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INTRODUCCIÓN

Jakobson ' dice que el lenguaje poético no se consüLuye fuera de ia historia,

ni fuera de la experiencia, ni de la tradición, ni de los símbolos del contexto

social en que nace, ni fuera de un sistema lingüístico, sino que, por así

decirlo, es una realización específica de todo ello y debe en consecuencia ser

estudiado en toda la dinámica de su universo. La obra poética, continúa, no

está cerrada en sí misma y si bien la función poética es central en ella, no por

eso abandona otras múltiples funciones de información, de propaganda,

educativa, etc. El autor se pregunta: ¿por qué no admitir una función plural de

la literatura? Y ello nos recuerda que el planteamiento de la amplitud de la

literatura y de sus fines ya está expuesta claramente desde la Retórica y la

Poética de Aristóteles.

Lo anterior muestra que, de la antigüedad clásica a nuestros días, los

interesados y estudiosos de la literatura han enfrentado la problemática de

teorizar sobre ella y que existe ya una larga continuidad de esa teorización en

occidente en la que se inscribe la Poética Nueva de Geoffroi de Vinsauf o

Godofredo de Vinosalvo a principios del siglo XIII.

^AKOBSON, Román. Lingüistica, poética y tiempo. Barcelona: Crítica, 198!, sobre todo en !as pp. 9-19 y
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Para entender la obra debemos buscar ías lecturas que son antecedentes

de ella y tratar de precisar cómo el autor las entiende y cómo recibe la

tradición, pero no creo que una sola metodología baste para captar de manera

protunda el total de ese objeto teórico que es la Poética Nueva. Creo que se

necesitan varias metodologías que permitan precisar los conceptos articulados

bajo los siguientes lineamientos :

1. - En la historia del problema de !a teoría de la literatura,

2. - en la época de Geoffroí, y especialmente

3. - en relación a ios otros escritores de su época.

Todo ello con el fin de descubrir, analizar y evaluar su teoría y

establecer su posición dentro de ía historia del problema.

Así, en relación con el punto primero se verá qué ofrece la obra en

cuanto a la teoría literaria, por qué el autor pretende que sea una poética

nueva; en relación con el segundo, cómo se integra el autor y el contenido de

la obra en su momento histórico, y, en relación con el tercero, cómo se evalúa

comparativa e intertextualmente con otros autores.

Para lo anterior, parto del supuesto de que una época, un autor y una

obra pueden entenderse y comprenderse en el presente, en el sentido que

algunos dicen traducir al presente u otros reactualizar su momento no sólo

descriptivamente en el estudio formal de las estructuras sino también en
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\ ifuiua ya

particular el porque causal y el para qué final de la obra 2 o de los hechos

históricos o de las acciones individuales que están separados de nosotros, que

son otros que nosotros, que vivieron su vida en su mundo que no es el

nuestro3, sin embargo eso mismo que nos aleja, establece una distancia que

hace más objetiva la critica de la obra, del autor, de la época.

Parte de ello se debe a que la problemática conceptual sobre teoría

literaria es cuestión del presente y es ineludible rastrear su pasado remoto y

ver el continuum en el que se incluyen las marcas, las diferencias y las

transformaciones. La teoría literaria tiene su historia propia dentro del

universo de la cultura, así que podemos entablar un diálogo a distancia con

los autores sobre lo teórico y lo literario y valorarlos críticamente.

Es necesario revisar cuantos puntos históricos nos ofrezca la obra que

nos ocupa para la valoración crítica de la teoría de Geofiroi, en lo cual

intervienen los sucesos capitales de su momento tanto en lo relativo a lo

político-social como en lo relativo a lo filosófico, teológico y retórico-

poético, para saber con claridad qué quería transmitir el autor y de qué forma

enriqueció la historia de la teoría literaria. ¿Qué libros leyó y qué tomó de

2 VIANELLO T., Paola. "Oralidad y Escritura en la Hermenéutica de la Literatura Griega", en La voz del
texto. Polisemia e interpretación. Memoria. Primera jornada de Hermenéutica, (coordinador Mauricio
Bcuchot). México: UNAM, p. 46.
sn>.
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ellos?, ¿qué intereses tenía?, ¿cuál era su ambiente, la atmósfera intelectual y

política que lo llevó a elaborar una teoría específica frente a las otras?, ¿qué

argumentos usó?, son las preguntas que en gran medida me guiaron para este

trabajo.

El análisis de los conceptos y los argumentos debe conducir a precisar

elementos constituyentes, porque la obra se presenta como un todo que tiene

que verse en un doble camino: el del análisis de las partes y el de la síntesis

del conjunto.

Intento detectar las premisas de las que derivan las conclusiones

particulares y generales, a fin de criticar si son válidas como teoría de la

literatura en su momento. Pero creo, a diferencia de autores tan importantes

como Murphy, Faral o Gallo, que la verdadera premisa de que parte su teoría

no es el prototipo virgiliano, o la sola estructura retórica, o la concepción de

un plan en la mente del poeta, sino que, precisamente por sus lecturas, su

época y su ambiente, es el arquetipo divino que tiene su origen en Platón,

pasa a los místicos cristianos y llega a GeoffroL

A veces puede parecer que nos alejamos excesivamente de él y la

Poética Nueva, pero la intención es rastrear ese continuum de la teoría y del

momento histórico y cultural que vivió. Puede parecer también que en
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relación con los personajes históricos no se encuentra una severa crítica, por

ejemplo sobre Ricardo Corazón de León o Inocencio IIÍ, pero, en esa parte, no

fue mi intención realizar mi crítica sino verlos como pudo verlos Geoffroi con

su grande y afectuosa admiración por el primero y el reconocimiento del

poder inmenso del segundo, así que hasta donde fue posible extraje de los

textos históricos, antiguos y modernos, los elementos que me sirvieran al

respecto.

He repensado los conceptos de la Poética Nueva para comprenderlos lo

mejor que puedo, consciente de mis limitaciones. He confrontado mis propios

prejuicios en torno a la intervención de un elemento divino en la esfera

humana con el fin de darme cuenta que lo que está en el pensamiento de

Geoffroi se encuentra sumergido en un sistema y en una tradición

determinados, y que eso forma parte de ese conünuum de la cultura que nos

ilustra, nos enseña y nos confronta con nosotros mismos, interesados como él

en la escuela, en la enseñanza, en el análisis, la síntesis y la valoración del

quehacer literario.

He aprendido con él, y espero que se refleje en este estudio, que los

siglos XIÍ y XIII no son parte de la oscuridad con que algunos han cubierto la

Edad Media, sino siglos de creación y recreación, de filósofos y literatura
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importantes que se interesan en los problemas y dan soluciones que pueden

decirnos mucho, siglos de construcción de naciones en los que corren las

guerras santas y las Yihad, y una infinidad de cosas que es imposible abarcar.

Sin embargo, lejos de una postura reduccionista que puede dar

resultados magníficos sobre un pequeño punto que se investiga, he preferido

una postura holista e histórica que deriva de la concepción de historia o

cultura total planteada por Marc Block como historia profunda, o por los de

tendencia antropológica como Le Goff que postulan que un organismo o una

época o una obra no son sólo la mera suma o reunión de las partes que los

constituyen, sino que hay una integración, una interrelación y una

interdependencia muy compleja entre ellas.

Los distintos elementos culturales son vasos comunicantes sincrónicos

y diacrónicos que reciben aportes y están dinámica y dialécticamente

relacionados, pero, al mismo tiempo, presentan la estabilidad de formas

acabadas como puntos del continuum que en esa concepción dinámica y

dialéctica continuamente cambia. En consecuencia, casi no hay la simple

acumulación de datos, sino una especie de hilo de Ariadna que conduce por

aquellos acontecimientos, personajes y obras que hacen comprensibles a

Geoffroi y su poética más allá de la simple repetición -a veces de errores-, en
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búsqueda de los elementos significativos a fin de obtener una visión más

certera, objetiva y crítica de lo que son.

Como obra que nace dentro de la tradición retórica, la Poética Nueva

propugna de manera importante por una poesía elevada que sea valorada en

función de su belleza estética, pero no nace dentro de la propuesta del ars

gratia artis, como podría hacer suponer una lectura superficial, dado que la

parte correspondiente a la elocución es amplia y básicamente figurativa. No

obstante, con toda la tradición medieval, el elemento teológico-filosófíco que

estaba en el cimiento del sistema educativo, obliga al autor a ver la creación

poética en relación a cierto origen y a ciertos fines morales, religiosos,

sociales o políticos que plantea a veces de forma somera, pero que son una de

las características fundamentales de la obra. En consecuencia, estudiar la

PoéticaJNueva es, en última instancia, conocer el testimonio de la condición

ontológica del hombre planteada por su autor y funciona, usando las palabras

de aquella época, como espejo de un cierto espacio y tiempo y de la forma

como vivían los hombres allí; por ello los estudiosos de la teoría literaria y de

la literatura comprenden que en las obras más decididamente figurativas se
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debe rastrear la profundidad semántica de los textos en búsqueda de los

múltiples significados, más allá de la referencia apárenle 4.

En tal sentido, Geoffroi da su visión del mundo, de su época y del

hombre con su interior, en donde su mente reflexiona y discrimina y su razón

guía, su corazón, su mano interna y la fortaleza de su pecho encierran y

comprenden la poesía con la creación subsecuente de ella, antes de que la

mano y la lengua corporales la conviertan en objeto sensible. Así el problema

de fondo es ontológico, porque trataré de explicar qué es la poesía para

Geoffroi, cuál su fuente y cómo se hace, lo que a fin de cuentas es la

postulación de principio de cualquier retórica y poética, y nos enfrenta al

problema de encontrar de dónde surge su concepción y en qué es diferente de

las otras, continuación de una tradición a la que creativamente transforma.

Si considero la obra como espejo de su momento, y al mismo tiempo

como ente, objeto sensible hecho de palabras, así llama Geoffroi a la poesía,

portador de múltiples sentidos, no puedo aislar sus partes para estudiar sólo

una de ellas, al menos no en este trabajo, sino que estoy obligada a verlo

como un todo, como una proposición total de teoría literaria de principios del

siglo XIII, y debo interpretar dinámica y dialécticamente las circunstancias

4 PALAZÓN, Mayoral María Rosa. "La verdad en la literatura. Unas calas desde la hermenéutica", en La voz
del texto. Polisemia e Interpretación, op. cit., pp. 9-23.



TESIS DOCTORAL CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 14
INTRODUCCIÓN

históricas y culturales que específicamente lo conforman y lo complementan,

porque no se puede dejar el texto sin el universo en el que surge y que refleja,

y verlo sólo como mero sistema de signos que de manera cerrada se

autorrefieren .

Es probable que semejante postura para hacer esta investigación, surja

de una deformación personal y profesional al haberme dedicado por más de

veinticinco años a la enseñanza de materias sobre civilización y cultura

clásicas, en donde se tienen que exponer los más diversos y variados temas,

sin perder de vista el conjunto de ese mundo interrelacionando las diferentes

etapas y períodos y las diferentes producciones culturales en cada uno de

éstos y a través de ellos.

También por lo anterior, tratar de tener una visión completa y profunda

de una época, de un autor y de una obra, me conduce a estudiar la literatura y

la teoría en torno a ella no sólo como fuente de datos para la historia de su

época o de su creador, sino como parte integral del conjunto en que está

inmersa y, por lógica, en un trabajo así, la semiótica juega un papel básico,

con mayor razón porque la concepción artística de la segunda mitad del siglo

XIÍ y el síglo XIII, con el nacimiento del gótico, requieren de la interpretación

5 fd., pp. 22-23.
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innintemimpida de las cadenas y superposiciones de signos, imágenes y

símbolos.

Dentro de esa visión semiótica, se ha tratado de encontrar lo que Morris

llama la dimensión semántica, es decir, las relaciones entre los signos y los

objetos; la dimensión pragmática o relaciones entre los signos y sus usuarios,

y la dimensión sintáctica o relación de los signos entre sí. Pero lo anterior

debe entenderse no sólo dentro del texto mismo, sino del texto y su autor con

el entorno o contexto en que surgen 6.

Además, considerando la estrecha unión que hay entre semiótica y

hermenéutica, ésta última también me ha servido de instrumento con el cual

cavar profundamente, para encontrar las interpretaciones más precisas del

texto. En tal sentido, las interpretaciones más que cerrarse en puntos limitados

y absolutos, se abren a todos ios posibles significados que pueden contener,

sean históricos, políticos, religiosos, filosóficos, etc; así como también, las

ideas o figuras representativas que se repiten en la obra, serán consideradas

como abarcadoras de conceptos sociales, de esferas de poder, y, al mismo

tiempo, como argumentos retórico-poéticos del autor.

e DUCROT, Oswafd y T. Todorov. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Argentina: siglo
XXI, 1974 (1972) (tr. Enrique Pezzoni), p. 107.
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Es claro, entonces, que la relación interdisciplinaria es fundamental para

obtener un estudio que pretende ser demasiadio amplio, a pesar de los límites

que me he impuesto; pero no puedo hacer a un lado las correlaciones entre los

diferentes elementos y sistemas de signos de la cultura en que se ubican

Geoffroi de Vinsauf y la Poética Nueva, puesto que ésta, a su vez, es un

sistema de signos, imágnes y símbolos teóricos y artísticos que tiene tanto la

función comunicativa-educativa, y por ello mismo fuertemente ideológica,

como la función estética o modelizadora; y ambas funciones son, sin duda,

reveladoras de su mundo y de los mecanismos que trabajan en su sociedad7.

Sin embargo, considero que los signos, imágenes y símbolos no deben

ser sacados del texto, fragmentándolo, sino que deben ser vistos en ese todo

que es el texto, como unidad básica de referencia, como sistema teórico-

literario que el autor propone para ser comprendido en su totalidad-infinitud-

significante 8.

Pero, como dice Lotman9: la descripción de todas las conexiones

que surgen en el texto y de todas las relaciones extratextuales que pueden

ser registradas supondría por su volumen una tarea demasiado irreal; no

7 DUCROT, y T. Todorov , op. cit. p. 111.
8 Ib., pp. 403^04.
9 LOTMAN, Yuri M. Estructura del texto artístico. Madrid: Istmo, 1978, p. 122.
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obstante, marcar límites para una investigación puede ser más una virtud que

un defecto, si señalamos puntos determinantes y dominantes, causas y

finalidades, y los criterios, tanto los precisos como los intuitivos, y si,

además, no perdemos de vista que el lenguaje del texto artístico es en su

esencia un determinado modelo artístico del mundo y, en ese sentido, ... por

toda su estructura, ... es portador de información .

En consecuencia, he dividido este trabajo en tres partes. En la primera,

abordo sobre todo la temática de carácter histórico no como mera referencia

general, sino como contexto de la obra y ubicación imprescindible para el

autor. Por ello he dividido dicha parte en los antecedentes del periodo para

después presentar los personajes y sucesos que se encuentran en la Poética

Nueva y por los que Geofrroi se preocupó o le interesaron de tal manera que

dejaron su marca en la Poética Nueva, y además, voy gradualmente

introduciendo informaciones lingüísticas y textos literarios pertenecientes a

cada momento, tanto de Geoffroí como de otros escritores. Con ello pretendo

lograr cuadros más vivos de los protagonistas, los sucesos y la literatura que

se producía en torno a ellos; por ejemplo, para estudiar la biografía de

Ricardo Corazón de León, he preferido utilizar la obra Lionhearts, Richard I,

!b., p. 30.
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Saladin, and The Era ofthe Third Crusade, porque su autor Geoffrey Reagan

es un historiador apasionado de las cuestiones militares y, más que los oíros

historiadores que tocan el tema, me proporcionó la tensión y la fortaleza de

los caudillos de la Tercera Cruzada, con una admiración y respeto que

continúan la visión de Geoffroi.

La segunda parte corresponde a cuestiones culturales y sigue íos

lineamientos fundamentales que desembocan en la Poética Nueva: por una

parte, los autores y los elementos que conforman la tradición retórica-poética

y, por la otra, los pensadores y las obras filosóficas que marcan las tendencias

de la Edad Media hasta principios del siglo XIII y que influyeron en Geoffroi.

La tercera y última parte contiene el estudio específico de la Poética

Nueva y se divide en tres conjuntos: el correspondiente a la creación poética y

la teoría del arquetipo; el referente a la organización de la obra poética y el

manejo de los tiempos narrativos, y el que trata sobre la elocución o el vestido

poético.

Así como en la primera parte introduje gradualmente los textos, a ío

largo de la investigación también seguí ese camino para dedicar la tercera

parte casi exclusivamente a la poética de Geoffroi.
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Espero que haya quedado claro que no seguí una sola metodología de

estudio, análisis y síntesis, sino que procuré manejar, de las diversas

metodologías (historicistas, holistas, hermenéuticas, semióticas y

deconstructivistas), aquello que me era útil, pero que al mismo tiempo se

integrara coherentemente; esto es, he tratado, de manera muy modesta, de

seguir la línea marcada por el primer filósofo ecléctico, Cicerón.

Queda por explicar por qué mi interés en Geoffroi y su poética y por

qué estudiarlo bajo íos presupuestos anteriores. En gran medida las dos

preguntas confluyen en las respuestas siguientes:

Geoffroi, en su Poética Nueva, hace en primer lugar lo que hoy

llamamos teoría literaria, esto es, enseña qué es y cómo se hace poesía, y no

es, como dice Murphy, el punto culminante de un movimiento híbrido que

conjuga retórica y gramática preceptiva "; en tal caso es preceptiva poética

con cierta base en la retórica, pero no gramática, ni en el sentido medieval de

la cnarratio poetarum, porque eso no está en la obra que, como veremos,

supone que el alumno ya sabe todo lo relativo a la gramática y la métrica y

está dirigida al nivel más alto de la formación literaria.

MURPHY, James J. La retórica en la Edad Media. México, F.C.E., 1986, p. 182.
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En segundo lugar, Geoffroi hace filosofía de la literatura, retórica, e

incluso hace política y además hace escuela y es para la escuela. Todo ello

está entrelazado en su obra, ¿cómo, entonces, no tratar de verlo como el

universo que es? Si para enseñar poética habla del arquetipo, de las cruzadas,

de la mujer, de Inocencio III o cualquier pontífice, y justamente eso fue lo

que me llamó la atención frente a un Mateo de Vendóme y su Ars

vcrsificatoria, que es el otro gran punto de la poética contemporánea a

Geoffroi, la consecuencia lógica es que para entenderlo bien con toda su

riqueza histórica, filosófica y poética, tenía que entender su mundo.

Todo se presenta bajo la luz de que tal tipo de teoría literaria es

altamente formativa, porque en ella se suma, como síntesis abarcadora, una

parte capital del mundo que la produjo a través de un autor que pregona el

libre albedrío, el gusto por la vida, la afirmación de los misterios cristianos, la

velada amonestación al Papa, el orgullo por su rey y la defensa de su reino.

Pero, al mismo tiempo, manifiesta un elevado interés de enseñar a la juventud

estudiosa qué es la literatura a partir de una postura filosófica y cómo escribir

las mejores obras, las del sello clásico, en hexámetro, con adornos graves y

leves y con un magistral manejo de las palabras. Porque, además, su intención

no sólo es seguir la tradición, sino renovarla y en este sentido Geoffroi es el
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teórico que ante !a realidad de su momento con tantos cambios y movilidades,

responde a la necesidad de crear una nueva literatura ad hoc con su tiempo y

para ello obviamente se necesita una nueva poética, siendo él, sin lugar a

dudas, un exponente de las dos tanto con sus poemas como con su teoría; por

ejemplo, la dcscriptio de Mateo de Vendóme es de Helena, y se reduce casi a

la cara; en cambio la de Geoffroi es de una mujer de su tiempo que supera a

todas las amantes de Júpiter, y salvo los genitales (que dejamos a la

imaginación, como dice él), la pinta desde el cabello hasta los pies.

Justamente lo anterior enlaza con la tercera respuesta, porque uno de

los elementos característicos de Geoffroi es su humanismo; parte del

humanismo cristiano de los siglos XII y XIII su visión del hombre libre, pero

responsable; capaz de gozar de la vida, pero también de cumplir con sus

deberes de cristiano y de inglés; Eva no es responsable de lo que hace Adán,

cada uno tiene sus culpas; pero finalmente, si Adán cayó frente a la serpiente,

nosotros tan débiles ¿cómo resistiremos? Es una visión del hombre en que se

conjuga la comprensión de su debilidad y de su fortaleza, y que se rige

siempre por la justa medida, el equilibrio, el justo medio de Aristóteles y la

mcdiocriías áurea de Horacio, en la cual se están tomando del pensamiento

clásico los elementos que definen al humanismo, de tal suerte que entre las
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posturas ascéticas, las que desprecian al mundo, y las otras de las herejías,

Geoffroi aparece en medio, buscando con la razón lo que es bueno y adecuado

para el hombre.

Para terminar esta introducción sólo quiero decir que en la palabra de

Geoffroi de Vinsauf se capta toda la complejidad de !a cultura de su tiempo y

que su Poética Nueva es un documento que forma parte de la estructura de ese

gran sistema que ahora llamamos teoría literaria.
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CAPÍTULO I

INGLATERRA, LOS NORMANDOS Y LOS PLANTAGENET

Cuando el tataranieto de Cariomagno, Carlos III el Simple, gobernaba a los

francos, fines del siglo IX, llegaron grupos de noruegos a establecerse en la

desembocadura del Sena y en la costa norte de Francia. La región ocupada

recibió el nombre de Normandía porque era habitada por el hombre del norte

{nord man) '. A principios del siglo X era un ducado importante que rendía

vasallaje al rey francés 2 y que iba adquiriendo una singularidad cultural

gracias a los elementos de distintos orígenes que lo nutrían; hablaban un

dialecto de! francés e intervenían activamente en política, como puede verse

en el momento de la lucha activa contra los últimos reyes del linaje de

Cariomagno y a favor del establecimiento de Hugo Capelo en 987 3 que

iniciará el linaje de los Capetos, cuando era duque de Normandía Ricardo I,

cuya hija, Erna, entrará a la casa real de Inglaterra al casarse con Ethelred II.

Erna llevó consigo subditos normandos muy preparados que se encargaron de

1 JAMEiS, Edward. "The Northem World in the Dark Ages, 400-900", en The Oxford Hislory of Medieval
Europe, ediled by George Holmes. Oxíbrd-Ncw York: Oxford Universily Press, 1992, pp. 59-109, pp. 102-
105.

2 BLOCH, Marc. La saciedad feudal. Madrid: AKAL Editor, 1986, pp. 53-54.
' PETIT-DUTAILLIS, Ch. La Monarquía Feudal en Francia y en Inglaterra. México: UTEHA, 1961 (Tr. De
Leonor de Paiz), pp. 4-5.
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introducir los primeros elementos de cultura normanda y, a partir de la

descendencia de Erna, la sangre de los duques de Normandía tuvo derecho al

trono de Inglaterra, así lo demuestran las luchas por el poder que se darán

entre sajones, daneses y normandos a lo largo del siglo XI y principios del

XII; sin embargo, debe aclararse que casi todos ellos estaban emparentados

entre sí y lo que marcaba su posición era sobre todo el grupo tanto cortesano

como popular en el que se apoyaban.

Por ejemplo, Eduardo III el Confesor, que reinó de 1042 a 1066, era de

linaje sajón por su padre Ethelred, pero de cultura y linaje normando por su

madre Erna. Él toma el poder después de tres reyes daneses, Canuto, Haroldo

Pie de Liebre y Hardicanuto, aunque éste último también tiene relación

normanda por ser hijo de Erna, la madre de Eduardo III, la cual contrajo

matrimonio con Canuto a la muerte de Etherlred 4.

Al morir Eduardo III, que no tuvo hijos, Haroldo, conde de Wessex, un

sajón, se proclama rey sin asistirlo ningún tipo de derecho salvo el de la

fuerza, por lo que el duque de Normandía, Guillermo el Bastardo o el

Conquistador, teniendo de su parte al papa Alejandro II, quien le da la

bendición pontificia y con ello la posibilidad de recíutar más hombres, invade

¡d., pp. 44-45.
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la isla guiado por el cometa Halley y vence, aplastando al ejército sajón y con

él a muchos jefes y nobles sajones en la batalla de Hastings. Desde ese

momento los normandos gobernaron Inglaterra a lo largo de muchas

generaciones e integraron su cultura a la de los grupos anteriores: celtas,

galos, bretones, pictos, escoceses, romanos, sajones, daneses, etc.,

conformando con todos ellos lo que son la civilización y la cultura inglesas.

Por !o demás, a partir de ese momento el destino de Inglaterra estará más

unido, para bien y paramal. -.;' •. '¡Uinente 5,

Los normandos fueran los últimos invasores de la isla y desde entonces

ningún ejército, a p<:¿ar de los intentos que ofrece la historia, ha logrado

invadirla y vencerla.

Guillermo organizó y se rodeó de una aristocracia casi puramente

normanda que dominaba un gran campesinado, sajón en su mayoría. Hacia el

1100 había alrededor de cinco mil caballeros normandos que mantenían en

sujeción a una población como de millón y medio de personas. Incluso los

clérigos y los altos cargos eclesiásticos eran mayoritariamenté normandos, lo

que desde el punto de vista educativo y cultura! en general era de suma

importancia social y política 6. A la muerte de Guillermo sólo dos obispos y

5 Id., pp. 47-49, y BLOCH, Marc, op. cit., p. 50
<• PETIT-DUTAILLIS, op. c¡!., pp. 36-38.
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dos abades no eran normandos, de esta manera e! rey tuvo eí control total del

clero hasta tal punto que el papa Gregorio VII tuvo que aceptar que en

Inglaterra la política eclesiástica debía tener la aprobación del rey. Ante esto

no es nada raro encontrar que ciento veinte años más tarde serán los clérigos

de origen normando los que funjan como embajadores y correo entre

Inocencio III y Juan sin Tierra, dos de los cuales, el obispo de Londres,

Guillermo de Sainte-Mére-Église y nuestro autor, Geoffroi de Vinsauf,

demuestran con sus afrancesados nombres su ascendencia normanda.

Mientras daneses y sajones hablaban lenguas tan parecidas que podían

entenderse entre ellos, los normandos, a pesar de ser descendientes de los

gótar de Escandinavia, habían asimilado la lengua y la cultura francesas y

eran vistos como franceses con costumbres muy diferentes a las del resto de

los isleños, su francés normando era la lengua de la corte, del derecho, del

gobierno, de la literatura y de la gente educada, superada sólo por el latín que

se usaba en las escuelas y los documentos oficiales, en especial los de carácter

internacional .

En 1087 murió Guillermo el Conquistador y desde entonces hasta 1154,

el 14 de diciembre, fecha en que Enrique Plantagenet se convirtió en rey de

7 BLOCH, Marc, op. cit., p. 39, pp. 97-99.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 27
CAPÍTULO I
INGLATERRA, LOS NORMANDOS Y LOS PLANTAGENET

Inglaterra, las relaciones entre la Normandía y la isla sufrieron muchas

vicisitudes; a veces estuvieron separadas, cada una con su gobernante, otras

veces una dominaba a la otra, y para que sucediera alguna de esas dos

situaciones la intervención del papa en turno tenía mucha injerencia; por

ejemplo, Guillermo el Rojo no terminó su plan de conquistar Normandía en

1095 porque le hubiera acarreado la desaprobación papal, ya que su hermano

Roberto, el duque de los normandos, se fue a una cruzada.

En 1106 Enrique I Beau Clerc, hermano de los anteriores, logró

gobernar a ambas y además se introdujo en Anjou casando a su hija Matilde

con Godofredo el Hermoso que gobernaba la región desde la edad de 14

años8.

Esteban 1 de Blois en 1135, después de tener la aprobación del Papa

Inocencio II a su favor, fue coronado rey de Inglaterra, pero ello desató una

guerra civil, pues Matilde reclamaba el reino para su hijo y aunque fue

vencida, Esteban quedó debilitado y no pudo gobernar Normandía 9 que se

vio sujeta a Godofredo de Anjou, llamado después Godofredo PlanLagenet ' ,

padre de Enrique II y abuelo de Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra.

s BLOCH, Marc, op. cit., p. 448, y PETIT-DUTAILL1S, ch., op. cit., p. 84.
' Id., pp. 80-83.
10 Plantagénet de planta genista en latín, esta es la planta de la retama. Recibió ese sobrenombre porque
llevaba una ramita de retama cuando hizo su peregrinación a Tierra Sania.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ
CAPÍTULO i
INGLATERRA. LOS NORMANDOS Y LOS PLANTAGENET

Godofredo nunca fue a ayudar a su esposa Matilde a lograr el reino de

Inglaterra, sus esfuerzos se concentraron en la Normandía y ahí logró que los

jefes normandos aceptaran a su hijo Enrique como duque ''.

Enrique Plantagenet fue por primera vez a Inglaterra cuando tenía

nueve años, en el tiempo en que su madre Matilde hacía la guerra a Esteban I

de Blois; después, siendo un adolescente, condujo en dos ocasiones los

ejércitos contra Esteban, y a pesar de haber sido rechazado, su personalidad

emprendedora y decidida le atrajo la simpatía de muchos ingleses. Por otro

lado, empezó a sumar títulos a su persona, pues además de ser Duque de

Normandía, cuando su padre falleció se convirtió en Conde de Anjou y de

manera virtual dominaba también la Bretaña; a todo eso sumó la Aquitania

por medio de su matrimonio con Leonor de Aquitania , cuya personalidad

fue una de las más destacadas en su tiempo ya que en ella se aunaba por una

parte una amplia cultura y por otra una gran sagacidad para intervenir en

política.

Leonor fue repudiada en 1152 por su esposo el rey de Francia, Luis VII,

por no haberle dado un hijo varón. Dos meses después del divorció se casó

" Un claro c instructivo árbol genealógico, desde Guillermo el Conquistador, está en PET1T-DUTAILLIS, op.
cit.,p. 85.
12 Id., p. 86-88.
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con Enrique Plantagenet y con este matrimonio la geografía política y

económica de Europa dio un giro. Francia perdía dominios que pasaban a la

esfera de Enrique, quien se vio mucho más poderoso que Francia e Inglaterra,

lo que le permitió ir a la conquista de la isla, pues poseía los fondos

suficientes para mantener un ejército e incluso para apoyar a los barones

ingleses que se pusieran de su lado.

En 1154, Enrique Plantagenet, a los 21 años de edad, es rey de

Inglaterra como Enrique II iniciándose la dinastía Plantagenet en la que, para

gusto de los ingleses, se unían la rama sajona de Alfredo el Grande por línea

materna y la rama normanda de Guillermo el Conquistador por línea paterna.

A este amplio ámbito de dominación se le denominó Imperio Angevino o

Monarquía Anglo-francesa, términos que no presentan con claridad su

relación política ni geográfica.

Desde el punto de vista cultural deben señalarse dos hechos muy

importantes. El primero se refiere a la lengua. En el periodo de Enrique II

desapareció el antiguo anglosajón y toma su lugar como habla popular el

denominado inglés medio que presenta ya las características propias para

identificarlo como lengua distinta a las otras de su rama lingüística, esto es,

pierde la mayoría de sus desinencias quedando sólo unas cuantas flexiones y
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organiza reglas básicas de gramática al mismo tiempo que adquiere gran

facilidad para aceptar préstamos lingüísticos adaptándolos a su fonética,

especialmente del latín y del francés normando. Este inglés se venía

perfilando desde el 1100, pero sin duda la política cultural de Enrique II lo

fortaleció por dos medios que son contradictorios. Por una parte el embate del

francés normando, reintroducido por el rey y toda su gente, obligó al pueblo

inglés a afianzar su lengua, y por la otra, el mismo rey favoreció al inglés

propiciando todos los intentos de creación literaria que tratara de cuestiones

inglesas y también de aquellos otros que fusionaran los elementos normandos

e incluso daneses ' .

El segundo hecho importante fue que se crease en Inglaterra una

universidad basada en el modelo francés, puesto que muchos de los que

querían estudiar atravesaban el Canal de la Mancha para ir a París, a Chartres,

etc.; de esta manera, entre 1135 y 1170 se ve surgir la Universidad de Oxford

a orillas del Támesis, al oeste de Londres.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas y uno de los problemas

más graves que enfrentó Enrique II en Inglaterra fue el asunto con Tomás

Becket, el Arzobispo de Canterbury, colocado por el mismo Enrique en ese

Id., pp. 91-92.
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puesto en 1162. Como ya hemos dicho, la iglesia inglesa estaba más bien

sometida a los gobernantes, pero ahora quería expandirse, con anuencia de

Roma, a costas del Estado. Como dice Petit-Dutaíllis, la oposición entre

ambas partes estalló en las cortes, las laicas y las eclesiásticas, por cuestión de

posesión de tierras, ya que las Constituciones de Clarendon propuestas por el

rey chocaban en diez de sus artículos con el derecho canónico,

particularmente el que prohibía apelar ante el Papa sin previa autorización del

rey. Becket rechazó las Constituciones, y después de un juicio en que se le

condenó por traidor y perjuro, se fue a Francia en franca huida. Era la única

vía abierta ante un hombre que declaraba que el poder espiritual era

infinitamente superior al temporal . Becket excomulgó a todos los obispos

partidarios del rey, pero no tuvo el apoyo papal que necesitaba y cuando fue

asesinado por miembros de la familia real, Enrique II concedió algunas cosas

a la Iglesia y ésta las aceptó, pero el rey se reservó el derecho de las

elecciones de obispos y abades.

Surgió otro problema en el seno mismo de la familia real cuando, en

1173, Enrique el Joven, Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra, con el

apoyo de Leonor de Aquitania, su madre, presentaron vasallaje al rey de

14 Id., pp. 93-94; la cita en la p. 123.
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Francia, Luis VIÍ, dando muestras de clara rebelión que fue respaldada por

buen número de condes ingleses, el obispo de Durham y el Rey de Escocía;

no obstante, Enrique II tenía de su lado al clero al que daba satisfacciones

desde el asunto Becket, a los barones recién instalados, a los campesinos, a

los terratenientes y a los habitantes de los burgos, de manera que la victoria

fue para su bando. Perdonó a sus hijos 15. Posteriormente se ofrecieron otras

revueltas semejantes, podría decirse que Ricardo no dejaba de enfrentar a su

padre y esto se dio con mayor fuerza en 1188 y 1189, año en que Enrique II

murió poco después de haberlo vencido su hijo, aliado al joven Felipe

Augusto de Francia, a los que se unió también su otro hijo, Juan sin Tierra.

Ricardo fue coronado rey de Inglaterra el 3 de septiembre de 1189 en

una de las ceremonias más grandiosas de la Edad Media. El cronista Rogelio

de Hoveden hizo una descripción detallada que fue modelo para las

coronaciones subsecuentes ' .

15ld.,pp. 125, 143 y 169.
16 Para darse cuenta de la fastuosidad, cfr. REGAN, GeotTrey. Lionhearts, Richard I, Saladin, and ihe Era of
Third Cruzade. New York: Walker and Co., 1999, p.23.
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CAPÍTULO II

RICARDO CORAZÓN DE LEÓN

E! gran héroe, el mejor caballero feudal, el inigualable rey para Geoffroi de

Vinsauf fue Ricardo Corazón de León.

Imbuido del espíritu de su época, Geoffroi admira en Ricardo su deseo

continuo de lucha, su búsqueda de batallas y aventuras con ¡as que demuestra,

afirma y amplía sus dominios, la calidad de caballero guerrero que sabe

manejar ias circunstancias tanto materiales como políticas e intelectuales y,

con todo ello, el hecho de haber puesto su poder y su espada para defender las

dos cosas más importantes para Geoffroi: ía Cruz e Inglaterra.

Ricardo nació el 8 de septiembre de 1158 en el palacio de Beaumont en

Oxford y su madre decidió que sería Duque de Aquitania y Conde de Poitou,

puesto que el primogénito, Enrique el Joven, sería Rey de Inglaterra. Durante

su infancia fue testigo y víctima de los excesos de su padre. La tiranía de

Enrique II se dejaba sentir no sólo en las cuestiones del gobierno sino

también en el ámbito familiar, de manera que el modelo para formar su

1 Para tener una pintura de Enrique 11, cfr., PETIT-DUTAILL1S, op. cil., pp. 88-90, donde ofrece e! texto de
un contcmpráneo, Pedro de Blois.
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personalidad no fue el mejor que pudiera haber recibido; en cambio se dio un

mayor acercamiento con su madre, que prefirió llevarlo a la corte de Poitiers,

la ciudad capital del condado de Poitou, donde su educación siguió, pero

ahora más refinadamente. Según las crónicas , hablaba en latín con el

Arzobispo de Canterbury y escribía poesía en francés y provenzal, pero esto

debe tomarse con reservas y pensar que su mayor ocupación fue prepararse en

las artes del caballero feudal y de la guerra, pues los jóvenes de las clases

altas, y con mayor razón los de familias reales, tenían en su vida la

expectativa de la lucha por sus reinos y por la cruz; las mismas crónicas

relatan que Ricardo sobresalía entre sus compañeros y obtenía la victoria en

los torneos siendo igualado sólo por Guillermo el Mariscal.

Cuando hacen la descripción de Ricardo dicen que era alto, gracioso; su

pelo entre rojizo y cobrizo; sus miembros ñexibles y muy fuertes; sus brazos

largos, hábiles en el manejo de las armas para atacar y esquivar, y sus piernas,

también largas, apropiadas al resto de su elegancia y fortaleza. Así se estaba

gestando el arquetipo del caballero medieval que podía combinar una fuerza

2 REGAN, op. cit., p.5. Cesta Regís Henrici II y Gesta Regís Richard! I, editada por William Stubbs, Roiis
Series 49, 2 vols. (London 1867). L'Historie de Gtiillaume le Merechal, edited and Iranslated by P. Meyer, 3
vols. (París, 1891-1901). Itinerarium peregrinorum et (Jesta iiegis Ricardi, edited by William Stubbs, Rolis
Series 34:! (London, 1864). Roger of Howden. Chronica, edited by William Stubbs, Rolls Seríes 51 ,4 vols.
(London, 1868-1871). William of Tyre. Historia reium in partibus iransmarinis gestarum, Recueil des
Historiens des Croisades: Historiens Occidentaux, vol. I (París, 1844). (London, 1868-1871). William of
Tyre. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. Recudí des Históricas des Croisades: Historiens
Occidentaux, vol. I (París, 1844).
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proverbial con el gusto por !a música y la facilidad para hacer versos.

En 1172, a los catorce años, estuvo preparado para ser oficialmente

Duque de Aquitania y fue investido en Limoges con los privilegios del

ducado, ofreciéndose a San Valerio, el santo patrono de Aquitania, con lo que

se acercó aún más al mundo normando francés y a su madre, mujer a la que

amó más que a ninguna otra, según aprecian los historiadores y, después de

ella, a su hermana Juana y ... Parece que la corte de Poitiers (con Leonor al

frente de ella) se convirtió en el reino de los compromisos matrimoniales de

los hijos de los gobernantes de la Europa occidental. Leonor quiso durante la

década de los sesenta organizar los prospectos de esposas para sus hijos

Enrique, Ricardo y Godo/redo, y de esposos para las hermanas de éstos,

Leonor y Juana, para ellos, las hijas de Luis VII, Margarita, Alicia y

Constanza... A fin de cuenlas, no debemos olvidar que las corles de

Aquitania y Poitou son sinónimo de las cortes del amor francés. Al padre no

desagradó la idea, si se considera que con ello sus hijos ocuparían el territorio

de Vexin con su importante castillo de Gísors, pero no dejó de preocuparse

por la intervención tan decidida y libre de su mujer en todos los asuntos. Los

sucesos de 1173 le dieron la razón.

3 REGAN. op. cit., p. 5.

TESIS CON
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Ricardo, a los catorce años, como duque, debe defender sus tierras de

los vecinos ambiciosos, pero su padre no fue de mucha ayuda, quien

justamente en 1172 estaba enfrentando el problema del asesinato de Tomás

Becket y su humillación ante el papa; en cambio su señor Luis Vil, a quien

debía vasallaje, y que fue el encargado de nombrarlo caballero, habrá de

ayudarlo a él, a su hermano Enrique, a Godofredo, e incluso a Leonor, que

participaba en el complot, no para defender la Aquitania, sino para enfrentarse

al padre. Pero Luis VI! no iba a desgastar sus fuerzas en una larga guerra y,

como ya se sabe, firmó la paz con Enrique II el 25 de septiembre de 1173,

haciendo a un lado a los jóvenes rebeldes que fueron perdonados por su

padre; pero Leonor vio cómo su esposo recorría Aquitania destrozando y

sometiendo ñeramente todo: bosques, viñedos, granjas, etc. Para castigarla,

finalmente el norte de Poitiers fue quemado. La culta dama, frente al bárbaro

conquistador que la capturó en plena huida, fue llevada a Inglaterra, a

Salisbury, para pasar allí sus días como prisionera hasta 1189, cuando fallece

Enrique.

Ricardo busca enfrentarse en 1174 a su padre y obtiene la primera

victoria en la aldea de Saintes, pero después fue sitiado junto con sus

hermanos hasta que suplica perdón y promete no enfrentarse más al rey.
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En 1179 Ricardo obtuvo un gran triunfo al tomar el inexpugnable

Castillo de Taillebourg, cerca de Cognac. Para proveer a sus hombres no tuvo

miramientos en apoderarse de todo lo que había alrededor y en destruir lo que

no querían pero que podía servirle al enemigo, incluyendo los bosques.

Cuando se rindieron, Ricardo supervisó la aniquilación del castillo, piedra por

piedra, lo que significó un terrible esfuerzo cuyo fin era, sin lugar a dudas,

que el mundo supiera ¡qué terrible enemigo era este Ricardo de Aquitanicú 4.

La pasión bélica que embargaba a estos caballeros feudales fue cantada

por un trovador de esa época que puede ser identificado como Bertrand de

Barn, según Marc Bloch que cita el poema:

Mucho me gusta el alegre tiempo de pascua que hace llegar

flores y hojas; me place oír la alegría de los pájaros que

hacen resonar sus cantos en el ramaje. Pero más me complace

cuando veo, entre los prados, tiendas levantadas y pendones al

viento; y me lleno de alegría cuando veo, alineados por los

campos caballeros y caballos armados; y me place cuando los

batidores hacen huir a las gentes con su ganado; y me

complace ver tras ellos un gran ejército llegar; y me alegro en

el fondo de mi corazón cuando veo fuertes castillos sitiados y

las empalizadas rotas y hundidas y el ejército sobre la orilla,

toda rodeada por fosos con una línea de fuertes empalizadas

levantadas... Mazas de combate, espadas, yelmos de color,

4REGAN,op.cit.,p.l0.
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escudos; todo lo veremos roto en pedazos en cuanto empiece

el combate y muchos vasallos heridos a la vez, y por allí

errando a la ventura los caballos de los muertos y de los

heridos. Y cuando se habrá entrado en el combate, que ningún

hombre de buen linaje piense más que en romper cabezas y

brazos; pues más vale muerto, que vivo y vencido.

Os lo digo con franqueza, en nada encuentro tanto placer ni

en el comer, ni en el beber ni en el dormir como en oír el grito

de ¡A ellos! levantarse por ambas partes, -el relinchar de los

desmontados caballos en la sombra y las llamadas de

¡socorredmel, ¡socorredme!; en ver caer, más allá de los

fosos, -a grandes y pequeños sobre la hierba; y en ver, en fin,

los muertos que, en sus costados, llevan todavía los pedazos de

lanzas, con sus pendones .

Tiempo después Ricardo visitó a su padre, que lo recibió orgulloso - de

Plantagenet a Plantagenet - y le dejó libertad en el condado de Poitou, pero,

como se daban las cosas en ese tiempo y con tales personajes, era obvio que

pronto surgirían los enfrentamientos. En 1182 la lucha fue entre Ricardo y sus

hermanos y el primero venció de manera más cruel que cuando tomó el

castillo de Taillebourg; parece ser que esto impresionó tanto a Enrique el

Joven que reaccionó de manera inaudita recorriendo los territorios del sur de

Francia y destruyendo todo, con el agravante de cometer continuos

BLOCH. Marc, op. rit., p. 313.
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sacrilegios. Ciertamente algo cambió en este hombre porque enfermó y

falleció en Martel donde se había refugiado. Moría el sucesor de! rey de

Inglaterra y ahora éste tendría que decidirse por designar a Ricardo.

Las intrigas en la familia, las traiciones por medio de alianzas de unos y

otros con el joven rey de Francia, Felipe Augusto, fueron continuas hasta !a

muerte de Enrique II. Ricardo no cedía nada y el padre sólo cuando era

vencido parecía ceder, pero era para volver a or^ii; / , : ;^ y guerrear, y frente a

este ejemplo el hijo se endi"-',!..: . ,...; vez más. Los hechos caballerescos, las

anécdotas heroicas, ingeniosas o ignominiosa "• suceden en las crónicas;

pero hay un punto en que cambian el ru;:¡bo: la tercera cruzada, dirigida por

Ricardo de Inglaterra y Felipe ". , .¡sto de Francia, que partirían juntos, y por

Federco Barbarroja de Alemania, que seguiría su propio camino.

La tercera cruzada va a proporcionar a Ricardo un halo de gloria por la

auna de Chipre en 1191, el asalto a San Juan de Acre y las conquistas de Jafa

en 1192.

Se esperaba a! salvador de la cristiandad, el rey rubio de occidente,

como rezaba una inscripción en la Puerta de Oro (Constantinopla); y éste

podía ser o Federico Barbarroja o Ricardo de Inglaterra, el más grande de los
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mortales 6, o sea aquel que llevara Iras sí una multiLud organizada y que

pudiera tener armas y subvencionar sus gastos.

Las cruzadas anteriores con sus reiteradas victorias y fracasos habían

demostrado que no podían confiarse empresas de tal envergadura a grupos de

campesinos que, con la idea de peregrinar a Tierra Santa, buscaban al mismo

tiempo recuperarlas para la cristiandad de las manos de los infieles.

