo despues de la muerte, ante los espiritus 
celestiales y no aqui ante las autoridades terrenas, apartaban a los fieles del 
supremo testimonio del martirio, en una epoca de persecucion como la que enton
ces se vivia. Todo es,to nos 10 pinta la autOTa con trazos precisos: "La comunita 
cristillla di Cartagine e sorpresa da una crisi che la sconvolge in modo profondo 
e violento. E il momenta della recrudescenza della persecuzione e, como al solito, 
in concomitanza riprende l'azione di proselitismo degli gnostici valentiniani ... 
L'autore descrive la sitJuazione a tinte fortissime. Prende 10 spunto da un flagello 
naturale ricorrente in Africa: l'invasione massiva degli scorpioni durante la soffo
cante calura canicolare. " Si insinuano ovunque, sornioni e agressivi: un pericolo 
sempre in agguato ... Sono diversi di genere, di specie e pigmentazione, rna pun
gono tutti del medesimo modo, procurando una morte ehe si accOTnpagna sovente 
ad atroci dolori. La singolare descrizione sembra uscire dalla penna di un natura
lista. In realta il letterato si e divertito a dar forma, filtrando una dovizia di 
infOTmazioni disunta da Nicandro e da Plinio, ad una delle sue piu vigorose e ori
ginali sirnilitudini per presentare, nella luce sinistra e temibile dello sCOTpione 
africano, i suoi avversari". 

Estos adversarios son, como ya hemos dicho, principalrnente los valentinianos, 
acerca de cuyas doctrinas la Introduzione ilustra con brevedad pero con bien docu
mentada concision (pp. 13-26) Y abundantes referencias bibliograficas para quien 
quiera mayor informaci6n. Estos serian los principales destinatarios del escrito, 
en abierta polemica, aunque tambien la preocupaci6n pastoral del autor no exclu
ye a los propios Heles, especialmente aquellos simpltcf;ls ac rudes a los que es 
preciso "instruir, dirigir y proteger" para que no sean inducidos a error. 

1'or eso va. a desarrollar aqui una amplia reflexion sobre el milrtirio ~tema 
que ya habia tratado un ano antes, en 211, en el De corona militis y que va a 
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volver a tratar en 213 en el De fuga in persecutione. Entre ambos se sitUa 
-como. 10. han podido demostrar investigacio.nes anterio.res de ]a Prof. Azzali Ber
nardeUi que pusieron fin a un problema controvertid()- el presente Scorpiaoe, 
que ha de datarse en el 212. Y es de notar que, aunque para esa epoca Tertu
liano ya ha adherido. al montanismo, la doctrina aqui expuesta acerca del marti
rio. es totalmente conforme con el pensamiento de la Iglesia al respecto. Esta 
doctrina se halla sintetizada en la parte IV de la introducci6n, bajo. el titulo "La 
rifles!lio.ne di Tertuliano. sul martirio.", que habia s~do. precedida por otra mas 
tecoica: "III. La dialettica di Tertuliano" en la que 5e seiialaba como principal 
fuente doctrinal a la Sagrada Escritura y se analizaban los criterios exegeticos 
del Africano y luego se analizaba la estructura e indole del tratado, expo.niendo. 
sus articulacio.nes argumentales. 

Tras to.da esta informaci6n que a no. dudario resulta de gran ayuda para el 
lector, la Introduzione se completa con la Storia del testo, tanto en su exigua tra
dicion manusorita cuanto en las ediciones (Ia princeps, de Paris, 1545, debida 
a J. de Ganay) y con la indispensable referencia a los criterios ado.ptados pOI la 
autora para la presente edicion. 

EI Testa e traduzione, muy pulcramente presentado y con aparato critioo sufi
ciente pero no excesivo., ocupa las pp. 58-167; Y la traducci6n italiana, a 10 que 
podemos juzgar, es fiel y fluida, incluso elegante. 