El año 1100 se había inaugurado con !a toma de Jerusalén por

Godofredo de Bouillon (1099) y la formación de! reino de Jerusalén

organizado a ¡a manera tradicional de las monarquías feudales. Tenía al norte

el Condado de Trípoli, el Principado de Antioquía y el Condado de Edesa,

todos ellos con patriarcas latinos, incluso Antioquía que tenía instituciones

bizantinas; y el hecho de estar ligados a la Europa cristiano-latina permitía y

favorecía una comunicación continua y un extenso comercio con Génov; .

Venecia, Pisa, Roma, Marsella, etc. Así pues, confluían dos aspectos

económicos fundamentales: la posesión y el dominio de territorios llamados

santos, y la hegemonía de la actividad comercial más floreciente del

Mediterráneo.

TESIS CON

6 Itmerarium... Libro 1, cap. XXIV (Stubbs p.55), citado por ALPHANDÉRY Paul y DUPONT Alphonse. La
Cristiandad y el Concepto de Cruzada. México: UTEHA, p. 8.
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Sin embargo, había otros dos complejos imperiales frente a Europa:

Bizancio y el Islam. El primero alcanzó su mayor poder con la dinastía de los

Comneno y aunque hubo intentos de reunifícación con la Iglesia de Roma, en

realidad los intereses en juego eran tan opuestos que las cruzadas

contribuyeron a un distanciamiento mayor.

El Islam, por su parte, llevó a cabo enfrentamientos irregulares que

llegaron a su punto más álgido cuando sufrieron la ocupación de sus

territorios por los europeos y pretendieron, a su vez, expandir su dominio

militar y político. El concepto de guerra santa contamina al mundo musulmán

que ofrece como respuesta su Yihad no sólo contra los cristianos latinos sino

incluso entre ellos mismos, enfrentándose, por ejemplo, los sunníes de Siria

contra los fatimíes de Egipto, y demostrando así la división de su mundo,

división que pudo ser superada en dos momentos.

El primer momento ñie bajo el emir Zengi y su hijo Nured-Din, cuando

reconquistaron Edesa en 1146, provocando la Segunda Cruzada, al frente de

la cual van el emperador alemán, Conrado III, y el rey de Francia, Luis VII,

acompañado éste de su esposa, la joven Leonor de Aquitania, en ese momento
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reina de Francia y unos años después, como ya hemos visto, reina de

Inglaterra7.

En 1148 termina la cruzada con e! fracaso estrepitoso de los europeos

que dejan a los estados cristianos de Oriente totalmente debilitados y

expuestos a los musulmanes.

E! segundo momento en que el mundo islámico superó su división, se

dio bajo el liderázgo de Saladino, Salah ad-Din, que logró unificar

momentáneamente el Islam y recuperar Jerusalén en 1187. Esta noticia corrió

con rapidez por Europa y cayó como rayo en Roma, aunque ya !a esperaba el

Pontífice, Urbano III, quien falleció unos días después de saberlo. La elección

del nuevo Pontífice, Gregorio VIII, estará marcada por el signo de tal

preocupación, y él sabrá responder haciendo un llamado general a los

gobernantes y al pueblo cristiano para que diriman sus controversias, se

unifiquen y rescaten las tierras santas. No deja de llamar mi atención este

fenómeno que se repite en la historia y se presenta aquí de manera tan

evidente: que haya paz para que se haga la guerra. La Tercera Cruzada estaba

germinando.

' Leonor de Aquitania fue esposa de Luis Vil de Francia de 1137 al 21 de marzo de 1152, techa en que el
Concilio de Beaugeney pronunció la disolución del matrimonio. Le dio al rey dos hijas, pero Luis Vil quería
un hijo varón por lo que alegó anlc el papa Eugenio 111 razones de consanguinidad que no eran válidas.
Posteriormente, el 18 de mayo de 1152, Leonor se casó con Enrique Plantagcnct.
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Enrique II de Inglaterra se encontraba en Normandía cuando se enteró

de dos cosas: la caída de Jerusalén y que su hijo Ricardo, con quien se había

reconciliado por el momento, había tomado la decisión de ir a defender la

cruz. Para Enrique era peligroso que Ricardo dejara los territorios a merced de

vecinos ambiciosos como Raymundo de Tolouse o Godofredo de Lusiñán,

que en ese momento estaban en plena rebeldía y a los que Ricardo combatía

con perseverancia.

El rey citó a Felipe Augusto en el lugar tradicional para los encuentros

privados entre los reyes de Francia e Inglaterra, el castillo de Gisors, donde

encontró, con seguridad por mandato de Roma, al Arzobispo de Tiro

predicando la defensa de la cruz, ocasión que le permitió a éste hablar con

ambos reyes para demandar su participación. El arzobispo era un buen orador

y sus palabras habían convencido a pueblos, a nobles y a caballeros, de seguir

a los reyes. Enrique y Felipe dejaron de lado sus diferencias y aceptaron

tomar la cruz por lo cual fueron aclamados por el pueblo. Cuentan las

crónicas antiguas que una luz apareció en el cielo formando la cruz, pero los

historiadores modernos afirman que eso es o una licencia poética de los

cronistas o un fenómeno de histeria colectiva .

REÜAN.op. cil., p. 16. iw UUi
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Para partir se dieron el plazo de un ano. Se unió a la promesa e! Conde

de Flandes y repartieron los colores que los identificarían: rojo para Francia,

blanco para Inglaterra y verde para los flamencos.

Ricardo recibió bien la noticia porque así podría dejar a su padre el

encargo de la cuestión financiera, asunto tan delicado que se contempla en

todas las ordenanzas reales de marzo de 1188. Las cuestiones tratadas ahí son

las deudas de los cruzados, el llamado diezmo saladino y la forma de

obtenerlo de todos los cristianos, seglares y eclesiásticos. El pueblo inglés

había soportado siete veces durante el gobierno de Enrique el scutagium, es

decir, el pago que hacían los hombres para no realizar el servicio militar

obligatorio. El scutagium servía para pagar a soldados mercenarios con los

que el señor feudal o el rey hacían la guerra y defendían los territorios a fin de

que los siervos y el pueblo conservaran sus tierras, sus derechos y estuvieran

protegidos. Sin embargo, muchas veces, las guerras eran más bien por asuntos

personales de! rey, aunque en el caso del scutagium para la Tercera Cruzada,

el llamado diezmo de Saladino, el objetivo era obtener el dinero para

mantener al ejército cuyo fin sería rescatar las tierras santas; esto es, la guerra

era asunto cristiano, general y obligatorio. Las condiciones fueron dar la

décima parte de las posesiones, en caso de no hacerlo se castigaría con la
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excomunión; los clérigos que fueran a la cruzada recibirían su parte para

mantenerse durante el viaje y comprar lo necesario; aquellos campesinos y

villanos que fueran sin autorización de su señor pagarian el diezmo; los que

no fueran pagarían el diezmo, y sólo podían ir con autorización aquellos

cuyos respectivos señores consideraban que podían ser útiles en la guerra, los

demás no. Los historiadores antiguos y modernos que tocan el punto, están

de acuerdo en que se recaudaron cantidades muy grandes, porque con la

amenaza de la excomunión la Iglesia daba armas a los gobernantes para

exprimir a la gente de pueblos en los que la antonimia de pobres y ricos se

marcaba cada vez con más claridad.

La mayoría de los predicadores de la época que se extiende desde Ja

segunda mitad de! siglo XII hasta la primera mitad del XIII acusan esa

desigualdad y condenan a los poderosos, seglares o clérigos, por no ser

verdaderos cristianos; naturalmente las críticas contemplan todo tipo de

abusos y conductas reprobables; partiendo de la injusticia económica, el pobre

es visto como el fiel seguidor de Cristo, cuya vida fue en todos sentidos hasta

el final con su pobre cruz y su pobre tumba ejemplo de pobreza. Así, en el De

paupertate de Pedro de Chantre , la doctrina basada en la fortaleza que da a

'' ALPHANDÉRY Paul y DUPONT Alphonse, op. cil., pp. 38 y 55.
"' Pedro de Chantre. Verbum Abbrevialum, cap. XVI. De paupertate, cit. por Alphandcry, op. cit., p. 48.
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la virtud la existencia rodeada de pobreza, se refuerza con citas de las

Sagradas Escrituras y de autores profanos, especialmente Séneca, porque su

postura estoica le provee de una fundamentación filosófica práctica, dado que

lleva al hombre a elegir o aceptar libremente la pobreza como vía hacia la

santidad.

De ahí, los predicadores como Pedro de Roucy o Fouignes de Nevílly,

llegan a tratar temas como el de las prostitutas, el concubinato de los clérigos,

la necesidad de la penitencia, la reparación de las faltas por medio del

matrimonio, el arrepentimiento y la redención, hasta el punto que el ermitaño

predicador Enrique de Lausana exige que los jóvenes, incluyendo a los ricos,

tomen por esposas a las prostitutas arrepentidas, redimiéndolas con su

generosidad.

En Inglaterra, Eustaquio, abad de Kent, es mencionado por los cronistas

como un hacedor de milagros, ¡qué milagro mayor que convencer a los

usureros de ir a las cruzadas! También surge un profeta en Londres,

Guillermo Barba Luenga, portavoz de los humildes contra los ricos

comerciantes, quien después de la cruzada seguirá organizan do los para que

castiguen a los ricos: Separare el pueblo humilde y fiel del pueblo soberbio y
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pérfido, separaré los elegidos de los reprobos como la luz de las tinieblas n.

Lógicamente fiie ejecutado, y lógicamente el pueblo lo convirtió en mártir de

la justicia y la piedad.

Otros predicadores se ubicaban en el lado contrario, defensores de Roma

y de los gobernantes, ayudaban con su palabra a seducir a las multitudes para

ir, humildes pero fuertes, al rescate del santo madero. Los personajes de la alta

jerarquía de la Iglesia se hacen cargo no sólo de la prédica, sino de la acción

concreta, así Balduino, Arzobispo de Canterbury, cisterciense todavía,

enciende con sus discursos la región de Gales, diciendo que el vaticinio de la

caída de Jerusalén se había cumplido; en consecuencia, los vaticinios siguientes

a saber, la recuperación de la tierra santa y de la cruz, tendrían que cumplirse, y

para ello debían prepararse con oración y ayuno.

Sin duda oradores no faltaron y los hubo de todas las posturas y casi en

todos los lugares, pero también los oídos se volvieron sordos para no escuchar

lo que no convenía. Primero Enrique II y luego Ricardo Corazón de León se

hicieron sordos a las protestas contra el diezmo y lo cobraron, en cambio Felipe

Augusto en Francia tuvo que ceder y lo abolió en 1189; quizá ésta fue una de

las razones por las que regresó antes de que concluyera la tercera cruzada.

i! Citado por Alphandcry, discurso que recopiló y consignó Guillermo de Newburgli, op. cil., p. 51.
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Un año después de la muerte de Enrique II y diez meses después de ser

coronado rey, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto se encontraron el

Io de julio de 1190 en la abadía benedictina de Vezely, era !a misma abadía

en que Bernardo de Cíairvaux había predicado la segunda cruzada a Luis VII

y Leonor de Aquitania, cuarenta y cinco años antes , y este suceso estaba en

las mentes de Felipe Augusto, el hijo de Luis, y Ricardo, el hijo de Leonor.

Decidieron partir de ahí e! 10 de julio para cruzar el río Rhin y después seguir

su curso hacia el sur; ai llegar a la costa se separarían para que los franceses

fueran a Genova y los ingleses a Marsella, donde encontrarían su flota;

finalmente se volverían a encontrar en Mesina.

Los historiadores medievales, escritores de crónicas, gestas, itinerarios

e historias, con su formación retórica, estaban tan preocupados por los

protagonistas, que los relatos resultan panegíricos de sus reyes, en torno a los

cuales se dibujan otras figuras importantes; sobre todo se describen las

hazañas de Federico Barbarroja o de Ricardo Corazón de León, pero, como

anotan Alphandéry y Dupont, no hay un historiador titular de la cruzada

francesa, ¿no será a causa de que Felipe Augusto no ha desempeñado más

que un papel de segundo plano?

; ALPHANDÉRY, op. cit., p. 3.

Jfll



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 49
CAPÍTULO II
RICARDO CORAZÓN DE LEÓN

Cuando leemos en la Poética Nueva los versos de Geoffroi de Vinsauf

hablando del rey Minos, podemos ver que la imagen que tiene en su mente es

la de Ricardo:

Obtenidos los dones de Fortuna, la abundancia de los

cuales fluye, como nacida de un torrente, la naturaleza,

abrillanta los títulos de Minos con un brillo distinto: en efecto,

arma su cuerpo con una fuerza especial; realza sus miembros

con una nueva forma; a un tiempo funde el oro de su mente y

la plata de su lengua; pule todo plenamente, infundiendo una

admirable dulzura a sus costumbres; cuanta belleza conviene

al rey, tanta se refleja en todo con igual medida.

[w. 159-166]

También, al referirse de manera específica a Ricardo, de acuerdo con

esa literatura de alabanzas, lo llama espejo, astro, columna, rayo, alabanza

de su país. El único monarca del mundo, ningún otro puede comparársele.

Inglaterra, reina de los reinos estando vivo el rey

Ricardo, cuya alabanza es la difusión de tan gran nombre y

el único para el que fue preservada la monarquía del

mundo, es fe segura bajo un régimen tan importante. Tu rey

es el espejo en el que reflejada te enorgulleces; astro por

cuyo esplendor rutilas; columna sobre la que, apoyada,

floreces; rayo que lanzas contra los enemigos: alabanza

con la que alcanzas las cumbres de los dioses. Mas, ¿por
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qué tañías singularidades? La naturaleza ni pudo ni quiso

hacer otro superior o igual a él.

[w. 326-335]

Literatura cuyo centro es el rey, y, de los reyes, el más brillante es

Ricardo. Por las crónicas sabemos que Ricardo, poco después de iniciar el

viaje hacia Jerusalén, tuvo el ingenio de hacer pasar a los soldados el río Rhin

en un puente de barcas, puesto que cuando las comitivas de Felipe y la suya

pasaron por el puente de madera, éste casi se vino abajo.

Pero ese ftie en realidad un problema menor, porque en Marsella no

encontró su flota y, tras esperarla dos semanas, decidió partir a Genova para

que la flota lo alcanzara ahí, lugar donde volvió a reunirse con un Felipe

Augusto tan enfermo y enojado que provocó a Ricardo en el .mer

enfrentamiento de una serie casi ininterrumpida a lo largo de la expedición. El

inglés pasó por Roma pero rehusó encontrarse con el P.'IE.V: Clemente III, y el

21 de septiembre llegó a Mileto en la Calabria. En el pequeño pueblo de Gioja

tuvo un choque con los aldeanos. AI día siguiente se embarcó, cruzó e"

estrecho de Mesina y llegó a Sicilia sin ser anunciado.

Allí se encontraba Felipe Augusto muy bien alojado, en cambio la gente

de Ricardo estaba en los alrededores y sufría continuos desprecios. Había

muerto el rey Guillermo y gobernaba la isla Tancredo como usurpador, el
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problema era que Juana, la hermana favorita de Ricardo, era la viuda de

Guillermo y estaba relegada. Ricardo vio la oportunidad para enfrentarse a

Tancredo y exigir tanto la herencia de Juana como la ayuda para la Cruzada

que el difunto había prometido.

Cuando se lee en las crónicas la enumeración de las cosas que se

exigieron, recordamos las riquezas homéricas:

Una mesa de oro de tres pies de largo y uno de ancho, tres

trípodes de oro para sentarse a la mesa, un. enorme pabellón

de seda capaz de cubrir a doscientos caballeros comiendo, un

ciento de galeras con todo el equipo y comida necesarios para

la tripulación, seis mil sacos de trigo, el mismo número de

barriles de vino, veinticuatro copas y veinticuatro platos de

oro o de plata .

Tancredo excitó el odio de los sicilianos, grifones (de origen y lengua

griegos) y lombardos (de lengua italiana) contra los ingleses y se desató la

guerra, ante lo cual Felipe Augusto no tomó partido abiertamente, aunque en

secreto apoyaba a Tancredo. Ricardo atacó el fuerte de Bagnara y resguardó a

Juana en una abadía; después sitió el Monasterio de Savior, desalojó a los

monjes y colocó a sus soldados. Como los sicilianos continuaron

hostigándolo, sitió Mesina por mar y tierra y la tomó. En ese momento, Felipe

''REÜAN, op. cit., p. 138.
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Augusto requiere que se alcen junto a las banderas inglesas las francesas, cosa

que Ricardo admitió hasta que los prelados fungieron como diplomáticos entre

ambos y se dejó a la guardia internacional de Templarios y Hospitalarios el

resguardo de las fortificaciones.

Tancredo aceptó las condiciones de Ricardo y le pagó cuarenta mil onzas

de oro; como Ricardo comprendió que la dilación en la isla era demasiada,

firmaron la paz e incluso Ricardo dio una parte del dinero a Felipe Augusto

para limar asperezas. Asimismo fue compasivo con la población, según los

cronistas, y generoso con todos sus soldados; ambas cosas son lógicas tanto

por el problema de intervenir en la sucesión de la monarquía en Sicilia, como

por la necesidad de tener un ejército bien puesto para continuar a tierras santas.

Felipe Augusto recordó la meta a Ricardo, pero le llegaron a éste informaciones

sobre constantes disputas en Inglaterra entre Juan sin Tierra y el regente

Guillermo Longchamps, los dos muy impopulares y enfrentados a grupos de

barones ingleses. En vista de que no se decidió a regresar, envió al

Arzobispo de Rouen, Gualterio de Coutances, su amigo, encargándole

que pusiera orden en el reino. Sin embargo, había otra situación que

condicionaba su permanencia en la isla: esperaba a Berenguela, hija de Sancho,

Rey de Navarra, para casarse, la cual venía acompañada de su madre
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Leonor de Aquitania cuya responsabilidad para organizar ese matrimonio se

considera decisiva. La cuestión no era tan sencilla, pues Ricardo continuaba

oficialmente comprometido con Alicia, la hermana de Felipe Augusto. Al

enterarse el rey de Francia de todo, exigió a Ricardo un pago en efectivo por

el compromiso roto y la devolución a su nación de los territorios de Gisors y

de Vexin; esto último se aceptó en caso de que Ricardo tuviera hijos. Todo este

teatro tuvo lugar en Sicilia en marzo de 1191. Felipe Augusto partió de la isla

horas antes de que Berenguela llegara. Dice Geoffrey Regan que la historia de

esta mujer es una sombra l4 y que el matrimonio se pospuso hasta que

estuvieran en San Juan de Acre, pero decidieron efectuarlo en Chipre, y, en

todo esto, no deja de llamar la atención la gran movilidad de estas mujeres que

iban de un lado a otro con los hombres de las cruzadas, junto con toda la

parafernalia que precisaban hasta para sus fiestas.

El camino de Sicilia hacia el este del Mediterráneo no fue fácil, primero

hubo una calma chicha que detenía los barcos, después vinieron las tormentas.

Por fin el 17 de abril llegaron a Creta, pero unos barcos habían perdido el

rumbo, entre ellos aquel en que iban Berenguela y Juana, y otro que llevaba

parte del tesoro, pero como era necesario seguir, continuaron la navegación

REGAN, op. cit..p. 146.
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hacia Rodas con la esperanza de encontrarlos en la ruta o saber de ellos por

otros navegantes. En Rodas enfermó Ricardo y permaneció tres días, después

de los cuales se dirigió a Chipre en donde desembarcó en el puerto de Amathus

(Limassol), encontrando allí el resto de la flota que se había perdido y

enterándose de que el emperador de Chipre, Isaac, luego de que los habitantes

y algunos de los soldados chipriotas habían tenido escaramuzas contra los

ingleses, requería a Berenguela y a Juana para hospedarlas, pero con una

actitud que despertaba sospechas a todos. Desde ese momento Ricardo decidió

tomar Chipre y transformarla en la base de sus operaciones; realizó una serie de

enfrentamientos contra el ejército de Isaac, quien se vio obligado a huir de

Amathus, lo que le dio tiempo al rey para reforzar alianza con Guy de Lusiñán,

Bohemondo III de Antioquía y Raymundo IV de Trípoli, quienes llegaron el 11

de mayo y estuvieron presentes en la boda con Berenguela el 12 de mayo,

ceremonia realizada con todo esplendor y lujo en la Capilla de San Jorge.

Posteriormente tuvo lugar la coronación de Berenguela como reina de

Inglaterra en la catedral ortodoxa y fue aclamada con el vivat regina al final del

oficio por el Obispo de Evreux, en lugar del Arzobispo de Canterbury,

Balduino, quien había fallecido un poco antes frente a la fortaleza de San Juan

de Acre.
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Tantos protocolos y lujos eran fórmulas imprescindibles de la época,

pero, en esta ocasión, resultaban más necesarias que en cualquier otra porque, a

través del aparato fastuoso, Ricardo demostraba a los nuevos aliados su

poderío: a los habitantes de Chipre, que los ingleses resultaban gobernantes tan

ricos como los orientales y bizantinos a los que estaban acostumbrados, y a

Felipe Augusto, en ese momento en Tiro, que estaba tan fuerte y seguro como

para efectuar tales fiestas; más aún, Ricardo estaba presentándose, a distancia,

a su más grande enemigo: Saladino. Los cronistas, siguiendo los modelos

literarios de la época, expuestos por Geofíroi de Vinsauf entre otros, describen

todo con lujo de detalles: ropas, armas, caballos, coronas, personajes, etc.

Geoffroi en uno de sus poemas más conocido, el llamado La cena de los

reyes, plantea el modelo de fiesta propia de fines del siglo XII, que bien puede

servirnos como ejemplo de las celebraciones de Ricardo.

Desalojando el tálamo a los reyes y a los poderosos del

reino, la cultivada Ceres, imagen de la leche, urde las delicias

de la mesa, y el viejo Baco rejuvenece en oro: allí, solo,

perfumado con el olor más nectarino, permite al gusto

degenerar y divertirse. La continua y regia procesión de

manjares entra en combate con el oro, y las comidas y el oro

se admiran entre si. El principal espejo de la mesa, por su
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transparencia, son los comensales: su rostro compife con

París; con Partenopeo, su edad; con Creso, los bienes; con

César, su sangre. Por lo demás, si te fijas en su vestido, el lino

con la nieve compite, la púrpura con las flamas, cada joya con

una estrella. Verás que cada una de las cosas es más sabrosa

cuando está sazonada con el gusto de los comensales. Otras

delicias que ansian el ojo y el oído, tiene el acróbata. No

todos tienen el mismo gesto, cada uno tiene el suyo propio:

más miel ofrece el placer variado. Los tintineantes sistros

vuelan alimentando los ojos de los reyes, y las manos se

alternan y el sistro volátil se eleva para encontrarse con otro

sis tro. Van y regresan, se elevan y bajan y simulan amenazas,

y pugnas jocosas al punto ejecutan; se huyen y se persiguen.

Aquí, cuando tocan ambas manos las tablillas dobles, el

sonido cania en la boca; el pie no descarna, sino que

frecuentemente va y viene y con elegante paso al mismo sitio

se vuelve; la voz es también compañera del paso: a un mismo

tiempo el canto hiere al aire, y también los sonidos de los

instrumentos de madera se recrean en el oído. El tercero,

acercándose ágil, se gira en círculo o vuela hacia adelante, o

bien vuelve a recoger en un fugaz salto los miembros antes

estirados, o arquea las flexibles articulaciones desde la

evasiva nuca hasta los tobillos, o bien erige la punta de la

espada y seguro pasa volando entre las peligrosas espadas.

Admira las cosas, una a una; pero lo más encantador en

esto: ahora con el sonido de ¡as manos exulta, ahora con arte

festivo chasquean los dedos, ahora curva los brazos en arco,

¡a mano apoyada al costado y con acelerado meneo los
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movimientos de hombros enloquecen. Y verás que los

ademanes siguen a los instrumentos, cada uno de los cuales

tiene su propio deleite: la flauta femenina, la trompeta

masculina, los tímpanos roncos, los címbalos claros,

armoniosa sinfonía, dulce zampona, apacibles citaras y violas

alegres. Aplauden todo con empeño y las delicias detienen los

tiempos, tal como conviene a los convivios de los reyes.

[w. 629-670]

Mientras las fiestas de boda se desarrollaban, el emperador Isaac

atravesó la isla v""' ntrar a Saladino, pero Ricardo, en cuaiJU) pudo,

navegó costeando hasta Nicosia, pueblo que se entregó sin pelea, y de ahí

persiguió a Isaac hasta el castillo de Kantara, mientras Guy de Lusiñán tomaba

el castillo de Kyrenia y como rehén a la hija de Isaac, quien se rindió quedando

Chipre, en sólo quince días, bajo lominio de Ricardo y sus aliados.

Felipe Augusto envió embajadores a Ricardo para reclamarle sus

reiteradas dilaciones para ir a recapturar las tierras santas. Ricardo contestó que

él estaba haciendo su cruzada en Chipre sin comprender que realmente sus

palabras profetizaban una verdad que la historia de las siguientes cruzadas

mostrarían; ya que después de la tercera cruzada, las subsecuentes, sobre todo

de la quinta en adelante, serán conquistas o intentos de conquistas de puertos,
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ciudades o regiones del Mediterráneo oriental, relegándose cada vez más a

Jerusalén y atendiendo su cambio a circunstancias o intereses personales.

Sin embargo, no puede dejar de anotarse que Ricardo sabía la

importancia de Chipre para abastecer, especialmente de comida, a los cruzados.

Además, con los tesoros que obtuvo tanto de Sicilia como de Chipre pudo

sostener una gran parte de la tercera cruzada.

Por otra parte, Ricardo seguía reafirmando su liderazgo por medio de

batallas, sitios, conquistas, algo que era inherente a la educación del caballero

feudal y de manera muy acusada en él, a diferencia de Felipe Augusto, que se

interesaba más en las cuestiones propias del gobierno. Para ese momento la

dirección de la cruzada se disputaba entre ellos, aunque del lado del enemigo,

Saladino esperaba tener su enfrentamiento más fuerte con Federico I

Barbarroja, que, como Emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente,

Duque de Suavia y Rey de Italia, ftie el primero en lanzar contra él la orden de

que devolviera las tierras a los cristianos y el madero de la cruz, pues en caso

de no hacerlo se llevaría la guerra para recuperarlos. Pero esto había sido en

1188, cuando se inició el llamado papal a todos los reyes, momento en que

Federico parecía el líder de la cruzada, puesto que casi enseguida puso en

marcha su ejército; invadido por un afán mesiánico había atravesado
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territorios hasta que falleció ahogado en un río de Cilicia, mostrando que

semejante hazaña sólo podían realizarla los más aptos. Federico tenía

entonces alrededor de setenta años, lo sucedió Enrique VI, que en realidad no

intervendría sino posteriormente, hasta 1196-7, en la llamada cuarta cruzada.

Al desaparecer Federico Barbarroja del panorama, Ricardo Corazón de

León habrá de ser el centro necesario para la toma de San Juan de Acre, la

fortaleza en tomo a la cual se debaten el Islam y las fuerzas de la latinidad

cristiana. Por meses los cruzados han estado esperando al rey inglés, sobre

todo después de que Balduino de Canterbury falleció y la división de los

bandos y el desaliento de las tropas se habían acrecentado. El cronista del

líinerarium regís Richardi relata lo abigarrado de aquel contingente en que

pueblos y lenguas se mezclaban, así como también barcos flamencos,

ingleses, bretones, franceses; tropas de daneses y de escandinavos, además de

los otros que iban con sus señores. Los pequeños desconfían de los grandes,

la indisciplina cunde, los rumores circulan, ¿dónde la obra santa? De pronto

faltan vituallas y el hambre empieza a aparecer, ¿qué importa la Cuaresma de

1191, si se encuentra un trozo de carne? Los clérigos acusan y castigo.

Geofíroi cantará después los sucesos de San Juan de Acre y de Jafa;
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mezclando el orgullo por su rey con el dolor de su muerte, apostrofa a Dios

porque no le dio más tiempo para acabar con los enemigos:

Si es lícito, acuso a Dios. Dios el mejor de todo, ¿por

•qué en este momento degeneras? ¿Por qué como

enemigo entierros al amigo? Si revisas, por tu rey se

vuelve tuya Ja/a, a la que él solo defendió, oponiéndose

a tantos soldados, y también la región de Acre que te

regresó con su valentía, y a ¡os enemigos de la Cruz, a

todos los que, vivo, aterrorizó de tal modo que aún

después de muerto es temido. Fue el mismo bajo cuya

protección todas tus cosas estuvieron seguras: si, Dios,

eres como conviene ser, fiel y desprovisto de maldad,

justo y recto, ¿por qué, entonces, menguaste sus días?

Hubieses podido presentarlo para el mundo: el mundo lo

necesitaba. Pero eliges que él esté más contigo que aquí;

prefieres socorrer al cielo más que al mundo. Señor, si

me es lícito hablar, hablaré con tu venia: hubieses

podido haber hecho eso más oportunamente y haberte

apresurado menos, siquiera hasta que hubiese frenado a

los enemigos (y no se hubiese realizado dilación: la

situación estaba próxima): entonces hubiese podido más

honrosamente ir y permanecer a tu lado. Pero en esta

muerte nos entregaste el saber cuan breve es la risa,

cuan larga es la lágrima del mundo.

[w. 412-430]
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Felipe Augusto llegó en abril, Ricardo en junio y todos piden asaltar San

Juan, rescatar la fortaleza y acabar con una desesperante espera. Puesto que

llega el más valiente de los reyes ¡hágase la voluntad de Dios! 1:>

El 7 de junio Ricardo venció un barco musulmán, tomando rehenes y el 8

está ante las torres de la fortaleza y al frente de la multitud que la rodea para

atacarla, a lo lejos, en las colinas, se ven las tiendas de Saladino. Regan, gran

admirador de los héroes militares, dice que junto a Ricardo, los demás parecían

simples aventureros y debutantes en el arte de la guerra; nadie cuestionó su

jefatura en el asalto, el mismo Felipe Augusto demostró una vez más que en la

batalla era mejor arriesgarse lo menos posible, sus propios soldados seguían

más ai inglés que al francés 16. No debe pasarse por alto un dato: Felipe

Augusto ofreció a los soldados tres piezas de oro al mes, Ricardo, cuatro y

además la promesa de un botín. Ambos pretendieron entrevistarse con

Saladino, pero éste se rehusó, aunque envió regalos, y el hecho no tendría

importancia si no fuera porque, como dice Alphandéry I7
S las negociaciones no

eran bien acogidas entre los cristianos que las interpretaban como traición

religiosa, pues la empresa era el rescate de las cosas divinas, por lo tanto la

^ Hiñeranum.... cil. por ALPHANDÉRY. op. cil.. p. 17.
K' REGAN, op.cil.,pp. 156-157.
11 ALPHANDÉRY, op. cil.. pp. 16 y 55.
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diplomacia entre cristianos e infieles era inaceptable para la masa de soldados

peregrinos.

La envidia es pésima cosa, toda ella mortal

veneno, buena sólo para las maldades, maligna

contra las solas bondades. De antemano, en

silencio, concibe todo proyecto maligno y esparce

abiertamente aquello amargo que concibió.

[w. 186-189]

Ricardo enfermó por unos días, Felipe Augusto no podía concentrar las

fuerzas y su asalto fue un desastre que acabó con un contraataque musulmán

que llegó basta el terreno cristiano. Cuando Ricardo se recuperó, de inmediato

organizó el sitio de la fortaleza para cortar los suministros que Saladino

mandaba, construyó torres más altas para arqueros, reunió piedras enormes

(dicen que algunas las traía desde Chipre), dividió a los hombres por turnos,

estudió las áreas débiles de las murallas, la parte fuerte y la torre Maledicta, y

mandó construir máquinas de guerra para lanzar la piedras, las Catapultas de

Dios

En cuanto al ánimo de la gente, los cronistas dicen que eran alentados

con cantos y rezos para realizar los trabajos y para prepararse a la lucha, los

predicadores iban de un lado a otro exhortándolos, y entre las ideas que en el
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inconsciente colectivo podríamos imaginar están las que Geoffroi expone en

uno de sus poemas:

No temas; si acaso temes, apropíate del espíritu de!

que teme, no del espíritu del temido. Cuando el temor

penetra las puertas de la mente, sea un huésped ahí,

no un habitante. Aprende a temer: si temes, teme sin

testigo y que la faz ignore el temor de la mente;

porque, si el íntimo temor se apodera de la cara y la

deforma, entonces un ánimo más alegre nutre y ceba

a nuestro enemigo y le sugiere gozos al salir el dolor-

de tus miembros. Luego, con más ponderación, si el

temor encorva al ánimo, que la simulación yerga la

cabeza y acude en auxilio del temor con el escudo de

su rostro, a fin de que, si la mente teme, la misma faz

quiera ser temida. Espérate aún más, y el que teme

que se avergüence de palidecer por un vulgar miedo.

Si puede ser, dilata tu ánimo oprimido. Si tu cuerpo es

débil, tu mente sea fuerte y las exiguas fuerzas

recuerda suplir con una gran esperanza.

[w. 306-320]

El 5 de julio cayó Maledicta. Del 6 al 11 de julio Ricardo intentó varios

asaltos que fueron rechazados, al mismo tiempo enfrentó las tropas que enviaba

Saladillo, quien no podía ni romper el sitio ni enviar ayuda al interior. Los

emires y el pueblo de San Juan de Acre estaban desesperados y no podían
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hacer otra cosa que rendirse. La capitulación fue el 13 de julio aceptando los

términos de los cristianos: liberar mil seiscientos cristianos, pagar 200,000

bízantes a Ricardo y Felipe Augusto, así como 40,000 a Conrado de

Montferrat, que era el negociador; devolver la verdadera Cruz perdida en la

batalla de Hattin.

Los cristianos entraron a San Juan cantando y bailando, muchos de ellos

llevaban dos años esperando el asalto final y el triunfo. Ambrosio, en su

Historia de la guerra santa l8, confiesa que una locura embargó a los soldados:

La ciudad estaba llena de delicias, de buen vino y de doncellas, muchas de las

cuales eran muy bellas. Esos hombres cargaron con cuanto pudieron al

dirigirse hacia Jerusalén pasando antes por Jafa.

También Felipe Augusto se fue, regresó a Francia, pretextando estar

enfermo, hecho que provocó la ruptura total con Ricardo; después de eso, sólo

volverán a verse como enemigos en el campo de batalla.

Ricardo, una vez reparado el fuerte de San Juan, dejó una importante

guarnición al mando de Bertram de Verdón y Esteban de Longchamps; también

dejó allí a Berenguela y Juana, y el 23 de agosto inició la marcha, costeando las

ciudades de Cesárea, Jafa y Ascalón.

Citado por ALPHANDERY. op. cu., p. 17.
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El relato de la marcha pertenece sobre todo a dos cronistas: Rogelio de

Hóveden, que hizo el camino, y el musulmán Baha ai-Din, encargado de

hacerlo para Saladino 19. Duraron diecinueve días en llegar a Jafa, en las

noches se oía el coro de cristianos: Sanctum sepulchrum adjuva!, y a pesar de

graves dificultades que tenían los cristianos, Saladino no podía romper la

disciplina y formación con sus ocasionales asaltos, rechazado siempre por la

infantería, por lo cual decidió dirigirse a Ascalón mientras dejaba a su hermano

Safadín en Jerusalén.

El 10 de septiembre, los cristianos llegaron a Jafa y se dedicaron a

restaurarla. Saladino fue a demoler Ascalón, empresa que Ricardo no creía,

pero los espías le confínn;; demolió también Ramla

para, finalmente, dirigirse a Jerusalén. Por lo ^.^nor, Ricardo decidió regresar

a Acre, que se veía en peligro, y establecer relaciones diplomáticas con

Saladino a través de Safadín, entre otras cosas porque ya la gente estaba

agotada, había pasado la breve euforia de la reconquista de Acre y la

cansadísima reconstrucción de Jafa, además necesitaba refuerzos tanto de

hombres como de vituallas de todo tipo; en síntesis, no estaba en condiciones

REGAN, op. cil.,p. 173.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 66
CAPÍTULO II
RICARDO CORAZÓN DE LEÓN

de marchar a Jerusalén, aunque ante los musulmanes parecía estar siempre

dispuesto a recapturarla.

Durante el invierno se agravaron las disensiones entre los nobles

europeos, y los enfrentamientos en el desunido contingente de los cruzados se

dieron durante la primavera de 1192. Ricardo se enteró de las intrigas que su

hermano Juan sin Tierra, en alianza con Felipe Augusto, tramaba para quedarse

con Inglaterra. En mayo pudo tomar Darum, pero Saladino asaltó Jafa y obtuvo

la victoria. Ricardo regresó y recapturó Jafa. Para ese momento, Jafa era el

punto álgido de la cruzada y flie obvio que debía hacerse la paz, porque el

desgaste de ambos grupos había llegado al máximo, sin contar con que los dos

jefes tenían problemas en sus respectivos territorios.

Ricardo sabía que Juan ya estaba al frente del gobierno, después de

poner en prisión a Guillen-no Longchamps, su hombre de confianza. Saladino,

por su parte, tenía continuos problemas con el hombre viejo de la Montaña y

sus assassins (los asesinos), además de enfrentar también la división y

defección de los emires.

De pronto empezó a cundir el rumor de que las reconquistas de Jafa les

habían asegurado el reino de los cielos; en lugar de la Jerusalén terrenal les

esperaba la Jerusalén celestial de los predicadores. La actuación en la cruzada
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del mismo Ricardo, a pesar de no haber rescatado a Jerusalén, es glorificada en

las crónicas:

El rey era un gigante en la batalla y en todas partes, aquí

ahora, allá después, dondequiera que hubiera un ataque de

los turcos, los rechazaba fieramente. Un día su espada brilló

como si tuviera luz y muchos de los turcos comprendieron su

fin...
El era un Aqwles, un Alejandro, un Rolando 20.

Se llevaron a cabo las pláticas para la paz por medio del emir Badr ai-

Din Dildirim, el resultado fue: los cristianos abandonarían Ascalón, pero se

quedaban con Ramla, Lydda, Tiro, Acre, Caifas, Arsuf y Cesárea. Ricardo y

Saladino nunca se entrevistaron, pero intercambiaron todas las cortesías

diplomáticas, tratos de caballero a caballero, las cuales parecían ilógicas a las

mentes sencillas de los peregrinos: ¿como podía un rey cristiano tratar como

hombre igual a un infiel? 2i

No obstante, para calmar las conciencias cristianas, se logró que los

peregrinos pudieran ir libremente a Tierra Santa; primeramente estos cruzados

obtuvieron un salvoconducto en regla para ir y rezar, y los que quisieran ir

después tenían la palabra de Saladino de visitar con seguridad la ciudad santa.

20 Citado por REGAN, op. cit., pp. 209-210.
21 ALPHANDÉRY, op. cil., p. 22.
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A diferencia de Felipe Augusto, el regreso de Ricardo Corazón de León

hacia Inglaterra durará más de un año y estará lleno de peligros. A finales de

septiembre de 1192, decidió regresar a Chipre y de allí partió a Corfú y no a

Marsella porque, con razón, sospechaba una emboscada del rey francés, y

pensó que sería mejor atravesar tierras de Enrique VI de Alemania, disfrazado

de peregrino con unos cuantos de sus hombres. Sin embargo, se distinguía del

resto de los viajeros y además necesitó un salvoconducto del conde de Goritz

para pasar por sus tierras, entonces fue reconocido y en la huida llegó a Viena

en pleno invierno y fue apresado por Leopoldo de Austria, uno más de sus

enemigos, que era vasallo de Enrique VI.

Cuando Felipe Augusto se enteró de los sucesos, se opuso a Juan sin

Tierra y se apoderó de los castillos de Gisors, Neaufles, Chateauneuf, Gournay,

Aumale y Eu, era su oportunidad para desbaratar el Imperio Angevino.

El emperador alemán ponía condiciones muy duras para liberar a

Ricardo, de manera que éste empezó a mandar instrucciones a Inglaterra,

escribió a su madre y le pidió que pusiera en la silla vacante de Canterbury a

Huberto Gautier, quien junto con Guillermo Longchamps deberían reunir una

gran cantidad de dinero para su rescate, tal tarea fue enorme y requirió del

esfuerzo de todos, nobles y humildes, clérigos y seglares para recaudar el oro y
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a plata exigidos, considerando que sólo cuatro años antes se había recaudado el

diezmo de Saladino. La recaudación duró todo el verano y otoño de 1193 y la

liberación se llevó a cabo en una ceremonia del 4 de febrero de 1194, al pasar

Ricardo de manos del emperador Enrique VI a manos de su madre Leonor;

Ricardo rindió vasallaje al alemán y se comprometió a pagar anualmente un

homenaje en dinero.

Un año y seis semanas estuvo Ricardo en prisión en condiciones

privilegiadas, incluso al final su relación con Enrique VI era casi amistosa, no

obstante para su personalidad y carácter fue un durísimo golpe, nsí que cuando

salió era un Ricardo más impositivo, más dominado por el deseo de guerras

vengativas y llenas de odio. Escribió a Felipe Augusto exigiendo la devolución

de todas sus tierras, en caso de no serle reintegradas las recuperaría por la

fuerza y con la ayuda de su señor Enrique VI.

Ciertamente una guerra no podía llevarse a cabo de inmediato: ¿con qué

hombres?, ¿con qué armas?, ¿con qué dinero? Las cruzadas y la liberación del

rey dejaron una Inglaterra sin efectivo y con deudas.

Aumentó el espíritu de enemistad entre todos, entre los distintos

condados, ducados y reinos de Normandía, Aquitania, Bretaña, etc. La
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literatura refleja las luchas y los bandos de unos y otros. Geofíroi de Vinsauf,

incondicional a Inglaterra, dice:

En la cúspide del monte, la innata soberbia

parecía hablar así a los soldados galos: ¿Por qué,

Galia, fanfarroneas? ¿De dónde tantas amenazas?

¿Para qué tanta soberbia del lenguaje? ¡Depon tu

arrogancia! ¡Borra ese gesto amenazante! ¿De

dónde esos escudos a tus costados?, ¿y los dardos?,

¿y las espadas? Populacho afeminado, depon los

gestos viriles, que el gesto responda a las gestas.

Desembarázate de la parma y del cono del yelmo.

Te correspondió devanar la lana y desenredar

la rueda; luego ¿por qué y de qué te ensoberbeces?

Sella la lengua. Teme hincharte de palabras.

Pondré freno a tus quijadas y cadenas a tu cuello,

y te volveré sierva en breve tiempo. En nada me

ocupo mientras te encuentro poderosa como Marte;

surjan otros enemigos, los que quieran, no son

iguales a mí; al contrario, soy causa de dolor para

ellos, conformada de acuerdo con el modelo del

corazón del rey Ricardo.

[w. 516-531]

Se necesitaron tres años, en los que hubo constantes encuentros bélicos y

cortos períodos de paz, para que Ricardo recuperara todos sus territorios en el

continente, excepto Gisors y el Vexin, como lo atestigua el documento de la
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Paz de Gaillon. En compensación por la pérdida de Gisors mandó construir su

castillo de la Normandía, el castillo Guillará, que ñie terminado en 1198, un

año antes de su muerte, cuando todo parecía favorecerle porque el recién

elegido Papa Inocencio III buscó más el apoyo de ingleses y alemanes al

principio, para doblegar al francés Felipe Augusto; después con Juan sin Tierra,

como lo veremos, fue diferente. Además, a la muerte de Enrique VI, el Sacro

Imperio quedó en manos de Orto de Brunswick, bastante cercano a Ricardo. En

ese año también ordena que le entreguen dinero, hombres y armas para la lucha

contra Francia; Rogelio de Hoveden, el cronista, relata22:

El rey Ricardo mandó pedir por medio de Huberto,

arzobispo de Canterbury (justicia mayor por aquel entonces),

que los hombres del reino de Inglaterra le hallaran trescientos

caballeros que permanecieran con él durante un año,

prestándole servicio, o que si no, le proporcionasen dinero

suficiente para poder tener a su servicio trescientos

caballeros, o sea un estipendio de tres sueldos de moneda

inglesa al día para cada caballero. Mientras todos los demás

no se atrevían a oponerse a la voluntad del rey y estaban

dispuestos a hacerlo, sólo Hugo, obispo de Lincoln, auténtico

celador de Dios que se abstenía de toda mala obra, respondió

que en lo que le concernía no acataba la voluntad del rey,

porque en el transcurso de los tiempos resultaría en perjuicio

Citado por PETIT-DUTAILLIS, Ch., op. cit., p. 106.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 72
CAPÍTULO II
RICARDO CORAZÓN DE LEÓN

para la iglesia y que sus sucesores dirían: Nuestros padres

han comido uvas verdes y los dientes de los hijos sufren

dentera.

El obispo Hugo se oponía con base en que los hombres eran para luchar

ñiera de Inglaterra y, como se unieron a él otros obispos, Huberto declaró al

rey su fracaso y tuvieron que buscar los medios sobre todo al otro lado del

Canal.

En 1199 Ricardo ftxe herido cuando estaba sitiando el castillo de Chalus

del caballero Achard, vasallo de Aimar de Limoges, quien estaba en rebeldía

contra Ricardo, por lo que éste decidió recuperar su autoridad en esas tierras;

tras tres días de sitio, Achard ofreció rendirse, pero Ricardo no aceptó la

rendición y parece que desdeñó a esos pequeños arqueros que se defendían

dentro del castillo y se confío demasiado, al punto que un viernes, una flecha

fue a clavarse en la base de su cuello, al querer sacarla se rompió y quedó

dentro la punta que no pudieron sacarle, después de unos días la infección

inicial se gangrenó y fue entonces que escribió a su madre para que lo

encontrara en el castillo de Fontevrault, donde redactó su testamento, dejando

el reino a Juan sin Tierra y sus joyas personales a Otto, el emperador alemán.

Al morir, Leonor dijo: he perdido la fuerza de mi vida y la luz de mis ojos.
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Lo que más se desea, más se escapa. Todas las

cosas prometen una caída y con mayor rapidez lo

próspero está pronto a la ruina. La suerte áspera

pone asechanzas, y la mejor fortuna

repentinamente se da a la fuga.

[w. 181-184]

Uno de los poemas clásicos de Geoffroi es el dedicado a la muerte de

Ricardo Corazón de León. Inglaterra sufre y de ser dueña será sierva porque la

muerte rompe todas las fuerzas; ahora su destino incierto le enseñará a ser.