Y viene luego. el aporte mas valioso, el extenso Commento que, a partir del 
titulo. mismo., va aportando rlquisima informaci6n para una mas adecuooa com
prensi6n 0 interpretaci6n del texto.. Vaya como muestra -y Po.rque no. dudamos 
interesara y satisfara la curio.sidad de muchos de nuestros Iectores- 10. co.nsignado 
acerca de este insolito titulo.: 

"Scorpiace: O"KOQ:1tL(lK-rl <&:vd~O'to~>. L'aggettivo., impiegato anche in senso
assoluto, e termine tecnico. dalla farmaceutica antioa. che designa il contraveleno. 
specifico contro Ia puntura degli scorpioni. Ne tramanda la co.mposizione Galeno., 
De antidotis, II, 12 (of. KUhn, Corp. Med. Gr., XIV, p. 177); altre testimonianze 
in ThesLG VIII, 436". 

"'Posto. COS! insolitamente, a titolo del tratatto.,e attestato. unicamente dal 
Codex Parisinus Latinus, 1622, del sec. IX (Agobardinus). Lo divulgo per primo. 
N. Rigault (1628). Da allora, indubitata lectW difficilior, si impose a tutti gli 
editori sucessivi e sostitui la forma Iatinizzata Scorpiacum, che era giA nota a Gi
rolamo. Ado. Vig. 8 (PL 23, 362): Scribit aduersus haeresim tuam ... Tertuliia
nus, uir erudftisrimus, insigne uolumen quod Scorpia'cum uocat." 

Como puede verse por 10 que acabamos de transcribir, Ia rica y precisa in~
fo.rmacion contenida en este Commento que a 10. largo de ciento.cuarenta paginas 
va aportando casi linea por linea los elementos necesarlos para una mas amplia 
comprensi6n del texto 0 va ilustrando. algunas peculiandades gramaticales 0 Hn
gillsticas, asf como. las calida des ya senaladas de la Intrpduzione y de la presen-' 
tacion y traduccioo del texto, ponen a este volumen de la Biblioteca Patristica,
('Oil un nivel no muy lejano ael de la ya dlasiCa co.lecci6n francesa Sources chre
t1£nnes, 10 cual es una clara senal de esperanza para el futuro de los estudi(JI 
patrlsticos en un area que va extendiendose cada vez mas. 

M. M. BlmGADA. 

http:rifles!lio.ne
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StQfiacU Roma (dirigida por Emilio Gabha y AlOO Schiavone), Torino, Giulio 
Ein$udi, l~, tomo IV, 966 pp. 

Arnaldo Momigliano -muy cooocido en nuestro medio par sus estudios ~ 
historia antigua- y AlOO Schiavone tomaron baio su responsabilidad la publica
ciOn de una nueva Hist01'ia de Roma, para la editorial Giulio Einaudi. ResuItado 
de este proyecto fueron los tres primeros tomos dedicados respectivamente a 
Roma en Italia, al Imperio mediterraneo y a la eOOd tardo-antigua. Hoy nos 
ocupa el IV torno, dedicado a "Caracteres y morfologia" y que por varias razones 
conforma el mas novedoso y significativ~ de estos importantes aportes a la 
bistoria romana. 

En esta obra de conjunto ha particJpaqO 1!Ila serie de destacados especialis
tas. AIdo Schiavone tuvo< a su cargo la coordinacion del volumen;~nia Graceo 
Ruggini (conocida por sus mUltiples e importantes investigaciones en el area poli
tico-religiosa); Francesco de Martino (renombrado constitucionalista, autor de una 
reciente historia social y econ6mica de Roma); Claude Nicolet (probablemente 
el romanista frances mas importante despues de Ia generacion de Pierre Grimal, 
autor de varias obras ya clasicas en esta tematica); Emilio Gabba (uno de los 
romanistas italianos mas importantes, junto con Arnaldo Momigliano, uno de 
cuyos trabajos anteriores se reproduce); Luciano CanfDra y Antonio La Penna 
(conocido por sus importantes ensayos politicos, especialmente dedicados al prin
cipado augusteo y a Salustio y la revoluci6n romana). La sola menci6n de estos 
nombres asegura el prestigio de 'Ia obra resefiada. 

Las tres partes en que se divide e1 libra estan dedicadas respectivamente a 
"La economia y el ambiente", a "Poderes y formas sociales" y a "La cultura". 

En la primera parte sobresale el original enfoque de Schiavone sobre "Una 
gramatica de la aconomia romana", en que detalla la estruotura economica de 
Roma, y su conformaci6n. 