—Pero que se aleje el tener una absoluta

confianza en las fuerzas; la muerte es la que rompe

la fuerza. No creas en tus presagios; si para ti poco

tiempo brillaron, enseguida destinos nublados

tendrán que cerrar el claro día y los crepúsculos

traerán la noche. Muy pronto se romperá el espejo

cuyo reflejo te da gloria tan grande, padecerá un

eclipse él astro por el cual fulguras, se vencerá la

rota columna de donde extraes las fuerzas, cesará

el golpe del rayo por el que tiemblan los enemigos,

y de reina serás sierva. Presagios alegres te van a

decir adiós: descansas, sudarás; ríes, llorarás; eres

rica, necesitarás; jloreces, te marchitarás; eres,

apenas serás. - Sin embargo, ¿de dónde sabrás

esto? ¿Que harás? ¿Sondearás los murmullos de

las aves con el oído o sus movimientos con el ojo?

¿o los destinos con Apolo? ¡Suprime los astrólogos!
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El augur es sordo, el arúspice ciego y el adivino

demente. Conocer el presente está permitido al

hombre y sólo a Dios conocer de antemano el

futuro. . .

[vv. 335-352]

...Esto único puedes conocer de antemano, que

ninguna potestad puede ser morosa, porque la

fortuna ordena que las situaciones favorables sean

breves. Si quieres ejemplos, observa las fortunas

antiguas. Las marchitó la florida prosperidad de

los antepasados: Minos destruyó Atenas; los

Atridas a Ilion; de la magna Cartago las fortalezas,

Escipión; pero a Roma, muchos. El dado del

deslino se volteó en breve tiempo. Breve es la

distancia del presagio alegre y del triste; la noche

es vecina del día. Esto enseñan las cosas ajenas,

pero a ti, tus destinos te enseñarán.

[vv. 357-366]

El luto rompe todos los límites y nuestro poeta apostrofa el día en que

murió Ricardo, al asesino que mató a su propio rey, puesto que el Castillo de

Chalus y su dueño debían vasallaje al inglés. Lo juegos de palabras para

apostrofar a la muerte cobran su verdadero sentido sí entendemos el profundo

dolor de Geofíroi. Luego el apostrofe a la naturaleza que se lleva lo mejor que

ha formado y el reclamo de que forme otro igual, aunque eso ya es imposible.
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Neustria, defendida por el escudo del rey

Ricardo, indefensa ahora, atestigua el dolor con el

llanto; que exuden lágrimas los ojos, que

descomponga los rostros la angustia, que anude los

dedos el tormento, que hiera tus entrañas el dolor y

que azote al éter tu clamor. Toda tú pereces a causa

de su muerte: la muerte no fue suya, sino tuya. No

fue uno solo el origen de la muerte, sino

Apostrofe ai día fue público. ¡Oh día lagrimoso de Venus! ¡Oh astro

amargo! Aquel día fue tu noche y aquella Venus tu

veneno. Aquel día propinó la herida; pero aquél fue

el peor de todos los días, el primero desde el

undécimo que, padrastro de su vida, la clausuró.

Cada día homicida con despotismo admirable.

Apostrofe al asesino El encubierto atravesó al excluido, el cubierto al

descubierto, el calculador al incauto, el soldado

armado a su inerme y propio rey. ¿Por qué,

soldado, pérfido soldado, soldado de perfidia,

vergüenza del orbe y única inmundicia de la

milicia, soldado factura de sus propias manos,

osaste esto en contra de él? ¿Este crimen, ese

crimen osaste?

Apostrofe a la muerte ¡oh dolor.' ¡Oh más que dolorl ¡Oh muerte!

¡Oh truculenta muerte! ¡Ojalá fueses, muerte,

muerta! ¿Recuerdas por qué osaste algo tan

nefasto? Te agradó suprimir el sol y condenar el

día a las tinieblas: ¿sabes a quién arrebataste? Él
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mismo fue esplendor para tos ojos y dulzura para el

oído y admiración para la mente. ¿Sabes, impía, a

quien arrebataste? El mismo fue señor de los

ejércitos, gloria de los reyes, delicias del mundo.

No concebía añadir nada mejor, él mismo fue todo

lo que Naturaleza pudo. Pero eso fue la causa por

la que lo arrebataste: arrancas las cosas preciosas,

y las viles, como desdeñosa, dejas. Y de tí,

Apostrofe a te Naturaleza, me quejo: ¿acaso porgue, mientras el
Naturaleza

niño era todavía puro, mientras estabas junto al

recién nacido en la cuna, no estuviste dedicada a

él? Esta dedicación no desistió antes de la

senectud. ¿Por qué tanto sudor conllevó esta

admiración al orbe, si un momento tan breve se

llevó tanto sudor? Te agradó tender y retirar la

mano al mundo, dar así y suprimir el regalo. ¿Por

qué irritaste al mundo? O regresa al sepultado o

forma uno semejante. Pero no tienes a tu alcance

con qué: todo lo que contigo había de admirable o

precioso, se había consagrado a éste; en este

momento los tesoros de delicias se han agotado. Te

hiciste riquísima por su presencia, te percibes

paupérrima por su carencia; si antes fuiste feliz,

tanto más mísera eres ahora cuanto más feliz antes.

[vv. 368-411]
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Sin duda lo más sorprendente es que para terminar el poema, este clérigo

se atreve a apostrofar a Dios bajo la premisa de la condicional si es lícito. Ya

he citado este final cuando recuerda Jafa y Acre 23; sentimos la tristeza por la

pérdida de un gran guerrero que libraba la batalla de los cristianos y plantea lo

imposible si hubieses ... dejado al rey para que cumpliera su deseo de regresar,

comprobando con sus palabras lo que los cronistas contaron y lo que estaba en

la imaginación de todos: que Ricardo iba a volver para completar la reconquista

de las tierras santas.

Cfr. p. 60.
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CAPÍTULO III

JUAN SIN TIERRA PLANTAGENET

En 1199 Juan sin Tierra llegó a! tronó inglés en medio de una enorme disputa.

Ricardo Corazón de León, su hermano, lo había nombrado su sucesor después

de retractarse de su nombramiento anterior en favor de Arturo de Bretaña,

sobrino de ambos; sin embargo, la sucesión en la persona de Juan no seguía la

tradición establecida entre los Plantagenet, que consistía en que el heredero del

trono era el primogénito y no cualquier miembro de la familia real, como

sucedía en los viejos tiempos.

Según el principio de primogenitura, el heredero era el hijo mayor y su

linaje; a falta de éste, el segundo hijo y su linaje, y así sucesivamente. En el

caso que nos ocupa, Enrique Plantagenet había procreado ocho hijos con

Leonor de Aquiíarria, cinco varones y tres mujeres ': Enrique, el mayor, murió

sin dejar hijos; Guillermo, que murió siendo un niño; Ricardo Corazón de León,

el tercero, no tenía descendencia; Godorredo, el cuarto, murió en 1186, pero

tenía un hijo de su matrimonio con Constanza de Bretaña, llamado

1 Las Ircs hijas fueron: Leonor, casada con el rey Alfonso VIII de Castilla: Juana, casada con Guillermo II de
Sicilia, la hermana favorita de Ricardo. > Matilde, casada con Enrique el León, duque de Sajorna y Bavicra,
cabeza del wclfy padre del fiHuro emperador Olón IV.
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Arturo, al que, según la regla de la primogenitura correspondía el reino a la

muerte de Ricardo; y el quinto hijo varón era Juan sin Tierra, quien era el

favorito de su madre para ocupar el trono en contra de los derechos de su nieto

Arturo de Bretaña.

No puedo dejar de recordar aquí el drama de Shakespeare. El rey Juan

(c. 1598), donde encontramos a estas dos mujeres, Constanza de Bretaña y

Leonor de Aquitania, peleando fieramente por sus hijos; y aunque sabemos que

Shakespeare no fue un investigador y escribió sus dramas basándose sobre todo

en la historia oral y oficial, sin embargo, su capacidad creativa ha confirmado

en buena medida la visión que tenemos de esos personajes.

CONSTANZA.— Déjame dar la respuesta: el usurpador es tu

hijo.

LEONOR- - ¡Fuera, insolente! lis preciso que tu bastardo

sea rey para que tú seas reina y puedas imponerte al mundo.

CONSTANZA. — Mi lecho fue siempre tan fiel a tu hijo

como el tuyo a tu esposo, y este niño se parece más por el

rostro a su padre Godofredo que tú y Juan os parecéis en las

maneras, pues él se le asemeja como la lluvia al agua o el

diablo a su madre. ¡Mi hijo un bastardo! Por mi alma, creo

que su padre no jue jamás tan lealmente engendrado; ello era

imposible siendo tú su madre.

LEONOR. — He aquí una buena madre, niño, que deshonra a

tu padre.

ESTA TESIS NO SALÉ
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CONSTANZA. — He aquí una buena abuela, niño, que

quiere deshonrarte.

[...]

LEONOR. — Ven con tu abuela, niño.

CONSTANZA. — Hazlo, niño; ve con lu abuela, niño; dale a

tu abuela un reino, y fu abuela te dará una ciruela, una cereza

y un higo. ¡Qué abuela tan buena!

ARTURO. — Mi querida madre, ¡silencio! Quisiera hallarme

tendido a lo largo de mi tumba; no soy digno de este alboroto

que se ha hecho por mi.

LEONOR. ¡Pobre niño! Le ha causado tal vergüenza su

madre, que llora.

CONSTANZA. — ¡Vergüenza sobre vos, le haya o no

causado ella vergüenza! Son los insultos de su abuela, y no (as

vergüenzas de su madre, los que hacen manar de sus pobres

ojos esas perlas capaces de conmover al Cielo, y que el Cielo

aceptará como pago de lo que le es debido; sí, el Cielo será

seducido por ese rosario de cristalinas lágrimas, e impulsado

a hacerle justicia y a vengarse de vos.

LEONOR. - ¡Tú, monstruosa calumniadora de los cielos y la

tierra!

CONSTANZA. — ¡Tú, monstruosa habladora de los cielos y

la tierra! No me acuses de calumnia; tú y tu hijo usurpáis las

dominaciones, las soberanías y los derechos de este niño

oprimido, liste es el hijo de lu hijo primogénito, y su única

desgracia es tenerte por abuela; tus pecados son castigados

en este pobre niño; el auto de (a ley le hiere, siendo sólo la
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segunda generación salida de tus entrañas la que concibió el

pecado.

REY JUAN. — ¡Acaba!

CONSTANZA. — No me queda más que esto por decir: que

no es solamente desgraciado por las consecuencias naturales

de su pecado, sino que Dios ha hecho de su persona misma el

instrumento encargado de vengar su propio pecado sobre la

persona de este descendiente, a causa de ella y castigado por

ella. Su pecado es la ofensa que ha cometido con este niño, y

esta ofensa es a su vez el azote de su pecado. ¡Maldición sobre

ella!

LEONOR. — ¡Arpía imprudente, puedo dictar un testamento

que anule los títulos de tu hijo!

CONSTANZA. — Sí, ¿Quién lo duda? ¡Un testamento! ¡Un

testamento inicuo, una última voluntad de mujer, ¡a voluntad

de una abuela corrompida!

Para poder ascender al trono, Juan sin Tierra recibió la ayuda del

Arzobispo de Canterbury, que en ese momento (1199) era Huberto Gautier.

Según Mathieu de París, en su Hisíoire de QuiUaume le Merechal ~\ estando el

Mariscal y el Arzobispo en Normandía tuvieron un diálogo para ver quién

convenía a Inglaterra como rey, Arturo o Juan, y el Mariscal convenció a

Huberto de que el mejor era Juan con el argumento de que Arturo de Bretaña

: SHAKESPEARE. Wiltiam. Obras Completas, La vida y la muerte del Rey Juan. Madrid: Aguilar, 1951.
pp. 322-323 (Acio 11. escena 1).
i MATHIEU de Paris. ttisloirc de Gi/lmnue le Merechal, vv. 1184 y ss.f citado por PETIT. pp. 96-97.
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estaba en manos del rey de Francia. Huberto atravesó el Canal de la Mancha y

llegó a Inglaterra para defender a Juan con la doctrina de la realeza por

elección y no por herencia, hecho que nos demuestra que estaba en su momento

culminante la cuestión de precisar la legitimidad del poder real y de establecer

los derechos de cada uno de los miembros de las familias reales.

El Arzobispo de Canterbury logró la adhesión de barones importantes y

en la asamblea dijo:

Escuchad todos. Que vuestra discreción sepa que ninguno

debe suceder a otro en calidad de rey, a menos que haya sido

elegido con anterioridad por la comunidad del reino en forma

unánime, después de ia invocación de la gracia del Espíritu

Santo, y en virtud de una excelencia de costumbres que lo

designa anticipadamente, según el ejemplo y a semejanza de

Saúl, primer rey consagrado, que el Señor propuso a su

pueblo, a pesar de que no juera hijo de rey ni de ascendencia

real; igualmente, después de él, fue rey David, hijo de ¡sai;

uno por su fuerza y su aptitud para la dignidad real, el otro,

por su santidad y su humildad... Además, si alguno de la

misma descendencia que el rey difunto tiene ventaja sobre los

demás, hay que consentir en su elección preferente y más

rápidamente. Decimos todo esto por el ilustre conde Juan,

aquí présenle, hermano de nuestro muy ilustre difunto rey,

Ricardo, el cual no lenta heredero que le sucediera. Juan es

previsor, fuerte, manifiestamente noble, y, después de haber

invocado la gracia del Espíritu Santo, nosotros todos lo hemos
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elegido por unanimidad, tanto en razón de sus méritos como

de su sangre real4.

Con las palabras elegido... por la comunidad del reino en forma

unánime, su elección preferente y todos hemos elegido por unanimidad,

Huberto continuaba la doctrina planteada y defendida por el teólogo Juan de

Salisbury en tiempos de Enrique II, el padre de Ricardo y de Juan. Juan de

Salisbury había pugnado por la participación sobre todo de los altos

eclesiásticos, pero también de los barones importantes del reino en la elección

de los reyes, para obligar a los gobernantes a jurar un compromiso de

conciencia con la comunidad.

Juan sin Tierra fue reconocido como rey de Inglaterra por el apoyo de la

asamblea a pesar de que ni sus acciones ni su personalidad lo recomendaban

para el gobierno del reino. Hombre de intrigas más que de liderazgo, había

dado muestras sobre todo en dos ocasiones de traicionar a los otros

Plantagenet, primero junto con su hermano Ricardo se aliaron al rey francés en

1173 en contra de su padre, y después rindió vasallaje a Felipe Augusto en

contra de Ricardo cuando éste, siendo ya rey de Inglaterra, cayó prisionero de

Leopoldo de Austria que lo entregó al emperador alemán

MATHEU de París, llisloire de Guillaume le Merechal. w. 1184 y ss.. citado por PETÍT, op. cil., pp. %-
97.
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Enrique VI entre los años 1192 y 1194, como ya mencionamos.

Afortunadamente para Ricardo en aquella ocasión su imagen de héroe de la

Cruzada, ampliamente extendida entre los ingleses, lo ayudó a obtener su

libertad a cambio de un enorme rescate y del reconocimiento formal de Enrique

VI como su soberano.

Durante los reinados de Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra fue

cuando los Plantagenet tuvieron dominio sobre la mayor extensión geográfica.

Juan gobernó sobre Inglaterra, incluyendo Gales, Escocia y la costa de Irlanda,

recibió la Aquitania que le cedió su madre y además los territorios angevinos al

oeste de Francia, continuamente codiciados por ésta.

La región de Anjou aprovechó el momento y decidió enfrentarse a Juan

en una clara oposición antinormanda que tenía sus raíces en el inicio del siglo

IX, cuando los francos, galos y celtas tuvieron que replegarse y aceptar los

feudos, condados y reinos de los gótar, los primeros normandos. El casus belli

fue el matrimonio de Juan con Isabella, heredera de Angulema, condado del sur

de Aquitania, quien había sido prometida a un miembro de una poderosa

familia feudal que rendía vasallaje al rey de Francia, Felipe Augusto, y si bien

Juan como rey de Inglaterra podía tratar a Felipe Augusto de igual a igual,

como señor de Normandía, Anjou y Aquitania era vasallo del rey francés.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 85
CAPÍTULO III
JUAN SIN TIERRA

Felipe, juez de la querella, emplazó a Juan para que se presentase ante él

sabiendo de antemano que no comparecería y entonces caería en desacato, por

lo que, según las leyes del derecho feudal, podría ser despojado de sus feudos

en vasallaje, cosa que hizo inmediatamente.

Inocencio III intervino para reconvenir a Juan, como puede verse en el

siguiente párrafo de la carta que le envió el 31 de octubre de 1203:

Como tú habías retirado, sin razón y arbitrariamente, sus

castillos y sus tierras a hombres que atienden sus feudos,

Felipe, como señor superior, ante la queja de los expoliados,

le ha requerido no una, sino muchas veces, que hicieras

reparación; has prometido, mas nada has hecho, y has

agobiado aún más a los agobiados; él re ha aguantado más de

un año, pidiendo y esperando satisfacción. Como, habiendo

pedido consejo de sus barones y de sus hombres, te había

fijado cieno término para comparecer en su presencia para

que hicieses sin retractación lo que el derecho prescribiera,

no te presentaste el día indicado a pesar de que eres su

hombre ligio, y no has enviado a procurador alguno, sino que

has desdeñado por completo su mandamiento. Por

consiguiente, ha tenido una entrevista personal contigo y le ha

hecho una advertencia de viva voz, pues no deseaba hacer

guerra si tú te mostrabas para con él tal como tenías

obligación de ser. No has querido dar satisfacción, ¡entonces,

a pesar de haberte desafiado por consejo de sus barones y de

sus hombres, y de haber empezado la guerra, le envió, sin
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embargo, a cuatro de sus caballeros para saber por ellos si

querías enmendar lo que contra él habías cometido; en caso

contrario, deseaba que te fuera notificado que desde aquel

momento haría alianza con tus hombres siempre que

pudiera .

Juan reunió los hombres que pudo y cuando su madre fue sitiada en

Mirabeau, se apresuró a acudir a su rescate. El ejército sitiador estaba

conducido por su sobrino Arturo de Bretaña, y en la batalla que se libró, Arturo

fue hecho cautivo. Juan encarceló a Arturo en Rúan y el joven, de sólo dieciséis

años de edad, nunca más fue visto por nadie. Es casi universal la creencia de

que Juan lo hizo matar. Se le acusó de ello en su época. Bretaña se sulfuró por

el aparente asesinato de su principe; su principal obispo acusó a Juan de

asesinato; el rey de Francia hizo lo que pudo para difundir la acusación; los

vasallos franceses de Juan que aún le eran leales empezaron a desertar en masa.

Usurpar el trono al heredero legítimo estaba mal, pero matarlo era infinitamente

peor; un crimen semejante tenía que ser castigado terriblemente por el cielo, y

pocos deseaban compartir el castigo. Juan siguió luchando, pero ahora Felipe II

obtuvo un triunfo tras otro. Normandía fue invadida, y Rúan, la capital de

Guillermo el Conquistador, fue asediada.

5 Cilado en PETIT. op. cit.. pp. 183-184, con la observación de que Felipe Augusto cohonestó los hechos
ante la Sania Sede porque los reyes no se reunieron y todo se había dado por mediadores.
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En 1204 Juan fue totalmente derrotado y tuvo que reconocer la pérdida

de sus territorios franceses; se retiró a Inglaterra sin ellos. Felipe IJ había por

fín realizado las ambiciones de su padre y las suyas, había destruido el imperio

Angevino. Inglaterra aún poseía territorios en el sudoeste de Francia, pero estos

territorios, separados de Inglaterra por una vasta franja de territorio francés, no

podían constituir una amenaza para la monarquía francesa. En menos de cuatro

años Felipe II Augusto había conquistado Normandía, Anjou, Maine y buena

parte del Poitou. Leonor de Aquitania murió en 1204 a la edad de ochenta y

dos años; medio siglo antes su casamiento con Enrique II había creado el

imperio Angevino y vivió lo suficiente para verlo destruido.

Con lo anterior se demuestra que Juan sin Tierra, después de haber sido

el señor con mayores territorios como rey de Inglaterra durante la dinastía

Plantagenet, no pudo ni gobernarlos y ni siquiera conservarlos. Cuatro años

después, en 1208, Inocencio III lanzó el inlerdiclum del que trataremos

adelante y que seria levantado en 1213, periodo en el que se inscribe la

presentación de la Poética Nueva. No puedo dejar de imaginar a Geoffroi de

Vinsauf reflexionando sobre todos eslos acontecimientos que como inglés

normando le atañían muy de cerca, y, en la medida de sus posibilidades y de

acuerdo con sus conocimientos y el campo intelectual al que se dedicaba, la
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enseñanza de la retórica y la poética, ofreciendo su obra como algo concreto y

material que ayudara a resolver los problemas.

Es además muy significativo que en toda ta Poética Nueva 110 haya un

poema especial dedicado a Juan sin Tierra, lo que puede hablarnos de que

Geoírroi no apreciaba la personalidad de este rey. Muy diferente es el caso de

Ricardo Conven de León o de Inocencio III en quienes nuestro autor sí

encuentro tas dotes de los grandes hombres dignos de alabanza.

Geoffroi de Vinsauf. Su poesía en ia diplomacia

Veri ice imperial, a quien sirve de rodillas

Roma, la cabeza del mundo, que Heno del dulce

néclar y sazonado con el aroma de tus costumbres

exhalas el olor de las musas, a ti hablaré con tu

venia, y brevemente. J'orque puedes muchísimas

cosas, ojalá quieras en tu poder conservar la

mt'rtida justa. Recuerda imprimir esto a la mente:

puesto que puedes dañar, no quieras hacerlo;

poder dañar es suficiente, más que haber causado

daño. No hagas nada que después quisieras no

haber hecho, sino que tu mente sea un cauto

preámbulo de la acción. ¿Acaso no ves, si te jijas,

¡a verdad en nuestro principe, que se hizo soldado

tanto de la Cruz como de Cristo y espada de ¡oda la
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Iglesia? 'Jal devoción reclama amor, no odio;

alabanza, no inculpación; premios, no penas. En

consecuencia, tú que vences lo demás, ¡olera ser

vencido, y ojalá quieras conmoverle y que el rey

regrese.

[w. 2085-2098]

Con estos versos de la Poética Nueva, Geoffroi de Vinsauf implora a

Lotario Conti, o sea Inocencio III, que perdone a su príncipe y regrese a su rey.

Príncipe y rey son el mismo personaje, casi sin lugar a dudas, Juan sin Tierra o

Juan Bandera Blanca, quien había enfrentado el poder papal al no aceptar en

1205 a Esteban Langton como cuadragésimo cuarto Arzobispo de Canterbury

por considerarlo contrario a sus intereses. Inocencio III, en 1208, lanzó por esa

razón un inierdtctum sobre Inglaterra para suspender todas las funciones

eclesiásticas, excepción hecha del bautismo y la extremaunción, de suerte que

la población quedara desprovista de auxilio espiritual y fuera castigada al punto

de que ni siquiera se podrían tocar las campanas, lo que en esa época

representaba un grave problema puesto que era la forma en que se organizaba

el tiempo para los juicios, las reuniones, etc. Al respecto Marc Bloch dice:

Los hombres vivían en un mundo cuyo tiempo escapaba

lanío más a su observación cnanto que apenas lo sabían medir

... Los jíieces del condado deliberan..- interrogan a lo.s

clérigos, a los que la práctica de la liturgia ha dado un mayor
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conocimiento del ritmo horario y cuyas campanas lo dividen,

de manera aproximada, en provecho de la generalidad de los

hombres 6.

A pesar de ello Juan pudo resistir durante un tiempo gracias a que aún se

conservaban las buenas líneas de administración del gobierno anterior,

especialmente la del experimentado Huberto Gautier, el Arzobispo de

Canterbury, que había muerto el 13 de Julio de 1205, y además a que obligó a

los clérigos funcionarios a que continuaran trabajando y desobedecieran al

Papa, con lo que provocó su excomunión en noviembre de 1209. La

excomunión conllevaba un efecto político terrible que era liberar a todos los

subditos ingleses de cualquier obligación hacia su rey.

Los altos círculos formados de barones, señores feudales y algunos

obispos que no habían abandonado el reino, estaban divididos en relación a

Esteban Langton: muchos rechazaban los dictados de Roma e incluso se

oponian a tener en el puesto más importante de su Iglesia a un hombre que

llegaba de Roma, había estudiado y vivido por un cuarto de siglo en territorio

francés y además era de carácter muy fuerte y altanero; otros, que percibían el

despotismo de Juan sin Tierra y su carácter inestable, se acercaron a Esteban

Langton y buscaban una transacción.

"BLOCH.Miirc. op. cit.. p. %.
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Cuando e] rey Juan llegó al exceso de confiscar los bienes eclesiásticos

para hacerse de rentas y, entre otras cosas, disminuir los impuestos para ganar

popularidad, Inocencio III endureció aún más su postura y depuso a Juan e

invitó al rey de Francia, Felipe II, a apoderarse del reino vacante. Juan vio en

grave peligro su reinado y ese año de 1213 se humilló ante el Papa para

suplicar el perdón y aceptó también pagar a la Santa Sede un tributo anual en

calidad de vasallo.

Es interesante ver un pequeño párrafo del texto de la humillación que nos

ofrece con toda claridad lo terrible de las luchas que se daban entre el poder de

los papas y el de los reyes, emperadores y gobernantes en general:

Queremos que sea sabido por vosotros todos, por

esla carta que lleva nuestro sello, que como hemos cometido

muchas ofensas contra Dios y nuestra madre Santa Iglesia,

que por consiguiente la misericordia divina nos ha faltado y

que no podemos ofrecer a Dios y a la Iglesia la satisfacción

que les es debida más que humillándonos, nos y nuestros

reinos ... de nuestra buena y espontánea voluntad y por

consejo común de nuestros barones, conferimos y concedemos

libremente a Dios y a sus .Santos Apóstoles Pedro y Pablo y a

la Santa Iglesia romana nuestra madre y al señor papa

Inocencio y a sus sucesores católicos, todo el reino de

Inglaterra y el reino de Irlanda, con todos sus derechos y

pertenencias ... y de ahora en adelante, recibiendo y
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conservando estos reinos de Dios y de la Iglesia romana como

vasallo ... hemos hecho y jurado fidelidad al señor papa

Inocencio ...y obligamos a nuestros sucesores y herederos

legítimos a perpetuidad...

El Papa levantó el interdictum el 29 de junio de 1214 y Esteban Langton

absolvió al rey, pero para que esos sucesos pudieran realizarse de la mejor

manera posible fueron necesarias muchas negociaciones diplomáticas entre

Roma e Inglaterra. Al frente de los negociadores, la mayoría eclesiásticos,

estuvo el obispo de Londres, Guillermo de la Santa Madre Iglesia, como ya

hemos dicho, y entre los cancilleres Geoífroi de Vinsauf, nuestro autor, que

ofreció a Inocencio 111 su Poética Nueva como su tributo personal para pedir el

perdón.

Geoffroi de Vinsauf fue un clérigo cercano al obispo de Londres y buscó

tanto ayudar a Inglaterra como conservarse fiel a Roma, de estas dos actitudes

tenemos la muestra en su obra.

En los versos 2099 a 2121 de la Poética Nueva se refiere al obispo

Guillermo de la siguiente manera:

Flor y cima del clero, los dulcísimos panales

desde el interior de tu corazón destilan su

acostumbrada dulzura. Te suplico en favor de

1 Cilado por PETIT-DUTA1LLIS. op. cit.. p. 276.
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nuestro príncipe. Yo soy muy pequeño, tú eres muy

grande; sin embargo, sé flexible y que sea lo mejor

para él en razón del suplicante. Acepta, flor del

reino, el regalo especial de librito que he escrito

.para el papa. Disfruta con el honor primero de este

secreto, y no lo asumas como una simple cosa, sino

que con ella me entrego todo a ti, Guillermo, varón

dorado, soy hasta el compromiso todo tuyo, de ti,

cuyo corazón amplio para todo no se entretiene en

nmúedades, sino que siempre tiende a lo elevado.

La nobleza de dar, que desconocen los modernos,

te es innata; tú, el único, joya de generosos, das de

tal manera que ninguna otra mano es más pródiga

para dar ni otra mente más alegre o más breve en

la tardanza. Tú solo eres aquel en quien Dios

derramó todo lo que es decoroso, por ejemplo, un

corazón de enorme sabiduría, en el que suelen

apoyarse ¡os corazones de ¡os reyes cuando tratan

los negemos del reino. Eres único en dar, prudente

en el derecho, fiel en todo, y Dios auxiliador

siempre enriquece tus sucesos, y tú siempre creces

ante fas dificultades. Pero aunque todas las cimas

acrecienten tu honor con honor, no podrás crecer

tanto, cuanto lo mereces por derecho.

La dedicatoria a Inocencio III que se encuentra en la parte inicial de su

obra tiene por objeto volver benévolo al papa reconociendo que su poder es el
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máximo, mayor al de cualquier otro, y, por lo menos en el caso del rey Juan, la

historia demostró que esa visión de Geoffroi era correcta. Las palabras con que

nos describe al poderoso Inocencio y con que le ofrece su trabajo son:

... sólo tú puedes y debes y quieres y sabes dar

lo sublime; porque eres prudente, sabes; porque

eres ciérneme, quieres; porque eres de noble

origen, debes; y porque eres papa, puedes; porque

eres de tal naturaleza y porque eres tan grande, la

mente aquí se detuvo, haciendo un giro completo y

al dar sus dones, a ti único, más que a todos

prefirió: te destina todo mi poder. Recibe, Magno,

este pequeño trabajo de cuerpo breve, pero amplio

en sus fuerzas.

[vv. 35-42]

Todo el capítulo del interdictum, la excomunión del rey y su humillación

ante el Papa es sólo un hecho dentro del largo proceso histórico que llevaba

siglos y que se habría de extender hasta la separación de la Iglesia Anglicana de

la Romana en el periodo de Enrique VIII, en 1534, lo que a su vez es uno de

los aspectos de las luchas por el poder y el dominio económico, social y

político entre la iglesia de Roma y los distintos emperadores y reyes europeos.
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CAPÍTULO IV

INOCENCIO III, LUZ PÚBLICA DEL MIJNDO

El dominio del mundo

¿Quién fue Inocencio III? Para Geofíroi de Vinsauf un papa extraordinario.

Junto con Ricardo Corazón de León, Inocencio III se levanta como la otra gran

figura para nuestro autor; veamos1'"1 en «ws palabras:

Papa, estupor del mundo, si te ¡¡amara Papa

Nocencio te daría un nombre acéfalo, mas, si

añadiera la cabeza, sería enemigo dei verso tu

nombre que quiere ser similar a ti; pues así

como tu nombre no quiere ser encerrado en el

verso, tampoco tu enorme virtud quiere ser

medida. Nada existe con que pueda medirla;

sobrepasa las medidas de los hombres. Pero

divide el nombre. Divide así el nombre: pon

primero "I" y añade nocencio, entonces se hace

compañero del metro. Así tu virtud, dividida, se

equipara a muchos, pero íntegra a la de nadie.

Egregia sangre te liga a Bartolomé, dulce

corazón a Andrés, preciosa juventud a Juan,

firme fe a Pedro, perfecta ciencia a Pablo;

nadie tiene esas cualidades juntas. Entre tus
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doíes sobresale una, aquella que a nadie le eslá

permitido alcanzar: la gracia del lenguaje.

¡Agustín, calla! ¡Papa León, guarda

silencio! ¿Juan, acaba' ¡Gregorio, detente!

¿Para qué mencionarlos a iodos? Supongamos

que por sus palabras, éste o aquél tiene oro en

su boca y completo resplandece; sin embargo,

la boca de ellos es inferior y el oro de tu boca

vence. Más allá de los hombres, todo tú:

¿cuándo esa juventud fue propia de una

sensatez tan grande, o cuándo tanta madurez

del corazón fue inherente a alguien tan joven?

¡Un el tiempo de la fe primera, como el Señor

prefiriese a Juan más que a Pedro en el amor,

quiso preferir más a Pedro que a Juan en el

papado. Sólo en ¡i. Papa, se ha dado una nueva

situación en estos años: Pedro, el Papa

anciano, y Juan, el Papa ¡oven. Y los tuyos son

de tal cualidad cual te convienen: relucen y

lucen alrededor del ¡'apa como las estrellas

alrededor del sol; tú solo como sol para el

mundo, ellos como estrellas, Roma como cielo.

Inglaterra me transfirió a Roma, como de la

tierra al cielo, me transfirió a vosotros, como

de las tinieblas a la luz. Luz pública del mundo,

ojalá te dignes lucir para mí, y tú, lo más dulce

de todo, compartir con tu siervo tu dulzura.

[vv. 1-35]
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Así pues, Inocencio, es estupor del mundo, luz pública del mundo, de

virtud inconmensurable porque sobrepasa las medidas de los otros hombres,

como Ricardo fue irrepetible por y para la Naturaleza.

Egregio de sangre era Lotario Conti o Lotario de Segni que venía de una

antigua familia del Lacio, poseedores de tierras en Anagni, Segni y Ferentino,

cuyo apellido Conti se remonta al siglo X cuando la rama primera tenía un

condado en la Campania y eran llamados de Comitibus. Su madre Claricia era

de la casa romana de Romanus de Scotta '.

Dulce de corazón puede parecerle a Geofíroi porque se erigió como

protector de los municipios romanos y como tutor paternal de Italia2, además

se convirtió en el Obispo universal y como tal, dice Castella, tenía buen sentido

teológico y tolerancia: las soluciones que impuso en muchos casos de los más

diversos eran las más generosas y liberales :\ Se crearon durante su papado la

orden de los franciscanos y la de los dominicos, con su carácter de

mendicantes, predicadores y hermanos de la pobreza. ¿Realmente fue dulce de

corazón? No lo sé.

De juventud preciosa porque al subir al solio pontificio tenía treinta y

1 RAMOS-OLIVEIRA. Los Papas y los Emperadores. México: Oasis. 1973. pp. 223-250.
- CASTELLA. Gastón. Historia de ios Papas. Madrid; Espasa-Calpe 1970 vol I p 166
Md.,p. 168.
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siete años, y su antecesor, Celestino III, murió a los noventa y ún años. Así

como la coronación de Ricardo fue detalladamente descrita por el cronista, así

también citando Inocencio ciñe la tiara papal fue un suceso dignamente relatado

por sus biógrafos \ En contra de lo que había venido sucediendo con algunos

papas anteriores, sobre todo a partir de 1130 con Inocencio 11, que a un mismo

tiempo se elegían y designaban a dos personas para el papado, uno de los

cuales era el antipapa, y muchas veces las elecciones se hacían fuera de Roma,

en el caso de Lotario Conti, Cardenal Diácono de los santos Sergio y Baco, la

ceremonia se realizó a la entrada de San Pedro, frente al pueblo, los nobles, los

magistrados y la gente de la Iglesia. Con gran solemnidad el Archidiácono quitó

la mitra cardenalicia y puso en la cabeza de Lotario, a partir de ese momento

Inocencio III, una tiara nueva rodeada de tres diademas de oro, terminada en el

ápice con un enorme diamante y adornada con blancas plumas, símbolo del

rcgnum.

¡•'irme de jé, dice Geoffroi de este Papa que tomará en sus manos la

espada para defender la cruz en la Cuarta (1202-1204) y Quinta Cruzadas,

aunque esta última ya no la verá; después de haber sido testigo de la Tercera,

aquella de Ricardo y Felipe Augusto, Inocencio 111 dirigirá su llamado a todos

' Vilo ¡nocentii (Moralori. Anliq. Ilal.Jl. 784) y Gesta ¡nocentü III, c. I, citados por RAMOS-OLIVE IR A.
op. cit.. p. 227.
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para recuperar los dominios de la cristiandad, se autonombra desde el principio

no sólo Vicario de Pedro sino Vicario de Cnsio J y convocará a un Concilio

General, el XII ecuménico, el Cuarto Concilio de Letrán (1215), cuyas metas

son la lucha contra los herejes y volver a poseer la Tierra Santa, pero en el cual

se afianzara la doctrina tradicional de la Iglesia sobre muchos puntos, entre

ellos el de la Trinidad. En síntesis, la firmeza de fe fue la firmeza de la Iglesia y

su hegemonía sobre Europa.

La perfecta ciencia de Inocencio III fue resultado de su amplia

preparación tanto en los dos derechos - el civil y el canónico -, estudios que

realizó en Bolonia, como en teología que estudió en París, de suerte que este

dominio intelectual le daba la fuerza y madurez necesarísimas para imponer,

por medio de la razón, la potestad eclesiástica sobre el poder temporal, y en la

potestad eclesiástica el Vicario de Cristo tiene la supremacía porque, copiando

a uno de sus antecesores, Alejandro 111, usará las frases del derecho romano

primas inter pares y cum non haheat imperium par i.n parem (el primero entre

los iguales y porque un igual no tiene imperio -soberanía- sobre otro igual).

1 LE GOFF. Jaeques. ¡-a bajo edad media. México: siglo XXI editores. 1971 (Hisloria Universal, vol. II). p.
231.
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En este momento se empieza a definir al Papa como un príncipe, pero un

princeps legihus solutos (\ idea sumamente peligrosa que contaminará a

muchos gobernantes y que será discutida por los teólogos posteriores en tanto

que perfila el más acendrado absolutismo. En fin, la perfecta ciencia de

Inocencio ÍII es reconocida por casi todos los historiadores que, ya sea a su

favor o en contra, afirman que es el representante del apogeo del poder

pontificio medieval y realizó ¡a monarquía pontificia (Le Gofí); que fue un

Papa afortunado ... creador de reyes y emperadores ... llegó a la audaz meta

hacer de Europa, un feudo romano, del Pontificado una jerarquía

omnipotente, de la Iglesia, el orden universal (Ramos-Olivera); Entre los

Papas que dejaron a la Iglesia un esplendoroso recuerdo de grandeza ocupa

el primer puesto Inocencio ¡II (Castella) etc., etc., etc., La ciencia brotada de

la escolástica y la dialéctica lo llevaron a comprender la situación histórica de

su momento, a conocer a fondo a sus contemporáneos y a manejar con gran

habilidad e inteligencia ¡as circunstancias. Pero, sobre todas ¡as virtudes de

Inocencio ííl está su lenguaje.

Para un maestro de retórica y poeta como Geoffroi, la dote sobresaliente

es su gracia al hablar, todos los anteriores deben guardar

LE GOFF. Jacqtics. op. cii.. p 232.
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silencio para escuchar y admirar el oro de la boca de Inocencio III. Escolástico

y dialéctico, Inocencio III fue sumamente prolijo en hablar y escribir, lanzó

excomuniones e interdicta a muchos de los más importantes hombres de su

tiempo: Juan sin Tierra, Felipe Augusto, Otón IV, y a grupos enteros cuando

tomó acciones decisivas contra las herejías dirigiendo la cruzada contra las

cataros albigenses 7. Su relación epistolar tenía un giro casi completo en la

geografía de la época: cartas a varios puntos del oriente con la gente de

Bizancio; a Portugal y España en el occidente para la cruzada regional contra

los musulmanes; al norte con Inglaterra, Escocia y los países escandinavos; a

Francia con todos sus condados, ducados y con el rey; a Alemania que estaba

metida hasta Italia y donde se enfrentaban güelfos y gibelinos, y a Hungría,

Suabia, Dinamarca, etc. Sus legados parecían incansables, pero él hacía otro

tanto. Por nombrar sólo sus tratados más importantes están el De Coniemptu

mundi vel miseria conditumis humánete. De sacro altaris mysíerio y el Líber

de quadriparlita specie nuptiarum.

La conjunción de ¡os antónimos ¡He aqm un anciano joven! Juventud y

madurez unidas en Inocencio ÍII sirven para uno de los juegos retóricos

1 LE-GOFF dice: "Desde c! comienzo, en Julio de 1209. los cni/ados loman Bc/icrs. realizan una matanza
de sicle mil mujeres, niños y viejos que se habían refugiado en una iglesia y saquean c incendian l;i ciudad,
comentando por la catedral." (op. cil.. pp. 216-237).
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preferidos por los escritores de esa época y que tiene su fluidamente real en el

hecho analizado por historiadores y antropólogos de que muchos adquirían

responsabilidades desde muy temprana edad *. Baste revisar las edades en que

algunos eran coronados como reyes; por ejemplo, Felipe Augusto tenía

dieciséis años; Federico de Sicilia, el futuro Federico II, fue coronado rey de las

dos Sicilias a ios tres o cuatro años, siendo su tutor nada menos que Inocencio

III; pero, independientemente del reino, desde muy jóvenes hacían la guerra

para defender sus temiónos y conquistar otros, como lo hemos visto con

Ricardo Corazón de León. También entre la gente del pueblo, las necedades

de la época ios llevaban a trabajar o a ir a la guerra desde adolescentes, casi

niños, recordemos la llamada Cruzada de los Niños en 1212 que iban hacia

Dios para conquistar el sepulcro de Cristo y pasan por París hasta que fueron

desbandándose poco a poco y dieron con su hazaña lugar a muchos relatos y

muchas leyendas 9. Así que el Papa anciano joven que de treinta y siete años

sube al papado es un preciso ejemplo de este fenómeno.

Inocencio 111 es como un sol entre sus cardenales y allegados que son sus

estrellas, pero ese soi es para el mundo, para iluminarlo, por eso Geoffroi

puede llamarlo luí pública ckl mundo.

BLOCH. M¡irc. op- cil.. p. l>5
ALPHANDÉRY. op. cil.. pp. X2-«7.
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y<7 atravesé el mar, fijé a Cádiz en la costa. Y te

establezco como mi puerto a ti que eres la mayor de

las cosas, ni Dios ni hombre; no siendo ni uno ni

otro, estás entre los dos, a quien Dios escogió como

socio. Entró en sociedad contigo, compartiéndote el

mundo; él so/o no quiso todo, sino quiso para (i ¡as

tierras y para sí, el cielo. ¿Que cosa mejor o mayor

pudo hacer? ¿Para qué cosa mayor o mejor?

¿Digo, para una menos grande o, más bien,

igualmente grande, o para una semejante?

Enseguida, Padre, Vicario de Cristo, me

encomiendo todo a ti, cuya sabiduría como fuente

rebosante, cuya agudeza de mente como juego

arrojando chispas, cuya rápida elocuencia como

torrente de precipitada carrera y cuya gracia son

admirables.

Quisiera decir que trasciendes todo lo humano

plenamente, pero el hecho es bastante más

elocuente que mi boca.

[vv. 2070-2085]

Para Geoffroi, Inocencio III es tan grande que supera la esfera humana y

queda en un espacio intennedio entre Dios y e! hombre. Es más que un hombre

porque Dios lo escogió como socio para compartir el universo. Dios se queda

con el cielo y deja a Inocencio 111 la tierra, y naturalmente fue lo mejor que

Dios pudo hacer, por eso el Vicario de Cristo, con este epíteto que ya corre por
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los textos, es e! poseedor de las tierras. Geoffroi avala así las acciones del Papa

para dominar, o tal vez sea más suave decir para guiar a íos gobernantes

temporales. Las circunstancias se presentaban oportunamente para que la

agudeza de su mente, su sabiduría y su elocuencia admirables se ejercitaran. A

menos de tres años de subir al trono pontificio tuvo que ser el arbitro entre los

dos contendientes para gobernar el Sacro Imperio Romano de Occidente: Otón

de Brunswick y Felipe de Suabia. Los argumentos que se esgrimieron para esta

intervención fueron que ta Santa Sede había sido la encargada de transferir el

Imperio a Carlomagno haciendo a un lado a los griegos, y que si el Papa debía

consagrar al emperador, entonces debía también examinar a la persona en quien

recayera el cargo 10. Inocencio III se vio obligado a aceptar a Otón, pero Felipe

de Suabia, excomulgado, hizo la guerra; sin embargo, en 1208 murió asesinado

y Otón IV fue coronado un año después, en una especie de farsa en San Pedro,

porque las ciudades italianas estaban muy divididas y unas sí lo aceptaban y

otras no, hecho por el cual Inocencio 111 conminó al emperador a que

abandonara territorio romano ]'. Otón IV salió por la vía Casia hacia Florencia

y en el trayecto repartió territorios a nuevos condes y duques tanto alemanes

como italianos que le seguían. Después fue hacia el sur y casi todas las

1 CASTELLA. Gastón, op.. cit.. p. 167.
RAMOS-OL1VEIRA. op . .c i l . .p 231.
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ciudades se le entregaron; regresó a Roma y la sitió. Inocencio 111 lo excomulgó

el 18 de noviembre de 1210 al mismo tiempo que a través de sus enviados

organizaba en Alemania la adhesión a Federico II de Sicilia, su pupilo, y el

desconocimiento de Otón. Éste se ve obligado a regresar a Alemania en 1212 y

buscar una alianza con Juan sin Tierra - que estaba excomulgado y su reino en

interdicturn -. Las fuerzas de Felipe Augusto, a quien el Papa le permite el

reino de Inglaterra, se ponen a favor de Inocencio III y vencen a Otón en

Bouvines en 1214 l2. Depués, ya como soberano, Juan sin Tierra con tal de

conservar Inglaterra se somete al Papa. Federico I i queda como emperador de

Alemania e Inocencio III como señor de Apulia y de Sicilia.

Para Hallam, la época en que la usurpación pontificia se

puso más abierta (skj de manifiesto fue la de Inocencio III.

Este Papa triunfó en cada uno de los tres fines que Roma

perseguía: soberanía independiente, supremacía sobre la

Iglesia cristiana, control de los príncipes de ¡a Tierra...

incluso los reyes de Bulgaria y de Armenia reconocieron la

supremacía de Inocencio III y permitieron que interviniera en

sus instituciones eclesiásticas J.

Inocencio 111 era el sol para Geoffroi [vv. 28-30] porque el mismo

Inocencio había dicho: Como el sol y la luna están colocados en el firmamento

12LE-GOFF. op.fcil.. p. 221.
13 RAMOS-OLÍ VE IRA. op.. cil.. 2.14.
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...el mayor como luz del día y la menor como luz de la noche, así hay dos

poderes en ¡a Iglesia; el pontificio, que es el mayor pues tiene a su cuidado

las almas; y el rea!, que es inferior, pues únicamente le son confiados los

cuerpos humanos ''. Cuando leemos tales ideas con tales palabras,

comprendemos perfectamente la poesía dedicada a Inocencio por Geoffroi; son

como intertextos que se apoyan unos a otros y sólo se captan en toda su

intención al confrontarlos.

Hombre de derechos estudiados en Bolonia, Inocencio III esgrimió como

argumentos jurídicos, entre otras, tres rallones para justificar su intervención: la

ratio lega/ionis generalis, por la cual puede extender su juicio a todas las

actividades humanas y ordenarlas; la ra/io peccati que introduce en el derecho

público ' \ con la cual el pecado es algo que no sólo queda en el forum

internum o sea en el foro de la conciencia y por lo tanto corresponde al derecho

canónico, sino que amplía su jurisdicción a fin de poder juzgar a reyes y

emperadores y obligarlos a que actúen como príncipes cristianos, pues si bien

reconoce que no puede juzgar acerca del derecho de un feudo, sin embargo sí

le incumbe fallar en aquello en que ha habido pecado y un rey no puede

atrepellar los deberes de un cristiano; en una bula del 24 de agosto de 1215, en

'•' \ lia Inocemii Tertii. cil. por RAMOS-OLIVOIRA. op cií.. p. 236.
15LE-GOFF. op. cit.. p. 230.
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relación a la firma de la Carta Magna en Inglaterra, Inocencio III, un año antes

de su muerte, aduce la razón que compendia su poder, la ratio domina para

anular los postulados de dicha carta en la que Juan sin Tierra concedía

libertades a todos los hombres libres del reino y a sus herederos, a

perpetuidad l6. Como el documento es uno de los más significativos en la

época medieval sobre el reconocimiento de derechos políticos y sociales, no es

posible en este estudio hacer un análisis de él, pero sea suficiente señalar que

se acotan las posibilidades del rey en cuestiones económicas, se establecen

derechos sociales de protección para mujeres y niños, y se especifican

privilegios para nobles y burgueses; veamos dos ejemplos:

Que la ciudad de Londres tenga todas sus antiguas

libertades y libres costumbres, tanto por tierra como por

agua. Además, deseamos y otorgamos que todas las demás

ciudades, boroughs, villas y puertos tengan todas sus

libertades y libres costumbres .

Ningún hombre libre será aprehendido, ni encarcelado, ni

privado de sus bienes, ni declarado fuera de la ley (oiitlaw), ni

proscrito, ni perjudicado en forma alguna, y no marcharemos

contra él, y no enviaremos a nadie contra él, como no sea por

leal juicio de sus pares y conforme a la ley del país '.

6 PET1T-DUTA1LLES. op. cit. pp. 27X-2&4.
' Ib., p. 280.
" i d . p . 281.
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Desde el punto de vista político la Carta Magna es el fundamento del

parlamentarismo inglés, como puede verse en los artículos doce y catorce:

Que ningún escudaje ni ayuda se establezca en nuestro

reino si no es por consejo común de nuestro reino, salvo si se

tratara de pagar nuestro rescate o de armar caballero a

nuestro hijo mayor, o de casar una vez a nuestra hija mayor, y

en estos casos, que sea razonable la ayuda; que sea así

igualmente en cuanto a las ayudas de la ciudad de Londres.

Y para tener el consejo común del reino acerca del

establecimiento de una ayuda que no sea en los tres casos

antedichos, o acerca del establecimiento del escudaje,

haremos convocar a los arzobispos, obispos, abades, condes y

altos barones, individua/mente, por cartas nuestras, y además

mandaremos convocar colectivamente por nuestros sheriffs y

bailes a todos los que tienen de nos en jefe, con un plazo de

cuarenta días por lo menos, y en cierto lugar; y en todas las

cartas de esta convocatoria expresaremos las causas de la

convocatoria, y ¡a convocatoria será hecha de tai modo que el

asunto, en el día asignado, vaya según el consejo de los que

hayan estado presentes, aunque todos los que fueren

convocados no se hayan presentado ' .

Juan sin Tierra tuvo que doblegarse frente a las fuerzas sociales y firmó

la Caria Magna ; pero Inocencio 111, como hemos visto antes, tenía a Juan sin

Tierra y a Inglaterra como vasallos, pues había sido una de las condiciones para

' " id.pp. 2X2-283.
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levantar el interdictum y la excomunión, con base en ello y en su calidad de

señor {/alione dominii) consideró que él debía intervenir en el asunto para

decidir, sintiéndose en la necesidad de proteger la potestad real y con ello la

suya propia definida en Tibí lradid.il Deus amma regna mvndi consíiíues

eos principes super ferram (Salmos, XLiV, 17 : Dios te ha confiado todos los

reinos de! mundo ... tú los constituirás en principes sobre la tierra). 2" Esto

sucedía unas semanas antes dei IV Concilio de Letrán y para Inocencio 111

estaba en peligro grave todo el asunto de Cristo 2I. Tanto Juan sin Tierra

como Inocencio 111 mueren en 1216 y quedará a cargo del siguiente Papa,

Honorio III, y el niño Enrique III de Inglaterra la confirmación de la Carta

Magna el 12 de noviembre de ese año. No deja de llamar la atención que dos

personalidades tan disímbolas pero tan unidas por las vicisitudes de la historia,

hayan muerto el mismo año: uno, el rey, habiendo perdido gran parle del poder

y territorios que recibiera; el otro, el Papa, dejando una iglesia fuerte y

poderosa, por eso entendemos a GeoíTroi cuando pregunta ¿Que cosa mejor o

mayor pudo hacer (Dios)? ¿Para qué cosa mayor o mejor, (tenemos a Inocencio

III)?

;"LE-GOFF. op. cil.. p. 2M).
'' PET1T-DUTAILL1-S. op. cu., pp. 283-284
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La sabiduría como fuente rebosante, la agudeza de mente como fuego

arrojando chispas y la rápida elocuencia como tórrenle de precipitada

carrera, son las gracias admirables dadas por Dios (y por el mundo diría yo) a

Inocencio III, para poder no sólo continuar la cruzada en defensa de la

cristiandad sino para darle nuevas fuerzas en una multiplicidad de

enfrentamientos, casi todos terribles, de modo tal que en su momento alcanzó el

punto más álgido en la historia de ese proceso.

Las cruzadas

La gran aventura de la fe para toda Europa debía ser anunciada y predicada

como lo hemos visto en la Tercera Cruzada, con mayor razón ahora porque los

ánimos pueden estar cansados de haber oído a lo largo del siglo Xií las

constantes llamadas a la guerra. Pero nutriéndose de lo que Fossier 22 llama el

psiquismo cristiano, la idea de la guerra santa continuará moviendo y

conmoviendo a la gente; es una noción que subyace y puede ser excitada para

que de nuevo lance a los hombres, ahora milites Chrixti, a combatir por la cruz.

Parece que cada generación tiene su toma de conciencia temporal y espacial.

-- FOSSIER. Roben. La l-'.tlad Meüin. Barcelona: Critica. 19XS (voi 2). pp. 2-45-255
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¿A qué cruzada pertenece el llamado de la cruz de Geoffroi de Vinsauf?

No podemos asegurarlo, pudo ser para la tercera o la cuarta; pero lo que sí

sabemos al leer el poema es que, por lo que dice y como lo dice, a partir de que

lo escribió, pudo servir para cualquier cruzada pues se inscribe a la perfección

en los textos de propaganda dirigidos al pueblo, tal vez más especialmente a los

instruidos y principales por el hexámetro latino en que está plasmado, con el fin

clarísimo de tomar las armas para arrebatar la cruz y las tierras santas de los

perros del Islam, figura peyorativa muy común en su época. Para el cristiano es

un deber seguir el ejemplo de Cristo y morir por él es su gloria:

Yo, lo cruz robada, me quejo, robada con

violencia y con mano canina y manchada al

contacto de los canes, l-'ui robada vergonzosamente

desde hace tiempo y, hasta el momento, ni

arrancada ni rescatada por la espada. Di, hombre,

¿acaso no me levanté para ti?, ¿acaso no he

fructificado para ti?, ¿acaso no te traje el dulce

fruto y la salvación? Di, hombre, dime, di, hombre

perdido, a quien restablecí, ¿acaso merecí ser

robada así, sin un vengador, y morir así? IH que yo

pudiera serte arrebatada no lo habría efectuado la

fuerza del enemigo, sólo, sin duda, tu culpa. Porque

vi tantos crímenes ñivos, quise, robada, ser robada:

me avergonzó menos ser despreciada en los

campamentos extranjeros que. en los míos. Quien
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lodo lo ve, aunque el mundo le ocultó, vio cuan

despreciable eras. Dios reconoce plenamente en lo

más íntimo y en lo superficial lo que eres y me

arrancó de ti. Si se reclamara el rigor del derecho,

debería imponerse una grave venganza: la muerte

sin fin. Pero vine, dice el misericordioso, a tener

misericordia de los miserables, no a sostener un

juicio. Vine a perdonar, no a castigar. ¡Cuidado!

¡Observa! ¡Regresa, por fin, para que no perezcas,

Sunamiia! Yo, si vuelves, volveré a ti e

instantáneamente regresaré a los corazones

conver/idos. Levántate pronto, apresúrale, te cita y

le excita la hora. ¿Por qué duermes? ¡Vigila! Si te

redimió la Santa Cruz, tú con la espada redime la

cruz y vuélvete redentor ahí donde eras redimido.

¿Qué hombre sano está imposibilitado para hacer

algo útil7 ÍCn la cruz sufrió el Señor, ¿acaso su

siervo descansa7 ¡'Poma tv cruz! El mismo tomó la

suya. Probó el vinagre. ¡Haz lú también lo mismo!

¿Acaso será mayor la reverencia para el siervo que

para el Señor? Si quieres ser su seguidor, es

necesario seguir los tormentos con tormentos. No

se ¡lega hasta los astros con delicias; por ello, paga

a Dios con tu muerte, la que debes abonar a la

naturaleza; muere en él; ¿fado que es ineludible

evitar ¡u muerie, que ella se transforme en virtud;

que yo sea para ti la causa de Marte, más aún, de

la muerte. Si eres vencido, por esto mismo vences.
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Pero ser vencido es más que vencer: el vencedor

goza de la sola esperanza, el vencido de la merced

de la corona, l-'n consecuencia, rompe esas

demoras, impon silencio a la carne, suspende tus

deleites y que corra hacia las armas la mano

presurosa y abala las demoras la alada voluntad.

[vv. 469-507]

Este poema de Geoffroi es heredero de otros poemas más o menos

elevados que venían elaborándose desde los llamados para la Primera Cruzada,

y aunque todos ellos siguen la temática de la cruz, no obstante cada poeta juega

de manera distinta con las figuras; por ejemplo, el modelo más acabado anterior

a Geoffroi es el de Hildeberto de Lavardin o de Le Mans (1055/56 - 1133/34)-

de la escuela de Chartres, amigo de San Anselmo, el Arzobispo de Canterbury,

de Bernardo de Claraval y otros eruditos de su época. Hombre conocedor de la

cultura clásica, escribió un De excidio Troiae entre muchas otras obras. El

siguiente fragmento de su poema en disticos elegiacos sobre la cruz se supone

declamado por la ciudad de Roma y lo presento para que puedan apreciarse las

similitudes y diferencias con el de Geoffroi, pues es casi seguro, por la

preparación de éste, que lo haya conocido.

Apenas sé quién fin; a Roma en Roma apenas la recuerdo;

v apenas el ocaso me permite acordarme de mí misma.

Tal quebranto me es más grato que los éxitos aquellos;
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mayor soy pobre que rica; abatida, que encumbrada.

Mis que las áfilas, aportóme ¡a enseña de la cruz; y más que César.Pedro;

y más que los caudillos bien armados, la plebe merme.

Mientras estaba en pie, las nenas samen; ahora, derruida, al infierno combato.

Mientras estaba en pie, regía cuerpos; quebrantada y caída, rijo almas.

Antaño gobernaba sobre mísera plebe; sobre /os príncipes de las tinieblas hoy;

sobre ciudades antes, mas ahora mi remo es todo el mundo.

Para que ello no parezca que a los Césares se debe o a las armas,

y que la simple apariencia me arrastra a mí o a ios míos,

pereció aquella juerza de las armas; por tierra cayó del senado

10 excelsa gloria; ios templos se derrumban; arrumados se hallan los teatros;

yacías se encuentran las tribunas; silencio los edictos guardan; sin recompensa

¡os soldados licenciados quedan, sin ley el pueblo y los colonos sm campo,

¡ii aguerrido jinete, el rígido juez, la plebe Ubre otrora

buscan, aprecian, soportan el oca, la ganancia, el yugo.

Todo ello se halla demolido para que mi ciudadano en ello no base su esperanza

y destierre la esperanza y el bien de la cruz.

¡,a cruz otras moradas promete, otros honores,

concediendo a sus soldados ios reinos celestiales.

Bajo la cruz sirve el rey pero es libre; la ley lo traba,

pero porta diadema; teme los mandamientos, pero ama.

¡leparte riquezas el avaro y nada en la abundancia; presta a interés,

pero los guarda bien si a la vista de todos lo coloca,

¿Qué César con su espada; con su desvelo, qué cónsul;

qué rétor con su lengua; qué campamentos míos

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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en mis manos depositaron lanío'?* Con los afanes y leyes de aquellos

obtuve ¡ierras; una sola cruz entregóme el mundo entero 23.

El llamado a la lucha está presente en casi todos los que tienen un papel

de cierta importancia: maestros, ciérigos, obispos, predicadores y el mismo

Papa y, como lo hemos visto, en Geoffroi de Vinsauf. Para Inocencio la

Cruzada era un asunto universal, todos debían participar y si los líderes

temporales no habían podido resolver de manera completa el asunto, él debía

estar al frente de su organización. Entre sus primeros pasos estuvo una relación

epistolar muy amplia con los cristianos de oriente que terminó en un rotundo

fracaso y desvió la meta de la Cruzada de Jerusalén a Constantinopla a fin de

controlar primero al mundo cristiano. El hecho de que Venecia interviniera muy

activamente en esta Cruzada nos indica con claridad los móviles económicos

que estaban en juego. El Senado de Venecia aceptó mantener por un año y

movilizar un ejército de treinta y tres mil quinientos hombres, de los cuales

cuatro mil quinientos eran caballeros, nueve mil escuderos y veinte mil infantes,

así como equipar cincuenta galeras; por su parte los Cruzados se

-1 Hildcbcrlo de Lavardin o de Le Maiis. Elegía 2 de Smln le iguala. Roma, en Unen /.alma Medieval I.
Poesía Profana. Ed. Prcparda por José Oro/ Reía \ Manuci-A. Marcos Casquero. Madrid: BAC. MCMXCV.
pp. 268-271. Este libro presenta los lc\los latinos con sus traducciones.
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comprometían a repartir con Venecia la mitad de las tierras que

conquistasen 2J.

Si bien es cierto que Inocencio no estuvo de acuerdo con la desviación

que preveía y se dio de la Cruzada y que incluso se opuso con una prohibición

a la que no hicieron caso; también es cierto que dejó que siguieran los

acontecimientos desde 1202 en que las Cruzadas tomaron un puerto cristiano,

Zara, lugar que tenía enfrentamientos comerciales con Venecia, hasta abril de

1204 en que se hizo una sangrienta toma de Constantinopla por Bonifacio de

Montferrat y Balduino de Flandes. Como dice Fossier, la conciencia occidental

períiió hasta el exceso las diferencias de religiones, esa conciencia que penetra

y lleva la idea de venganza, con lo cual desaparecen la tolerancia y el equilibrio

y surgen posturas fundamentalistas en las que vemos a cristianos latinos

enfrentados con cristianos orientales; ambos grupos se ven con desconfianza y

las acciones alimentan los mutuos rencores, en una palabra, el mundo se

degrada 2"\

Al romperse el frágil equilibrio entre Oriente y Occidente, se perillo

definitivamente la cruzada contra los herejes. El mismo Balduino habla de

castigar a los herejes en la toma de Constantinopla y fue por ahí por donde

: | CASTELLA. op. ci!.. p. I9.v
: í FOSSIER. op. cu., pp. V)2-y)>
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caminó Inocencio III después de invocar a Daniel: Hay un Dios en el cielo,

que revela los misterios, cambia los tiempos, transfiere los reinos, y de

excomulgar a los venecianos en 1207. Pero tanto en la aceptación de la

conquista, como en ese ensañamiento justiciero contra Venecia, se manifiesta

violentamente la inquietud y la importancia de! Papa. No hay otro servicio

para la Cruzada que conservar lo que está hecho y volver a encontrar la

finalidad de aquélla 2fi.

La finalidad será primero ir contra la herejía y después de 1215 con el IV

Concilio de Letrán ir, otra vez, contra los musulmanes. Lo primero sí lo verá

Inocencio, lo segundo ya no.

La crítica

Fue en 1212, cuando la Inquisición, establecida en 1184 por Lucio III, tuvo un

reforzamiento oficial con el objetivo de enfrentar las diversas herejías que

venían tomando fuerza desde el siglo anterior: calaros, albigenses -cuyo foco

estaba en la ciudad de Albi-, patavinos, etc. En general tenían posturas

maniqueas, algunos creían en la metempsicosis, oíros eran de clara

manifestación panteísta, otros más predicaban y practicaban un comunismo de

:'' ALPHANDÉRY. op. cil . p. 73.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 118
CAPÍTULO IV
INOCENCIO UI. LUZ PÚBLICA DEL MUNDO

bienes, mujeres e hijos, etc. Desde ef decreto de 1184, se precisó que los

herejes fueran entregados al poder civil para ser castigados y que además se

hiciera un interrogatorio {inquisiUo) a los culpables por parte de los obispos. En

1198, Inocencio 111 organizó la Inquisición ¡agatina, y la confió a los

cistercienses 27, pero unos años después encargo a los predicadores que trataran

de convertir a los herejes. Puesto que no pudieron detener el avance de la

herejía albigense que se endureció en su postura contra la Iglesia al grado de

asesinar al legado papal en 1208, Pedro de Castelnau, Inocencio cambió de

actitud y ayudado por los franceses propició una guerra terrible con ellos, cosa

que ya hemos mencionado. Vencida la herejía, el Papa quiso que cesara el odio

y se estableciera la justicia, y los franceses quisieron el Condado de Tolosa y la

provincia de Languedoc. Lo segundo se hizo posible, lo primero no, porque el

pretexto de la herejía servirá por siglos para continuar con las guerras.

Si a lo anterior sumamos la llamada Cruzada de los Niños mencionada

antes y que tuvo lugar en 1212, veremos que el término cruzada recibió una

amplificación semántica increíble a fin de que fuera útil para designar

movilizaciones y enlrentamientos de muy distintas características: por un

CASTELLA. op. di . p. I (VI
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lado, represión de actitudes populares de grupos de cristianos muy diferentes, y

por el otro, guerras no sólo contra los musulmanes, sino contra todo el mundo

no europeo.

Para algunos historiadores las cruzadas no tienen justificación, así

Fossier afirma: ... la Cruzada es una pulsión inexplicable y sin justificación.

De las investigaciones fallidas sobre el lema subsiste, por lo menos, una

lección: un esfuerzo de dos siglos no puede atribuirse únicamente a ¡a prédica

vehemente de un Pontífice ~y un Pontífice, por si juera poco, contestado a la

sazón por media Europa-2H (sic).

Otros historiadores no cuestionan si se trató de guerras justas o no y

simplemente refieren el proceso histórico. Pero otros más, aceptando que

fueron injustificables, no obstante reconocen tanto los excesos en que cayeron

como las ventajas que aportaron a occidente, tal es la postura incluso del

mismo Fossier al pasar revista de las distintas etapas y precisar que fue un

notable y continuo esfuerzo militar y que sus efectos, sobre todo a largo plazo,

fueron arrebatar a! oriente el control del Mediterráneo y conquistar territorios

para Huropa.

'* FOSSIER. op. cil. p. 245. Se puede referir ;i Urb;mo M. promotor de la Primera Cm/ada. quien uno
problemas en Francia c Inglaterra donde puso a San Anselmo como Arzobispo de Camcrbury para ÍJLIC lo
ayudara cu sus decisiones con Guillcmo 1!. c! Pelirrojo de Alemania. Guillermo ic opuso al anlipapa
Guibcnodc Rovcna con el nombre de Clemente II!.
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Fossier llega a declarar que las palabras guerra sania son una especiede

máscara macabra que sirve para manipular a los hombres con base en las ideas

religiosas infiltradas en sus cerebros y en su sangre, de manera tal que

simbólicamente surge un enfrentamiento entre dos signos, el de la cruz y el de

la media luna, en donde cada signo se apoya en sus respectivos dogmas y

fundamentalismos hasta el punto que para los hombres comunes separarse un

poco de todo ese bagaje cultural representa la pérdida de su propia identidad y

peor aún la herejía.

La mayoría de los historiadores cristianos, especialmente los católicos,

hacen la defensa de estas guerras santas; por ejemplo, Gastón Castella en su

Historia de los Papas dice al tratar a Urbano 11, el iniciador de las cruzadas: Lo

que honra a! gran Papa es haber garantizado el éxito de la Cruzada Feudal y

haber destruido la marcha del destino que amenazaba a la cristiandad. Sin él

¡a catástrofe de 1453 hubiera ocurrido tres siglos y medio antes 2j\

Para Geoffroi de Vinsauf, las cruzadas eran una obligación; como

hombre de su tiempo está imbuido de la fe cristiana y reconoce como

necesarias y justas las luchas contra los que han arrebatado los bienes

más preciados de los cristianos, la Cruz de Cristo y las Tierras Santas. Si fue a

CASTELLA. op. al., p. 189.
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alguna de esas Cruzadas no lo dice en su obra, pero soy de la opinión de que no

lo hizo pues con su oficio de poeta sin duda hubiera relatado una crónica, una

historia, una vida de ello. Eso nos lleva a pensar que tal vez fue un afortunado.

Ahora bien, hay en la Poética Nueva un extenso poema cuya primera

parte de ciento treinta y cuatro versos tiene como tema al pontífice en general30.

Es un ejercicio escolar que sirve de modelo al alumno y que puede ser utilizado

casi con cualquier papa; Geoñroi nos muestra la forma sin nominación pero que

atañe, en este caso, a Inocencio III. Esto es, la figura de Inocencio III se

convierte en el paradigma de los papas pues actúa con energía admirable y, en el

caso específico del poema, detiene y castiga los dos vicios más criticados por la

literatura de la época: la simonía y la avaricia. Dado el poder del Papa y su

preparación, los primeros versos atienden a las leyes dictadas por él contra los

que cometen tales crímenes y lo defiende de aquellos que, por la bondad de

Inocencio cuando perdona, lo impugnan, puesto que el responsable no es

directamente el Papa sino sus inferiores que no aplican el derecho. Por lo demás

lo incita a que sea más firme, castigue y desenvaine la espada porque su

obligación es desterrar el mal. Incluso llega a aconsejarle que cuando reflexione

sobre su grandeza recuerde que esa es obra de Dios a quien está obligado por

w Vv. 1283-1350.
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completo. El Papa prudente debe recordar que es médico y pastor de almas cuyo

cometido es sanarlas quitando del mundo lo perverso y lo nefasto, si no lo hace

puede ser aplastado por la perdición de su pueblo 3].

El problema de la simonía venía corriendo con fuerza desde el siglo XI,

cuando algunos monjes en aras de mayor autoridad frente a los señores

feudales disponían de las cosas sagradas: funciones, iglesias, objetos, a fin de

establecer una relación de compraventa en torno a ellas. Pero el asunto llegó a

ser escandaloso por el grado extremo de corrupción y relajación que provocó

en el seno de la sociedad. La reacción se produjo tanto en el ámbito clerical

como en el seglar y, en cierta forma, parte de esa reacción fueron las herejías

que condenaban a los eclesiásticos de todos los niveles y ofrecían a los ojos de

la población una vida diferente como la de los ermitaños a quienes se les

admiraba. El fondo ético y social desempeñó un papel fundamental en la cultura

de los siglos XI y XII y fue la raíz de mucha literatura crítica y satírica que iba

desde los planteamientos profundos en el caso de los predicadores, algunos ya

nombrados antes como Balduino de Canterbury y Foulgue de Nevilly o de un

Pedro de Blois que se arrepiente públicamente, a través de sus obras, de haber

caído en tal crimen, hasta las poesías más o menos populares, algunas llorosas

E! poema compicio eslá a partir de la p. 207.
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y otras burlonas, pero todas recriminatorias como sucede con muchos de los

Carmina Burana, Carmina A runde I Uaná, etc.

Un poeta de la generación anterior a la de Geoffroi de Vinsauf fue

Gualtero de Chatillón o de Lille (1135-1190/1201). Estudió en París y en

Reims, formó parte del personal de la Cancillería de Enrique II Plantagenet en

Angers, y de ahí fue enviado a Inglaterra donde trabó amistad con Juan de

Salisbury y Tomás Becket, por lo que después del asesinato de éste deja el

servicio del rey y se dedica de nuevo a la enseñanza, pero fue llamado por el

Arzobispo Guillermo II de Champagne para continuar en los cargos

eclesiásticos. Escribió un itinerario, una Alejandriada, poema épico de 5464

hexámetros, himnos y poesías satíricos contra los príncipes de la Iglesia y los

seglares. El siguiente fragmento pertenece a un poema de ochenta y cuatro

versos llamado Versa esl in luctum (Luctuosa se ha tornado), en ellos se

encuentra la critica a la simonía:

Por valles entendemos

los laicos sin disciplina,

los principes y los reyes

famosos por su vida depravada,

a quienes de igual manera

el lujo y la ambición,

como de noche, obscurecen;
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mas la venganza divina,

con espada de dos filos,

se apresura a destruirlos.

Pongamos nuestra atención

en los jueces de la Iglesia,

cuyo estado el día de hoy

es peor que era el de ayer.

Resta que, en los maníes, tú

figuradamente veas

una alusión tomada de la Biblia:

¡os sacerdotes de Cristo,

místicamente denominados "colinas ",

porque han sido colocados

en la cumbre de Sión

como espejo para el mundo,

si no tratan de abusar

de oráculos de la Ley.

Pongamos nuestra atención

en ¡os jueces de la Iglesia,

cuyo estado el día de hoy

es peor que era el de ayer.

Nuestras colinas ordenan

que se entregue a todos heno

y se prefiera la malicie

a la austera vida antigua.

lil santuario de Dios

se ha tornado hereditario,

y ante las dotes de Cristo
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hoy resultan preferidos,

carentes de toda ciencia,

los sobrinos de prelados.

Obsérvalo con cuidado,

esos sobrinos carnales

en el vicio los suceden

al par que en el beneficio../'

Contemporáneo de Gualtero de Chatillón es Pedro de Blois (1130/1135-

c-1200) citado antes, quien fue canciller del Arzobispo de Canterbury, Tomás

Becket, por lo que debieron pertenecer al mismo círculo y sin duda se

conocieron. Escritor prolífíco, quedan de él cartas, sermones, poemas, una

Historia de Job y diversos opúsculos, algunos de clara intención satírica como

puede verse por sus títulos: Contra elencos voluptad dedícalos, Cantilena de

luctu carnis el spiriíus, Versus de commendatione vini, Responsio ad

quemdam contra cervisiam. El siguiente poema se considera una confesión

personal de cómo actuó en su juventud y el arrepentimiento por ello en la vejez.

En tanto jloreció la juventud,

lícito fue y no menos gustoso

hacer cuanto placía;

siguiendo sus dictados,

correr y cumplir

los caprichos de la carne.

/.¡rica ¡.atina Medieval I, poesía profana, pp. 349-351.
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Obrar en el futuro de este modo,

vivir tan libremente

y ¡levar una vida de este tipo

(a madurez al hombre se lo impide:

ella destruye y abóle

las leyes acostumbradas.

La edad juvenil aconsejaba,

enseñaba y sugería,

(y en ello estaba de acuerdo):

"No hay cosa alguna prohibida";

permisivamente todo

en práctica lo ponía.

Quiero recobrar el tino:

dejar a un lado y corregir

las faltas que cometí temerario:

intentaré en adelante cosas serias; y aquellos vicios

habré de compensarlos en virtudes jJ.

Felipe el Canciller (1160/1185-1236), contemporáneo de Geofifroi,

escribió una Summo l'heologica, sermones, himnos y poesía atacando tanto a

los albigenes como a los maestros y sus enseñanzas, sobre todo los de París.

Uno de sus poemas incluidos en el Codex Buramis plantea claramente la sátira

a la simonía:

Mientras la bula fulmina

bajo un juez que lanza truenos.

vl ¡.inca Laitna Medieval I, poesía profano, p. 569.
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en lanío que el reo apela

y se agrava la sentencia,

la verdad es oprimida,

arrastrada,

puesta en venta,

haciendo prostituirse la justicia.

Se acude y se recurre

ante la Curia, pero nada

se consigue sin que antes

se suelte lodo el dinero.

Si andas buscando prebendas,

en vano gastas ¡a vida.

No exhibas buenas costumbres,

no sea que al juez ofendas.

lis inútil que te apoyes

en tu sapiencia:

tendrás que estar aguardando

por un tiempo interminable.

Y tras de mucho esperar

verás que otros se las lleva,

si en la puja

no los aventajas con tu oferta.

A ¡os porteros del Papa,

más sórdidos que Cerbero,

con vana esperanza implorarás,

ni aunque fueses Orfeo,

aquél a quien presto oídos
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Pintón, el dios

del Tártaro... 34

De Hugo de Orléans, maestro en Orleáns y luego en París, llamado el

Primado de Orleáns, quién vivió a mediados del siglo XII, hábil versificador en

hexámetros, dísticos rimados y no, de gran influencia clásica y sumamente

ingenioso, es el siguiente fragmento que toca la misma temática:

Expulsóme un capellán,

hombre mentiroso y vano,

irreverente e infiel,

más avaro que un romano:

tal trató un viejo a otro viejo.

Sobre mí puso sus manos,

Daciano ° mereció llamarse.

}} rimero, fingidamente,

mostró cariño y afecto.

Tras de llevarse mis cosas,

sacó a la luz su mentira.

Por si no miró el Primado,

ni comprendió ¡os engaños,

hasta ser de casa echado,

lira muy bueno al principio,

mientras mi bolsa sonaba.

11 Lírica Latina Medieval ¡, poesía profana, pp. 589-591.
3Í DACIANO. prcfccio romano en la Híspanla del siglo V. perseguidor de cristianos, ñola que de manera
amplia se présenla en: Lírica Launa Medievo! i. p. 292.
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Me decía santamente:

"¡Mucho, hermano, te querré. "

Burlado por tal zalamería,

cuando quedé sin dinero,

lleno de dolor y de tormento,

sin perder un instante fui expulsado

a merced de la lluvia y de los vientos... 36

La crítica a la usura y la literatura que el tema produjo son amplias y no

queremos alargar este punto, basta decir que Inocencio III estableció en el IV

Concilio de Letrán una importante legislación para castigar a los simoníacos y a

los usureros, ya que ambos fenómenos habían ido en aumento conforme Europa

había ido cambiando.

Ahora bien, si hacemos una comparación entre el poema de Geoffroi que

podemos leer mira, en el capítulo VI, estos poemas, veremos que el de nuestro

autor es de un tono mucho más serio, no lo maneja ni satíricamente como la

mayoría, ni corno confesión personal, sino plantea los dos temas reprobables

ante la autoridad y poder del Papa y de manera sentenciosa le recuerda su

obligación más importante: hacer cumplir la ley divina. Además del tono serio y

admonitorio del poema, su construcción en hexámetros y el manejo de las

figuras que corresponden a ese tenor elevado con que trata el asunto dan por

"' Lírica Launa y Medieval 1. poesía profana, pp. 292-295.
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resultado un poema mejor construido y más cercano a lo clásico que los de los

otros autores y, en ese sentido, representativo del movimiento intelectual más

avanzado de su tiempo.
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CAPÍTULO V

UNA EUROPA QUE CAMBIA

Fue durante el siglo XII y la primera mitad del XIII, que la enorme

transformación que el mundo europeo sufrió ofrece uno de los puntos centrales

de la investigación de Jos medievalistas quienes apuntan, casi sin excepción,

que ese período fue diferente y novedoso en la mayoría de sus aportaciones, al

grado de ser llamado el renacimiento del siglo XII, el prerrenacimiento, la base

de los prehumanistas, la época de apogeo de ia Edad Media, etc.

Sin entrar en el problema de la denominación de las diversas épocas,

períodos y etapas de la historia, lo que es evidente es que los años que corren

desde Enrique II Plantagenet, Juan de Salisbury, Tomás Becket, Federico

Barbarroja, Alejandro ÍÍI, Cristian de Troyes, la reconstrucción de Chartres,

Alan de Lille, etc., hasta la muerte de Juan sin Tierra, la Carta Magna, Federico

II, la muerte de Inocencio III, la explosión del gótico, el Román de la Rose, las

universidades con todo su movimiento intelectual, Geoffroi de Vinsauf, etc.,

son años de una rica gestación y producción para la cultura en todos sus

aspectos.
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Europa se puso en movimiento. Por las vías de comunicación romanas,

más o menos degradadas pero que aún se utilizaban, por la caprichosa red de

caminos cuyos itinerarios datan a veces de la más remóla antigüedad, se

cruzaban sin cesar segundones de la nobleza en busca de aventuras, bandas

de Jóvenes guerreros que acudían a un torneo, caravanas de mercaderes,

monjes escapados del convento, estudiantes rumbo a sus escuelas, príncipes

con sus séquitos agotados por los viajes a que los constreñía la obligación de

ser vistos u oídos, errantes peregrinos, misioneros y dignatarios de la Iglesia

en marcha hacia los sectores en que la fe está en peligro o hacia las sedes que

les esperan a cien leguas de su país natal. Son estampas que encontramos en

(oda Europa, y pocos son los poemas, novelas, gestos, crónicas y miniaturas

de la época que no lo testifiquen '.

Un fenómeno reconocido por todos los historiadores es el alimento de

población que se dio durante el siglo XII y la primera mitad del XIII. Tal

aumento provocó que Europa, una parte de África y una de Asia fueran

adquiriendo nuevas formas de organización y de relaciones y junto con ellas

una apariencia también nueva y distinta.

Es cierto que los censos aparecieron hasta el siglo XIII sólo en

FOSSIER. op. cil.. p. 225.
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determinadas regiones y para aspectos particulares, pero los historiadores,

sobre todo los norteamericanos, han intentado a través de muchos documentos

como las listas familiares, las listas de procesos, las de propietarios de tierras,

distintos tipos de registros, etc, establecer cifras de población para Europa:

Russel calculó que de veintitrés millones en el año 950 pasarían a cincuenta

millones en el año 1300; Bennett, por su parte, calcula que de cuarenta y dos

millones en el 1100, pasarían a sesenta y un millones en 1200 y sesenta y nueve

millones en 1250 2.

Hay que reconocer que Inglaterra se adelantó en este concepto, porque

Guillermo el Conquistador ordenó un censo de todos los pueblos en 1085, el

famoso Domesday Book, que arrojó una cifra de un millón trescientos mil

ingleses, normandos, daneses y bretones de la isla.

Desde el censo de Domesday Book hasta la peste negra (1550), la

población anglosajona creció de un millón trescientas mil a tres millones

setecientas mil personas y si se considera la población de las Islas Británicas

fue de un millón setecientas mil a cinco millones doscientas mil.

Unido al fenómeno poblacional se presenta otro, el de la movilidad de la

gente que en ciertos momentos aumenta y en otros disminuye. Las invasiones

FOSS1ER. op. Cit.. p. 220 - citando a Russel. J.. ¡.ale ancieiií tuul medieval popiílalion, iy5S. y /'opulnlion
tu Eumpe, 500-1500. Fontana ccon. hislory. \')M
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normandas ocasionaron cambios de posición de grupos enteros de pueblos que

buscaron y ocuparon tierras del sur y del occidente europeo, como hemos visto.

Después las cruzadas y los intercambios comerciales provocaron una intensa

movilidad, flotante en su mayoría, pero que a veces fue definitiva y de

trasplante de poblaciones, por ejemplo cuando Godofredo de Bouillón en el

1100 recuperó las tierras orientales y se creó el Reino de Jerusalén, o cuando

Ricardo Corazón de León en 1191 recupera Chipre y establece ahí un reino

europeo.

Cuando se dan ambos fenómenos: aumento y movilidad de población, se

produce no sólo un cambio cuantitativo en la sociedad, sino que las mismas

fuerzas sociales producen también cambios cualitativos que, si bien pueden no

ser estructurales, es decir de transformación del sistema económico y social, si

transforman en muchos aspectos y con mayor o menor profundidad el universo

en que se realizan. Por lo anterior no puedo estar de acuerdo con algunos

historiadores, entre ellos Fossier, cuando afirma:

Uniré, 1080 y 12H0, en!re las obras para la construcción de la

basílica de Vezalay y las de la catedral de Colonia, entre los

frescos de Sainl-Savin y los de (}iolio, entre san Anselmo v

sanio Tomás de Aquino, entre la Chanson de Roland y

Rutebeuf, entre el fuero catalán y un weilstum silesia, entre la

guilda de Sainl-Omer y los estatutos florentinos del Arle del I a
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Lana, entre los mancusos catalanes y los ducados venecianos,

no hay un cambio cualitativo, sino cuantitativo J.

La evaluación que se establece entre 1080 y 1280 es en verdad

significativa para la historia del hombre. Las relaciones económicas y

comerciales aumentaron espectacularmente y con ello la red de

comunicaciones; la filosofía, la teología y la ciencia avanzaron buscando otros

caminos y sembrando semillas de líneas de pensamiento diversas y hasta

opuestas, la lucha entre el dogma y la razón encontró ahí su campo de batalla;

la contraposición de oriente y occidente enriqueció la visión de! mundo; del

románico al gótico hay una concepción diferente y, aunque se mantenga casi la

misma planta, sin embargo el resultado ofrece disimilitúdines y singularidades

por demás específicas; esto es, las especies son distintas y en esta afirmación

estoy utilizando el vocablo especie en su consideración científica. Lo mismo

sucede con la literatura, la teoría literaria, las organizaciones de artesanos y

obreros, etc.

Los historiadores mismos se contradicen en este punto, y subyugados -

sometidos - a sus posturas ideológicas, por un lado siguen sosteniendo el

concepto de Edad Media como un todo, aplastados por el peso de una

'FOSSIER. op. cil.. 219.
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tradición; pero, por otro lado, al entrar en el análisis fino y detallado, no pueden

dejar de reconocer y marcar las enormes diferencias que hay a lo largo de los

mil años que fácilmente se rubrican con el término Edad Media.

El mismo Fossier se pone en evidencia cuando dice unas líneas más

adelante de la cita anterior: Durante estos dos siglos (1080-1280) ha tenido

lugar el arranque económico y político de Europa... 4 Marc Bloch se ve

obligado a hablar de dos edades feudales muy diferentes 3 y Le Goff 6 acepta

esto pues considera que el viraje de la historia occidental fue decisivo: dos

cristiandades, la de occidente y la de oriente; muchas reformas; nacimientos de

productos culturales nuevos que se dan continuamente hacia un progreso, etc.

Así hemos llegado a la división de Alta Edad Media y Baja Edad Media,

pero con el sostenimiento del concepto Edad Media no se resuelve el problema

de fondo y tal concepto se acepta, como dice Henri Berr, con reservas 7.

En tanto subsiste el debate sobre esa larguísima etapa de la historia, la

tecnología ha proporcionado a historiadores y antropólogos instrumentos para

conocer a través del estudio de las capas de los terrenos cómo era el medio

ambiente y cómo lo transformaron durante esos mil años. Por lo que se refiere

11 FOSSIER. op cil.. p. 219
5 BLOCH. Mitre, op. cil.. pp. 124. 12.x 128. 285.327. 330. .13!. 375. 376. ele.
'•'LE-GOFF. op. c i l . p p . 6-!0.
' BLOCH. Marc. op. cit . p. 7.
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al período de los siglos XI, XII y XIII se ha comprobado que hubo una intensa

deforestación en casi toda Europa, porque, af aumentar la población, las

necesidades de las materias primas como madera y metales eran requeridas en

mucha mayor cantidad para la construcción, como combustible, para la

elaboración de diversos objetos, etc. Por otra parte, también se necesitaban

mayores tierras de cultivo y los bosques desaparecieron para dejar lugar a la

agricultura que proveía los alimentos.

Las comunidades se hicieron más populares y se pasó de la pequeña

aldea a la villa y de ésta a la ciudad. Podemos afirmar que para el mundo

moderno, el origen de las ciudades europeas se encuentra precisamente en este

período, sin olvidar que muchos de los asentamientos se establecieron en los

antiguos centros que sobre todo la Roma imperial había marcado, a veces

exactamente en el mismo lugar, a veces tan cerca de las ruinas romanas que en

la actualidad han quedado dentro de las ciudades.

Muchas ciudades romanas, que florecieran en la antigüedad,

entraron más larde en una elapa de decadencia o incluso

dejaron de existir; y, por el contrario, no son pocas las

poblaciones insignificantes de la antigüedad que se

convirtieron durante la Edad Media en grandes centros

urbanos '.

v SAMARKIN. VV. (¡cogrn/in historien de Europa Occidental en la Edad Medio. M.ldrrd: AKAL
EDITOR. 1976 (tr. Luis Carlos Nielo de Gregorio), p. 103.
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A veces los nombres cambiaron, por ejemplo el Verulamium romano en

Inglaterra se transformó en Saint-Albans; Lutecia, en París; Argentorata, en

Estrasburgo, y Augustobona, en Troves. El asunto de la toponimia es por

demás interesante; las ciudades con el elemento bridge, bruck, poní, (orí

indicaban que la población original estaba cercana a un puente: Cambridge,

Pontoise, Francfurt, Oxford, Innsbruck, Brujas (en flamenco brugge-puente),

Sarrebruck, etc. Los que tienen el elemento wick, uich, que en las lenguas

escandinavas significan bahía, golfo, son ciudades en litorales marítimos.

Samarkin y Pirenne, dos especialistas en las ciudades medievales,

concuerdan en que cada una era diferente de las otras, pues poseían infinitas

peculiaridades, pero que también todas tenían elementos comunes;

generalmente estaban en las cercanías de ríos y costas, o en lugares altos para

defensa, o en las rutas comerciales; se amurallaban y con frecuencia había más

de un cerco, pues conforme crecían se construían nuevos muros protectores;

dentro había además palacios y castillos fortalezas, a veces eran antiguos

castillos de los feudos carolingios, contenían un mercado, la iglesia

catedralicia, los edificios de administración y una cantidad de calles angostas y

callejones (sin banquetas muchas veces) con casas y edificios diseminados en

forma caótica y ubicados sin ningún sistema. Fuera de las murallas, los
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suburbios, barrios, y sobre todo huertos y campos labrantíos así como prados,

pastizales y bosques comunales.

Pirenne observa que el mercado no fue la causa de la formación de

ciudades, pues éstos venían siendo semanales desde siempre para el necesario

intercambio de los campesinos de una región, tampoco fueron las ferias, de las

cuales las de Champagne eran las más famosas pues, como los mercados,

tenían la función de hacer intercambios y relaciones comerciales a más grande

nivel y sólo durante ciertas épocas del año. Finalmente, como Samarkin,

concede que la ubicación geográfica y la presencia de un burgo fortificado

fueron los elementos esenciales para la formación de las ciudades que

precisamente por ello se llaman burgos y.

Sin embargo, junto al burgo feudal o vclus burgas se construyeron los

burgos nuevos (novi burgi) y se unían a través de puentes. Estos burgos nuevos

se llamaban también portus, rescatando el significado latino de almacén

para las mercancías de paso a manera de desembarcaderos que guardaban lo

destinado a ser transportado ... descubrimos en los lexlos anglosajones, ¡a

aparición de la palabra porl empleada como sinónimo de urbs y civiias, y ya

v SAMARK1R op. cil.. pp. 104-10S.
P1RENNE. Hcuri. Las ciudades de la Edad Media. Madrid; Alianza Ediloria. 1087S". (El libro de Bolsillo).
pp. 88-94.
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sabemos con qué frecuencia se emplea la desinencia porl en los nombres de

lodos los países de habla inglesa. No hay nada que demuestre con mayor

claridad la estrecha conexión que existe entre el renacimiento económico de

la Edad Media y los comienzos de la vida urbana 10.

Sin duda es justamente el hecho de la conformación de las ciudades lo

que hace que la faz de Europa cambie. En efecto, si durante la Alta Edad

Media en Europa había tan sólo unas cuantas decenas (en el mejor de los

casos, centenas) de poblaciones más o menos grandes de tipo urbano, o, más

exactamente, preurbano, para finales del siglo XV en los territorios del

continente existían aproximadamente diez mil ciudades ' '.

La cantidad de población y de ciudades provocaron el arranque y el

cambio que dicen los historiadores. La gente necesitaba más alimentos, más

ropa, más armas, más muebles, más casas, más escuelas, leyes, iglesias,

literatura, arte, etc. Para poder proveer de todos los satisfactores se requirió

que esa gente trabajara ya fuera en las actividades de siempre como la

agricultura y el tejido o que se integrara a las organizaciones de oficios

diferentes de acuerdo con sus posibilidades. Se necesitaban panaderos,

1(1 P1RENNE. Hcnri. op. di., p l)
11 SAMARK1N.op.dup 102.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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zapateros, carniceros, herreros, tejedores a mayor escala, letrados, maestros,

mineros, alhamíes, etc.

El mismo conglomerado humano va haciendo que las situaciones y

relaciones entre las clases sociales encuentren otros caminos. El rey adquirió su

status de superioridad perfectamente establecida en relación a los condes,

duques o señores de su reino: Rex est imperalor iri regno suo, reconoce

Inocencio III ante Felipe Augusto en la Per Venerahilem de 1204. Pero los

reyes deben gobernar para el común provecho, lo que significaba que deben

atender a la civitast a la comunidad, y dialécticamente para ese común

provecho las fuerzas de la sociedad, sobre todo las de los vasallos, reclaman su

papel en la organización monárquica ya sea como consejos, parlamentos o

juntas de notables.