EI tema del espacio es tratado por Andrea Giardina, mientras que Andrea 
Oarandini nos ofrece un estudio erudito sobre la villa romana y las plantaciones 
esclavistas, completada por gran cantidad de seleccionadas reproducciones, esque
mas e ilustraciones que acompafian al texto y resultan invalorables para el estu
dioso. 

Vias de comunicacion, consumos alimenticios, tecnologia y maquinas, medi
cina e higiene son otros tantos capitulos que integran esta primera parte. 

En Ia parte referida a "Poder y formas sociales", De Martino dedica varias 
paginas significativas al "modek> de la ciudad-estado" en sus diversos aspectos, 
mientras que Claude Nicolet escribe sobre el "modelo del Imperio", con los mati
ces peculiares que caracterizan la originalidad de sus investigaciones. 

La estrategia militar y las fronteras fueroo encomendadas, como era previ
sibl~ a Emilio Gabba, experto indudable en esta tematica; mientras que el papel 
de la mujer y I!a. familia fueron cuidadosamente analizados por Eva CantareIla. 
Un curioso trabajo sobre "La fiesta, el circo y el ealendario", completan esta 
parte del !ibm. 

Finalmente, en la parte tercera participaron nueve autores. Asi fueron motivo 
de anaIlsis "La lengua del imperio", "La coostruccion del latin". "EI libm y la 
.~ escrita" y "B arte". . 
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EI estudio introductorio, dedicado a "Religion y Sociedad", fue redactado 
por John Scheid, mientras que Canfora tuvo a su cargo "La educaci6n" . y Antonio 
La Penna "La cultura literaria", en el estilo "politico" que Ie es propio y Ie 
aleja de un simple amilisis estilistico. 

"El pensamiento jurldico" fue redactado por AIdo Schiavone, concluyendl> 
Ia obra con un trabajo edito de MomigUano sobre "La historiografia de las reli
giones en la tradici6n occidental" que reemplaza al que no lIeg6 a escribir. 

Cada articulo se completa con gran cantidad de notas a pie de pagina y 
illl aparato erudito critico y actualizado, que hace casi indispensable la consulta 
de esta importante producci6n, que no puede ser analizada con mas detalle 
pero que, indudablemente, no deberia faltar en el escrit01'io de cualquier estudioso 
en la materia. 

FLORENCIO HUBENAx 

SCHROEDER, A. J. - VACCARO, A. J. Breve histmia de la literatura latina. Buenos 
Aires, Claridad (Col. Breve Historia), 1000, 322 pp. 

En la coleccion Breve Historia, de la Editorial Claridad, ha aparecido recien
temente la Breve historia de la, literatura latina, en la que ~os profesores Alfredo 
J. Schroeder y Alberto J. Vaccaro, reconocidos latinistas argentinos, han desa
lfollado en forma sucinta y didactica el resultado de largos aiios de estudio 
acerca de la literatura en lengua latina. 

EI plan de la obra con51iste en siete partes, que corresponden a diversas 
etapas de la historia de Roma, las cuales han sido establecidas considerando no 
£010 la realidad historica sino tambien los frutos producidos por cada ID1a de 
elias. 

Esta historia comienza con una breve referencia a la conformacion de Roma, 
su historia y su leyenda. 

Luego, en la segunda parte, se analizan las primeras manifestaciones en 
latin escrito, de eanioter preHterario, asi como laobra de Apio Claudio el Ciego. 

Las restantes partes, que comprenden desde Ja literatura primitiva 0 prehele
nistica hasta el final de la deeadencia pagana, se subdividen en distintas seecio
nes, agrupandose por un lado los compositores de versos., por otro los de J>rosa 
y, por Ultimo, los que eultivaron ambas formas. Gonviene seiialar que, dentro
de caia seecion, los capitulos fueron ordenados crono16gioamente por autores, 
incluyendose en eJlos citas .tomadas de los propios escritores estudiados asi como 
de su bibliografiacritica. 

Los textos latinos traducidos se basanen los fijados por las coleeciones 
Bibliotheoa Teubneriana (Leipzig), Les Belles Lettres (Paris), SoriptorlUll Clas
sieormn Bibliotheoa Oxoniensis (Oxford) y The Loeb Classical Library (Cambrid
ge, Mass. & London). 