La legitimidad fue fijada por el derecho y la teoría política,

y ¡a eficacia se obtuvo con el desarro/lo de las f'mazas, del

ejército, de la justicia y de los funcionarios puestos a

disposición del rey. De este modo el progreso del poder

público imponía el progeso de la centralización i2.

Las realidades nuevas van perfilando la idea de estado y estados, aunque

todavía el término .status vaya siempre determinado: status regni, status

reipublicae, sin embargo, como dice Marc Bloch, La nacionalidad se nutría de

1:LEGOFF. op. ciL.p. 21.1.



TESIS DOCTORAL. CAROL1MA PONCE HERNÁNDEZ ¡42
CAPÍTULO V
UNA EUROPA QUE CAMBIA

aportaciones más complejas: comunidad de lengua, de tradición, de

recuerdos históricos más o menos bien entendidos; sentido de destino común

que imponían cuadros políticos limitados muy al azar, pero de! que cada uno

respondía ... La época de la que buscamos trazar la historia profunda no vio

sólo formar los lisiados. Vio, también, confirmarse o constituirse - expuestas

aún a muchas vicisitudes - las patrias ' \

Otra de esas nuevas realidades son los burgueses, controladores de

mercancías, de aduanas, del comercio con sus edificios, entre ellos el de!

ayuntamiento para sus reuniones, quienes en el siglo XIIJ serán ya un verdadero

patriciado urbano con un amplio poder económico, pero que desde el siglo XII

eran mencionados en el texto: meliores ... quorum aucioritate pretéxtala villa

tune pollebat et in quihus summa iuris et re ruin consistebat (ios mejores, en

cuya autoridad reposaba la prosperidad de la villa -ciudad- y en quienes se

concentraba lo más elevado del derecho y de los bienes) i/J.

Las communitas villae y communitas urbis se fueron organizando con un

sentido de permanencia como se constata por los edificios construidos para

una larga duración. Dichos edificios eran para los servicios necesarios de la

Lí BLOCH. Marc. op. di., pp. 452-153
1' Tc.\io citado por LE GOi-F. op cil.. p 74.
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comunidad: iglesias, casas de comercio, lugares para el ayuntamiento, etc., y,

esto demuestra la fuerza mayor que iban adquiriendo algunas clases y grupos

profesionales, pues, aunque para algunos parezca un conlinuum las formas de

las relaciones socioeconómicas como el vasallaje o la servidumbre, no

obstante al estudiar su evolución se precisan diferencias importantes, por

ejemplo, el villano y el hombre de la ciudad tiene mayores libertades, sus

ámbitos de actividades son más amplios, el trabajo se especializa, etc., y todo

ello se proyecta en la lengua, aparece la palabra communa, y en 1070,

Guillermo de Nogent l:> conservador amenté la llama palabra nueva y detestable

porque nace de la fuerza social unificada y conlleva la idea de comunidad

urbana organizada.

Los villanos quedan de manera ambivalente entre los campesinos

sometidos al señor feudal y los hombres de la ciudad, la connotación semántica

también es doble, casi despectiva si son vistos por los señores o si atiende a su

arraigo rural; pero valiosa si es vista por los siervos, puesto que los villanos

están comprendidos y son sujetos de la ley común {common law), es decir, son

personas jurídicas consideradas con derechos por las instituciones.

'• Cilado por muchos, cfr. FOSSIER. op. cil.. p. .13';.
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AI final de la escala están los parmosi l6 ó pordioseros sin posesiones y

sin oficio; la literatura usará el término como sinónimo de feo, bajo y ruin,

Geoffroi usa tal adjetivo cuando dice:

Venit in opprobium mensae mensaíe litlosum, pañis

furfureus, cibus aspar, polas amaras, vermila

pannosus.

[vv. 1771-1774]

Para oprobio ¡legaron la vajilla de la mesa llena de

lodo, el pan de salvado, la comida áspera, el

esclavo andrajoso.

Mensa juií paaper ei párvula, mappa vetusta

et contrita, cibus incóelas el íwrridus, ipse

potas acetosas et túrbidas, assecla mensae

vilis et illcpidus. 'i'otum fuif absque decore.

[vv. 1775-1778]

La mesa fue pobre y párvula, el mantel viejo y

usado, el alimento crudo y horrible, la bebida

misma acida y turbia: el servidor de mesa, vil y

desagradable. Todo estuvo sin gracia.

Una imagen de lo desagradable, de lo mal hecho, en la que pannosus

referido al pequeño esclavo se transforma en v///.v el illepidus de la segunda

parte. El pan de salvado es lo que nos indica que el cuadro es de un villano
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pobre en la primera paite, lo que se aclara ya con el adjetivo pobre de la

segunda.

Muchas de las palabras que se refieren al campo y sus actividades son

usadas con una carga semántica de lo viejo, lo inculto, lo ignorante. Así

Geoffroi opone civilis o urbamis a nisii.cus y agresfis, y él, como la mayoría

de los que escriben poesía y teoría de la creación poética, poco habla de los

campesinos; su pluma recorre otras vías, incluso en el mismo vocabulario

teórico ellos usan la metáfora del correr, discurrir, concurrir, recorrer, es decir,

todos los verbos que manifiestan el movimiento de su época por distintos

caminos ( i rá) , eso era lo nuevo en contraposición al campesino arraigado en

su tierra.

Por otra parte, los campesinos, siervos o libres, al extenderse la labor

agrícola encontraron nuevas relaciones con los señores y, aunque no debemos

imaginar que ia situación haya llegado a un punto feliz, no obstante antes de la

segunda mitad de! siglo XIII, que mostró graves problemas de producción de

alimentos y se llegó a la hambruna en pane de Inglaterra y Francia, período que

ya no hemos de analizar, sí se presentaron en relación a la propiedad de la

tierra diferentes formas como la rotulación, el manor, la tenure, etc., en las que

los historiadores ven propiedades señoriales, comunales e individuales, cada
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una con características peculiares que influyeron en ía condición de los siervos

y los campesinos libres, pues se especializó el trabajo y las remuneraciones

también; por ejemplo, ía labranza era ia labor mejor pagada. Hubo también

adelantos técnicos y se perfeccionó el arado de tiro. Todo ello trajo como

consecuencia entre el 1150 y el 1250 un mayor rendimiento de las tierras,

hecho necesario para alimentar a la población que había aumentado.

Ambos aspectos, el social y e) técnico, se vieron reflejados en la

literatura de la época que produjo los primeros libros técnicos importantes de la

Edad Media sobre el lema, entre los que tuvieron mayor éxito figura el tratado

del bolones Pietro de Crescenzi, los diversos manuales de Housesbondrie, es

decir, de economía doméstica, sobre lodo el de Walter de Henley, y,

finalmente, la compilación, también inglesa, de la l-'leta, que contiene una

descripción muy concreía de la explotación agrícola,modelo a la vez que

consejos a los señores para la administración de su fortuna. Todos estos

libros están escritos en lengua vulgar, pues se dirigían a un público de gentes

instruidas, pero no exclusivamente a los eclesiásticos _

Otra cosa nueva fue la aparición de gremios, corporaciones y cofradías

de profesionales, l.ín el caso específico de los comerciantes, las agrupaciones

' DUBY. Gcorgcs. b'.cimonúa ruin! i vida cainpcuna en el Occidente medieval. Barcelona: Atlava. I9V9 ''.
p. 12:..
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lograron una buena organización que los colocó casi en un nivel de igualdad

con los señores, como se aprecia en las hansas, de las cuales quedan registros,

entre otros, de la hansa de Londres en Flandes.

En cuanto a los oficios artesanales muestran un desarrollo significativo,

pues los historiadores hablan de producción industrial sobre todo en tomo a dos

de ellos; la tejeduría y la herrería, lo que provocó diferencias regionales, esto

es, hubo una geografía, una economía y una política de la producción artesanal,

sin desdoro de que el resto de los productos necesarios dejara de elaborarse en

cada parte. Toscana y Flandes trabajaban la lana, pero era importada sobre

todo de Inglaterra; así también París, Londres, Milán y Nuremberg eran los

centros metalúrgicos más importantes, a pesar de que las materias primas no las

tenían cerca; salvo el hierro de Britania, el resto de metales llegaban de

Alemania y España IX.

Geoffroi de Vinsauf nos habla de los herreros y le dan pie para una

alusión novedosa referida a la creación; dice que si expresamos los fabriles

nfi.is (costumbres fabriles) podemos hacerlo así:

/,Í7.V llamas vigilan los fuciles, se

sepulta en juego la masa ruda, la tenaza

entrega al yunque la masa cocida por el

1S LE-GOí-T. op. cil.. p. 177. SAMARK1N. op. cil.. pp. 142-157
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fuego vigoroso; el mazo, cual maestro, la

azota con frecuencia y reprende con

duros golpes, y de esta manera obtiene lo que

desea: o extrae la esfera de un casco, útil

protección para la cabeza, o procrea una

espada, legítima compañera del costado, o

avanza la obra de la coraza, huésped de!

cuerpo; de ahí nace • - al mismo tiempo la

greba inferior que la pierna loma como

escudo, y la espuela, gula del caballo, que el talón

adopla , y otros objetos de hierro que la

habilidad arma, ¡-'¡guras tan diferentes de cosas y

tan variadas especies de armas consumen el

hierro, lii mazo suprime el golpe; los

yunques respiran , después de recorrer el

camino; la obra subsiste hasta la meta y

termina la dieta.

[vv. 819-833]

El ejemplo respira la actividad de una qfficina, de un taller, y sin duda

con las translaciones de los verbos, a través de esas metáforas y prosopopeyas

las presenta vivas a los lectores a fin de que comprendan parte de ese mundo

agitado con sus fabricantes artesanos.

A este respecto, Le Golf dice que se redescubre el concepto de homo

fabe.r, el hombre trabajador que coopera con la obra de Dios y cita el Líber de
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aedificio Dci de Gerhoch de Reichesberg donde se habla de ... illa magna

lolins mundi fabrica el quaedam universal"is officma, esa gran fábrica del

mundo entero, esa especie de taller (oficina) universal l9. El hombre que trabaja

y ia apreciación de su trabajo ofrecen un ejemplo fundamental de la evolución y

de] cambio en este período, el pensador Juan de Salisbury en Inglaterra habla

de ios obreros y artesanos en su Policraiicus a mediados del siglo XII,

Inocencio III y el IV Concilio de Letrán los mencionarán también a principios

de XIII. En síntesis las fuerzas socioeconómicas que representan entran en

juego en todos los aspectos de la cultura.

! i LE GOFF. Jiicqtrcs. l.ox tntcIt'ciitaUw en lo ¡'.dad Media. Barcelona: Gcdis;t. IW6. (Ir. Alberto d. B I V I O )
p. f ó .
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CAPÍTULO VI

FORMACIÓN INTELECTUAL DE GEOFFROI

La escuela

Uno de ios oficios que Negó a tener importancia capital en el siglo XII fue sin

duda ei de maestro que, como bien señala Le GofF, es el oficio del intelectual.

En ese siglo (lie necesario renovar métodos de enseñanza, textos y

autores, aunque, en general, sin abandonar todo lo útil que la escuela (schola)

de los siglos anteriores tenia, sino variando, enriqueciendo, y profundizando

más, porque las scholac de los siglos anteriores (VHI-XI) ya no bastaban.

Aquellas escuelas palatinas o las catedralicias de la época carolingia

dieron sus frutos, y al pasar del tiempo aparecieron más iglesias o monasterios

que casi siempre tenían o buscaban tener su escuela anexa, los studia, para

formar a sus propios monjes y dar instrucción a ios seglares que quisieran

aprender. listo se constata porque numerosos concilios subrayaron la

obligación que tenían los ceñiros eclesiásticos de impartir enseñanza, pero fue

hasta I 170 que el III Concilio de Letrán mandó que hubiese un beneficio (léase

paga) para un maestro que enseñara al clero y a los estudiantes pobres ei latín.
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El maestro resultó ser el canciller, o sea, el encargado de la ordenación y

los servicios eclesiásticos.

Ya en el siglo XII. con el aumento de población y el surgimiento de las

ciudades y la necesidad de servicios, la escuela debió cumplir con los

satisfactores de cultura intelectual que se requerían en las relaciones entre los

gobernantes, la diplomacia, la defensa de intereses entre individuos y estados,

la redacción de documentos, las contabilidades, la atención a la salud, la

redacción de leyes, etc. Para lodo eso debía haber gente preparada en distintos

campos del conocimiento y con diferentes niveles.

En las obras dedicadas a estudiar el tema de la educación en la Edad

Medía se encuentra siempre que la organización era aquella heredada de la

antigüedad tardía, que consistía en las artes liberales, divididas en dos grupos y

niveles, el Invhmi y el quac/r/vium. En el primero se estudiaba gramática,

retórica y dialéctica, a veces el orden era gramática, dialéctica, retórica; y en el

segundo, geometría, aritmética, música y astronomía, a veces el orden era

aritmética, geometría, astronomía y música- Las variantes marcan la mayor o

menor importancia que se daba a cada una de ias disciplinas.

Los autores más críticos señalan, casi sin profundizar, que en realidad no

tenemos la información para saber bien a bien cómo funcionaba tal sistema. Por
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ejemplo, en determinado momento y lugar el grammaticus enseñaba los

fundamentos de latín con su Donato, pero en otro momento el grammaticus

estaba en un nivel superior y, más allá de Donato, leía e interpretaba a los

autores clásicos tanto poetas como prosistas {enarratio poetarum), invadiendo

los campos de la retórica y la dialéctica. De ahí que, como veremos en los

intelectuales siguientes, algún maestro produjera una gramática, otro un

comentario, otros hicieran énfasis en la retórica, otros las combinaran. Sea

como sea, ellos entre otros, irán marcando el camino hasta el maestro que fue

Geoífroi de Vinsauf, un especialista en la poética-retórica.

Antecedentes

En las escuelas palatinas carolingias la enseñanza de la retórica se basaba en el

De doctrina christiana de Agustín de Hipona a fin de que todas las ciencias

fueran ancilares de la interpretación de la Biblia. Esta enseñanza estaba

reservada a los estudiosos cristianos quienes debían profundizar en las

alegorías e imágenes de los textos para obtener el conocimiento pleno de frutos

y de misteriosa belleza.

¿Por qué hay menos deleite en oír que los Santos son

hombres, por cuya vida y ejemplo la iglesia de Cristo desnuda

a los que llegan a ella de falsas doctrinas y recibe en su
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cuerpo a los que imitan sus virtudes, y que estos fieles y

verdaderos sirvientes de Dios, dejando de lado el peso de ¡os

asuntos seculares, vienen a limpiarse en el bautismo, y

entonces, informados por el Espíritu Santo, ponen de

manifiesto el fruto de una doble caridad hacia Dios y su

prójimo; por qué eslo es menos de/eiioso que oír la exposición

de la sentencia de! "Cantar de los Cantares", donde se habla

de la Iglesia como de una bella mujer: "tus dientes son como

un rebaño de ovejas recién nacidas, que vienen del baño, cada

una de ¡as cuales pare, dos mellizos y ninguna es estéril"? Un

hombre no aprende nada de esto que no pueda aprender de

las palabras más llanas sin la ayuda de la alegarla. Y, sin

embargo -yo no sé por qué-, encuentro más dulce pensar de

los Santos como los dientes de la Iglesia, separando a los

hombres de sus errores e incorporándolos, como si estuvieran

reblandecidos y masticados, en el cuerpo de la iglesia. Y

encuentro una infinita dulzura en pensar del esquilado

rebaño, dejando a un lado las cargas mundanas -como si

fueran sus vellones- v viniendo del baño, que es el bautismo,

cada uno ¡rayendo dos corderos- la doble ley de ¡a caridad-,

sin haber entre ellos ninguno estéril.

Agustín había analizado la vida interior del hombre y encontró que en su

parte más profunda está y es el secreto de Dios. Tal idea se presentará en los

textos medievales y en algunos será punto medular de su disertación filosófico-

1 En SOUTHERN. R. W t.a formación tic la ¡uta,! Media. Madrid; Alianza Edilori:il. 1986. p. 70. (el De
doctrina Cliristmiifí 11. <V en PL. XXXiV. pp. 3H-39).
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teológica; en el caso de Geoffroi, como veremos, el poeta debe ir siempre a su

interior para encontrar ahí el plan de su obra, su idea para la poesía que crecerá

con la ayuda de la mente y la razón.

La razón es también para Agustín aquella que lleva al hombre de lo

sensible a lo inteligible, es decir, a la sabiduría. Además, como podemos y

debemos usar la razón, gozamos de libre albedrío por lo que el hombre es

responsable de sus actos, si actuá mal es responsable de su pecado. Adán fue

responsable al transgredir la ley divina y para recuperarse necesitó de la gracia

de la Redención. El auxilio divino unido al libre albedrío pennite al hombre

luchar y vencer el mal. Para él, como dice Gilson 2, el hombre requiere de dos

condiciones: la gracia divina y el libre albedrío para actuar bien pues sin la

gracia el libre albedrío no querría el bien o, en caso de quererlo, no podría

realizarlo. Consiguientemente el efecto de la gracia no es suprimir la

voluntad, sino convertirla de mala en buena. Este poder de usar bien el libre

albedrío es precisamente la libertad (libertas).

Estas ideas, con aceptación o rechazo, recorrerán también la Edad

Media, y en Geoffroi las encontraremos enfáticamente expresadas cuando nos

habla de Adán y su responsabilidad.

GILSON. Éücniic. I ¿i filosofía en la lütod Medio. Madrid: Grcdos . 1967. p. 127.
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La influencia de Platón en Agustín es evidente cuando trata lo que se

refiere a la iluminación y las ideas, y por ello será uno de los filósofos que

transmitan la linea neoplátonica, ya cristianizada, a la Edad Media. Según

Hirschberger \ para Agustín el alma que goza de libre albedrío contiene en sí

misma las reglas que le prescriben la ley y la medida. En consecuencia dice

Agustín: No busques fuera. Vuelve hacia ti mismo. En el inferior del hombre

habita la verdad 4. Esas palabras, como veremos, estarán después en Geofíroi

cuando habla del hombre interior, así como también la idea de que la mente

encuentra la verdad, no la crea. En ese sentido la iluminación, considerada

como la verdad que irradia de Dios sobre el hombre, tampoco es algo

sobrenatural, sino se trata de un acontecer natural como el sol y la luz en

Platón.

A este respecto, Agustín dice:

... el alma racional aventaja a ¡odas las cosas creadas por

Dios, y está cerca de él; cuando es pura y cuanto más se

adhiere a él por ¡a caridad, tanto más participa de la luz

inteligible, y tanto más podrá ver, no con los ojos del cuerpo,

sino con la porción principal, que es su título de mayor

1 HIRSCHBERGER. Johanncs. Historia de lajiloso/ia. Antigüedad, Edad Media. Renacimiento. Barcelona:
Hcrdcr, 1977'"' (pres. Ir. y síntesis de t;i filosofía española por Luis Martínez Gome/.. S I . ) , p. 2<J5 y ss.
1 Cit. por HIRSCHBERGER. p. 295.
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excelencia, aquellas razones cuya contemplación la haca

sumamente feliz 3.

De acuerdo con lo anterior, Agustín admite ideas, reglas y razones

eternas (ideae, formae, species, radones aeternae) que son el fundamento de la

verdad; por ello tales ideas eternas en el espíritu de Dios coinciden con la

verdad, y, puesto que estas ideas son de Dios, se puede decir que Dios es la

verdad y venan esl id quod esl (la verdad es lo que es); sobre lo cual

Hirschberger 6 explica que la expresión « lo que e s» no significa la

conformidad del juicio con la cosa, sino con los modelos o tipos en la mente

divina.

En el De diversis quaestionibus 7, encontramos las palabras de Agustín:

... cada cosa fue creada con su propia razón de ser. ¿ Y

dónde debemos colocar estas razones de las cosas sino en el

entendimiento del Creador?

Pues él no miraba ningún modelo exterior a sí para

fabricar conforme a él todo cuanto fabricaba. Luego, si la

razón de las cosas, antes o después de crearlas, está en la

mente del Creador, donde todo es eterno e inmutable -ya

estas razones causa/es de las cosas llamó Platón ideas -, se

deduce que ellas son verdaderas y eternas, y permanecen

" De diversis quaesíionibus. X3. 43. El icxlo puede consultarse en C AN ALS Vidal, F. Textos de los grandes
filósofos. Barcelona: Hcrdcr. 1979. p. 32.
" Id . p. 297.
' ld- .p . 3132.
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inalterables en su ser, y con su participación se hace cuanto

.se crea, Je cualquier modo que fuere.

De conformidad con la línea de Plotino y Porfirio, Dios es todo ser: Todo

ser fuera de Dios es imagen y traslado de los modelos ejemplares

(exemplaria, formae, ideae, species, rationes) que existen en su mente H,

De conformidad con Filón: ha incardmado las ideas en la mente de Dios.

No constituyen ya un mundo lógico impersonal como en Platón; son ahora

algo de Dios... Por un lado, las ideas no son algo en si independientes, sino

que tienen fundamento propio... Por otro, se nos revela a través de ellas un

acceso a la plenitud y riqueza de la naturaleza divina. Sin caer en el

panteísmo emanación isla de los neoplatónicos... puede ahora desarrollarse el

drama del mundo a partir de Dios; el. mundo es reflejo de su esencia, destello

del divino modelo (ejemplarismo), y quien sabe leer sus símbolo y cifras,

hallará doquiera la sabiduría de Dios... y

Para Agustín, y para Geoffroi también, la creación cuenta con tres

factores: formas eternas, y tiempo y materia que no son eternos. De los

modelos divinos en la mente de Dios, que son la verdad y realidad auténticas y

plenas, se copian las cosas creadas que también son reales. La materia, que es

Cít. por HIRSCHBERGER. p. 300.
ib.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 15«
CAPÍTULO VI
FORMACIÓN INTELECTUAL DE GEOFFROi

lo no formado, sirve de vehículo para la forma- El tiempo se da por el cambio y

es esencialmente cambio '".

Estos tres factores de la creación divina se encuentran reflejados en la

creación poética de la teoría de Geoffroi: las ideas esenciales de las cosas, y

una de ellas es la poesía; la conformación de la materia en la poesía, y el

tiempo de la obra que debe ser cambiante siempre.

Ahora bien, sabemos que Agustín hizo uso de los instrumentos que le dio

su formación retórica para exponer y defender magníficamente su doctrina, y,

sin duda, fue coherente cuando, en su momento, Agustín también defendió con

decisión la elocuencia y su estudio en la retórica. Retomando las ideas de

Cicerón, en especial los primeros parágrafos del libro I del De inven!lona, así

como algunas paites del De oratore, señala que los hombres justos y buenos

deben aprender a defender la verdad frente a los falsos y para ello la retórica es

el instrumento útil que enseña a predicar y discutir con los herejes y los

sofistas.

Veamos el texto de Cicerón;

}' aún a mí, cuando reflexiono largo tiempo, la razón misma

me conduce especialmente a esta sentencia: a que estime <¡ue

la sabiduría sin elocuencia aprovecha poco a las

" ' En HIRSCHBERGER. op. ctl.. p. 2 % y ss . y cu CANALS. op cil . inlroducaón ;i S;m Agustín



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ
CAPÍTULO VI
FORMACIÓN INTELECTUAL DE GEOFFROI

ciudades, pero que la elocuencia sin sabiduría casi siempre

estorba demasiado; nunca aprovecha. Por lo cual, .si alguien,

omitidos los rectísimos y honestísimos estudios de la razón y

del deber, consume todo su trabajo en el ejercicio del decir,

ése se educa inútil para sí mismo, y como ciudadano

pernicioso para la patria; pero el que se arma con la

elocuencia, de modo que pueda no combatir las conveniencias

de la patria, sino pelear en favor de ellas, ése me parece que

habrá de ser un hombre útilísimo para razones tanto suyas

como públicas, y amiguísimo ciudadano '{.

Por su parte Agustín dice:

Pero quien tiene sólo un flujo vacuo de elocuencia, debe

guardarse tanto más de e/la, cuanto que gusta más a los que

le oyen, en materias que carecen de oportunidad, y, cuando su

público lo escucha hablar con fluidez, juzga que también

habla con verdad. En verdad, esta opinión no escapaba

siquiera a quienes consideraban necesaria la formación

retórica, por estimar que la sabiduría sin elocuencia sirve de

poco a un país, aunque la elocuencia sin sabiduría sea por lo

general un gran obstáculo y nunca ayuda. Por lo tanto, si

quienes nos han entregado las reglas de la oratoria en los

mismos libros- en que ellos trataron de esta materia, se ven

obligados por la urgencia de la verdad a hacer esta confesión,

aunque ignoren la verdadera y superior sabiduría que

proviene del Padre de las Luces, ¿cuánto más estaremos

159

O

E*3 «£

\

CICERÓN. De inveniiore. México: UNAM. 1997. p. ! (irad. de Bnlmaro Reyes Coria).
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nosotros, ministros e hijos de esta sabiduría, obligados a no

defender otra opinión? '"

Un poco adelante, Cicerón continúa su argumentación y dice que el

estudio de la retórica sirve para que los buenos no dejen a los malos hacer

detrimento y ruina de todo usando la elocuencia, sino que ésta sirva para una

vida óptima:

Por ¡o cual, a ¡vicio mío por cierto, sin embargo, hay que

estudiar ¡a elocuencia, aunque algunos abusan de ella lanío

en privado como en público: pero ciertamente con más ahínco

por esto: porque los malos no puedan muchísimo con gran

detrimento de los buenos y ruina común de lodos, en especial

cuando esto es lo único que máximamente concierne a todas

las cosas, las públicas y las privadas: por esto se hace segura

la vida: por esto, honesta: por esto, brillante: por esto mismo,

jocunda '"'.

A su vez, Agustín la plantea enfrentando la verdad al error:

Por tanto, dado que también tenemos a nuestra disposición

el poder de la elocuencia, que es tan eficaz para defender tanto

la causa errónea como la verdadera, ¿por qué no la adquieren

celosamente los buenos, en servicio de la verdad?

'- MURPHY. Jumes J La Kviórua ,/<• la lü/ati Media MCMCO: F C. E..19X6. pp 70-71 (el lc\to es De
doctrina ('lirisüana. IV. v. fí)
" C I C E R Ó N , o p . c n . . p. 4 .

'•'" M U R P H Y . J a m e s j . . op . ci l . . p . 71 (De thariiM Chnsiiana. IV. III. ?).

FALLA DE ORIGEN
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Como puede verse, los intertextos de Cicerón en Agustín son claros,

pero Agustín amplifica llevando la materia a la prédica cristiana, en tanto que

abrevia lo relacionado a la vida pública y política del mundo romano de la

República.

Señalemos de paso que el primer párrafo de Cicerón se repite

innumerables veces en la Edad Media. La sustantiva unión de retórica y

sabiduría será la piedra de toque, el fundamento para la defensa y difusión de

los estudios de retórica.

Igualmente, el inicio del parágrafo seis del mismo libro primero del De

mventione, será básicamente la definición de retórica de la Edad Media: Hay

alguna razón civil que consta de muchas y grandes cosas. Y alguna parte de

ella, grande y amplia, es la elocuencia artificiosa que llaman retórica.

El De invenlione será conocido como la rhetorica vedis, frente al otro

tratado, para nosotros anónimo, que en la Edad Media consideraban de

Cicerón, la Retórica a Herennio o rhetorica nova. Ambas ofrecieron hasta el

siglo Xll el apoyo teórico principal para la materia, pues, de uno u otro modo,

serán la fuente de los autores de la antigüedad tardía que escribieron sobre

retórica.
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Casi contemporáneo de San Agustín, el gramático Elio Donato escribió

su Ars minar y su Ars maior, que serán los manuales de gramática de toda la

época medieval y aun de parte del Renacimiento. La primera servía en el

primer nivel del aprendizaje de la lengua latina y la segunda en un nivel más

avanzado, pues contiene un recuento amplio de figuras y un apartado sobre

métrica. La clasificación, definición y ejemplo de figuras, que aporta del Ars

maior junto con el de la ¡Idónea a Herennio, constituye el material para la

retórica y la literatura figurativa a las que pertenece sin el menor asomo de

duda la obra de Geoffroi que es digna heredera de ellas.

Para tener una idea más clara de lo que esto significa, me permito copiar

el cuadro de Murphy en donde compara el libro 111, Harbarismus, del Ars

maior de Donato con el libro IV de la Rhetorica ad Herennium l:\

Ei Barharismas de Dónalo
comparado con ia Rheloriea ad Herennium, Libro IV,
de Seudo Cicerón 1(>

Harbarismus
A. Metapiasmo

B. Se heñíala i ex eos
1.- prolepsis
2.- zeugma
3.- hipozeuxis
4.- silepsis

ad Herennium
A. (Sin sección equivalente, aunque cabe

incluir siete tipos de metaplasmos bajo
ei análisis de la atlnominalio
(paronomasia) en IV, xxi, 29)

B. Verbomm exonialtones
• —

—

—

—

' 'MURPHY. Jumes J..op. cii.. pp.
' " I d . , pp 48-49
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5.- anadiploxis
6.- anáfora
7.- epanalcpsis
8.- epizenxis
9.- paronomasia
10.- schc.sis onomakm
11.- parhomcon
12.- homeopiolon
13.- homoi'oieleuton
14- polyptoton
15.- hirmos
16.- polisíndeton
17.- dialyton (asíndeton)

C. 7/77/7/

1.- metáfora
2.- catacresis
3.- melalepsis
4.- metonimia
5.- antonomasia
6.- sinécdoque
1.- epíteto
8.- onomatopeya
9.- perífrasis
10.- hipérbaton

a. histerología
b. anas troje
c. paréntesis
d. tmesis
c. svchisis

1 !.- hipérbole
12.- alegoría

a. ironía
b. antífrasis
c. enigma
d. ciiierenlismo
c. paroemia
f. sarcasmo
j i. asiismo

— (pero cfr. 19, gradatio)
—

—
-—
17.- adnominatio
—

—(pero véase iV,xii, 18: f> 77/ÍÍ, tute.-.)
15.- sumiller cadens
í 6.- similiter destnens
17.- adnominaiio
—

—

33.- dissolulio

C.'íropi (E\ número entre paréntesis
indica el orden de los tropos)

44.- traslatio (9)
43.- abusio
—

38.- denominatio (3)
37.- pronominal'io (2)
42.- inteleciio (7)

36.- nominal io (1)
39- circnmifio (4)
40.- tramgressio (5)
—

/íí'n'fnvfj

—
—

4] . - superlatio (6)
45.- permutado (10)
—- (/?(.'/' conlrarium?)

(per contrarium?)

- -



TESIS DOCTORAL CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ
CAPÍTULO VI
FORMACIÓN INTELECTUAL DE GEOFFROl

164

13.- homoeosis
a. icono
b. parábola
c. paradigma

D.(Excluidos los schemala dianoias).

—
—

— . •

—

D. (Diecinueve sententiarum exorna/iones).

Casiodoro (c. 490-583) fue un autor preferido en el siglo X con su obra

Enseñanza divina y .secular (Instituciones), un amplio estudio dividido en dos

partes, de las cuales la primera estaba dedicada a la enseñanza cristiana

teniendo la Biblia como texto fundamental y la segunda a las artes liberales.

Pero, aparte de la expresión genera/ de todo el plan de esludios, las dos

partes estaban desconectadas por completo- lis fácil leer la segunda parte

simplemente como un tratado de las artes liberales, sin darse cuenta de c/ue

tienen alguna conexión con la interpretación bíblica, y Í-'.SYO es lo que muchos

de sus lectores parecen haber hecho l .

La demostración de ello es que de lodos los numerosos manuales

conservados sólo tres contienen las dos partes, y la consecuencia que podemos

deducir es que los estudios seculares se iban independizando.

Otro autor antiguo que adquirió fuerza desde el siglo X lúe Anicio

Manlio Se veri no Boecio (480-524) contemporáneo del anterior, quien ofrecía

SOUTHERN, op. cit.. p. 18Í
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materiales de estudio para el curriculum de las artes liberales; pero, a

diferencia de San Agustín y Casiodoro, el suyo no era un programa completo,

pues no pudo terminarlo debido a lo ambicioso de su intención, que era

presentar a Platón y Aristóteles en latín y a fin de completar la herencia latina

con la griega.

Sus traducciones, resúmenes y comentarios circularon profusamente

durante el siglo XI y fue el primer gran momento de la lógica aristotélica, cosa

que no ofrecían ni San Agustín ni Casiodoro en cuyos programas de estudios el

papel de la lógica era muy modesto.

En realidad, Boecio era conocido desde antes por su De consolatione

philosophiae y sus tratados de aritmética y música, pero sus Tópica o De

differentihus topicis así como sus traducciones de los Analíticos primeros, los

Analíticos posteriores, el Sobre la interpretación, los Argumentos sofísticos de

Aristóteles, se estudiaron más a partir del siglo XI.

Lo que debe llamarnos la atención en este punto es algo que Murphy

dice sobre Boecio: Define la lógica como ralio disserendi, término que, a

primera vista, podría por igual aplicarse a la gramática, la dialéctica o la

retórica. Boecio parece un lógico que busca, casi con incomodidad, un sitio
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para la retórica en un mundo orientado hacia la dialéctica M. El caso es que,

si buscamos en ia organización escoiar y posteriormente en los estatutos de las

primeras universidades, no encontraremos con claridad la ubicación de la

retórica que parece quedar repartida entre gramática y dialéctica, problema que

atenderemos después.

En cuanto a la gramática, Prisciano, contemporáneo de Boecio, escribió

¡nsiiiiitiomim gramma/icae, una obra para estudios gramaticales de nivel

superior, después de las dos artes de Donato, pero, y esto nos importa para

GeoftVoi, escribió dos obras en que la poesía y la métrica son tema, De metris

fahulanim y Partitiones duodecini vcrsuum Aeneides principaiium, esta última

con explicación interpretativa de doce versos de la Uncida.

Con ello se continúa la tradición de la versificación clásica que sin duda

era cada vez más difícil, entre otras razones por la pérdida de la cantidad

silábica que iba aumentando.

Antecedentes medievales

Ya entre los escritores completamente medievales, encontramos a Beda (673-

735), en el mundo anglosajón de la Inglaterra anterior a la llegada de los

' ' MURPHY. James J..op. c i l . pp. 81-82.
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normandos. Beda el Venerable escribió varias obras, entre ellas su famosa

Historia eclesiástica gentis anglomm y tres dedicadas a cuestiones del

lenguaje, la fundamental Ars grammafica, un De arte métrica y un De

schematihits, y es por estas tres que se le considera como el primer gran

expositor de dichas materias en Inglaterra.

Si alendemos a los títulos de las obras gramaticales, puede deducirse que

Beda juzgó que separar la versificación de la gramática general y del tratado de

las figuras sería mucho más útil para su estudio.

Sin duda, lo anterior es un aspecto innovador e interesante, porque

rescata del olvido una línea de la tradición antigua, aquella que buscaba ía

delimitación, división y separación de los diversos campos del conocimiento.

Cuatro siglos después de Beda, la Poética Nueva de Geoftroi de Vinsauf

demuestra que se ha consolidado la producción de obras especializadas.

Justamente la generación anterior a Beda se había encargado de

introducir y afianzar el latín en la isla dando los primeros frutos teóricos y

literarios con el vigor extraordinario de misioneros y fundadores de iglesias

entre los que destacó Benito Biscop de Northumbría, quien habiendo hecho

varios viajes al continente para estudiar, regresaba siempre con una gran

cantidad de libros que reunió en Jarrow, de donde se alimentó Beda, de quien
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Gil son dice : un anglosajón como Beda hubiera debido, normalmente, vivir y

morir sin saber una palabra de latín: mas he aquí que, en la historia de la

literatura latina, su oftra se coloca... a continuación de las de ('asiodoro,

Isidoro, (Juintiliano y Carrón ¡9.

El alimento de Beda estuvo resguardado, fuera del continente, y sirvió

para la formación de muchos intelectuales anglosajones, siendo además un

acervo bibliográfico del que se copiaron después los ejemplares para el resto

de Europa.

Como Beda, Alcuino fue otro anglosajón muy preparado que ayudará

con sus conocimientos de gramática y retórica a Carlomagno en su programa

educativo, programa que ayudó a producir el llamado renacimiento carolingio.

El problema de Alcuino en Francia era la escasez de libros y de ello se

queja en una carta: /.o digo a Vuestra Señoría para que vuestro constante

amor a la Sabiduría os inspire enviar alguno de mis alumnos a (irán Bretaña,

de donde ¡raerán a ¿''rancia todas estas flores británicas. Asi, el jardín del

lidén no estará únicamente en York, como jardín cerrado (hortus conclusus),

sino que se verá brotar en esta Tu re na de ¡-'rancia, como un retoño del árbol

del Paraíso 2".

'" GILSON. tílicniic. op. cit.. p. 175.
:" GILSON. Élicnnc. op. cil.. p. 181.
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Alcuino además escribía poesía y dicen que prefería, en privado, la

Eneida a los Salmos, de manera que la materia poética seguía en pleno

ejercicio.

Al lado de los estudios de literatura, o sea, la gramática, la retórica, la

versificación y las figuras, se daban avances y cambios en la dialéctica o lógica

o filosofía, según la llamen los autores. A este respecto quiero mencionar a

Juan Escoto Erígena, porque Geoffroi de Vinsauf parece tener puntos de

contacto con este irlandés del siglo IX en partes medulares de su teoría.

Escoto Erígena había estudiado griego en Irlanda y, cuando llegó a París,

entre 840-847, io perfeccionó en San Dionisio con los monjes griegos que

estaban ahí. Fue entonces cuando realizó sus traducciones del Corpus

areopagiticum *', los Ambigua de Máximo el Confesor ~~ y el De hominis

"' El Corpus areopagiiicum comprende De la jerarquía celeste. De la jerarquía eclesiástica. De los
nombres divinos. Teología mística y dic/. Cartas. Las obr;is llevan el nombre de Dionisio, y se le identificó
con Dionisio, miembro dei Arcópago. que escuchó a Pablo y se convirtió {Hechos. XVI I . 34). En las obras se
présenla como discípulo de Pablo. Los eserilos aparecen en el año 532 en el curso de un coloquio teológico.
E) Corpus conlicnc fragmentos de Proclo (41 1-485) por lo que la obra que leñemos casi con seguridad debe
haberse conformado a lo largo de los siglos I a V o Vi . Dionisio no identifica las ideas con Dios sino que las
subordina a Él Primero fue traducido por Hilduino. después por Escolo Erígena y luego por otros. Influyó en
anteriores y cu Mugo de San Vielor. Robcrio Grossclcsic. Albcrio Magno. Tomás Gaio. San Buenaventura.
Santo Tomás de Aquino. Dionisio el Cartujo y muchos oíros (GILSON. op. cit.. pp. 76-81)
" Máximo el Confesor o de Crisópoiis (580-662) escribió muchas obras de c\cgcsis. de liturgia y de

ascética, un tratado Sobre el alma y unos comentarios teológicos denominados por Escolo Erígena como los
Ambigua que traían los pasajes difíciles de Dionisio el Arcopagila y de Gregorio Naciaccno. Para él Dios es
la mónada pura, fuente indivisible c inmultiplicablc. Al moverse la mónada engendra la diada, el Verbo, y
luego la Triada, ci Espíritu Santo. Jesús vino a rc-crcar a la criatura humana y lomó lodo del hombre.
cNceplocl pecado, para librarnos del pecado. El hombre abusó de su libertad y se degradó, (id., pp. 8Í-S5).
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opificio de Gregorio Niseno 2 \ Como obra propia compuso el De naturae

divisione y un Comentario a la Jerarquía celestial de Dionisio.

Una anécdota dice que regresó a Inglaterra a enseñar en la abadía de

Malmesbury y murió asesinado por sus alumnos: a pueris quos docebat

graphiis perfossus 2A. Sin embargo esto puede más bien considerarse a la luz de

que su pensamiento fue condenado en los concilios de Valence y de Langres

(855 y 859) y siempre se sospechó de su ortodoxia.

Lo que nos interesa de su doctrina es el énfasis que puso en las

relaciones entre la razón y la fe, aspecto de concordancia u oposición que ya

había sido tratado y que recogerán después los eruditos de la Escuela de

Chartres; pero en él no hay respuestas únicas, sino una serie de respuestas al

problema del conocimiento que varían en la historia (vista, claro, desde la

postura cristiana), y en las que la fe debe presidir a la razón, pero el hombre no

debe contentarse sólo con la fe, sino que ésta debe ser la guía de la razón en el

camino de la interpretación de las Escrituras. De este modo, Erígena expresa la

unidad de la sabiduría cristiana que armoniosamente ilumina el alma, aunque

todavía ésta no es la luz plena, porque necesita además de la especulación

: i Gregorio de Nisa o Niseno (c. 335- p. 394). Sus cscriios son: Sobre la formación del hombre o De hominis
api/icio. Comentario sobre el Cantar de los Cantares y Sobre las ocho Bienaventuranzas, y Dialogo con
A-lachna sobre el alma y la inmortalidad. L;i razón del hombre está en el alma que no puede preexislir
porque Dios crea a un tiempo cuerpo y alma. <Cfr. Giíson, op. cil. pp. 65-69).
-'GILSON. op. cil..p. 189.
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filosófica para llegar a ia visión beatífica, es decir, la visión de la luz divina

misma en la otra vida 2 \

El método que debe seguir la razón consta de división y análisis, y

ambos llevan al mismo punto, pues del género supremo se llega a los géneros

menores y viceversa, basta llegar a la unidad primera. De acuerdo con eso, su

idea de naturaleza es que ésta comprende todo lo que existe y lo que no existe.

La naturaleza sólo puede dividirse en cuatro: la naturaleza que crea y no es

creada; la naturaleza que es creada y crea; la naturaleza que es creada y no

crea, y la naturaleza que no es creada y crea. Sin entrar en las discusiones

teológico-fiiosófícas sobre las naturalezas primera y cuarta, que Gilson 26

interpreta como Dios, lo referido a la segunda naturaleza, esto es, la creada y

que crea corresponde a las Ideas arquetipicas, creadoras de las cosas, pero

también creadas por Dios; en cuanto a la tercera naturaleza, la que es creada y

no crea, son las cosas creadas por las Ideas arquet¡picos. Si consideramos que

Dios es el primer concepto y el cuarto, se establece una relación circular de

principio a fin.

: í GILSON. Éltcnnc. op di., pp. 190 y ss.
:'' GILSON. Liicnnc. op. al., p. I1J4.
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Erigena dice que los creadores arquetipos han sido llamados prototipos,

predestinaciones, voluntades divinas o Ideas, pero, sea cual sea ei nombre que

los filósofos les hayan dado, son los arquetipos o arquiformas 27 de las cosas.

Hirschberger explica la doctrina de Erigena así 28.

Al conlempiar.se Dios a si mismo salen de íii desde lodo

eternidad, en pura intemporal/dad, las ideas- En ellas se

despliega Dios a sí mismo y crea con ello los principios del

devenir; pues estas ideas son las verdaderas cansas del ser de

las cosas, las causae primoridales o prototypae.

De acuerdo con io anterior, son las ideas mismas las que confieren el ser

al mundo, que es la naturaleza creada, pero que no crea. Cierto que el mundo

sensible no reproduce io idea en su pureza; pero hacia ello tiende 29.

En Erigena es fácil reconocer la herencia neoplatónica y, como dice

Hirschberger, no habla de modo distinto a como hablaron (¡regona de Nisa,

ei Pseudo-Areopagila y Máximo C 'onjesor, de los que acusa fuertes influjos-".

Pero, además, como afirma Gilson, ha expuesto tan vigorosa y

enriquecidameme esa herencia que la ha hecho suya •".

Joannis Scolus Eri^cna. ir. al luiin De luí-rardua vctlesiasuca S.Dionysii Areopugilac. c:ip IV. \>L
(Paleología Luiiua) 122 11090 B\
: s HIRSCHBERGER. Jabalines, op. cil.. p. "Í32
: " Ib
" I b
11 GILSON. Eticnnc. op. cil.. p. 1VX.

FALLA DE ORIGEN
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Ahora bien, en cuanto a! Verbo, es la Idea principal en donde se

encuentran la rafia, ias speaes y la forma de todas las cosas. El Verbo - Dios -

es bien, esencia, vida, razón, inteligencia, sabiduría, virtud, felicidad, verdad y

eternidad; después de éstas vendrían el amor, la paz y un número infinito de

cosas, entre las cuales me pregunto si puedo poner la poesía. La diferencia que

hay es que el Verbo engendrado por el Padre es anterior a las Ideas y que ellas

no son Dios como el Verbo, sino creaciones de Dios. Gilson piensa que no

deben ser considerados como una re/ación de causa o efecto, sino que

¡ingería piensa más bien en lo que son, en el orden del conocimiento, (como)

las relaciones de signo a cosa significada. La naturaleza divina se crea a sí

misma en ias Ideas divinas: seipsam creat, hoc est, in sins leophaniis incipii

apparere ..., y como leofania es luz, pues todos los seres creados son luces que

iluminan a Dios, son signos y símbolos para ser interpretados y para que se vea

en ellos a Dios. En todo ello, Erígena sigue a Pseudo Dionisio y Gregorio de

Nisa.

En su Comentano a la Jerarquía celestial, los ángeles son inteligencias

que tienen un conocimiento inmediato de la divinidad, pero ni siquiera ellos ven

a Dios, sólo puede ver sus teofanías. En los ángeles mismos hay órdenes y

grados. Después está el hombre, Adán, mucho menos capaz, quien al caer

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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arrastró consigo a todo el mundo de ios cuerpos; pero aquel Adán fue sólo e!

hombre que apareció en el sexlo día de la creación, reflejo del Hombre

inteligible que subsiste eternamente en Dios. El Hombre inteligible está lleno

de inteligibles, pues en su pensamiento (animas, me/?.v, intellecfus punis\ nous),

todos los seres existen como lipas inteligibles de manera más perfecta que en la

materia, lo cual surge así: ex ipsis causis ei suhsianíiis (las Ideas), mundus

isie, coagula!is vichiicel illorum qualitalibus, processeral '2 (¿caldo

primordial9). El Hombre no puede entender la esseníia o overía, pero sí las

naturalezas de las cosas en las que eslán la esencia y la malcría. Cuando el

hombre entiende es porque su alma tiene el primer movimiento, y cuando ésta

ejerce el segundo movimiento funciona la razón {rada, virtus, logas, dynamis).

La mayor parte de lo anterior esiá en Gregorio de Nisa y después lo

encontraremos en GeofiVoi de Vinsauf.

El hombre regresará a Dios en un orden que va del cuerpo al alma y se

hará vida; la vida se hará sentido; el sentido, razón; la razón, pensamiento, y de

ahí a la Idea, su causa primera, siendo de tal forma devuelto a Dios. También el

globo terrestre volverá a! paraíso en un movimiento que irá de esfera en esfera

hasta ser penetrado todo por Dios que será el final del retorno. Para la

: : id., p. 20v
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realización de semejante plan ftie necesaria la venida de Cristo y su

Resurrección; ¿y el infierno y el diablo? Para Erígena, siguiendo a Orígenes,

eso es resto de superstición pagana. Cuando al fin Dios gane, desaparecerá de

la naturaleza toda huella del mal, y los ímprobos en su conciencia estarán en la

muerte eterna de la ignorancia de la verdad que es Cristo, lo cual es el peor

castigo.

Hasta aquí, en líneas muy generales, resumidísimo algo del pensamiento

de Juan Escoto Erígena. Pensamiento que, como dice Gilson, causó estupor con

su inmensa epopeya metafísica, avalada con veinte autoridades citadas, entre

las que destacan Agustín de Hipona, Dionisio, los dos Gregorios, Orígenes y

Máximo el Confesor 33.

Es evidente que Erígena se encuentra ubicado dentro del realismo

extremo y, aunque era visto con reservas por los hombres de las escuelas, no

dejó de despertar interés y suscitar interpretaciones críticas a lo largo de los

siglos.

Si nosotros leemos con atención los dos poemas mayores de la Poética

Nueva M podemos encontrar ideas e imágenes sin duda relacionadas con la

id., pp. 207-208.
Cfr. p. 204 y ss. de esle capitulo.
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concepción de Erígena y con los autores que éste tradujo por un lado, y con

Agustín de Hipona por el otro.

Podría parecer que en dichos poemas Geoffroi sólo relata poéticamente

pasajes bíblicos; sin embargo, un análisis detenido de ellos nos obliga a

reflexionar por qué llama a Adán enemigo tan feroz contra nosotros (in nos

tamferus hostis> v. 1106), y la respuesta la encontramos en lo que Gregorio de

Nisa llama la doble creación del hombre; la primera, la del arquetipo o idea del

hombre; y la segunda, la de Adán, cuya mente se equivocó y no se guió por la

razón [vv. 1111-1119], o cuando repite la palabra error sobre el mismo tema y

señala que fue mayor la culpa de no deplorar su situación de reo que el haber

degustado el fruto prohibido [vv. 1481-1482]. Todo ello es una interpretación

específica de los pasajes bíblicos en que se reconoce a Erígena y a las fuentes

de éste, ya que habla de error y de culpa, no de pecado, y pone énfasis en la

participación de la mente que no actúa de acuerdo con la razón.

Hemos visto algunos antecedentes de carácter gramatical y uno referido

a la filosofía y teología que nos llevarán a Geoffroi, pero falta anotar la

continuidad y cambio de la retórica, para lo cual debemos encontrar a Gerberto

de Reims quien, en el año 972, rescató el estudio de la lógica aristotélica, como
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lo atestigua su discípulo Richer en una descripción sobre la enseñanza de su

maestro en su cuarto de trabajo; cito a Gilson:

Gerberto explicaba la introducción de la lógica de Porfirio,

Las Categorías y el De Interpretatione de Aristóteles y ios

Tópicos de Cicerón, todos con los comentarios de Boecio, y

varios en sus traducciones, así como los propios tratados de

Boecio sobre silogismos, definiciones y análisis lógico.

Gerberto dejó de lado, según parece, los superficiales libros

de texto que habían satisfecho a los estudiosos de la época

carolingia y mostró el camino para un estudio más intenso y

un nivel más alto de eficiencia en la lógica, que el conocido en

occidente desde los tiempos del propio Boecio 35.

Sin embargo la importancia de su método estaba en la retórica porque la

tradición clásica en que ésta se sostenía le proporcionaba un conjunto de

verdades, escondidas por siglos. Para él, la lógica tenía un carácter de hermana

y compañera de la retórica, pues donde ésta busca persuadir se apoya en la otra

a fin de allanar las discrepancias que puedan surgir, más que provocarlas. Será

hasta el siglo XII cuando la lógica desafíe los fundamentos de las creencias

religiosas o políticas. Para Gerberto, conservador y pacifista, la retórica es el

arte y su esclava la lógica.

GILSON. Éticnnc. op. cil.. p. 188.
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Yo siempre -escribe- estudié ambas para vivir bien y para

hablar bien... porque la primera es más impórtame que la

segunda, puede bastar para quien ocupe una posición

privada, mas en los asuntos públicos entrambas son

necesarias. Para hablar convenientemente, persuadir y

contener con claras palabras la voluntad de los hombres sin

ley es útil en sumo grado J ' .

Según Richer, los alumnos de Gerberto primero estudiaban lógica y

luego retórica y leían a Virgilio, Estacio, Terencio, Juvenal, Persio, Horacio y

Lucano; después practicaban cómo defender sus posiciones frente a un sofista.

Del programa de Agustín de Hipona al de Gerberto hay sin duda una

evolución hacia la secularización de los estudios e, igualmente, hay una

persistencia de la formación retórica.

Otros dos autores que reconocemos en la Poética Nueva son Anselmo de

Canterbury (1033-1109) y Juan de Salisbury (c. 1115-1180).

El primero, con gran influencia de Agustín , escribió el Monologium, el

Proslogium y el De Vertíate^ así como tratados y cartas. En el Monologium

afirma que la fe y la razón son las fuentes de conocimiento en este orden: se

cree para entender, no se comprende para creer, y la defensa de su afirmación

es dialéctica: si crees debes intentar comprender racionalmente lo que crees y

16 Citado en SOUTHERN, op. cil.. p. 19».
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eso es la inteligencia de la fe, pues si no pasas primero por la fe es presunción,

y si no continúas con la razón es negligencia, sicut reclus ordo exigit ut

profunda fidei prius credamus prius quam ea praesumamus raüone discutere,

ila negligenüa mihi videtur, si postquam confirman sumus in fide, non

studemus quod credimus intelligere -1?.

La confianza de Anselmo en el poder de la razón lo llevó a pensar que

con las razones necesarias^ la razón puede afirmar los misterios de la Trinidad

y la Encarnación, pero eso no significa hacerlos inteligibles pues ya no serían

misterios. !

Esta forma de enfrentar y resolver el problema entre razón y fe es

justamente lo que sigue Geoffroi, de ahí que al tratar la Trinidad y la

Encarnación expone razones necesarias como argumentos para afirmarlas, y

no pretende explicarlas como inteligibles [vv. 1138-1140, 1145-1148, 1512-

1518].

Como Erígena, Anselmo afirma que en las ideas de Dios están las cosas,

y se crean al ser pronunciadas por el Verbo, pero difiere de él en que las

criaturas preexisten en Dios y ellas no son sino Dios en Dios.

" G1LSON. Élicnnc. op. cil.. p. 227.
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El siglo XII

¿De dónde saca Geoffroi las ideas con que se dirige al papa (sin nombrar cuál)

en los versos del 1281 al 1355 38 que ya hemos citado, a lo largo de los cuales

lo aconseja, sentenciosamente lo amonesta y le indica cómo debe actuar? Es

claro que de Juan de Salisbury, pero esto no quiere decir que encontremos los

intertextos de éste en los versos de Geoffroi, sino más bien ese tono con que

viste de objetividad las palabras; pues, de la misma manera que en el

Policraíicus de Juan de Salisbury de 1161, después del "asunto Becket", no se

menciona a Enrique II, el rey, sino sólo se habla de cómo debe ser y actuar el

rey, asi también en la Poética Nueva de Geofiroi no se menciona en esa parte a

Inocencio sino sólo cómo debe ser y actuar el papa. Ambos escritores tenían

enfrente a dos hombres poderosísimos y no se les puede escatimar el

reconocimiento a su valor.

El Policraíicus es una obra doctrinal de la generación anterior a la de

GeoíTroi que había armado revuelo, dado que planteaba cuestiones políticas y

morales en torno al gobernante quien, según el autor, debía hacer respetar la ley

divina, pues, en caso de no hacerlo, caería en un gobierno tiránico en el que el

cuerpo social no funcionaría sana ni armoniosamente y entonces, si se llegara al

1!í Cfr . p. 204 v ss.
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punto de dañar a los ciudadanos en su religión, incluso el tiranicidio podría ser

la solución. Semejantes ideas, en aquel mundo de emperadores y reyes que

hacían todo lo que estaba de su parte para afianzar sus poderes, crearon una

controversia que rebasaría con mucho su tiempo.

Por lo demás, para Salisbury, el poder más importante era el de la

Iglesia encargada de velar porque la ley divina se cumpliera; la Iglesia era la

depositaria de los dos poderes y lo único que hacía era entregar la espada

temporal a los gobernantes civiles.

Como Juan de Salisbury, Geoffroi reconoce sin lugar a dudas la

supremacía del poder del papa, pero es capaz de recordarle que en tanto que es

gobernante y detentador del poder, debe ordenar {diclare) las leyes sagradas

[v. 1284]; debe castigar a los que lucran [vv. 1287-1290] porque estos

vendedores de lo ilícito ejercen su maldad, la simonía y la avaricia [vv. 1291-

1305]; debe ser prudente, y debe ser modesto, no soberbio, pues si es grande es

por Dios, no por él [vv. 1323-1330]. En los siguientes versos, todavía dirigidos

al Papa, hay una confirmación sobre la obligación que tiene de cumplir con la

obra que Dios le encomienda para que el mundo sea limpio, bello («/ mundum

faceré!jnundum\ añadiendo la comparación con el médico que debe curar las

heridas [vv. 1331-1349].
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Geofíroi dice que si el Papa es remiso, el perjuicio que resulta no sólo es

personal sino público [v. ] 358], y vuelve a repetir que su actitud conlleva, si no

actúa bien, la perdición pública que destruye a todos [v. 1300] recordándonos

a Juan de Salisbury que llama al príncipe persona pública y poder público.

Debemos explicar que las obras son muy diferentes, la de Salisbury es un

tratado de doctrina político-moral cuyo teína es el análisis y la crítica del

principe, la de Vinsauf es un manual en verso para enseñar a hacer poesía, pero

eso no le impide tocar el tema en un ejemplo, que, entre otros, marca a la

Poética Nueva frente a las demás artes versifícatorias de ese momento, esto es,

la referencia constante a su realidad, el tratar temas importantes con buena

argumentación y bien organizados y con elocuencia precisa, adecuada al

asunto, en esto es evidente su formación retórica y ia enseñanza que continúa la

tradición.

Ahora bien, Juan de Salisbury fue uno de los representantes de la famosa

Escuela de Chartres, el centro intelectual más importante de la primera mitad

del siglo Xlí, parte de cuya tradición señera sigue Geofíroi, como se ve.

En Chartres, desde el siglo XI, se habían formado personalidades

importantes para la cultura, todos ellos discípulos de Fulberto (+1028), entre

los cuales estaban Hildegardo, filósofo, físico y matemático, Reginaldo de
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Tours y Berengario de Tours, los gramáticos más reconocidos de su tiempo. Lo

que Fulberto había propiciado era la discusión de las artes liberales con el

apoyo de textos clásicos y el estudio de los poetas latinos, y había despertado

un interés especial en ciertos temas gramaticales como e! de la significación y

el de la derivación de las palabras, la relación entre el lenguaje y la realidad que

Berengario desarrolló junto con unas normas para la elocución, sentando el

precedente de lo que Bernardo del Chartres, el grammaticus, presentaría en las

dos primeras décadas del siglo XII.

Conocemos a este Bernardo por el Meta/ogicon de Juan de Salisbury l9

que fue su alumno y lo admiró tanto como maestro que nos describe su método

de enseñanza y lo que les decía sobre el provecho de conocer a los autores

antiguos: ¡ísios, gracias a la diacrisis, palabra que podemos traducir por

ilustración o coloración, y partiendo de la materia bruta de una historia, de

un lema, de una fábula, con la ayuda de todas esas disciplinas y de un gran

arle de la síntesis y de la razón, hadan de la obra terminada como una

imagen de todas las arles. La gramática y la poesía se mezclan íntimamente v

abarcan loda la extensión del lema. Sobre ese campo, la lógica, al aportar los

En el libro / del Mvialogicim. Juan de Salisbur\ habla de gramática > comprende el 'ínvnmi con k>
retórica > ki lógica. Es de los pocos mcdicvalislas que cita a Quimiliano y de el toma 1;¡ ¡tnielecnn como
forma para enseñar. Cfr. WOODS. Marjoric. "Some Tccluiiqucs oí Teaching Rliciorical Poelics 111 llic
Schools of Medieval Europc". en ¡.cntriiiiy. ¡rom llic ¡listones oj Rht'tonc. Carbondale and Edwardsvillc
SoLilhcrn Illinois Univcrs.il\ Press. 1993. pp. 91-1 I v
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colores de la demostración, infunde sus pruebas racionales con el esplendor

del oro; la retórica en virtud de la persuasión y del brío de la elocuencia

imita el brillo de la piala... Estudia atentamente a Virgilio y a tucano y

cualquiera que sea la filosofía que profeses, comprobarás que puedes

acomodarla a ellos 40.

A Bernardo pertenece la frase somos como enanos montados sobre ¡as

espaldas de gigantes. Vemos, pues , más cosas que los antiguos y más

alejadas; pero no por la penetración de nuestra vista o por nuestra mayor

talla, sino porque nos levantan con su altura gigantesca4I.

Leía y explicaba a Cicerón, Séneca, Macrobio, Boecio, y también el

Comentario de Calcidio "i2 al Ti meo de Platón; de ellos toma gran parte de su

postura; por ejemplo, de la Caria I .VIH de Séneca extrajo la definición

platónica de las Ideas 4 \ y llevando esto al estudio gramatical dijo que la

relación que había entre las Ideas y sus participaciones era la misma que se

daba entre una palabra primitiva y sus derivadas, porque significan lo mismo

pero estableciendo relaciones distintas. A diferencia de Gerberto no subordinó

"" LE GOFF. Los intelectuales en la Edad Media, pp. 29-39.
" En SOUTHERN, op. cil.. p. 213.
12 CALC1DIO. autor del siglo IV. d. C. Traductor y comentador de Platón, del Tuneo comentó del 17A al
53C. Comentó a Adrasto. Gayo. Numcrio y Porfirio. Alguien afirma que el ejemplar del Tuneo que tenía
habia pertenecido a Cicerón.
11 eornm quae natura fiunt exeinplar aetcrnuin.
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la lógica a la retórica, sino que introdujo la lógica en la reflexión gramatical con

la ayuda de Prisciano y Boecio.

Esta esfera que comparten la lógica y la gramática venía desde Las

Categorías de Aristóteles a través de planteamientos de problemas como ¿qué

significa el nombre?, ¿qué es el verbo?, ¿qué son las preposiciones?, etc.

Bernardo retoma esa filosofía del lenguaje siguiendo y ampliando la

problemática que heredó de Fulberto y Berengario de Tours, de modo que

todos ellos son los antecedentes de la gramática especulativa.

Una parte importante de la exposición teórica de Geoffroi en su Poética

Nueva, trata la misma cuestión bajo el rubro de Teoría de las Conversiones44,

ahí está una muy interesante visión de la derivación y el manejo de raíces en

que cambia los adverbios por frases adverbiales o adjetivos o sustantivos.

Para hacer los cambios, dice Geoffroi, debemos guiarnos por el arte y, si

la mente no encuentra el camino, el poeta debe dominarla porque sólo hay tres

lugares donde puede realizar el cambio: el verbo, el sustantivo y las partes

invariables. En este punto aduce la autoridad de Cicerón (Tópica) para que la

menle combata y venza allanando lo oscuro, corrigiendo lo vicioso, ampliando

lo menor, quitando lo excesivo y peinando lo hirsuto.

11 A partir del verso 1592 al 1764.
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Además, Geoffroi enfatiza los cambios con sinonimia, poliptoton y otras

figuras de forma tal que el resultado pertenece a lo retórico y lo poético.

He aquí el primer lugar: valora el verbo. Que

cambie a un sustantivo que descienda de él o de

otro verbo que le corresponda por su significado

igual, o bien que lo reproduzca con una imagen

bástanle parecida de la voz. El sustantivo sale del

verbo como la rama de un tronco, y retiene el sabor

de su raíz.

[vv. 1606-1611]

Del verbo ••• '••-"• dolet•'-••-• loma asi el nombre del

••'• dolor ' , desplázalo a cualquiera de sus casos,

añade a cualquiera una estructura similar de

vocablos, que corresponda a la misma materia. O

también, puedes no asumir el nombre derivado del

verbo, sino mejor de uno semejante que designe el

dolor, como son: suspiro, me quejo, gimo, lloro.

De ahí proceden los nombres de lágrimas,

gemidos, suspiros, quejas. Es así como los

sustantivos expresan el sentido de los verbos:

Del ánimo salen los << suspiros'"--'\ --las

quejas de la boca, - < las lágrimas'- '•• bañan la

cara, y sin cesar renuevo '-los gemidos:- \

Pero di más festivamente eso:

Desde lo profundo del pecho irrumpen • los

suspiros , el aire clama --con las quejas
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lágrimas derrama la fuente de los ojos y

los gemidos rompen el alma.

[vv. 1634-1647]

Uno reclama su propia movilidad, el adjetivo,

pero el género está en el sustantivo. Revisas sobre

el suslanlivo en oirá parle, pero consulta antes

sobre el primero en estas formas. La regla que

arriba fue conveniente para cambiar el verbo,

cambia el adjetivo y obedece a la ley expuesta.

Aquí y allí, recorre los mismos pasos porque

ambos cursos sirven a la misma vía. Lo cual ¡uce-

en este tema: Cándido es el rostro. Cambia

el adjetivo y obedece la ley expuesta:

El candor ilumina los rostros; con los rayos

o la luz del candor brilla; la faz se casará

con el candor ; la mejilla tiene su

candor del tamaño de! sol; en el mundo se

hace de día por el candor solo de su cara.

Queda asentado este modo adecuadamente.

[vv. 1652-1664]

('ambia así el adjetivo en el sustantivo que

procede de él o uno similar a él y que el prudente

inventor incorpore ¡os vocablos y embellezca su

serie, de manera tal que la serie de vocablos

elaborada con el sustantivo de la primera materia,

capture la mente, y que varíe el colorido y aquello

suene igual, aunque no sea el mismo sonido.

[vv. 1678-1683]
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A partir de señalar que el derivado tiene el mismo sabor que su raíz, y

manejando lo propuesto por Bernardo de que los derivados sólo establecen

diferentes relaciones pues participan de la idea primaria, e! resultado es una

retórica-poética figurativa. Esa idea original es, dice él, la primera materia

{prior molería) con la que se elabora la serie de vocablos que son iguales

aunque no suenen igual. Sin alargarme más, creo que ahí está también (como en

Bernardo) el neoplatonismo gramatical en cuanto al término raíz - ideas y su

concepto de malcría pnmordialis derivada del Timco, y la doctrina de Erígena

en tanto que la materia y el mundo corporal existen primero en el pensamiento,

porque si quitamos de los cuerpos aquello que tienen de realidad inteligible les

quedará muy poco. Las realidades inteligibles son el orden y sus especies, sus

cantidades y cualidades, de ahí que la materia prima produzca una serie (orden)

de palabras que varíen en color y en sonido, con las que podemos hacer los

cuerpos de la poesía.

Dado que para Bernardo, quien en esto sigue a Boecio, lo real es id qnod

est. y lo que es se llanta Idea, a esa corriente se le ha llamado en los textos de

filosofía realismo. F-1 realismo impresionó tan profundamente la gramática de

ese tiempo que en opinión de algunos estudiosos, entre ellos Gilson, tuvo como
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resultado que en la Universidad de París, a principios del siglo XIII, se

abandonara el estudio de los clásicos antiguos45.

De la misma generación de Juan de Salisbury fue Thierry de Chartres

que propuso un programa de estudios completos para las siete artes liberales, el

Heptatevchon, con una antología de textos que debían estudiarse: Donato y

Prisciano para la gramática, Cicerón y Marciano Capella para la retórica,

Boecio y gran parte del Organon de Aristóteles para la dialéctica; para el

quadnvium (aritmética, geometría, música y astronomía), partes de Boecio,

Capella, Isidoro de Sevilla, Columela, Higinio y Ptolomeo. También escribió un

comentario al De mventione de Cicerón. Lo primero que demuestra su

Hepiateuchon es una amplitud mayor de textos y de autores, pero también

demuestra que la organización de las artes liberales ya no funcionaba bien en el

siglo XII, porque los maestros y pensadores de ese momento tenían horizontes

más vastos. Estamos en la mitad de ese siglo y el foco de cultura pasará de

Chartres a París, sin olvidar que en Inglaterra hay varios centros importantes

como York y Oxford, que se estaba organizando ya como universidad.

En París la escuela reconocida es San Víctor y ahí Hugo (+1141) escribe

su ¡)i da sea I ion, que casi con seguridad conoció Geoffroi cuando estudió en no

sabemos qué escuela de París, iii Didascalion trata sobre estudios de las artes

"GILSON.op. cil.. p. 244.
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y define ars est recia raíio facíihilium > el arte, como técnica de un oficio, es la

recta razón de hacer las cosas, y entre todas las ciencias, se llaman artes, pues

implican no sólo el conocimiento sino también una producción que deriva

inmediatamente de la razón, como la función de la construcción (la

gramática), de los silogismos (la dialéctica), del discurso (la retórica), de los

números (la aritmética), de las medidas (la geometría), de las melodías (la

música), de los cálculos del curso de los astros (la astronomía) 4ÍI.

Pero Hugo habla ya de otras artes, las liberales o scienfiae adulterinae,

las que también son siete: el hilado, la armería y carpintería, la navegación o

comercio, la agricultura, la caza y cocina, la medicina y el teatro, todas bajo la

designación común de mecánica, en contraposición a la ciencia práctica que

comprende la ética divida en dos, la económica y la política.

Ante tal profusión de artes que rebasa el quadrivium, la escuela tuvo la

imperiosa necesidad de abrir sus horizontes, y en el caso de la retórica se

propuso la siguiente división: demonstratio (dialéctica), pars prohabilis

(retórica propiamente dicha) y pars sophistica (sofística), haciendo una especie

de conjunto entrelazado que fortalece su pape! en el sistema, aunque todavía

siga defendiéndola a partir del !)e inventione. Naturalmente que esa

"' En LE GOFF. l.os inlek'ciualcs da la hjiatt Media, p. 6S.
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concepción está relacionada con el corpus de autores que Hugo pide para su

programa: Aristóteles y Cicerón.

En San Víctor, Andrés y Ricardo siguieron pidiendo la ampliación de los

programas frente a los cornificenses que pedían lo contrario. Los cambios en el

sistema educativo se fueron dando para satisfacer las necesidades que la

sociedad tenía sobre todo de gente preparada para funciones administrativas y

comerciales de diversos tipos, pero sería injusto no mencionar otra necesidad,

para nosotros tal vez más importante, la del grupo que deseaba leer y aprender,

el público receptor de poetas y filósofos tanto de los de su propio tiempo como

de los antiguos. Todo junto provocó progresivamente la especialización de las

escuelas y de los maestros; la Poética Nueva es una muestra de ello, su papel

dentro de las obras dedicadas al lenguaje es la de enseñar a hacer poesía; su

objetivo no es enseñar la gramática, ni la versificación, ni a escribir cartas o

documentos más o menos oficiales. Fue entonces cuando Chartres se

especializó en el quadrivium, pero no pudo dejar sus clásicos porque Virgilio

se estudiaba como suma del saber antiguo y5 en consecuencia, unido a los

filósofos de la física, la Naturaleza tuvo su momento de omnipotencia. Esto se

comprende más al leer, en casi todos los filósofos-teólogos, que la naturaleza

creada por Dios, a veces sinónimo de Dios, a veces copartícipe de Dios, fue
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uno de los conceptos más repetidos en esos siglos. El citado Thierry de

Chartres escribió su Hexaemeron donde explicaba la obra de los seis días de la

creación secundum physicam, y presentaba la visión del universo en globos

concéntricos. Bernardo Silvestre, en su De mundi universiiate sive

Megacosmus el Microcosmus dice que el hombre contiene en sí todo lo del

universo y hace que la Naturaleza se queje del desorden, pero como ella es

potencia fecundante, moler generattonis, pone orden en el cosmos y establece

sus leyes para que el mundo sea racional. La ortodoxia de Chartres afirma la

supremacía de Dios ante esa Naturaleza personificada que es un organismo

propio y tiene un alma. Cuando Natura se queja, suplica a Nou.s que remedie el

caos de Hyle en una alegoría prosopopéyica característica de la formación

literaria de Chartres. Con estas concepciones sobre la naturaleza, la creación y

las ideas se reafirma el realismo extremo de Chartres que habrá de suavizarse

en el realismo moderado de Juan de Salisbury o, tal vez, de Geoffroi de

Vinsauf.

Nuestro autor aprende tal concepción de la naturaleza en la cultura de su

mundo, por lo cual no debe extrañamos lo que nos dice al respecto, en su

poema de luto por Ricardo Corazón de León que ya he citado en parte.

Geoffroi apostrofa a la Naturaleza diciendo:
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No concebía añadir nada mejor, él mismo

(Ricardo) fue iodo lo que la Naturaleza pudo ...y

de ti, Naturaleza, me quejo: porque ¿acaso,

mientras el niño era todavía puro, mientras estabas

junto al recién nacido en la cuna, no estuviste

dedicada a el?... Te agradó tender y retirar la

mano al mundo, dar así y suprimir el regalo. ¿Por

qué irritaste al mundo? O regresa a! sepultado o

forma uno semejante.

[w. 394-405]

Vemos ahí la Naturaleza personificada como en Bernardo Silvestre y

otros más. Esta Naturaleza es la formadora del hombre, es quien lo cuidó de

niño como madre que lo concibió; igualmente, lo quitó de! inundo, mas puede

formar otro semejante, aunque en el caso de Ricardo ya no, porque no tiene con

qué repetirlo.

Si se quedara hasta ahí el poema, para nosotros no habría problema, pero

para la ortodoxia católica sí, pues podría pensarse que Geoffroi había caído en

el panteísmo Naturaleza = Dios, por lo cual para el poeta es necesario

continuar a fin de remarcar que Dios está por encima de la naturaleza y es

óptima remm. Entonces apostrofa a Dios por la muerte de Ricardo, le reclama

a Dios, eso sí como ejemplo poético, pero le reclama: Hubieses podido

preservarlo ..., el poema acabará aceptando que Dios lo hizo para enseñar a los
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hombres una sentencia: cuan breve es la risa, cuan larga la lágrima del

mundo.

En los versos 1415 a 1426 encontramos la queja y el sufrimiento de

Naturaleza cuando Cristo muere:

Llorad juntamente conmigo roda clase de materias: cielo,

apaga tus luces; aire, oscurécete; mar, ruge; tierra, tiembla; a

un mismo tiempo, llorad todos los elementos. Luego toda la

tierra se estremeció con estrépito y se abrió. Mostraron sus

signos toda clase de materias, el cielo apagando sus luces, el

aire oscureciéndose, el mar rugiendo, ¡a tierra temblando.

Y eso no sucedió por la acostumbrada variación de las-

cosas, sino porque el Señor de la Naturaleza había sufrido la

violencia de la muerte. Simultáneamente, igual violencia

padeció la Naturaleza compelida por tu dolor.

De nuevo la relación de una Naturaleza poderosa, pero sometida a Dios.

Ahí están los cuatro elementos que venían de los presocráticos y que

representan el origen de toda clase de materias, pero ¿el niego? El niego es el

cielo en donde está el sol, según la explicación del chartrense Thierry que

quiere hacer concordar los cuatro elementos con los dos de la Biblia: cielo y

tierra A1.

'" G!LSON. Élicmic. op. cil.. p 252 DE WULF. Mauricio. Historia de lo filosofía en la Edad Media.
México: Jus. 1945. p. 160.



TESiS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 195
CAPÍTULO VI
FORMACIÓN INTELECTUAL DE GEOFFRO1

Hay otras naturalezas en la obra de Geoffroi, pero ésas son las de la

lluvia, del invierno, de la primavera, de la nieve, etcétera.

Está también la naturaleza misteriosa de la Trinidad y de Dios hombre, frente a

las que él mostró respeto y aceptación del dogma, como ya lo vimos, siguiendo la

doctrina de Anselmo.

Un contemporáneo de Geoffroi, Alan de Lille, teólogo y poeta como él, no

parece pertenecer a un grupo determinado sino que, como él, muestra la

influencia del platonismo y los neoplatonismos característicos de la época,

incluyendo aquel de Erígena. Para ambos, los estudiantes son ya un público más

amplio acostumbrado a oír las grandes discusiones teológicas y las prédicas

encendidas, y ambos están interesados en los temas de su actualidad, por ello es

muy posible que el De plancíu naturae de Alan haya sido conocido por Geoffroi

pues encontramos importantes puntos de contacto en las obras de los dos.

Primero, la-visión de la naturaleza de origen chartriano que conduce a

Alan a exponer que la Naturaleza desea ver al hombre perfecto, casi como

Ricardo es para Geoffroi, pero la Naturaleza se queja, como en Geoffroi, por los

crímenes cometidos. Esa Naturaleza es fecundada fuente de donde brotan los

seres, fuente de vida universal, y da sus reglas y un orden, da la belleza, pero está

siempre sometida a Dios, conforme al típico naturalismo cristiano del siglo XII.
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Ella está orgullosa de su poder y sólo es humilde ante Dios, primer creador, en

tanto que ella necesita la materia, los elementos, para trabajar sin perder de vista

el modelo de las Ideas divinas 4 \ que Alan llama Noüs o pensamiento creador

que se plasma en la creación de la Naturaleza, enlazando así a Dios, Noüs y

Naturaleza 49, como podemos ver en el siguiente fragmento de su De planctu

naturae. Las estrofas sáficas menores en el original latino nos indican la altura de

la poesía y la preparación de su autor 3(1.

O Dei proles

O Dei proles, genetrixque rerum,

vinaiium nnmdi, stabilisque nexus,

gamma terrents, specu/um caducis,

lucifer orbis.

Fax, amor, virlirs, régimen, polesias,

ordo, lex, finís, vio, lux, origo,

vi/a, laus. splendor, species, figura,

regula mundi.

Que, luis immdum modernas habenis

cúnela concordi stabiliía nodo

nectis, et pací s glul i no mantas

célica lerris.

Que noys puras recateas ideas,

síngalas rerum species manetas,

Hija de Dios

Hija de Dios, madre de lo creado,

vinculo del mundo y lazo indisoluble

gema de lo terreno, espejo de lo caduco,

del orbe estrella.

Paz, amor, virtud, guia, sostén,

orden, ley, meta, camino, luz, origen,

vida, glaria, esplendor, forma, figura,

regla del mundo.

Tú, con tus riendas gobernando al mundo,

estable toda con concarde nudo

atada tienes, y con el nexo de la paz despasas

cielo con tierra.

Tú, Noüs, las puras ¡deas venerando,

acuñas cada aspecto de las casas.

rem toga ns forma, chlamydenique, forme las celas con la forma, y de la forma el manto

151 GJLSON. op. cil.. pp. 2V4-295.
J" Lírico ¡.atina Medieval, pp. 556-557. Ahí se encucnlni el fragmento citado.
s" L;i obra cst;i escrita en prosa y en diversos tipos de versos.
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pal ¡ice formas.

Oii favet celum, famulatur aer,

qiiam colií tellus, venerahir unda,

cui veluí mundi domine ¡ributum

singukt solvmií.

Que diem noc/i vicibus caienans,

cereum solis tribuís diei,

lucido ¡une speculo soporans

imbila nocíis.

Que polum sfellis variis ¡muras,

etheris nos/ri solimn serenam;

siderum genmiis, vaiioque celum

milite comp/ens.

Que novis culi faciem figuris

prolheans mutas, ammumque vitlgus

aeris nostri repone donans

legeqne stringis;

Ciiius ad nti/um iwenescit orbis,

silva cripatur folii capillo,

et suaflorum tunicata veste

ierra superbit.

Que minas ponti sepelís eí auges,

syncopans cursum pelcigi fnroris,

ne so/i tractum inmutare possii

equoris eslus.

Tu mihi causas resera petenti,

curpeti.s térras, peregrina celis?

Cur tue nosiris deilatís offers

muñera terris?

Ora cur jhiuspluvia rigantur?

tu dedo plasma.

El cielo le honra, te asiste el aire,

le enaltece la tierra, el agua le venera:

como a señora del mundo, tríbulo

lodos te ofrecen.

De alterno modo enlazando día y noche,

la antorcha del Sol al día proporcionas,

adormeciendo con el lúcido espejo de la Lima

la umbrosa noche.

Con múltiples estrellas el firmamento doras,

serenando el sitial de nuestro cielo;

con un diverso ejército de astrales gemas

el cielo llenas.

Interviniendo configuras nuevas, la faz

del cielo truecas, y el espíritu del vulgo,

atendiendo a la región de nuestro firmamento

lú lo controlas.

Se rejuvenece el orbe a una señal tuya:

se cubre el bosque con la cabellera de sus hojas;

y con su manto de flores revestida

la tierra reina.

Tú aplacas o incrementas las amenazas del pomo,

alterando el curso del furor marino,

para que del mar las olas recubrir no puedan

la linea costera.

Pero da contestación a mis preguntas:

¿Por qué a tierra retomas abandonando el cielo9

¿Por qué concedes a estas tierras nuestras

los dones de tu deidad?

¿Por qué riega tu rostro la lluvia de in llanto7
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Ollíd lili viillns lacrime propheianl? ¿Qué es lo que quieren decir ios lágrima-: de tu cara?

Fletas hiierni satis esf doloris Y es que el ¡lanío es la voz más elocuente

lingtia fidelis. de un intenso dolor.

Como Alan de Lille y siguiendo ambos la tradición retórica, filosófica y

teológica de muchos escritores y pensadores de su época, maneja Geoffroi los

antónimos para mostrar que Dios es luz y Lucifer es oscuridad. En una fuerte

contraposición de elementos, la luz-engendra luz, y la maldad de Lucifer, que

consistió en la soberbia y la envidia, arrojó ruina y creó el desorden.

Sin embargo, ni Alan ni Geofíroi caen en el maniqueísmo de los cataros

y se cuidan muy bien de conservar la ortodoxia, lo que los lleva a tener una

visión positiva y grata de lo corporal y del mundo. El mundo corporal es

bueno, ya que Dios hizo al mundo por bondad, y con sabiduría lo creó

sometido o las vicisitudes del tiempo, a fin de conducirnos a su autor... ,Di

Es por este reconocimiento de lo corporal como algo bueno que Geofíroi hace

sus modelos de descriptiones en la Poética Nueva. La descripción de la mujer,

siguiendo los cánones clásicos recuperados desde el siglo XI, es mucho mejor y

más completa, como buen ejercicio escolar, que la de muchos escritores y en ella

la presentación de cada parte, incluyendo el pecho y la cintura, nos ofrece ese

elemento de liberalidad propio de algunos círculos sociales, las cortes de amor, y

51 GlLSON.op. cii-.p. 28*;.
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de los pensadores más humanistas. No obstante, Geoftroi nunca será vulgar u

obsceno. Esencialmente es un maestro, asi que de ciertas partes guarda silencio.

Que el compás de la naturaleza trace antes el círculo de la

cabeza; el color de! oro haga rutilar el cabello; lirios

florezcan a la altura de ¡afrente; a los jacintos negros iguale

la forma de las cejas; la forma de la vía láctea separe los

gemelos arcos; la regularidad corrija el trazo de la nariz para

que no la acorte o la alargue más allá de lo justo; centinelas

de la frente, irradien a ambos lados, gemelos en su luz

esmeraldina, los ojos parecidos a las estrellas; émula de

Aurora sea la cara, ni rubicunda ni pálida, sino con ambos

colores al mismo tiempo, no uno solo ni otro. Que

resplandezca la boca con su pequeña forma como de un

semicírculo; se muestren los labios como preñados y

turgentes, pero que rutilen con moderación encendidos pero

con un fuego dulce; el orden enlace niveos dientes, todos de!

mismo tamaño; sea igual la perfumada fragancia del incienso

y de la boca, que Natura, más poderosa que el arte, pula más

el mentón que un mármol pulido. Que el sostén de la cabeza

sea una columna láctea preciosa en su color, la cual

mantenga en alto el espejo del rostro, ¡imane de la cristalina

garganta un cierto fulgor que pueda reflejar los ojos de quien

la mire y robar/e el corazón. Con ley segura se armonicen los

hombros de tal manera que no se tiendan como si

descendieran, ni se yergan como si se elevaran, sino que

permanezcan rectos; y que agraden unos brazos deliciosos por

su forma tan agraciada como larga. La sustancia flexible y
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delicada, la forma lomeada y blanca como la leche, ¡a línea

alargada y recia confluyan en liemos dedos; el encanto de las

manos óslenle en ellos. El pecho, imagen nevada, realce las

elevaciones a ambos lados de los pezones como si fueran

colaterales gemas virginales. Que el lugar de la cintura sea

estrecho, circunscrito a la brevedad, de vn puño. Guardo

silencio sobre las partes inferiores: de ello habla con mayor

conveniencia el ánimo que la lengua. Pero que la pierna se

extienda grácil: el pie de una eximia brevedad juguetee con su

propia brevedad.

[w. 568-602]

Como la mujer se puede describir vestida, el ejercicio escolar se

completa con la segunda deschpíio del atavio. Es evidente que esa mujer es

una mujer rica y noble porque el oro, las joyas y el lino blanco, la adornan por

doquier, pero ¡cuidado!, el rostro debe ser más bello que las riquezas que la

cubren, de modo tal que Júpiter la encuentre mejor que Alcmena, Diana,

Calixto, lo y las otras que Ovidio le cuenta. Esa mujer no es una figura de la

mitología, es la mujer del siglo XII.

Si quieres pintar el atavío de una figura ya pintada:

Que una bella cabellera entrelazada a lo largo de la espalda

se entrence con oro; que un círculo de oro irradie su brillo a

la frente; déjese al descubierto la cara, vestida sólo con su

propio color; un collar lleno de estrellas ciña el blanco

cuello; la orla del vestido albee por el lino; el manto centellee
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por el oro; cubra la parle media un tinturan con joyas

radiantes por doquier, los brazos luzcan pulseras; rodee el

oro los delicados dedos, y una joya más magnífica que el oro

difunda sus rayos; compita el arte con la materia en el diáfano

vestido. Que nada pueda ni la mano ni el ánimo añadir a tales

arreglos. Pero más apreciada será la cara que tan rico atavio.

¿Quién puede ignorar ios fuegos de esta antorcha? ¿Quién no

encontrará tal flama? Si en otros tiempos Júpiter la hubiese

visto, ni transformado en Anfitrión jugaría con Alcmena, ni

asumiría la apariencia de Diana para con su gloria

desflorarte a li, Calixto; ni engañaría a lo con una nube, ni a

Antíope con un sátiro, ni a la nacida de Agenor, con un toro,

ni a ti, Mnemosine, con un pastor, ni engañaría a la

engendrada por Asopo con juego, o a Deois con una

serpiente, o a Leda con un cisne, o a Dánae con oro. Rendiría

culto a ésta sola y a todas verla en ella.

[vv. 605-626]

Ciertamente las descripciones han tenido sus cánones establecidos desde

la antigüedad clásica y quizá por eso mismo reconocemos en ellas la menor o

mayor maestría de un autor. Las de Geoffroi siguen punto por punto lo que se

necesitaba en un ejercicio de escuela, como hemos señalado, pero la precisión

en el manejo del lenguaje y la claridad con que se enseña el tema volvieron

estos ejemplos del maestro clásicos también para los siglos XIII y XIV, de

suerte que otro poeta Geoffrey, el famoso Chaucer (c. 1340-1400), admirador y
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estudioso de la obra del maestro, a veces lo invoca y muchas lo va siguiendo en

su creación, como !o demuestran algunos estudios realizados al respecto.

¡Claro, eran aquellas épocas sin fotografías, ni películas!, las descripciones

escritas y las pinturas nos presentaban a las personas. Aquí está la Madame

Egientine de Chaucer en el prólogo a sus Cuentos de Canterbury.

Había lambían allí una monja, una priora, de sonrisa muy

ingenua y recalada; .su mayor juramento era solo: ¡por San

Eloy1

Y se llamaba Madame Eglentyne.

Cantaba muy bien el oficio divino, entonándolo con sonido

nasal y muy propiamente, y hablaba francés con corrección y

elegancia, al modo de Slratfbrd-aite-Bowe, pues desconocía el

francés de París.

A la hora de comer se advertía que estaba bien educada, no

dejaba caer bocado de los labios, ni mojaba los dedos en la

salsa; sabía llevarse un bocado y cuidar de que ni una gola le

cayera en el pecho.

En la cortesía cifraba sus delicias.

Limpiaba su labio superior con tanto esmero que en su copa,

después de haber bebido, no quedaba ninguna huella de

grasa.

Muy correctamente se comportaba cuando comía, y en

realidad era muy amable y alegre, y de agradable presencia; y

se esforzaba en imitar las maneras de la corte y en exhibir un

porte majestuoso, y en que la consideraran digna de respeto.
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En lo locante a sus prendas morales era San bondadosa y

compasiva que habría llorado si hubiera visto un ratón cogido

en una trampa, muerto o desangrándose.

Tenía perritos que alimentaba con carne asada o con leche y

bollos.

Y lloraba amargamente si alguno de los perritos moría o si

alguien lo castigaba rudamente con una varilla.

Era todo sentimiento y tierno corazón.

Llevaba su toca plegada con gran primor; su nariz era bien

proporcionada, sus ojos pardos como el vidrio, su boca

pequeñísima, delicada y roja; tenía, por cierto, hermosa

frente, casi de un palmo de ancha, si no me engaño; y apenas

llegaba a ¡a estatura ordinaria; muy pulcro era su manto,

según observé.

Arrollado al brazo llevaba un rosario doble de cuentas de

cora!, con las glorias verdes, y de él pendía un broche de oro

muy brillante en el que se veía escrita, en primer lugar una A

coronada y a continuación: Amor vincit omnia! J~

Los críticos dicen que es burlesca la descripción, otros encantadora,

alguno, que es un arquetipo. Creo que todos tienen razón, es el resultado de las

enseñanzas de un gran maestro a un gran creador.

52 POWER, Eilccn. Gente de la Edad Media. Argentina. EUDEBAV pp. lJ0-9i.
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Los poemas mayores de la Poética Nueva

Veamos ahora ios dos poemas más extensos de La Poética Nueva de

GeoffroP"1 a los que hemos venido haciendo referencia desde que presentamos

a Agustín de Hipona y Erigena como antecedentes de nuestro autor hasta este

punto. Los pongo a continuación señalando en los márgenes las diferentes

influencias que hemos analizado a lo largo de este capítulo.

La culpa de Adán recae en

todos sus descendientes. —>

Responsabilidad de un —>
padre que es nuestro peor

enemigo. La doble creación
del hombre-Gregoriode Nisa.
Mens (Noíis-peiisamiento) —>
Bernardo Silvestre-Alan de
Lille.

Libre albedrió ->

San Agustín-Gregorio de Nisa-

Pseudo Dionisio-Bernardo de

Cha ¡"tres-Juan de Salisbury.

Doctrina de la razón. ->

Compasión dei hombre que es
frágil. Humanismo, Juan —>

de Saiistmry
Auxilios Cristianos. ~>

¡Cosa mala! ¡Cosa peor que oirás! ¡Lapeor de todas las cosas!
¡Oh manzanal' ¡Oh misara manzana! ¡Oh miserable manzana!
¿Por qué te locó el gusto de Adán? ¿Por qué ¡odas liáramos la culpa
de Adán? I-'ue esta degustación de la manzana la pública causa
del mal. Un padre, tan feroz enemigo contra nosotros, muestra
que él no es padre; de rico, pobre; de feliz, mísero; de entre luz
tan grande, relegado a las tinieblas. ¿ Dónde ahora el paraíso y
aquel placer del que eras dueño? Te digo, la más importante de
las cosas, ¿de dónde surgió para ti tan gran crimen? Con la
mente fe equivocas favoreciendo la acción de tu mujer,
degustando lo vedado, defendiendo los hechos con la palabra.
Entonces, al favorecer y degustar y defender, ¿acaso no te hundes
con razón? Así pues, di, ¿por qué tomaste un fruto tan nocivo?
—-Me lo ofreció mt cónyuge —Pero, ¿por qué lo probaste? —
Me persuadió de que no era dañino. —- ¿Por qué estabas de
acuerdo? —Temí que se molestara .Después del hecho, ¿por qué
tardar tanto en deplorar tu culpabilidad solicitando el perdón de
Dios? Di, ¿en es/e asunto cuál es la razón de la muerte? -—
Hubo sólo error en lugar de razón.
Ubre es el que no es esclavo de ios vicios. Y ya que Adán fue

siervo, ¿acaso gozaremos de la libertad? Si él, poderoso por su
virtud tan grande, no resistió al enemigo, ¿cómo resistiremos ios
frágiles? Por el enemigo empezó la caída, y por su arle hemos
caido, y sin caída no podemos vivir ios corruptos. Para los
caídos, lo útil es este tipo de auxilio: las lágrimas, los ayunos,

Vv. ÜO2-I221. 1248-1531.
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Respuesta ética

Ortodoxia católica-Juan

de Salisbury. Las sentencias.

Redención y misterio ->
de la encamación (ortodoxia
católica), San Anselmo,
Hugo de San Victor.

Cristo - Dios y hombre,
ortodoxia católica.