Es importante destaear que la obra" de lectura amena. y sumamente prove,
chosa, Ie ve completada por una vasta bibliografia, dlasificada -en general, espe
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cial yparticular. A continuacilm de la misma, 5e encuentra un {ndice de autores 
y obras anonimas tratados. fPOr Ultimo, se haIla el indice general de esta edicion. 

Es necesario tambien sefialar que esta historia es de gran utilidad incluso 
para aquellos que desconocen la materia 0 que no tienen acceso a las fuentes 
originales. 

MARiA CRISTINA MAR!lINEZ CORDOBA 

MARiA T. PALOU DE OUAZABAL, Aspectos mgentes del pensamiento pedag6gico de 
Quintiliano, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Filosofia, Huma

. nidades y Artes, 1990, 21 pp. 

El presente trabajo es una interesante manifestacion de la importancia que 
revisten los personajes y los hechos historicos en la formacion de los profesores. 
Su autora en un prologo breve, aunque rico en ideas, sefiala 10 valioso de la 
leflexion sobre Ios "antecedentes historicOS de un metodo 0 de una actitud 
sabre el proceso educativo.", y la "consideraci6n de los modelos historicos". Tam
bien menciona el alcance formativo que tiene la historia de la educacion, siem
pre que se la considere historia viva en fun cion del presente. 

El desarrollo del tema propuesto esta enmarca::lo en algunas caracteristicas 
de la pedagogia de Quintiliano, como por ejemplo su realismo y la necesidad 
de una formacion humanista integral. 

La autora expone cuales son los temas vigentes en el pensarniento de Quinti
Hano y sefiala de que modo son actuales. Entre otros aspectos cabria destacar: 
la importancia de la educacion temprana, el fin de la eduClci6n, la socializacion, 
el educador en relacion con los discipulos y 1a libertad y creatividad del educando. 

En cuanto a la hibliografia, es necesario indicar que los manuales y antolo
-gias consultados (entre ellos el libro de M. A. Calino, Textos pedag6gicos HisIpa
no-ameTictmos) ron excelentes como tales, pero insuficientes para la elaboracion 
de un estudio de estas caracteristicas. Hubiera sido deseable la consulta directa 
de la obra de Quintiliano. 

En conclusion, podriamos decir que son necesarias estas investigaciones y 
muchas mas para que la formacion de los profesores sea una formacion para hoy, 
pero inserta en una perspectiva temporal, ayer y manana. Una educacion que des
conoce el valor formativo de los hechos y modelos historicos reduce 1a mirada 
del educando a 10 actual 0 inmediatarnente anterior, como si la raza humana 
hubiera comenzado hace unos pocos decenios. 

Finalmente es destacable la labor de la Universidad Nacional de San Juan, 
.en cuanto a la publicacion de estos estudios. 

CLARA I. STRAMIELLO DE Bocmuo 
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CLASSlCA. Rev-ista de Sociedade Brasileira de EStudos· ClasSicos, .ano 2, V. 2, Sao 
Paulo, 19'89; 168 pp. 

En la presentaci6n, la Sociedad mencionada manifiesta que, fiel a su orien
taci6n, dicho volumen esta integrado por articu los ineditos y resefias de obms. 
recientemente publicadas, escritos por investigadares de distintos centros del 
Brasil (aunque Classica esta abierta tambien a participantes extranjeros). Esos 
escritos versan sobre disciplinas que se encuadran en el ambito de los estudios 
clasicos, con un objetivo comtm: la valorizacion de estos estudios y 1a preserva
ci6n de un patrimonio que nntre la cultura contemporanea, deseando al mismo 
tiempo fomentar el intercambio cientifico. 

As! pues este nillnero reUne doce trabajos de investigacion, cada uno de 
eUos precedido de un resumen en ingles 0 frances y seguido por la correspon
diente bibliogmfia. Algunos de los autares son perfectamente conocidos por noso
tros como la prof. Maria Sonsoles Guerras, que intervino en las V Jornadas de 
Estudios Clasicos, organizadas por el Instituta de Estudios Grecolatinos de nues
tra Facultad, en 1'989, ademas de participar en el X y XI Simposios Nacionales 
de Salta y de Rosario, respectivamente. 

Los articulus y sus aUil:ores son los siguientes: "0 logos de Tucidides sobre 
a guerra", de Anna Lla de Almeida Prado: "Una porta fechada ao devaneio; uma 
aplicac;:ao a textos siinscritos dos esquemas de abordagem lingilistico-retorica de 
Isaac Nicolau Salum", por Carlos Alberto da Fonseca; "Nero: politica extema e 
defesa do Imperio", de Daniel Valle Ribeiro; "0 poder do canto" de Donaldo 
Schiiler; "Ulisses na Odisseia, de Kazantzakis", por Isis Borges Belchior de Fonse
ca; "Ver. ouvir, interpretar: a proposito dos Sete contra Tebas, de Esquilo", por 
Jacyntho Lins Brandao; "0 mito de Eneias e a elegia de Propercio", de Joao 
Angelo Oliva Neto; "Filosofia e tragedia", por Joao Pedro Mendes; "0 lucrecia
no De rerum natura e 0 hino a Venus", de Maria da Gloria Novak; ''Paulo OrOsio 
e 0 providencialismo no marco do Imperio Romano", por Maria Sonsoles Guerras; 
"0 significado de theos em grego", de Reinholdo Aloysio Ullmann y "cP'Ucr~o~ na 
poesia de Arquiloco", Sergio Cunha dos Santos. 

Como puede observarse por el simple enunciado de los titulos de los trabajos, 
estos abarcan temas muy diversos de lingiiistica, literatura, historia, filosoHa, y en 
los literarios desde consideraciones sobre Hesiodo en "0 poder do canto", hasta 
el estudio de una obra practicanlente desconocida en Brasil, segUn manifiesta la 
prof. Borges B. da Fonseca (y podemos decir que tambien entre nosotws), como 
la de un autor contemporaneo de los va:lores de Nikos Kazantzakis. 

Todas son exposiciones metOdicas, realizadas con seriedad intelectual, actua
lizada bibliografia y con puntos de vista criticos siempre interesantes. 

MARiA ASUNCION ABlJIN 

Dos aproximaciones a la mu;er en la antigiiedad 

Es ya un lugarcomtm afirniar que cada epoca estudia la historia desde su 
propia perspectiva. No es de extranar, entonees, que en Ia segunda .mitad del 
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siglo xx la historia de la mujer sea uno de los "nuevos .temas" que ha tenido 
nias rapido desarrollo. 

El renovado interes de los historiadores contemporaneos por la vida cotidiana 1 
y por la historia de la cultura ha motivado una serie de investigaciones sobre 
el tema femenino 2. En numerosas universidades europeas y norteamericanas se. 
han constituido departamentos de estudios de la mujer, 0 institutos interdiscipli
narios sobre esta tematica. EI movimiento feminista -con sus altos y bajos- ha 
ido generando abundante literatura sobre el tema, a menudo polemica y a veces 
indigerible fuera de los ambitos que Ie dan origen. 

La suma de estos factores ha provocado en la Ultima decada la apanclOn 
en el ambito academico de numerosas e interesantes investigaciones dedicadas 
a la historia de la mujer 3, que estan obligando a revisar el estado tradicional 
de la cuesti6n. 

La historia de la antigiiedad clasica y del judaismo y cristianismo primitivos 
no podian ser una excepci6n a este proceso. Una bibliografia compilada en 1983 
enurneraba no menos de 200 libros y articulos s610 en el tema de la mujer en 
las religiones del mundo greco-romano 4. 

A titulo simplemente ejemplificador, resenaremos dos obras que pueden ser 
instrumentos Miles para quienes se interesen por esta tematica. 

muier en el mu~ antiguo. Aetas de las Quintas ']omadas de· in1J&tligaci6n 
Interdisciplinaria. Seminario de Estudios de la Mujer. Universidad Autonoma 
de Madrid (Edici6n preparada par Elisa Garrido Gonzalez). Madrid, E.U. 
A.M., 11986 (438 pp.). 

Esta voluminosa obm recoge las ponencias efectuadas en las Jomadas Inter
disciplinarias promovidas por el Departamento de Historia Antigua de la Univer
sidad de Madrid, y tiene el merito de ser la primera obra de esta magnitud 
publicada en Espana y de autores espafioles sobre la mujer en la antigiiedad. 

Viene asi a lIenar un vacio notable, ya que las pocas obras disponibles en 
nuestro idioma sobre el tema, la mayoria eran 0 bien sobre aspectos muy pun
tuales 0 bien tardias traducciones de obras de desparejo valor. 