Boecio (Liber de duabus

naturia el una persona H

C>m//)Gilberto de la Porree.

^salmos. El espíritu inmundo no daña a aque, pai-a quien
Dos es mas poderoso gue el mundo. El que no pone .v,esperara
en et enemigo ¿como puede temer al enemigo? Si el h h
cargado de pecados, sólo suele eslar con los s,¡yos lalL "La no
peí ñute que pertenezcamos a su plebe. No sea que las tormentas
nos hundan con su gravedad, conservemos lo honesto y evitemos
I malo, porque la virtud es la mejor de las cosas, el Lo la por
de todas, nada hay igualmente pernicioso. ""apeo,
hn esto tenía experiencia aquel que tuvo clemenáa amen

dignándose a nacer vino para renacer de la muerte El fue el
umeoque pudo ser lo que sostuvo a lodos Este encuerpo sin
mancha, y no capturado por el arpón del crimen hombre ser
y bueno burlo a la micua serpiente que se burló de nosotros-
cuerudo en hostia, destruyó a, enemigo y al morir oemató
Serp,en,e. autora de la envidia y enemiga de nuestra estupe

.por que condenaste a Cristo con la cn,z> .Acaso lo merecí
Peio s, estaba luyo de toda mancha, pensaste que súaerPO
era un fantasma? Pero si tomó verdadera carne de una virZ
¿Creías que era solamente hombre puro? Pero si demostró con

Visión circular.

Omnipotencia de Dios,

el voluntarismo divino, ->
Hugo de San Víctor.

Dios no puede ser injusto,
Hugo de San Víctor, ->
San Agustin, Erígena.

Afirmación de Dios, hombre
sin mancha, Orígenes, Grego-
rio de Nisa, Pseudo Dionisio
Areopagita y Máximo el ->
Confesor, Bernardo de

As, la condenación cesó justamente en el punto en que había
empezado. Pues, pnmero. el enemigo había condene^ alvá-

> -segundo. Eva al varón; tercero, el varón a todo lo quiera^
estirpe; cano, la estirpe a Dios; en ,;/„„,„ lKgar ¡ ^

ZoTiK"'a ' ' " " i " M é' "'"""'• h m'Krle- P"doy asi sostuvo
al o, be; lo sostuvo y se ofreció; se ofreció, porque ,Lm,ó«Z
las cosasjuruas. S, contend.era con su prop.o poder habría

' vt:ZatS'7tKI'Z7 E""JeC'°- " ' " " < ¡agente>'» '«dy a el es dado poder todas las cosas con un s.mple
gesto o con la palabra o con sólo querer. Ve, ,o que pudo- sigue
porque no qu.so; he aquí el tenor de la causa. S, hlcZa
vioknaa al enemigo, podría en es,o ser uUus,o a, hacerlo, sin
duda tal cosa era evidente. Por lo cual -pero ahora transito por
lo conoado ^,a regla del derecho había afirmado que a coZ
el enm.go mortificó falazmente al nómbrele la mimafríZ
nombre. cap,urado por el arpón de la dignidad. mor,,£r7
sutilmente al eneimgo. '

Por esta razón. Dios vino a morar emre nosotros con carne
verdadera, no pudo ser señalado por la mancha de la Z e v

finalmente nos purificó con su sangre. El cual, pode, o ó de 'vida
y muere, cundo una y otra; pues muñendo anuló la Z y
resudando la muerte, y redimió a los suyos no la v.da Ledenie
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Chartres y Alan de Lille.

Contra las herejías herederas

del maniqueísmo. Redención

del género humano. Entrega

del hombre a Dios. San

Agustín, Erigena, Hugo

de San Víctor. —>

Afirmación de las dos natura-

lezas en Cristo explicadas con

razones necesarias. Boecio,

Bernardo de Chartres, Ansel-

mo de Canterbury, Gilberto

de la Porree. El tema de la ->

doble naturaleza está en Gre-

gorio de Nisa, el Pseudo Dio-

nisio y de ahí lo tomaErigena

en eí siglo IX y con su traduc-

ción lo transmite a los poste-

riores, especialmente a los de

la escuela de San Víctor, Hu-

go y Ricardo. Razones nece-

sarias para explicar el por

qué de la doble naturaleza

y la redención. Anselmo de

Canterbury, Bernardo de

Chartres. Obligación del iiom

bre con el Redentor. Razones

éticas, Bernardo de Chartres,

Juan de Salisbury. Afirma-

ciones del misterio de la cucar

nación y la virginidad La Na

turaleza del hijo y de las per-

sonas divinas una sola. Razo-

nes necesarias. Contra las —>

herejías. San Anselmo,

Bernardo de Chartres, Hugo

de San Vívtor, Alan de Lille.

El culto a Maria de San Ber

nardo de Clairvaux.

sino la recobrada.
Traidor de la naturaleza humana, traidor, digo, ¿dónde está

ahora tu fuerza? ¿Dónde tu fuerza? Su muerte anuló tus vínculos.
Con maravillosa fuerza su muerte anuló tus vínculos. ¡Ové
muerte feliz! ¡Qué feliz muerte! Ella fue nuestra redención. Su
muerte sanó las heridas del alma, lavó inmundicias, suprimió
culpas. ¡Oh qué gracia santa de Cristo! ¡Qué grata piedad' A ti,
fuente de piedad, por esto me entrego por completo. Da, quita
flagela, perdona, ordena, prohibe, haz cualquier cosa que quieras:
he aquí. Señor, a tu siervo; usa a tu siervo como te plazca,
te agradezco lo que hagas. Jesús, tan bueno, ¿cómo te llamaré?
Te llamaré piadoso, o la piedad misma, o fuente de piedad, o
añadiré más, eres el mejor.

El. tan grande, quiso ser pequeñito. Viniendo en la figura de
siervo vino a recobrar las ovejas que había perdido, que le fueron
robadas por el enemigo con violencia; no conforme a un juicio, a
no ser que venciera al enemigo, así como antes había sido vencido
el hombre. Pero él debió ser o un hombre puro o un ángel o Dios,
no pudo ser sólo un hombre puro, porque el enemigo impuro
vencería a! hombre puro, y éste podría incurrir en despreciables
caídas. No podías como ángel, porque, como la naturaleza
propia del ángel se hubiera manifestado, no permanecerías en
la nuestra. Con lodo, permancerás. Permancerás porque las
dos naturalezas, con firme virtud, resistieron y nos redimieron.
Cuesta menos ser creado que ser redimido. En consecuencia, el
hombre renovado estaría menos obligado con quien lo crea y más
con quien lo redime, pues asi habría necesitado en mayor medida
de su Creador. En consecuencia, fue necesario que Dios fuese un
hombre cuya plena sabiduría rigiera los sentidos humanos con
las riendas de la divinidad, porque a él solo el mundo le debería
ambas cosas: el ser creado y redimido, y tributaria culto a OÍOS
único.

('orno era necesario, asi el designio avanzó a su realización
En las otras divinas personas, permaneció una sola naturaleza,
a nuestra naturaleza se unió el Hijo, encerrado en el recinto de
una virgen; una matriz envolvió a aquel a quien el mundo
encerrar no pudo; empezó en un tiempo que fue antes de los
tiempos. Verdadero hombre, verdadero Dios, sobrellevó todas
nuestras cosas, exceptuando la culpa. Cuando padecía escarnios
guardó silencio; abatido por las heridas, atravesó por los vínculos
de la muerte; en la terrible cruz de soportar, pendió su blando
cuerpo; liberado el espíritu, nuevo huésped, fue a los infiernos;
después de tres días, revivió victorioso por su propia virtud. De
esta manera, el pastor volvió a conducir hacia el redil las ovejas
que le habían sido arrebatadas. ¡Qué grande fue esta hazaña!
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Aposiopesis para indicar que es

un ni isleño aunque se deduzcan

las razones para explicarlo como

misterio, San Ansclmo,Bemardo->

de Charircs, Hugo de San Víctor.

Además... pero omito el nombre, porque no puede ser asumido
algo semejante a un estupor tan grande. En consecuencia, como
no podrían ser redimidos si Dios no se. hubiera hecho hombre, ni,
tampoco hecho hombre, si no hubiera vencido a la muerte,
una vez vencida la muerte redimió a los suyos de la muerte.

El segundo poema, más extenso que el anterior, es también una suma de

las doctrinas que conformaron el pensamiento de Geoffroi y por tanto una

expresión de buena parte de la cultura de su época. En el texto puede seguirse el

análisis de la retórica poética figurativa, pero también, y creo que eso pertenece a

un nivel más profundo, los conceptos teológico-fílosóficos que comprenden una

visión total del universo, la naturaleza, el mundo creado, el hombre y su devenir.

Primer Tema.
Obligación dei Papa.

Desde principio
del poema

hasta el versol351,
se piantea la

doctrina del poder
de Juan de Salisbury

para señalar
al gobernante

sus obligaciones;
en este caso

era necesarísimo
castigar

la simonía
y la avaricia,
y al Papa

corresponde
hacerlo porque
su poder

lo ha
recibido de Dios;

en consecuencia,
debe hacer
cumplir la ley

divina.
La voluntad
del Papa

"Corresponde al Papa dictar las leyes sagradas; a sus inferiores
observar la forma presenta del derecho. Pero se equivoca la
enorme mayoría cuyo error te impugna. Papa. Perdonas, no
castigas a ¡os que persiguen enormes lucros; lo ilícito venden y
compran sin castigador de su culpa. Poderoso Papa, cuyo poder-
no es breve, acuérdate de! castigo. Apacible Padre, desenvaina
las espadas alguna vez. Si duerme el castigo, ai que yerra vengará
como un lobo insultante o como pequeña zorra que pone insidias
al gamo. Fabricará maldades aquí, las ejercitará allá, oculto en
esto, manifiesto en aquello, pleno de maldad en ambas partes.
Dos son los males: el engaño de la simonía y la frialdad de la
Avaricia. Se confunden uno y otro, no se detestan. Pero me
esfuerzo con vanas palabras: cualquier cosa que diga contra éste,
no es esto lo que merece; si lo apruebo, éste no es el mérito suyo; si
lo reprueba, su crimen no lo conmueve. Lee todo lo que está
impregnado de veneno; entonces se leerá: lisonjero cuando está
presente, detractor cuando está ausente; el amigo aparente es el
enemigo encubierto; el propietario avaro es el recaudador exigente;
el ladrón importante es el vendedor ambicioso comerciante;
ilícito comprado pronto al mal general de la simonía.
Padre óptimo, castigador de los crímenes, dirige tu mano contra
este crimen. La prudencia del Papa quiere y debe enterrar lo
nefasto. Ni esta obra ni tal voluntad son ajenas a un Papa
prudente. Ojalá, buen Papa, contigo mismo trates más frecuentemente
asi: "¡Oh qué admirable la virtud de Dios! ¡Qué magno
poder! ¡Qué grande soy! ¡Cucm pequeño eral Súbitamente de
tallo pequeño me convertí en un cedro grandioso. El Dios de
dioses magnificó su propia obra: en ¡a flor de mi juventud, quiso
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"está comprometida
con Dios.
El Policraiicus
de Juan de Salisbtiry
hace lo mismo
en relación a ¡os
príncipes
temporales.
Recuerda a
Inocencio 111 que
debe ser prudente
y autocrítico.

Refuerzo de las ideas

anteriores.

Función y finalidad

de la actuación

del que detenta

el poder. Debe

cuidar al puebio
y vigilar,

si no lo hace

se vuelve enemigo
público y
además provoca
la perdición del

pueblo.

Ideas de Juan de
Salisbury a las que

añade ejemplos
y comparación
para elaborarlas
poéticamente.

Segundo lema. Salvación. Impor
lauda de la salvación. Ideas co-
munes de la doctrina expresada
desde Agustín de Hipona. pero
repelidas más continuamente des
de Gregorio de Nisa a iraves de
la traducción de Erígcna. Calón

que yo fuera cabeza de los ancianos. ¡Admirable don! Da al
joven las llaves del reino celestial y el imperio del orbe. Todavía
no hace mucho tiempo, yo llevaba un corazón que sabia muy
poco; mi lenguaje era rústico, mi poder pequeñito. Ahora mi
corazón y mi lenguaje y mi poder los ha elevado de tal modo y se
ha adelantado de tal modo a los demás que soy el estupor único
del orbe. Semejante obra no es humana, la gracia del Dios
Supremo me ha hecho supremo; la alabanza no es para mí, sino
para El las gracias, de cuyo don participamos todos. Por ello
estoy más comprometido y más estrictamente obligado con El a
poner lo que dispuso que se ponga, a quitar lo que estableció que
se quite, querer lo que quiere, odiar lo que odia. Y lo deseo
porque asi estoy obligado; y pondré todo lo que ordenó que se
ponga, quitaré lo que ordenó que se quite, dedicado sólo a esto:
querer lo que quiere, odiar lo que odia ".

¿Acaso hay alguien tan vacio de cerebro, tan falto de corazón
tan fuera de sí que no alabe esa obra, que no la juzgue propia de
una prudente aspiración? Asi, el Papa prudente funda todo su
esfuerzo en esto y por esto: porque tan gran potestad vino a parar
en él para esto, para que quitara las manchas del orbe, para que
hiciera del mundo, un mundo limpio, para que, por el sendero
propicio, lo condujera hasta el cielo, porque asi como Dios lo ha
e/evado para esta obra, es su obligación realizarla. Luego el
ser remiso un esto, es fuente y origen de los perjuicios, pues es-
igualmente enemigo propio y público. ¿Acaso es mejor dañar a!
mundo con un sueño entorpecedor que beneficiarlo con un cuidado
vigilante ? Recordarás anotar: el Papa parecido al buen pastor
defiende su redil de la boca del lobo, o del mismo modo que la
medicina cura los cuerpos, asi él, médico y pastor, sana las
almas y las heridas de las almas. Nuestro Dios que sana todas
las cosas depositó el alma por sus ovejas: así consta, por la
fuerza de la razón y del ejemplo, que lo perverso debe desaparecer
del mundo. En consecuencia, santo Papa, entierro lo nefasto,
sigue ¡os pasos de Pedro, y que la simonía, junto con su Simón,
se entregue a lo ruino, a coda quien ayuda su propia bajeza: en
cambio, a ti solo te aplasta la perdición pública, lisia sola
destruye a todos.

Aun suponiendo que ningún pecado mortal los remuerda; no
obstante, mientras aquello ¡os esté dañando, la muerte del alma
pende de uno so/o, asi como también de muchos, como la nave es
absorbida por las aguas que se levantan, pues dan motivo para
ello no una sino varias resquebrajaduras; pero igrtalmmenle actúan
ambas calamidades. Sin embargo, apenas puede ser que el hombre
viva sin crimen; por ello. Catón, el moralista, afirma: "nadie

para añadir la cuca de un clásico vive sin crimen ". El espirita de naturaleza maligna, el enemigo
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pagano. líl espíritu maligno sievn
pre señalado como la serpiente,—>
Lucifer, pero ¡amas con los nom-
bres de Salan. Satanás etc. a la
manera de los pensadores más
serios y profundos, siguiendo la
comente del De jerarquía Chris-
liana de Pscudo Dionisio.

Digresión del segundo

tema a través de un

exemphim claramente

tomado de ¡as Sátiras

de Persio,

la III y especialmente

la V, donde los

intertextos con los
versos 131 a 140

de Persio son

evidentes. El ejemplo

sirve para dos cosas:

censurar la pereza

y enseñar a sus

alumnos a imitar a un

clásico, arquetipo
de la sátira moralista,

quien por escribir
en hexámetros

puede servir de

guía para reelaborarlos.

Sentencia que sirve
para concluir la
digresión y retomar
el tema de la
salvación presentando
a Jesús en el
juicio con los
elemento de los
sacerdotes judíos,
el poder romano
y el pueblo judio.
Se encuentran
los intertextos

público, con sus alas encubiertas vuela alrededor de! hombre,
ansioso por atraer de nuevo a aquel a quien ha perdido. Se lo
arrebató aquel guerrero nuestro, con su admirable valor de león,
es él? Un hombre de naturaleza doble: libre de toda mancha, el
cabello cual llamas enmarca su imagen, dulce en la mirada y
angelical reflejo, preciosa figura más que las formas de los
hombres, especia! imagen del primero, él, el segundo Adán que
nos abrió las puertas de la vida con la llave de su muerte.

Convocados hacia tales goces, ¿qué hacemos? Nos quedamos
paralizados, exacta imagen del perezoso. ¿Conoces la tardanza
del perezoso? Si es llamado en la mañana sólo escucha. Si
ademéis es apresurado con reiterada voz, el vigilante duerme
profundamente entre ronquidos. Finalmente, coaccionado por el
clamor, pero lento para responder, mueve la lengua y dice:

— ¡Ay de mil ¿.Qué quieres de mft
— ¡Levántale! ¡Ven!
-— Es de noche, permite que descanse.
—Por el contrario, es de día. ¡Levántate!
— ¡Dios mío! Está bien, me levanto. Anda, te seguiré.
Y no sigue a aquel a quien engaña; y, entonces le repite:
— ¿No vendrás7

— Ya desde hace rato hubiera ido. pero busco mi ropa y no la encuentro
—No es cierto. Birria, te conozco. ¡Levántate pronto!
— Señor, estoy listo.
Sin embargo, no lo está; al contrario o voltea la cabeza para
uno y otro lado, o se rasca los brazos, o extiende los miembros a
todo lo largo. Asi, de donde sea, se procura algunas pequeñas
demoras. Siempre se apresura con la boca, no con los pies; y, él
mismo viniendo así, nunca viene; obligado por fin a inicial' la
marcha, arranca con movimiento de tortuga.
Nosotros, convocados a los goces verdaderos, somos la imagen
de este hombre. Cautivados por los diversos placeres del cuerpo
nos tapamos los oídos, o, si el oído está abierto, diferimos
siempre ir hacia tales goces, i<'inalmente, si acaso vamos, puesto
que no queremos ser apremiados, caminamos con paso de tortuga.
Olvidándonos de nosotros mismos, posponemos al Señor por
el enemigo ¡Ay míseros! ¿Por qué no queremos acordarnos del
dia del Consejo cuando su mano nos rescató de la garra hostil?
¿Por qué no queremos acordarnos, en verdad, qué cosas, cuáles y
cuan grandes soportó en medio de penas, entre palabras-
escarnecedoras? El servidor del gran sacerdote interpretó
malignamente las palabras del Señor y, golpeándolo, dijo. "¿De
esa manera respondes al jefe de los sacerdotes? " El, apacible,
contestó a eso: "Amigo, si hablé mal, di me en qué. Pero si hablé
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bíblicos enlazados
en la sermoanalio
que lo lleva a la
lecíio, esto es, la
interpretación y
valoración del texto a

bien, ¿por qué me golpeas?'' También Judea, rebelde contra ti,
por tu poder. Pílalo, gritando vociferó: "Crucifícalo", después
loma fuerza y clama de nuevo: Crucifícalo". Alguno asestándole
a golpes, añadió estos escarnios: "Profeta Cristo, ¿quién es el
que te pegó?": y otro, lanzando más improperios, agregó: "Ha
salvado a oíros y a sí mismo se abandona. Ha puesto su

iraves de una enumeración esperanza en el Señor: que lo libere, si quiere ". Así, con escarnio
de las torturas
por medio de las cuales
trajo la salvación a
los nombres en una
clásica figura cristiana.
Término de la desstruc-
ción y feliz resultado,
muerte y salvación

La naturaleza en la visión de líríjiena.

pero reelaborada en Chames y vuella

quiso ser tratado el que, golpeado con varas, suspendido de un
madero, bebiendo vinagre, atravesado por el hierro, traspasado
por ¡a lanza, coronado de la cabeza por un cerco de espinas,
padeciendo todo lo amargo, encerró en una sola varias muertes.
Desprecios, azotes, amenazas, oprobios, clavos, lanza, espinas
son el término de nuestra destrucción por su feliz resultado. Por
medio de estas delicias, por medio de esta cruz, hombre, te
redimió, cuando con fortaleza. El, débil, redimió la muerte con

su muerte. Mientras él sufría la muerte, la Naturaleza dijo; "Es
necesario que yo sufra, pues el Señor sufre. Llorad juntamente

a tomar a mediados del siglo XII en San conmigo, toda clase de materias: cielo, apaga tus luces; aire,
Víctor en París y en Alan de Lille L;i oscurécele: mar. ruge: tierra, tiemba: o un mismo tiempo, llorad

Naiurajeza doliente se i)ucja y con ella iodos los elementos. " Luego, toda la tierra se estremeció con

iodos ¡os demonios nue se resume» en estrépito y se abrió. Mostraron sus signos toda clase de materias,

cuatro, cielo (que os el luego clásico), al cielo apagando sus luces, el aire oscureciéndose, el mar rugiendo,

aire, tierra y agua, en donde está la in- ¡a tierra temblando, todos los elementos con lágrimas. Y eso

lerpretíioión tic]-rigcn¡i: Dios es d ere no sucedió por la acostumbrada variación de las cosas, sino

ador y ordenador de la Naturaleza, si porque el Señor de la Naturaleza había sufrido la violencia de la

Dios 1 lijo mucre en su naturaleza hu- muerte. Simultáneamente, igual violencia padeció la naturaleza

mana, la Naturaleza sufre esa violencia. compelida por SU dolor.

Desprecio ai pueblo judio lina sola malvada nación, cuya posteridad vive en el oprobio,

que en los momentos del as se rio y a causa de ese oprobio se explican los hechos posteriores.

cruzadas se recrudecía ¡Raza pérfida! ¡Pueblo de dura cerviz! Aprende a suavizar tu
como se ve en los predica- corazón a la! punto endurecido. Acuérdale de la terrible perdición
dores de la época del duro ¡-'arción. Aprende a ser feliz. Escruta cada una de

de las causas de Cristo; entonces venís claramente. ¿No debió Cristo
Resumen de IÍI salvación y re- padecer asi? Según indicaba lo escrito, el Señor reinó desde un

lbr/.amienio de la doble natura- madero y ahí conquistó el triunfo y arrojó al enemigo r redimió

]e/a de Cristo y del misterio de a¡ mundo. Asi el hombre combatió a favor del hombre, pero es

la trinidad comra las herejías de ¡y¡os mismo hecho hombre que en aquel momento combatía.
albigenses y nionolisistas.Doc-

irina de í ireaono de Nisa, —>

Pseudo Dionisio y de ellos a Hri

íicna y la escuela de San Víctor

Tercer tema. La caida.

Presentación de Lucifer
en ei momento de la

ahora sostiene el cetro, va a ser futuro juez. Porque Dios y no
airo, porque el Hijo mismo no la persona del Padre o del
lispíritu Santo, debió ser la salvación misma del hombre; resúmelo
asi en pocas palabras.

Al nacer el cielo, cuando fueron creados los ciudadanos angélicos.
Lucifer, de egregia luz, tomó más que los otros de la luz de
su creador, por ello se vanaglorió. Y a partir de ahí, engreído en
medio de su suprema luz, empezó a vanagloriarse. Vio, pues,
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creación. Sus errores; que la luz es engendrada por ¡a luz, el Verbo por el Padre; vio
la soberbia y la envidia. también que el Espíritu Santo procede de ambos; vio la misma
Doctrina de la iluminación naturaleza de los fres; vio las tres personas distintas. Pero
y del misterio de la envidió a tino solo, al Verbo, y quiso Lucifer, siendo una criatura
Trinidad. La acción de de Dios, igualarse al hijo del Padre: "Dispongo, dijo, presidir
Luciferes un crimen, las regiones del Aquilón y parecerme al Sumo Dios". Asi
no un pecado. este habitante de! cielo quiso perpetrar su crimen. Más era un

huésped breve, porque no pudo soportar al malvado. En
un instante, ahí, Lucifer cayó cuando nació, y de repente para él

Manejo de los antónimos par;i Se transformó la mañana en tarde, la bondad en lo peor, la cima
marcar ¡a oposición entre ángel en el abismo, lo santo en demonio; y en un momento había sido de

que se transforma en de -> dos forman: claro y oscuro, bueno y malo, alto y bajo, ángel y
momo, y la primera caida demonio. Quien padeció la caída hasta los abismos, arrojó la
de lo creado por Dios. inmensa ruina a todos los órdenes, e igualmente a cada uno la

suya.
Caída del género humano. Tras el correr de cinco días, en el sexto. Dios formó a Adán y
Presentación de Adán y Eva formó a Eva, ambos ciudadanos tuyos. Paraíso. A los cuales su
ciudadanos. Para Geofíroi el Creador dijo: "Gustad de todo tipo de árboles; no toquéis el
hombre no debió conocer el árbol del conocimiento del bien y del mal. " Y expresó la causa:
mal pues su castigo fue perder para que no murieran al probarlo. ¿ Y Lucifer? Los vio y creyó
la felicidad y la inmortalidad, que habían sido formados para esto: para que completaran el
Lucifer notó por las palabras número de ángeles que él arruinó, y para que disfrutaran de ¡as
de Eva que no era muy fueric delicias que él, siendo ángel, perdió. A partir de ese momento

y nuevamente es la soberbia la maquinando qué hacer, tomando la apariencia de una serpiente,
que provoca el mal. Adán co- recta y eructa, acercándose a escondidas se acercó a Eva, porque
nicle el primer error y es con- no atreviéndose a hablar a Adán: "¿por qué —dijo —tienes
scicnte según la doctrina de! prohibido comer del árbol antes mencionado? " Ella expresó:
libre albedrío de Pscudo —> "Por esta razón: no sea que tai vez por su causa muramos ".
Dionisio, Agustín de Hipona, Ante aquel, "tal vez " vio menos fuerte a la creyente; y de ahí él,
Erigena, y la mayoría de los más fuerte, la venció con estas palabras: "No es así, al contrario,
realistas de los siglos XI. XII cómelo y asi puedes ser conocedora del bien y del mal, como
y XllL Para la escuela de San dioses". La esperanza engañosa de tan gran promesa la llenó de
Víctor y su mistisismo el se- soberbia; gustó lo vedado y lo mismo hizo el marido, para no

gundo error es peor, no accp- disgustarla, aunque él estaba consciente. Aquel fue el primer
lar la responsabilidad de ha- error. Pero la segunda culpa fue peor: no querer deplorar .tu
ber actuado mal y pedir per- pecado ni enternecer a Dios con preces. Más aún, aquél hizo
don. por ello, aquí el error fu- recaer el crimen en la acción de su mujer. ¿ Y la mujer qué? Ella
nesto para Adán, es hechar la también, en el engaño de la serpiente. Y esta defensa de la culpa
culpa sobre Eva y ácsta en la fue fuente de una ofensa mayor. Así cayeron de su solio, Paraíso,
serpiente: de tal negación a dañados ambos; asi se perdió el género humano. Y ni el derecho
aceptar !;i propia culpa surge natural o el derecho legal o virtud alguna le ayudó a fin de que el
la perdición de los hombres, Tártaro no engullera todas las almas. 'Lauta ira, en el transcurso
según esta doctrina tan exten de tantos miles de años, ha bramado, y tan terrible fórmenla
dida en las iglesias cristianas, todavía no se ha detenido.
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Dios hijo comparte la culpa
pues el provocó la envidia de

Lucifer y se sicnie como la cay
remota de la caída.Transición

para regresar al lema segundo:
la salvación. Misterio de la do
ble naiuraicv.a para que el hijo
venza a Lucifer como hombre
y asi comparta también la vir
tud divina con los hombres.
El Hijo reflexiona en un soli-
loquio divino sobre estas co-
sas. La guía para vencer es la
razón. Afirmación de los
misterios de la encarnación,
la virginidad y el culto de
Maria. de San Bernardo de
Clairvaux. y la Trinidad
dentro de la ortodoxia católi-
ca. Se dan razanas necesarias

para entender los maravillo-
sos postulados desde -»
Anselmo de Canlcrbury.
Bernardo de Cliaríres. etc.

Enfrentamiento final entre
Cristo y Lucifer y triunfo
del primero sobre la muerte
que era el castigo planteado
por Dios a tos hombres a->
causa de sus errores.
Doctrina de la iluminación
de la teología mística desde
ios primeros Padres.

Luego, el hijo de Dios a sí mismo se decía: "Puesto que
Lucifer se adelantó contra mi, se hundió y se perdió. Fue aquella
perdición, la raíz de esto. Asi, yo soy como ¡a causa remota de
esta peste: seré la causa de la próxima salvación. Si quisiera
combatir con mi propia fuerza, el enemigo se derrumbará muy
fácilmente. Pero, si habré de vencerlo, usaré la fuerza y no un
juicio. Porque, como la astucia del enemigo venció al hombre,
con la guía de la razón conviene que sea el hombre quien lo
venza, y vuelva a levantarse el descarriado que cayó y pineda
arrancarse de sus garras, y avance con la cabeza erguida el
que se des/izó bajo el yugo servil, y viva dichoso el que misera-
blemente se perdió. Pero es preciso que un hombre asi sea Dios,
de otra manera la virtud del hombre no postraría al enemigo,
salvo si Dios se revistiera de la carne. Porque así la virtud
humana era una sola con la virtud de Dios; en consecuencia, es
necesario que, asi como Lucifer postró al hombre, sea aplastado
por el hombre; asi como desde un madero venció, también desde
ahí sea vencido; con el lazo que tendió, con ése sea capturado "
El hijo dijo estas cosas. Luego, el autor de la concepción fue el
Paráclito, y con su propia mano entretejió para El los humanos
hábitos. El cual, en secreto, descendió hasta el aula de la virgen,
y, cerradas las puertas, salió del aula virginal, cerrada la entrada.
Maravilloso suceso en todas sus partes: maravillos el ingreso,
el egreso maravilloso, y todo el progreso de su vida, maravilloso
El enemigo no encontró en ello nada que fuera suyo. Pero
con todo, emprendió una obra ajena: ¿lañándolo, fue dañado por
El, pues con su muerte en la cruz lo dañó. Asumió en la cruz
nuestras faltas, no las suyas. Ahí lavaba nuestros crímenes, y lo
que no quitó, en ese momento ¡apagaba. Pero la misma muer/e
no se evadió mientras asi lo invadía; la cual mientras absorbía
al. hombre, fue interceptada por el anzuelo de la divinidad, y así,
absorta, pensó vencer, pero se quedó pasmada al ser vencida.
Porque su espíritu despojó al Tártaro de su propio derecho y
para sus amigos convirtió las tinieblas del llanto en goces de luz.
A aquel/os de los que se apoderó la región de la muerte, con la
sola gracia los redimió. De este modo cesó la ira por causa ¿le!
que la empezó.

He aquí un ejemplo de una ¡eolio de Geoffroi para mostrar a sus alumnos

cómo elaborar poesia de enorme contenido conceptual y figurativo. La

interpretación de textos y doctrinas del poema y la helio que contiene un
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especializado manejo del lenguaje hacen de Geoffroi un maestro superior a

otros como Mateo de Vendóme, Juan de Garlandia o Everardo el Alemán que

son los presentados en la edición de Faral54.

Nuestro profesor de retórica y poética sabe utilizar hábilmente su

profesión para exponer sus ideas, presentar su postura, hacer propaganda y, sin

duda, está plenamente consciente del poder que tiene por sus conocimientos y

las palabras con que los recrea.

Por lo demás, el tono de esos poemas es épico por la lucha entre Cristo y

Lucifer en la parte medular de ambos, y, en medio, la problemática del ser

humano representado por Adán, pero, en el poema mayor, Geoffroi introduce

con otro género propio del hexámetro, la poesía sentenciosa, que aconseja;

pasa después a la sátira también propiamente hexamétríca y continúa con la

gran gesta que puede concebir el cristiano: la creación del mundo y todo lo

que existe, en donde introduce, la caída del género humano que sólo se

resuelve por medio de la mayor hazaña épica, la redención. El juego dialéctico

entre Cristo y Lucifer se muestra en el uso de antónimos, las oposiciones y la

tensión que crean se alargan en las enumeraciones para llegar al climax en

donde Cristo vence a la muerte con su muerte y resurección, y salva ai hombre.

*' FARAL. Edmond. U'.s orls paétiqítes dts XII *' el fin XÜI "' siécia, Redwrches c-l dacitments sur la
technique liltéraire clu Aloyen Age. Paris: Líbrame Ancicrmc Honorc Champion. 1924.
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Presentando de esta manera épica la historia resumida de las Esenturas,

los poemas ofrecen una visión clara de la postura humárosla del autor.

Geoffroi de Vinsauf con su Poética Nuevo es un ejemplo extraordinario

de lo que fue el siglo XII, con la evolución y los cambios en la enseñanza de las

Artes, con el surgimiento de una vigorosa cultura urbana y con la enorme

capacidad creativa, y de lo que es la primera parte del siglo XIII con sus luchas

feroces por el poder, con la búsqueda de lo nuevo y la transformación de la

escolástica. Algo recorre, sin embargo, los dos siglos en los autores más

significativos y es el Humanismo que pone los cimientos del humanismo

renacentista, pero que, sobre todo a finales del XII, tiene sus propias

preocupaciones y características.

Eii lo que la Poética Nueva nos ofrece de su autor, podemos encontrar

las siguientes manifestaciones de ese humanismo del siglo XII:

1.- Un reencuentro con los autores y las formas clásicas. Uso del

hexámetro dactilico como si su obra fuera una historia: así llamaban a la

literatura de aventuras en verso. El conocimiento de Cicerón, Horacio,,

Ovidio, Séneca, la Retórica a Heremo, del posterior Sidonio Apolinar,

pues los cita, nombrándolos o en intertextos. La forma con que lee y
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maneja a los clásicos no es repetitiva y mecánica, sino que hay en él un

placer por entenderlos de acuerdo con las necesidades de su momento.

2.- El reconocimiento de su propio mundo como nuevo y diferente y la

aceptación de la responsabilidad de ofrecer una obra nueva y diferente en

relación a la enseñanza.

3.- Hl estudio de la sabiduría reivindica para si al hombre iodo entero:

no tolera ninguna división " . Esta afirmación de Le Goff en relación con

Guillermo de Conches es perfectamente adecuada a Geoffroi, pues para él

el hombre tiene capital importancia, asi como su vida con todo lo que ello

conlleva.

4 - Como consecuencia de lo anterior, el hombre es responsable y su

razón lo hace capaz de entender el mundo y valorarlo. Así la moral no es

como puede suponer Bühler rfl: una concepción puramente externa, sino

una ordenación racional dentro de un sistema de valores en los que se

mueve el hombre consciente.

5.- El mundo y el gozo de la vida no son malos, basta que la razó enseñe

al hombre qué le puede dañar y qué no, cómo debe actuar y cómo no, con

la guía de la religión, de ahí que se llame humanismo cristiano.

LE GOFF. La Baja iiilcid A falta, p. 151.
;" B Ü H L E R . Jolianncs. Vicia y Cultura en la l'.tlad Media M C N Í C O . F.C.E., 1946. p. 6 ) .
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6.- Si el mundo no es malo, tampoco lo es el cuerpo del hombre, que tiene

una belleza digna de ser cantada.

7.- La medida justa en todas las cosas es lo mejor. Ni la soberbia en la

buena fortuna ni el temor ante la adversidad. El hombre debe superar esas

pasiones.

8.- Con estos señalamientos, no es raro encontrar que los prehumanistas,

sobre todo los italianos, según lo atestiguan los estudios de Marjorie

Woods =7, estudiaron, comentaron y criticaron a Geoffroi de Vinsauf, por

lo que necesariamente tuvo influencia en ellos.

Entre el siglo XII y el XIII, Filosofía y gramática

Mauricio de Wulf dice: No podríamos comprender la civilización de la

Edad Media sin pendrarnos de su filosofía. En efecto, en ninguna

época ha impregnada la filosofía más profundamente la mentalidad

general, el arte, la vida económica y social, la literatura ^.

Lógicamente en la escuela tal penetración de la filosofía en las otras

ramas del saber era determinante y así sucedió que las ciencias del lenguaje

s ' "Una Rciórica medieval va ;i la escuela y a la universidad ". en A Journal ofihe llistory ofthe Rheloric.
The Imeniaiiona! Socicl\ oflhc History oíRhctoric. Volumen IX, Numbcrl, (winlcr 1991). pp. 55-65.
ís DE WULF. Maiiricc. ¡listona de la Filosofía Medieval. MCNÍCO: JUS. 1945. p. 16 (Tomo 1. [r. Jesús
Toral Moreno).
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expresadas en la gramática y la retórica sufrieron cambios importantes en el

siglo XII, cuando se manifestaron abiertamente los debates entre el

realismo y el nominalismo y los dialécticos y antidialécticos. Todos los

intelectuales de ese tiempo tuvieron interés en esas discusiones, y sus obras,

aunque no trataran directamente de las cuestiones filosóficas o teológicas

que planteaban tales debates, se verán influidas por ellas.

l̂ a gramática aparecía cada vez más influida por la lógica y parecía

asumir nuevas tareas. Compartiendo con los movimientos culturales de ese

momento un claro afán de reorganización, clasificación y sistematización,

afirmó, por un lado, aquellos contenidos que venían desde los antiguos clásicos

y que todavía le eran útiles, y, por otro, lado se encaminó por nuevas

rutas para satisfacer las necesidades pedagógicas y sociales.

Al respecto Murphy señala: La historia de la gramática medieval

puede dividirse en dos partes, cuya línea divisoria es el siglo XII. En

términos generales, Pñsciano, Donato y sus comentaristas dominaron el

terreno hasta alrededor de/ año ¡20059. Pero la gramática especulativa

que tenía sus antecedentes medievales en Bernardo de Chartres irá

formándose paulatinamente a lo largo del siglo Xll para surgir con

w MURPHY. Jnmcs J.. op. Cil.. p. 146.
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fuerza en el XIII. Si bien Donato y Prisciano seguían aportando

elementos, las nuevas gramáticas se organizaron a la manera que nos es

tan conocida de morfología, sintaxis, prosodia y elementos de métrica y

de retórica. El ejemplo más notable ñie El Doctrinal de Alejandro de

Villadei, contemporáneo de Geoffroi, cuya obra apareció en 1199, donde

la lengua latina está vista como una lengua no materna que debe ser

sistematizada en el orden de lo más sencillo a lo más complicado.

El mismo Villadei aconseja al maestro que explique en lengua

vernácula cuando lo crea necesario. Su obra está escrita en 2645

hexámetros, atestiguando así que algunas de las obras señeras de ese

momento están haciendo el intento de continuar y conservar la

versificación latina; en este sentido es compañera de la obra de

Geoffroi. Sin embargo, la gramática de Villadei es para niveles inferior

y medio, en tanto que la poética de Geoífroi es para nivel superior.

Veamos algunos ejemplos del Doctrinal6a:

1:1 nominativo de ¡a primera declinación termina en

-as, -es, -a, y algunos nombres propios hebreos en

— am.

f'° DE VILLADEI. Alejandro. !•'.! ihcirinal. México: cd. AKAL. 1993 (in.. Ir. y notas de Marco A. Gutierre/.
Gal indo).
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Los genitivos y dativos terminan en el diptongo —

ae.

El acusativo acaba en — am...

[vv. 29-32]

En los hexámetros siempre debe ponerse en el pie

quinto dáctilo, pero nunca en el sexto; en los

primeros pies colocarás el mencionado pie o bien

un espondeo; en todos puedes poner un espondeo,

salvo en el quinto; menos en el sexto, en ningún

otro pie puede aparecer un troqueo...

[vv. 1573-1577]

La hipérbole pondrá de manifiesto la transgresión

de la verdad:

"asirá ferit. sonus armorum clangorque tubarum " 6!,

[vv. 2524-2525]

Si comparamos esta breve pero interesante definición de hipérbole

con el manejo que de elía hace GeofTroi, veremos fa diferencia:

M Tomado de Dónalo el ejemplo, como casi todos y corresponde, con algunos cambios, a VIRGILIO, hna
XI. 129.
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Que el texto hiperbólico corra, pero que no discurra con

ineptitud; le refrene la razón y le agrade un modesto

fin, para que ni la mente ni ei oído aborrezcan el exceso.

Así en esta forma de expresión:

" Traspasa a los enemigos con flechas, como lloviendo granizo;

imita las selvas el hacinamiento quebrado de astas;

fluya la onda de la sangre a ejemplo del mar,

y los cadáveres vejan los valles. "

De manera admirable este modo mengua o

aumenta el elogio; y agrada el exceso que tanto

el oído como el uso elogian.

[vv. 1017-1025]

Junio a los doctrinales surgieron obras especializadas: por una parte las

que tratan de poética, y por otra, empezaron desde el principio del siglo XIII

los famosos modr. machis significandi o tratados de gramática (especulativa)

que basaban la exposición en los significados y valores de las categorías y de

accidentes gramaticales; modus diciamims o dictandi que enseñaban a escribir

cartas y documentos oficiales, y a finales del XT1I y en el XIV los modi o artes

componendi sermones dedicados a la predicación.

De las primeras son las artes versifica/arias para la producción poética

y, como se ubican en un campo especializado, son propias para una enseñanza
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de nivel superior, en tanto que los doctrinales y gramáticas son para el primer

nivel que, por lo demás, más que un nivel es un trayecto de cerca de tres años

en el proceso educativo; los modi están en un grupo de especializadón pero no

muy elevado pues tienen características muy técnicas.

La Poética Nueva pertenece al nivel superior y en consecuencia se da

por supuesto que los alumnos saben bien el latín, incluyendo prosodia, métrica

y la definición de un amplio elenco de figuras, puesto que Geoffroi no trata

para nada estos temas, hay sólo una referencia a la métrica en las

prescripciones planteadas del verso 1857 al 1866, donde lo único que hace es

recordar que el metro está limitado por sus leyes y debe tener una forma

egregia puesto que es la agradable armonía causante del mayor placer al oído.

Además, los alumnos que se acercaban a esta obra deberían haber leído

y comentado por lo menos a Cicerón, Virgilio, Ovidio, Horacio, Séneca, Persio

y Sidonio Apolinar, dado que a algunos los nombra y de otros aparecen

intertextos. Si consideramos comparativamente a Mateo de Vendóme, en éste

se encuentran citados literalmente Virgilio, Horacio, Ovidio, Lucano, Estacio y

Juvenal; en cambio, Geoffroi menciona sólo dos veces a Cicerón, una a Séneca

y otra a Sidonio Apolinar, pero analizando el texto vemos que se han integrado,

modificándolos, los autores que hemos dicho, y que las partes en donde los
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encontramos es sólo a través de pequeños intertextos o, la mayoría de las

veces, sólo tomando las ideas de los clásicos y transformándolas de acuerdo

con las necesidades de su propia obra escrita en hexámetros.

Él da por sobreentendido que el alumno reconoce los textos e identifica a

los autores puesto que ya llevó la poetarum enarratio en sus clases de

gramática, y que además ve objetivamente cómo se pueden rehacer, recrear de

modo diferente, de acuerdo con la cultura artística propia de su época,

entretejiendo con las figuras retórico-poéticas los antecedentes clásicos,

vistiéndolos con un nuevo atavio. Todo ello sólo puede hacerse bien si ya se

tienen asimilados los autores mayores a fin de que él pueda exponer su propia

teoría, sus propios ejemplos en una unidad perfecta y organizada. Seguramente

Geoffroi, el maestro, explicaba fuera del texto de la Poética Nueva mucho de lo

que ella contiene tanto en lo relativo al aspecto teórico como en lo expuesto en

los poemas ejemplares. Sin duda hablaría del arquetipo y del objeto sensible

que es la poesía, también del orden de una obra y sus secuencias, asi como de

los adornos. Y por otra parte, hablaría del dogma y lo afianzaría con sus

poemas más extensos, comentaría el problema del libre albedrío y la

responsabilidad del hombre, llámese éste Adán o Papa. De tal forma, Geoffroi

y la escuela son el canal de conservación de valores cristianos, de crítica
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política y de renovación de la teoría retórica y poética a través de una

enseñanza activa y novedosa, ya que todo es creación poética, inclusive el

discurso epidictico-didáctico que presenta en verso, lo cual no es signo, como

dice Gilson, de una decadencia y abandono de la literatura clásica 62; por el

contrario, las mejores artes poéticas están en verso no por mera cuestión

mnemotécnica, sino como ejemplo claro del manejo de la poesía clásica

(hexámetro en Geoffroi o los poemas en dísticos de Mateo de Vendóme). Para

los que estudiamos esa poesía sabemos que no debió ser labor fácil el seguir

conservándola.

Por lo demás, la obra de Geoffroi, como veremos adelante, fundamenta

en una exposición claramente filosófica la estructura de la retórica antigua y de

ahí se despliega en una poética completa.

Ahora bien, si es cierto que la filosofía impregnaba la cultura

medieval, ¿en qué postura o grupo filosófico podríamos ubicar a Geoffroi

de Vinsauf?

''2 GILSON. Éticnnc. op. cit., p. 377. Dice que cs;is obras cu verso fueron un "mal ejemplo", que "Maleo de
Vendóme había enseñado en verso, en su Ars vcr.sijicaiona. el arle de hacer versos. Enionccs aparecen la
Poética Novo (hacia 1210) del inglés Godofredo de Vinosaivo (de Vino Salvo) y el Lahorintus de Evcrardo
ei Alemán (hacia 1213)/' No estoy de acuerdo en que sean ma¡ ejemplo, pues eso sólo puede decirlo quien
no lia profundizado en la métrica launa. Por lo demás, ci ors vemificaiona de Mateo de Vendóme no csiá en
verso, sólo tiene unos poemas introductorios y otros en el interior del texto que está en prosa. Gilson es muy
bueno hablando de filosofía, pero no de gramática ni de artes retóricas.
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En primer lugar nos parece que hay en él, por lo que puede deducirse de

la Poética Nueva, una formación muy completa y se perciben en el texto

muchas lecturas que van desde Gregorio de Nisa, Pseudo Dionisio y Máximo el

Confesor en ia traducción erigeniana, así como la lectura del mismo Erígena;

desde Agustín de Hipona y lo que de la patrística latina manejaban los autores

como Anselmo, Bernardo de Chartres, Juan de Salisbury, hasta los de una o

dos generaciones anteriores como los místicos de la Escuela de San Víctor y

los contemporáneos Alan de Lille, Mateo de Vendóme, etc.