1 Puesta de manifiesto, por ejemplo, en Ia celebre colecciOn de la "Vie 
quotidienne" (Paris, Hachette" varias ed.), 0 en la mas reciente "Historia de Ia 
vida privada", dirigida pOl Philippe Aries y Georges Duby (Buenos Aires, 
Tauru~ 1990). 

2 Quizlis la mas reciente y ambiciosa vision de conjunto sea la Histwe des 
femmes, dirigida por Georges Duby y Micelle Perrot, cuyo torna I, L'Antiquite, 
fue dirigido por Pauline Schmitt Pantel (Paris, Ed. PIon, 1991) . 

. 3 Desde visiones panoramicas de una era, com!? el ya cIlisico estudio de Regi
ne Pemoud sobre la muier en la Edad Media (La femme au temps de cathedrales, 
-1980- versiOn espanola, Barcelona, Granica, 1,962), hasta rninuciosos estudios 
sabre temas muy puntuales, cOmo el de Bernadette Brooten, Women Leaders in 
the Ancient Synagogue. Inscriptional Evidence and Background Issues. California, 
Scholars iPress, 1982 (Brown University Brow Judaic Studies, 86). 

4 Ross S. ~, Women in the Religrons of the Greco-R01'1IQB W9rid. 
Religious Studies Review, VoL 9, nl) 2, April 1983, pp. 127-139. : ~ 
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En un capttulo introductorio, Ramon Teja Caruso, de la Universidad de 
Cantabria, hace una apretada sintesis del estado actual de la cuesti6n en el 
mundo griego y he1enistico, en Roma, en el judaismo y el cristianismo apostOlico 
y en el cristianismo post-apostolico. Plantea su exposici6n "como un intento de 
acabar con un mito -0 mas bien un conjunto de mitos y lugares comunes- que 
Ila dominado durante siglos nuestras representaciones sobre la mujer en el mundo 
antiguo", entendiendo que estas visiones tradicionales -por excesivamente simpli
ficadoras- "son dificilmente mantenibles". 

Si bien en su exposicion el mismo plantea algunas simplificaciones discutibles 
(como cuando afirma que la Iglesia "oficial" del siglo III en adelante traiciono 
el pensamiento cristiano primitiv~, imponiendo "una moral hostil a la emancipa
don [de la mujer], que supuso una vuelta atras a la moral precristiana"5), en 
conjunto el autor refleja en forma sintc~tica las opiniones con mayor consenso en
tre los especialistas. En este sentido puede result-ar una aproximacion valiosa a 
las generiUidades del tema. 

En el mismo capitulo introductorio, Elisa Garrido Gonzalez desarrolla una 
"aportacion bibliografica" que es, probablemente, una de las contribuciones mas 
valiosas de esta olira. Aun cuando la misma autora la caracteriza como una "apro
ximacion", y advierte las dificultades que entra:fia constituir un repertorio biblio
grafico exhaustivo en este campo, la extension de su recopilacion y su clasifica
cion tematica la convierten en un instrumento muy· valioso para los investigadores 
de len,gua espanola. 

Las ponencias han sido reunidas con criterio tematico en cinco capitulos, dedi
cados a la mujer en el PrOximo Oriente antiguo, en Grecia, en Roma ( incluyendo 
aqui la mujer en la patrlstica), en la Espana prerromana y en la Espana visigo
da. Como es logico, un alto numero de ponencias se concentra en temas relacio
nados con la mujer hispana., pero los especialistas en Egipto, Grecia y Roma 
encontrarim numerosos articulos de interes. Simplemente a titulo indicativo de 
la variedad de temas tratados, citemos las ponencias de Joaquin Cordoba Zoilo, 
'Entre el poder y la vida cotiruana. La muier durante el segundo milenio en la 
Alta Mesopotamia", la de JesUs-Victor Rodriguez Adrados, "Sistema onomastico 
de la mujer en el mundo romano", y la de -Maria del Mar Marcos, sobre "La 
vision de la mujer en San Jeronimo a traves de su correspondencia". 

Ross S. KRiAEMER (EO.), Maenads, martyrs, matrons, monastics. A sourcebook 
on women's religiOns in the greco-roman world. Philadelphia, Fortress Press, 
1988 (429 pp.). 

La autora de esta rica y original antologia de fuentes es "visiting scholar" 
del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Pennsylvania. Con
sagrada desde los inicios de su carrera academica a.l tema de la mujer en las reli
giones del mundo anti guo, su tesis doctoral en Princeton fue "Ecstatics and asce
tics: studies in the function of religious activities for Women in the Greco-Roman 
World" (ed. 1976), y ha escrito numerosos aruculos sobre eI tema. 

La obra que nos ocupa es una criteriosa recopilaci6n de 135 fuentes griegas, 
latinas, hebreas, arameas, sirias y coptas. La autora emplea traducciones inglesas 

I Pagina 26. 
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basta el momenta dispersas en diferentes obras, excepto en algunos casos en que 
ofrece sus propias traducciones ("Acts of Thecla" y "The Conversion and Mariage 
of Aseneth", por ejemplo). 

Las fuentes son preselltadas con un breve titulo descriptivo, su autor y fecha, 
y han sido agrupadas tematicameI!il:e en seis secciones. "Observances, Rituals and 
festivals", presenta descripciones de las prillcipales festividades religiosas que invo
lucraban particular mente a las mujeres; "Researching Real Women: Documents 
to, from, and by Women" reUne fundarnentalmente inscripciones, papiros y cartas 
dirigidas por a a mujeres; "Religious Office" agrupa Lis evidencias disponibles 
sobre el ejercicio femenino del sacerdocio u otras funciones rituales en las diferen~ 
tes religiones del mundo antiguo; "New Religious Affiliation and Conversion" 
mrece un interesante material para el estudio de como y por que las mujeres deci. 
dian cambiar de reli~i6n; "Hdly, Pious and Exemplary Women" presenta a nueve 
"mujeres ejemplares', y "The Feminine Divine" 3grupa textos vinculados al 
enlto de algunas de las mas significativas diviniclades femeninas. Cada secci6n 
esta precedida de una nota introductoria, con una breve descripci6n de su con~ 
tenido y la presentacion de algunas de las dificultades metodol6gicas 0 heuristicas 
vinenladas al tema. 

Esta simple enumeraci6nde su contenido bastarla para poner en evidencia el 
interes de esta antologia para estudiantes e investigadores. Se trata de una vasta 
cantidad de material no s610 disperso, sino tambien de muy diHcil acceso que 
ahora se encuentra reunido, y presentado en forma ordenada y didactica. 

A esto se suma una minuciosa resena sobre los autores y las fuentes em'Plea~ 
das, y tres indices (de fuentes, de nombres personales y de nombres de divini~ 
clades) que facilitan el rapido acceso a la informacion deseada. 

En su introducci6n, la autora advierte que -a diferencia de otras autoras de 
militancia feminista "combativa" - no pretende que los textos recopilados se ade~ 
cuen necesariamente a las preocupaciones de las te6logas contemporaneas, sino 
que pretende "recover and understand the religious activities and beliefs of 
women and to integrate that knowledge into a revised, emiched appreciation of 
human religion". De este modo, Ross Kramer toma una saludable distancia de la 
pleyade de autoras nor.teamericanas y europeas que -arguyendo el laudable fin 
de mejorar la condici6n femenina- han desarrollado la poco recomendable cos~ 
tumbre de cortajear, manipular y abusar de las fuentes con tal de legitimar sus 
posiciones 6. De hecho, no es una de las menores virtudes de la obra el que se 
pueda acceder a una amplia gama de textos en 5U version completa, sin i08 

maliciosos cortes que han provocado algunas "guerras de citas" entre academicos 
de posiciones encontradas. 

Las escasas y a menudo fragmentarias voces de las mujeres creyentes de la 
antigiiedad resuellan en las paginas de esta obm, una herramienta de trabajo 
de primera categoria para quienes se interesen par escucharlas. 

PROF. MARiA NIEVES T~IA 

6 Una lucida critica a este "uso y abu80 de las fuentes" puede encontrarse 
en la obra de SUSANNE HEINE, Women and Early Christianity. Are the feminid 
scholars right? (trad. del aleman, Londres SCM Press, 1987), especialmente la 
introducci6n y los caps. 1 y 2. 
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