Lo anterior no pretende afirmar que en la obra se encuentren citados esos

autores, sino que su cultura corresponde a la de un hombre muy preparado de

esa época y que tal preparación implicaba conocerlos y haber reflexionado

sobre las distintas postulaciones y problemas que dichos autores presentaban.

Esto es, Geoffroi no podía desconocer la oposición entre realistas y los

primeros nominalistas, ni la de los dialécticos y los antidialéctícos.

En segundo lugar, casi todos los filósofos y teólogos que tenían una

posición realista en relación con el problema de los universales, eran de manera

más o menos directa herederos de la teoría de las ideas de Platón; más directa o

casi directa a través del Comentario de Calcidío al '/'/meo que influye

decisivamente en Anselmo de Canterbury; menos directa a través de los
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neoplatónicos desde Plotino y Filón de Alejandría hasta los Padres griegos que

estaban traducidos al latín. Gilson hace una observación que es oportuno

recordar: que no era una sola la corriente neoplatónica, sino había diferencias

en las posturas, pero que entre todas ellas se daba una relación de vasos

comunicantes.

Sin embargo, lo que llamamos idealismo en la doctrina de Platón, se

convierte por obra y gracia de los filósofos medievales en realismo, porque

Anselmo de Canterbury afirma la realidad ontológica de las ideas cuando dice que

sólo es posible que luzca para nosotros una verdad en el plano de la imagen

cuando y porque tal existe en el modelo, y que la auténtica realidad está en el

modelo ejemplar y la idea, pues de ella vive todo ser y todo conocer6*.

En tercer lugar, incluso el pensamiento de Aristóteles, traducido y

comentado por Boecio, y el comentario de Porfirio al libro de las categorías de

Aristóteles en su Isagoge (pasado al latín), abría caminos ya fuera para

reafirmar la posición de los realistas o para despertar la oposición nominalista,

cuando dice:

Por lo pronto, en lo que respecta a ios géneros y a las

especies, no me meteré a indagar si existen en sí mismos, o si

sólo existan como puras nociones del espíritu; y, admitiendo

M Cilado en H1RSCHBERGER. Johannes. ¡listona de /a filosofía. Barcelona- Herdcr. l<W7y. pp. 336-337.
(lomo í).
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que existen por sí mismos, si son corpóreos o incorpóreos; y

en fin, si están separados, o si sólo existen en las cosas

sensibles de que se componen 64.

Dado que Porfirio plantea la cuestión, pero no la resuelve, deja el campo

a la elucubración filosófica de los medievales sobre si existen géneros y

especies realmente o si sólo son meros conceptos. Si aceptamos que existen en

sí mismos, seremos realistas; si sólo los vemos como conceptos elaborados por

la mente somos realistas moderados. Pero el primer nominalista, Roscelino

(1050-1120), recuerda que Aristóteles estaba refiriéndose a voces- no a res, y

que en consecuencia son términos no cosas; los términos son $ó\ofla(ns vocis,

las palabras sólo tienen la misión de nombrar, así que si consideramos que sólo

son palabras, seremos nominalistas.

Geoffroi que conoció toda esta problemática filosófica debió tener una

postura personal, sobre todo cuando la discusión se movía en el terreno del

lenguaje, las ideas y el origen de todas las cosas. Como cristiano ortodoxo,

defensor de los misterios de la Trinidad, de la encarnación, de la doble

naturaleza de Cristo, y de la virginidad de María, encuentra respuestas

satisfactorias en Anselmo cuando éste habla de razones necesarias; encuentra

M ARISTÓTELES, ¡rolados t!v Iónica (1(1 Organon). precedida de la ¡sa\>oju> de Porfirio. México:
Editorial Porríia. S.A . 198]. p. 5. (col. "Sepan Cuantos ...". no. 124)
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la explicación de la creación ya en el Timeo cristianizado, ya en el

neoplatonismo de Gregorio de Nisa y Pseudo Dionisio, tomando de ellos

conceptos sobre el arquetipo y el modelo ejemplar; encuentra el papel de la

naturaleza en el De divisione naturae de Erigena, los chartrenses, y se hermana

en la visión que de ella tiene Alan de Lille; pero, siendo un inteligente teórico

de la poética, cuando habla de las palabras les da un valor que enfatiza dos

cosas: su significado que hay que vigilar con los ojos de Argos, y su posibilidad

de cambio. El poeta debe ser como un físico que vuelva nuevo lo viejo [vv.

744,754-755,762-763].

Sumando las influencias y las directrices de Geoffroi, éste sería un

realista, alguien que da importancia fundamental, ontológica a la idea expresada

en la palabra, pero al aceptar que las palabras son cambiantes en tanto que

imágenes infinitas del modelo ejemplar, estaría abriendo el camino al realismo

moderado.

Pero, así como no me satisfacen las divisiones de la historia

convencional y la terminología que han implantado a fuerza en la cultura, ya lo

dije al hablar de Edad Media, tampoco me satisface completamente esa

definición filosófica. Si se me permitiera dar alguna, diría que Geoffroi es un

cristiano idealista y un heredero de la tradición clásica, y al sumar ambas
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posturas, un ecléctico muy inteligente que afortunadamente escribió una poética

bellísima en lugar de hablar de universales. Su dialéctica le funcionó muy bien,

pues en contra de los antidialécticos como Pedro Damián que todo lo veían mal

y decían que no hay que razonar ni discutir sobre la teología porque eso la va a

dañar, Geoffroi sí razonó, sí tomó su postura y la mostró en una obra que

enseña a hacer poesía, a elaborar arte y con unos poemas que pueden valer por

sí mismos, más allá de ser simples ejercicios escolares.
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CAPÍTULO VII

GEOFFROI DE V1NSAUF

Para exponer ío poco que se sabe de Geoffroi de Vinsauf he creído que el

mejor estudio que hay es el presentado por Edmond Faral' en su obra Les arts

Poéíiques de XIIe et du XUT siécle, pues, aunque la edición es de 1924, sin

embargo ofrece el material más objetivo, crítico y seguro de que disponemos,

ya que revisando otros libros en que se menciona a nuestro autor, todos tienen

o datos escasos o, lo que es muy desafortunado, datos incorrectos que postuló

la tradición de los siglos posteriores a Geoffroi2; los que Faral demuestra ser

erróneos, contradictorios y sin fundamento.

Por lo demás, como Faral, he seguido la obra de Geoffroi detalladamente

para comprobar lo que puede ser seguro, en espera de que alguien vaya a

escudriñar en los manuscritos, sobre todo de Inglaterra y Roma, y encuentre

más información verdaderamente fundamentada sobre Geofíroi.

Los únicos datos seguros que tenemos sobre Geoffroi de Vinsauf están

en su Poetria nova y son los siguientes:

1 FARAL. op. cil.. pp. 15-33.
2 Muchos de esos díilos fueron tomados de ta ¡lisloire ¡ittéraire de. ¡a Franc?.
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1.- Que vivió en la época de Ricardo Corazón de León, de Juan sin

Tierra y de Inocencio III., que al primero dedica dos poemas dentro de

la obra y al tercero todo el libro.

2.- Que fue enviado como canciller de Inglaterra a Roma para solicitar

el perdón de su "príncipe" al Papa, y se refiere no a Ricardo, como

supusieron algunos, sino a su sucesor Juan sin Tierra, pues durante su

reinado se lanzó el interdictum y él fue excomulgado por Inocencio III.

3.- Que era maestro de retórica y por ello elaboró las dos obras cuya

autoría es segura: la Poetha nova y el Documentum de modo ef arte

dictandi. et versi.ficandi, del que se desprende un resumen bajo el título

de Surnna de color i bus rhetoricis.

Los datos restantes son muy discutidos y se encuentran esparcidos en las

introducciones a sus obras, ya manuscritas ya impresas, o en los estudios

diversos que a lo largo de los siglos se han hecho sobre el tema, como se verá

más adelante.

En un opúsculo del Museo Hunicrian, llamado Causa magisth (¡aiifridi

Vinesauf: conqiierilur de quodam magistro ..., se encuentra una demanda con

datos que pueden damos luz sobre ia vida de GeoíTroi3 :

1.- Hamtone Icgi. l-'uil augur lecrio lucri...
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Enseñé en Hampton. La plaza (de maestro) fue augurio de lucro.

2.-... rabies tota Robertus eral.

Parisius socium, sed ibi se praebui! hosiem.

... Roberto estaba lleno de rabia.

El Parisino, [era] antes mi compañero, pero se presentó ahí como

enemigo.

Parece que Roberto le disputa el trabajo siendo que en París habían sido

compañeros.

3.- Judicium praeceps in me tulií aul regionis aul (evítale sua pmesitlis

error Adae.

Un error de procedimiento o del obispo Adán por su ligereza resultó en

un juicio desconsiderado en mi contra.

Como se ve, la causa fue negativa para Geoffroi por lo que

posteriormente apelará al obispo para que revoque la decisión. En esa parte,

llama al obispo sustituto del Mártir refiriéndose sin duda al arzobispo de

Canterbury, Tomás el Mártir, es decir Tomás Becket, quien, como hemos

dicho, tuvo un enfrentamiento con Enrique 11 y fue asesinado. Pero Faral

explica que no se trata de un sucesor inmediato, sino posiblemente este praesul

Adam fuera un obispo de una parte que estaba dentro de la jurisdicción del

arzobispo de Canterbury, alrededor de 1 175 a 1181, o sea el Obispo de San

Asaph. Todo lo anterior trae las siguientes conclusiones acerca de Geoffroi:

1 FARAL op. cil- p 16 yss
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1.- Fue maestro en Hampton.

2.~ Enfrentó una demanda y perdió en el juicio.

3.- Pidió que se revocara la decisión de un juicio injusto.

Ahora bien, incluso la precisión del nombre es difícil, porque, como era

común, usaban formas muy distintas, más o menos latinizadas, para denominar

a las personas. En diversos manuscritos se encuentran los siguientes:

Galfrcdus, Galfridus de Vinosalvo, Gaufridus de Vinosalvo, Gaufridus

Wimsauf Galfredus Mneslisauf Galfridus Vinesave, Godofredus, Gualfredus

Anglicus, Gamfredus, Gamfhdus C.ancellanus regís Angliae, Gamfredus.

En cuanto a la educación de Geofíroi, es posible que en la niñez y

adolescencia estudiara en Inglaterra, tal vez en Oxford; que después haya

estado en París, aproximadamente a los quince o veinte años; que regresara a

Inglaterra y diera clases y que, por su preparación, se relacionara con los

obispos y con los sucesivos arzobispos de Canterbury a lo largo de una vida

profesional que le tomaría más de treinta años. Durante ese tiempo escribió,

entre otras, las poesías que tratan de Ricardo Corazón de León, las cuales

podemos ubicar, por su contenido, entre 1191 (sucesos de Acre y Jafa) y 1199

(muerte del rey). Después, la dedicatoria y el epílogo de su Poelria nova que

están claramente dirigidos a Inocencio III, nos dejan ver entre líneas por la
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súplica del perdón a su "príncipe", que la obra me compuesta durante el

problema del inlardictum y la excomunión de Juan sin Tierra, hechos que

sucedieron antes de 1216, año de la muerte del Pontífice, y con más precisión

antes de 1214 que fue cuando se levantó el interdicto que se había dictado en

1208, en consecuencia la poética se presentó entre 1208 y 1214, época en que

Geoffroi sumó a su labor de maestro la actividad diplomática al lado del

Obispo Guillermo de la Santa Madre iglesia, y ... eso es todo lo que podemos

saber con cierta segundad sobre este maestro de retórica, de versificación y,

además, poeta.

La falta de datos sobre la vida de Geoffroi ha ocasionado que, en los

textos dedicados a él y a su obra, los estudiosos asienten errores que deben ser

corregidos:

1.- No debe ser confundido con Gaufridus de Cumeleng, quien escribió

un Ars didammis posterior a 1255.

1- No tenemos ninguna seguridad de que haya enseñado en Bolonia,

como dicen Faitorini y TiraboschiA.

3.- No debe ubicarse en la época de Enrique II como incorrectamente

expone, entre otros, Hugo de Trimbert en su Registmm mullomm

' En FARAL, op. cil.. p. 15.
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auctorum cuando escribe: Ganifredo publicó retóricamente una

Poética Nueva para los que escriben y para reconciliar al Papa y al

rey de Inglaterra, y aplacar (al Papa) con su libro. Pues el mismo rey,

como cuentan, malo (mandó matar) al obispo Tomás de Canterbury ''.

Es claro que Geoffroi dedica la obra a Inocencio III y por lo tanto no

corresponde a la época de Enrique II, que fue cuando sucedió el asesinato de

Tomás Becket.

4.- Otra hipótesis presentan Hennann Córner en su Chronica novella 6

y Juan Bamburgh 7 en su comentario a la Poetria, editada en Oxford en

1438, quienes dicen que sí es para Inocencio 111, pero no a favor de

Juan sin Tierra sino de Ricardo Corazón de León, y la razón que dan es

diferente. El primero afuma que Ricardo murió excomulgado porque

ordenó la muerte de religiosos y clérigos, y que permaneció insepulto

por años; entonces Gaufredo sabiendo que el Papa era un varón

docto... compuso el libro... para obtener la voluntad del Papa a favor

del difunto rey Ricardo s. El segundo, por su parte, dice que la causa de

Cundo por FARAL. op cil.. p. 31. (innifredus rhelorice i\<ovaiii poetriam etlutil schbemihus, el uí
coiiciliaret papae regem Anglioe ¡wr lihnnn placare i. Nam ídem rex, u¡ iltátiir, Caniuarenseni Tliomnni
ocadií pracsuleiii...
" CÓRNER. Hcrmann. Chronica nove/la (usque a<l anritmi 1435 ilediicia), cd. J.G. Eccurd en el Corpus
historien)» nieclii aevi. En F;ir;il p. 31.
I Citado por FARAL. op. cil.. p. 32.
II En Far;il, op. cii.. p. 37.
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la excomunión era privada y estaba relacionada con una ofensa hecha al

Papa y desconocida para nosotros 9.

Como podemos ver, ambas hipótesis pecan de oscuridad; no obstante

son ias que corrieron en muchos manuscritos posteriores. Tai es el caso del

manuscrito 3699 de la Biblioteca Nacional de Madrid l0 que refiere la versión

de Juan Bamburgh sin atribuirle autor. El manuscrito español señala además, en

una pequeña introducción, que tal vez Geoffroi era muy pobre y la necesidad de

tener algo para subsistir pudo ser otra causa de dar a luz su Poetria nova, dato

con el cual se crean más confusiones. En efecto, si bien es cierto que los

maestros muchas veces no obtenían retribuciones adecuadas o no estaban en

condiciones óptimas, sin embargo no sabemos con certidumbre cuál era la

situación económica de Geoffroi, y el manuscrito obviamente no expone su

fuente para poder rastrear el dato.

Si se aceptan las fechas que hemos seguido en el análisis de Edmond

Faral, con los argumentos presentados creo que se corrigen errores, y se parte

de una base más critica y segura para la investigación que queda abierta sobre

la vida de Geoffroi de Vinsauf

" i b .
10 Es:c manuscrito no fue conocido por Faral. Yo he conseguido una fotocopia y c! microfilm del mismo.
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En todo caso, si quisiéramos presentar una hipótesis de su vida

podríamos revisar la de Pedro de Blois " (1130-1135 c-1220), unos años

anterior a él y que fue canciller del arzobispo de Canterbury, como Geoffroi lo

fue del obispo de Londres.

Tal vez, como Pedro de Blois, Geofrroi perteneciera a una familia de la

pequeña nobleza regional, pues éstas eran en general las familias de las que

procedían los estudiantes y maestros que a ftierza de preparación lograban

abrirse un camino en la enseñanza y en la administración; la otra opción era el

camino militar, pero desde ahí se veía la predilección por uno u otro tipo de

vida. Pedro de Blois y Geoffroi de Vinsauf optan por la vida eclesiástica y no

por la militar. Entre los quince y veinte años de edad encontramos a Pedro

estudiando en Tours y empezando su labor poética con producciones líricas que

fueron reconocidas pero no han llegado hasta nosotros. Después Pedro de Blois

estudió derecho en Bolonia y teología en París, pero ignoramos quiénes fueron

sus maestros, aunque debió escuchar muchas de las famosas discusiones que

eran propias de ese momento, puesto que en su obra se encuentran las ideas de

los grandes expositores de las escuelas.

" P;irn csic esbozo ¡ic seguido ¡i Souilicm. R. E. I,a formación de la Hilad Media. Madrid: Alianza Editorial.
1980. pp. 225-229.
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En ese sentido, podría ser que Geoffroi, también estudiara e incluso

enseñara en Bolonia, como dicen Fattorini y Tiraboshi. Para afirmar ío anterior

se basan en la obra De slatu curíete románete, atribuida a Geofrroi a partir del

manuscrito 418 de los Códices Latini de Munich; pero este dato casi

seguramente es incorrecto, ya que los estudios posteriores de Hugo de

Trimberg dan la autoría de la obra a Henri, clérigo de Würzbourg. Leland, por

su parte, afirma que frecuentó las escuelas de Inglaterra, Francia e Italia 12.

De la misma manera que Pedro de Blois no quiso dedicarse a la teología

y fue funcionario. Sin embargo, los hombres preparados como Pedro de Blois y

Geoffroi de Vinsauf tenían que enfrentar muchas dificultades para obtener los

puestos, ya que éstos se lograban no sólo por la capacidad demostrada, sino

también por las simpatías que pudieran despertar en los hombres importantes.

Como hemos visto, en el caso de Geoffroi contamos con muy pocos y

discutibles datos, y lo único que podemos precisar es que se daban estas

situaciones para la gente de su procedencia social. Pedro de Blois se introdujo

en el circulo más importante, el del Arzobispado de Canterbury, en donde

sirvió durante veinte años en los que le tocó vivir de cerca el asunto de Tomás

Becket y su enfrentamiento con Enrique II, así como las actuaciones de los

arzobispos siguientes, Ricardo y Balduino. Intervino en las negociaciones entre

En Faral. op. cil.. pp. 1K-11). Faral no proporciona las Helias bibliográficas.
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la corte inglesa y Roma, como Geoffroi un poco después lo hará, y ambos son

ejemplo de esos Hombres doctos que dedican su saber y sus tálenlos a la obra

de administración n , a finales del siglo XII, y Geoffroi hasta las dos primeras

décadas del XIII. Pedro de Blois se alejará de los círculos políticos y hará

confesión personal de su arrepentimiento por la ambición que lo embargó, pero

él ftie más importante que Geoffroi, a quien imaginamos impartiendo sus

enseñanzas en alguna escuela, y ejerciendo sus funciones de canciller del

Obispo de Londres, pues no sabemos nada de él después del año 1214, cuando

se levantó el interdicfum a Inglaterra, aunque, si el Documenlum, como parece

lógico, es posterior a la Poetria Nova, eso nos lleva a pensar que siguió

ayudando al obispo en turno.

" SOUTHERN. R. W.. op. cil.. p. 227.
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CAPÍTULO VIII

LAS OBRAS

Hay una serie de obras atribuidas erróneamente a Geoffroi de Vinsauf., ellas

son ' :

• De promotionihus el perseculkmihus Geoffroi Eboracensis archiepiscopi,

que en realidad es de Giraud de Cambrie.

• Poema super Kfacchabaeos. Obra que es de Pedro Riga.

• llinerarium regís Ricardi in Terram sanctam, que es de Ricardo, Prior de la

Trinidad de Londres, aunque existe la duda sobre fa autoría de éste.

• De licclesiae calamitaíihus, cuyo autor se desconoce, pero Leyser la

atribuye a Geoffroi.

Faral dice que son inciertas las siguientes obras:

• De vino el vitibus conservandis, obra de la que surgiría el sobrenombre de

Vinosalvo (Vinsauf) y que se encuentra en un manuscrito del Gonville et

Caius College, Hay otros manuscritos de esta obra en Londres, en el Museo

Británico, y en Egerton, donde el manuscrito 2622 dice: Tractatus secundum

1 FARAL. op.cil.. pp. 19-24.
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Galfridum super Palladium de planta!ionibus el mseriionibus arborum, y

muchos más. Este tratado lia sido traducido al inglés.

• De statu curioe romanad. La obra ha merecido varias ediciones y aunque

muchos estudiosos la atribuyen a Geoffroi de Vinsauf, sólo hay un

manuscrito, el 418 de los Códices laíini de Munich, que en el folio 87 dice:

Galfridi de Vino salvo anglici yronia de gesíis curiae romanae. La época de

la composición parece ser posterior a 1244, por una mención al Cardenal

Cayetano que fue Papa a partir del 1277 con el nombre de Nicolás IJI.

• lil ¡-Jichiridion que es un tratado de sinónimos y homónimos y cuya autoría

podría ser de Mateo de Vendóme, de Geoffroi de Trani o de Geoffroi de

Vinsauf. Sólo el manuscrito 385 del Gonville et Caius College de Oxford

menciona al último como su autor: linchindion M. Galfridi de Vino salvo.

• De re bus elhicis. Algunos manuscritos la presentan como de Juan de

Garlandia y otros como de Godofredus de Vino Salvo, entre éstos el 2508 de

la Bodléienne.

• El Ar.s dictáfono. El autor es un Gaufridus quien vivió en Bolonia y profesó,

pero Faral índica que nada más puede decirse-

Obras cuya autoría es casi segura:
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• Tria sun, arca quae... Faral encontró cinco manuscritos, además del hallado

por tangíais, en Inglaterra y «no en Franca. El 511 de Glasgow en el Museo

Hunterian dice: mcipi, documenlum magislri Gaufridi de modo el arte

dictand, e, versifican». El 11 de Sydney-Sussex d,ce: Galfidi Angtia

tractam de nova poeMa, .vive traclalit, de arte dtctandi aui mtitulatur

"Tria .,«„/...". Así sucede con otros manuscritos, con lo que parece bastante

probable que esta obra sea de Geoffroi.

La obra trata sobre todo de la dtsposWo, y, en particular, de cómo pasar

del inicio del poema a la parte central, habla también de la amplificatio, pero

ofrece procedimientos diferentes a los que da en la Poética Nueva; además los

ejemplos están en dísticos o hexámetros, pero hay puntos de contacto como las

autoridades presentadas -Sidonio Apolinar, en especial-, incluso los ejemplos

son muy parecidos, y, como d,ce Faral, si no trata de los colores de la retórica

es porque ya los ha tratado o tratará Geoffroi en otra parte.

Esta obra es la que se ha llamado tradicionalmente Documenlum de

•nodo e, arle diclandi el verstjicavdi y que cas, todos los especialistas la

presentan como de Geoffroi, y Faral ofrece el texto latino bajo su nombre.

La concepción de la obra es semejante a la Poética Nueva. El texto

uncía:
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Tria sunt circa quae cuiuslibet operi.s versa tur

arSificium: principium, progressus, con.summal.io.

A partir de ahí el autor presenta el principio que puede ser natural o

artificial y da el ejemplo de Minos para el primero. Al hablar del principio

artificial dice que hay que empezar a mitad o final de la historia, empezar con

proverbios o empezar con ejemplos. En síntesis, es la misma doctrina que la de

la Poética Nueva, sólo que todas las exposiciones y explicaciones están en

prosa y los ejemplos generalmente en dísticos, aunque también da ejemplos en

hexámetros y para el "modo prosaico" (prosa rítmica).

Un análisis del Docurnenfum indica que serviría como introducción a la

Poética Nueva o como explicación de eíta para aquellos alumnos que

necesitaran más exposiciones teóricas.

La Summa de coloribus rhetoricis, también en el manuscrito de

Glasgow, dice: Summa magistri. Gaufndi Vinsauf de coloribus rhetorícis. Ya

en el Documentum había anticipado: Celen colores valeni ad ornatam

fácil itatem, de quibus seorsum loqitenditm es! ", lo que puede indicar su

intención de escribir esta obra. La Summa trata primero sobre la dispositio y

después expone veinticinco figuras, la mayoría de las cuales están en la Poética

Dociiim'itnnn de arle versificniitli. 102. p. 303. de la edición de FARAL.
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Nueva sin definición, porque se encuentran ejemplificadas en sus dos poemas

mayores; en la Summa sí pone la definición y da pequeños ejemplos.

En cuanto a las obras de creación personal, Geofíroi tiene los exempla

introducidos en sus obras, especialmente los de la Poética Nueva. Sin embargo,

se le atribuye también el poema de noventa y dos hexámetros que empieza:

Papa slupor nnmdi, sed Christi miles el ensis,

Tolius Ecclesiae reges el regna triumphal...

El poema está en el manuscrito 15157 de la Biblioteca Nacional de

Francia con otros de principios del siglo XIII. Faral lo reproduce en las páginas

24, 25 y 26 de la citada obra.

En el análisis encontramos mucha de la fraseología de Geoffroi, como lo

demuestra el comienzo Papa slupor mundi; si el poema no es de él, entonces

es de alguien que lo está copiando a lo largo de casi todo el texto. La intención

es alabar al Pontífice, y recordarle que Ricardo tuvo segura a Inglaterra, para

que el Vicario de Cristo con su poder sea flexible y no deje a Inglaterra lúgubre

y ansiosa.

Ahora bien, la obra que sin duda procede de Godofredo de Vinosalvo es

la Poética Nueva y la que permite asegurar la autoría del poema anterior, la de!

Documentum y la de la Summa, pero si hicieran falta más testimonios, tenemos

dos valiosísimos- El primero es de Gervasio de Melkley que en su Arle Poética
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dice: scripserunt alii heme arlem; Matthaeus Windocinencis píene, Gaitfredus

Vinesauf plenius, plenissimc Bernardas Silvestrís../. El segundo es de

Everardo el Alemán en su interesantísima obra Lahorintus; al hacer la lista de

los autores que el poeta debe leer y releer ofrece un canon digno de estudio

para el medievalista. Los autores y obras son: los Dísticos de Catón (Pseudo

Catón), las Elegías de Maximiano, el Geta o ÁmphUryo de Vitalis Blesensio,

de Claudíano De rapta Proserpinae, el Antirufinus y el Elogio a Hsliücón; de

Estacio la Aquileida y la Tebaida; de Horacio las Sátiras; todo lo de Ovidio; el

Architrenus de Juan de Hanville; todo Virgilio; la Alejandriada de Gautier de

Lille; el De excidio Troiae de Pseudo Dares; la ¡lias latina; todo Sidonio

Apolinar; el Solimanus de Güntlier de París; De virilms herbarum,

posiblemente de Macer Fioridus; la Aurora de Pedro Riga; el Carmen

Paschale de Sedulio; de Arator el De aclibus apostolorum; de Prudencio la

Psycomachia; de Alan de Lille el Antictaudiam/s y el De ptanciu Naturas; el

Doctrinal de Alejandro de Villadei; el Graecismus de Everardo de Béthume;

de Próspero, el Sententiarum ex operihus Aitgustini delihaíarum libar, y

lipigrammaton liher; Las nupcias de Filología y Mercurio de Marciano

Capella; La Consolación de la filosofía de Boecio; el Megacosmus y el

Microcosmus de Bernardo Silvestre; el Tobías y el Ars versifica/aria de Mateo

' E i iFARAL. op. cíl-. p. Xill. TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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de Vendóme, y el ars nova scnbendi speciali fulget hortore, /rebus cum verbis

deliciosa suis, esto es la Poética Nueva de Godofredo de Vinosalvo. En ia

enumeración yo he puesto al final a Geoffroi, pero en los versos de Everardo,

que van del 599 al 6865 ocupa los versos 665-666 4.

Lo anterior, además de probar la autoría de la obra, nos prueba que a

partir de que fue compuesta empezó a ejercer su influencia en los más altos

niveles, puesto que tanto Gervasio como Everardo fueron dos especialistas en

poética, no sólo maestros, sino escritores sobre el tema. Gervasio fue

contemporáneo de Geoffroi y su obra se inscribe en los mismos años de la

Poética, aunque obviamente posterior. Everardo, según los críticos, pertenece a

la segunda mitad del siglo XIII y en él están las raíces profundas de la doctrina

de Geoffroi, de Alan de tille y de Bernardo Silvestre, que buscan entrar a la

médula de la creación poética y para ello se apoyan en los fundamentos

filosóficos.

La Poética Nueva

Puesto que la Poética Nueva contiene un poema a la muerte de Ricardo

Corazón de León y está dedicada a Inocencio III para pedirle que levante el

En FARAL. el l.ahorinlus de Everardo el Alemán, op. cil.. p. 3í>0.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 246
CAPÍTULO VIH
LAS OBRAS

inferdictum que pesaba sobre Inglaterra y que perdone a su príncipe,

excomulgado, la fecha de su presentación debió ser posterior a 1199, año de

defunción de Ricardo, y anterior a 1213, año en que Juan sin Tierra pidió

perdón, por lo que fue absuelto el 24 de junio del año siguiente. Para precisar

más, como el interdictum fue lanzado en 1208 y la excomunión un año

después, la Poética Nueva debió escribirse en el curso de las negociaciones que

tuvieron lugar entre el rey inglés y el Papa, de 1209 a 1213.

Sin embargo, la preparación de la obra, como lo demuestran sus poemas,

debió iniciarse desde 1187, puesto que fue el año en que Saladino recapturó

Jerusalén y la Santa Cruz, continuó con los sucesos de 1191 y 1192 cuando

Ricardo va a la Tercera Cruzada, toma Acre y reconstruye Jafa, después pasó a

1199 con el sitio del castillo de Chalus y la muerte de Ricardo.

Con lo anterior, sacado directamente de la obra y planteado por

Stubbs^ en contra de muchas otras hipótesis de Pits, Leyser, Fabricáis,

Fattorini, Wright y Hugo de Trimberg'' que querían situar la Poética

Nueva durante el reinado de Enrique II o el de Ricardo Corazón de

" STUBBS. W. llhicrarium pcregriminim ci gesta regís Hiasrili. en \a introducción de Chromcles and
Meinorinlx oflhe reign of Richard f Ciludopor Paral, op. cil.. p. 31.
" FARAL. op. cil.. pp. 28-33.
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León, se demuestra que la obra pertenece a la época de Juan sin Tierra

y de Inocencio ÍÍI.

Para abundar en la demostración puede señalarse que la fraseología y los

términos mismos son prueba irrefutable del periodo a que pertenecen. La

dedicatoria habla de un Papa Inocente, un Papa joven, cuyo epíteto

característico es Vicario de Cristo, corno dice en el epílogo, es ápice y cima de

la Iglesia, todo el mundo se arrodilla ante él, etc. En fin, todo es característico

del papado de Inocencio Eíí.

No sabemos cuál sea y dónde esté el primer manuscrito, pero sí sabemos

que hay muchísimos en las bibliotecas europeas. Faral conoció cuarenta y dos y

desde entonces se han encontrado más, por lo menos los tres de que se tiene

conocimiento que hay en España y que él no consideró. Margaret F. Nims 7 por

su parte menciona cinco que no incluye Faral, tres del Trinity College, el CCC

406 y el Laúd. Mise, 515 *.

P. Leyser realizó en La Haya dos ediciones de la Poética Nueva: la

primera en 1721, en su Historia poclarum el poematum medii avvi, y la

GEOFFREY of Vinsauf. Poema S'wa. Toronto: cd. Pontifica! ¡nslilirlc of Medieval Sludics. 1%7. (inlr. y
Ir. de Margara F. Nims). p. 11.
* Hay. además, noticias de la existencia de doscientos manuscritos más que lia podido conocer Marjonc
Woods.
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segunda de 1724 en un opúsculo separado. Ambas surgieron de los

manuscritos de Wolfenbüttei 4428, 4564, 459 i y 4594 9.

Fue hasta 1924 cuando apareció la siguiente edición, elaborada por

Edmond Faral, en Les Arts Poétiques du Xlf et du Xllf siécle en París. Obra

fundamental a la que recurre todo estudioso del tema ya que comprende un

amplio estudio sobre autores, obras y doctrina. Los textos originales que

presenta están en latín y son los siguientes: Ars versificaloria de Mateo de

Vendóme; Poeíria Nova, Documentum de arte versificandi y Summa de

colonIms rhetorias de Geoífroi de Vinsauf; la Epístola de Ekkehard IV sobre

la ley de adornar; el poema de Piramo y Tisbe al que recurre siempre Gervasio

de Melkley; el Lahorintus de Everardo el Alemán, y un resumen analítico de la

Poeíria de Juan de Garlandia, éste último en francés y muy breve porque hay

varias ediciones de este autor.

Después de la edición de Faral, aparecieron tres ediciones en inglés, una

es la de Margaret F. Nims, de Toronto, 1967, quien siguió la edición latina de

Faral cotejándola con los otros cinco manuscritos mencionados; la otra es la de

Emest Gallo, 'fhe Podría Nova and lis soitrces m iiarly Rhetoncs Doctrine,

La Haya y París, 1971, que presenta el texto bilingüe y sigue también la

edición latina de Faral; en ella Gallo ofrece un estudio muy completo

"FARAL, op.ciL.p. 2fi.
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sobre las fuentes de la Poética Nueva. La tercera es de Jane Bahzellk en Three

Medieval Rhetorical Arís, en inglés, Berkeley and Los Angeles, también de

1971 U).

En lengua española hay dos traducciones. La primera editada por la

UNAM en el 2000 con texto bilingüe, la traducción es de Carolina Ponce, la

segunda aparecerá a mediados del 2002 en España, de Ana Calvo.

La Poética Nueva es verdaderamente una poética que se basa en una

estructura retórica clásica. Es poética en tanto que precisa el origen de la

creación poética y enseña la técnica para elaborar poesia. No enseña ni

gramática ni versificación latina, sino que enseña a hacer poemas desde el

punto de partida de la poesía, en donde interviene una clara postura filosófica,

pasando por la organización del material y el vestido poético que consiste en la

íranssumplio principalmente y el uso de los colores o figuras, para llegar a la

exposición de la memoria y la recitaíio.

Tanto Geoffroi de Vinsauf como Mateo de Vendóme están conscientes

de que preparar a los poetas no es enseñarles ni la prosodia ni la métrica, sino

enseñarles a elaborar sermones poéticos, en donde las sentencias y los

'" Se encuentra con el título (íuoffroi nfl'insauf: The New Poetics. pp. 27. IOS.
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pensamientos del hombre interior sean expuestos con ornatos para obtener una

pieza bella y adecuada. En este sentido, sin lugar a dudas tienen en su mente

lineamientos importantes del Ars Poética de Horacio.

No obstante, arraigada en la estructura clásica del discurso, la obra deja

ver una organización de acuerdo con el canon de prmcipium, narrado,

argumentado y perorado. El pnncipium corresponde a ta dedicatoria al Papa

donde Geoffroi crea un poema para alabar a Inocencio 111. El poema se inicia

haciendo un juego en torno al nombre de Inocencio que completo no cabe en el

hexámetro y pone Nocend, cuyo significado en latín es el que daña, como

referencia al daño que pesa sobre Inglaterra y Juan sin Tierra, pero saliéndose

ingeniosamente por ia tangente, explica que el nombre completo no cabe en el

metro porque así es la grandeza de la virtud papal, cuando se suma el prefijo

in queda todo el nombre de Inocencio11, del mismo modo que su virtud

GcolTroi dice:
Papa estupor del mundo, te daría un nombre acéfalo si te llamara papa Nocente mas. si añado lo cabeza,
será enemigo del metro. Pero divida el nombre, divídelo asi: pon primero "I" y añade "nocente", entonces
será compañero del metro, [vv. ]-8|.
[ín Fromundo Tcgcrnsic. de finales del siglo X. maestro del arle de. ta poesía, encontramos io siguiente:
l'.n este túmulo de piedras reposa el cuerpo de ¡a difunto llisa.
la muerte envidiosa le robó lo vida que disfrutaba.
Si quitamos la letra que "sipna " los griegos denominan,
su mimbre lita seria, según líos enseña la gramática.
Como puede observarse, este cr;i uno de los ejercicios escolares que recorrieron la Edad Media. En Linca
latina mcdicval.op. cit. pp. 18<>-lfí7.
En Úrica latina medieval, op. cit.. pp. 186-1X7.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 251
CAPÍTULO VIH
LAS OBRAS

dividida puede adjudicarse a muchos pero toda sólo a él. Viene enseguida una

serie de comparaciones con personajes cristianos; Bartolomé, Andrés, Juan,

Pedro y Pablo. Él tiene en una hipérbole todas las cualidades juntas de ellos.

Como es lógico, la mejor dote de! Papa es el lenguaje, por lo que ofrece una

segunda enumeración, ahora de hombres distinguidos por su retórica, entre

ellos Agustín de Hipona y algunos pontífices, para callarlos a todos porque el

oro de la boca de Inocencio los vence. Resume la hipérbole al decir que está

más allá de los hombres. Después habla de ¡a juventud y sabiduría unidas en el

Pontífice que brilla como el sol alrededor del cual los que lo acompañan son

como estrellas, por ello es luz pública del mundo. Roma es el cielo en que

brilla y él, Geoffroú ha sido enviado ahí. Todo se inclina ante su grandeza que

describe en una concatenación verba! graduada en puedes y debes y quieres y

sabes dar lo sublime; porque eres prudente sabes; porque eres clemente,

quieres; porque eres de noble origen, debes, y porque eres Papa, puedes... en

la que las oraciones se encuentran en quiasmo y en estructura circular. Termina

con el ofrecimiento de su trabajo breve de cuerpo pero amplio de fuerzas.

Ahí tenemos a quién va dirigido el discurso, sigue presentar el tema y

circunscribirlo para completar el principium. El tema es la elaboración de

poesía que ofrece comparado con la edificación de una casa y la circunscribe
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con la exposición general de sus partes: lnventio, disposiüo, eloculi.o y adió,

en donde hace hincapié en la mente que debe siempre reflexionar con ella

misma el asunto completo. Se extiende un poco más al hablar de la unión entre

el orden, la materia y el vestido poético que conforman el estilo; sentencias y

palabras deben ser pesadas con cuidado y deben ser civilizadas, no agrestes.

Desde ese punto se encuentra la narratio que aquí sería todo el Corpus

teórico de la obra, porque sigue la explicación de la dispositio, la eloculio, la

memoria y aclio^ en que se entrelazaría la exposición epidíctica, conforme va

enseñando ¡a manera de organizar, ta forma de decir, cómo aprender y cómo

recitar la obra poética. Esto está comprendido en 1983 versos de los 2120 de la

obra y si queremos verlo como narratio debemos entender que es epidíctica, o

sea, es la exposición de la materia de enseñanza, dentro de la cual los ejemplos

y las citas de autoridades funcionarían como argumentatio. De los 1983 versos,

alrededor de 950 son de presentación de los diversos temas y unos 1032 de

ejemplos, esto es, que la mayoría son lo que llamaríamos práctica de la materia

que enseña.

Aquella paite de teoría que ofrece no es muy amplia, porque casi no

define, para ello están ei Docwventum y la Summa, sino explica de manera

concreta y breve, pero dando los elementos fundamentales de cada parte y
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mostrando qué se hace para, a continuación, ejemplificar cómo se hace. Repetir

definiciones no hubiera hecho de esta obra una nueva poética, pues la mayoría

de las obras de gramática y retórica ya ofrecían esto.

Es nueva tanto por la forma de enseñar la manera de elaborar los poemas

con sus propias creaciones, así el movimiento se demuestra andando, como por

su planteamiento fílosófíco-teológico del origen de la poesía, esto es, el

arquetipo del que hablaremos después. Nueva también por la forma de la

disposilio que bebe directamente de los clásicos y que requiere de una gran

maestría en el manejo del tiempo narrativo, y nueva por su acercamiento total a

la cultura del gótico en el manejo de la elocución con su gusto por lo figurativo.

Más aún, la novedad está en su percepción de, por una parte, crear poesía de

calidad con fuerte arraigo en las formas métricas de la antigüedad; é! no atiende

a ios ritmos llamados medievales, pero eso no impide que esa misma

percepción, por otra parte, sea la de hacer poesía que guste a todos, que trate

de temas contemporáneos, para que el poeta sea el cantor de la comunidad,

siendo ésta una de las razones que se impone para la literatura de adornos,

propia de su momento.

Lo que importaba a Geoffrot era señalar io medular de cada aspecto y, a

partir de eso, hacer poesía, por ello la mayoría de los ejemplos son creaciones
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personales, aunque no se inhibe para tomar material poético anterior, a fin de

enseñar a los alumnos un determinado asunto, cuando considera que dicho

material es muy claro, como es el caso del niño de (a nieve que usa como

ejemplo de la brevedad.

Ahora bien, cada poema presentado es en realidad una narración y todo

un discurso dentro de la exposición epidíctica, con lo que vemos que la

organización interna de la obra es en sí bastante complicada, pero, gracias a la

perfecta visión que de ella tiene Geoffroi, el lector no lee el texto como algo

difícil, sino que fluidamente corre a lo largo de los distintos campos de su

enseñanza de la poética.

Dentro de su exposición teórica, después de haber presentado en el

principivm el origen de la poesía en el arquetipo poético, Geoffroi se preocupa

de manera especial en el orden que debe tener la obra: si se sigue el orden

cronológico o si el poeta puede cambiar ese orden y empezar a la mitad de la

historia o al final, o si puede empezar sentenciosamente con proverbios o con

ejemplos. Para él, como hombre que convive con el arte gótico, lo mejor es

empezar por el final, o de cualquier otra de las formas, pero lo menos artístico

es seguir el orden natural.
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Una vez que habló del orden, llega a un pinito fundamental para la

retórica y la poética de los siglos Xll y XIII que es cómo amplificar la obra; ahí

nos habla de las interpretaciones, digresiones, perífrasis y otras formas para

alargar y embellecer el poema. En seguida, habla brevemente de la abreviación

y ¡as formas de lograrla, como el uso del ablativo absoluto, el zeugma y otras.

Después nos lleva por la retórica de los sentidos, de los colores, de las

flores (¿cómo hacer para que yo no vuelva cursi esta parte tan bella y sensible

de Geoffroi?). Ahí su preocupación es la trcmssumplio, cambiar lo propio por

lo impropio, elaborar metonimias, metáforas, sinécdoques; decir las cosas no

como son, sino buscar lo semejante o lo contrario y cambiar el nombre, el

adjetivo, el verbo, las partes invariables, todo puede cambiarlo el poeta, todo

debe cambiarlo. Los adornos son graves o ligeros. Las figuras surgen y se

enlazan unas con otras, una detrás de otra y el poeta Geoffroi enseña cómo. Si

puedes cambiar, también debes añadir, y siempre debes saber elegir; el único

momento en que puedes ser vulgar, llano, es cuando tu asunto es cómico, ahí sí

puedes usar la palabra del pueblo, la cotidiana, la del vendedor de mercado o

del estudiante. Finalmente recuerda tres cosas: el arte que se debe estudiar, la

práctica constante y la imitación de los grandes autores; y hay tres jueces: tu

mente, el oído y la práctica.
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Para terminar el corpus teórico, Geoffroi habla de la memoria y la

pronunciación.

Después la pcroralio, otra vez dirigida a ese juez que era Inocencio III,

con nuevas alabanzas, en donde la hipérbole llega a puntos extraordinarios al

decirle que es más que hombre, está en un nivel especial entre la humanidad y

Dios. Suplica a Guillermo l2, flor del clero, que interceda por su príncipe y le

ofrece de regalo el libro que ha escrito para el Papa.

Los exempla de Geoffroi

La literatura de los ejemplos tiene múltiples funciones, pero en cualquiera de

ellas sirve como argumentación de carácter muy fuerte dentro de la obra en que

se emplea, existe el caso de Valerio Máximo, cuya historia está elaborada

básicamente a partir de ellos. En realidad, desde los mitos relatados por

Hornero, las fábulas de Esopo, hasta las narraciones naturales y extraordinarias

de nuestros días, los exempla o ejemplos han corrido por toda la literatura y

han sido considerados como género de especial estudio.

Además de su valor argumentativo, el ejemplo sirve para amplificar la

obra en que se inserta y, según su extensión, introducir un discurso dentro de

Posiblemente el obispo de Londres, Guillermo de la S;int;¡ Madre Iglesia, cfr. cap. I, p. 26. cap. III. p. 92.
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otro, una narración dentro de otra. Cuando el ejemplo es breve, dice

Quintiliano, es lo que proprie vocamus exemplum (propiamente llamamos

ejemplo); pero, a veces, es la conmemoración de las hazañas o de los hechos

útiles para persuadir sobre aquello que queremos Ij.

Entre los ejemplos breves están las menciones simples de palabras, de

frases nominales o incluso de nombres propios que llevan una referencia

implícita; asi dice: dientes niveos o sabor de miel, por la correspondencia

diente-nieve y sabor-miel. A veces la referencia es explícita a partir de la

nominalio: sabe como Catón, habla como Cicerón; su rostro compile con

París, su edad con Partenopeo. En todos los casos la base está en la

similitudo, esto es, en la semejanza que permite la transsumptio o la coltatio.

De este tipo de ejemplos abunda la Poética Nueva. Naturalmente, como hemos

dicho, el ejemplo creció hasta convertirse en todo un poema o relato, lo cual

puede verse en los llamados Progymnasmata u opera minora o

narratiuncula\ aunque algunos perfilan diferencia en los términos anteriores,

todas esas formas son de una u otra manera variaciones breves de ejercicio

escolar que sirven como ejemplos y se pueden inscribir en la narración mayor

de una obra.

Q U I N T 1 L I A N O . Instiltttio oratoria. V. XI ; XI I . !V.
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Geoffroi en sus ejemplos mayores, aquellos que relatan una pequeña

historia o exponen ampliamente su teoría poética y su postura filosófica, utiliza

recreaciones de ejemplos clásicos o medievales, o crea sus propios poemas en los

que incluye textos tradicionales. De los primeros tenemos el manejo del mito de

Minos y Androgeo, extraídos de las Metamorfosis de Ovidio (VIH, 1) y de la

Eneida de Virgilio [VI, vv. 16 y 30] con lo que ejemplifica las distintas formas de

comenzar una fábula.

Hay ejemplos de poemas de alrededor de quince a treinta versos como el de la

separación de los amantes que ofrece para ejemplificar la digresión;

De un único amor, el nudo reúne dos pechos; una nueva causa

de.sune ¡os cuerpos; pero, antes de la separación, la boca

hechiza a (a boca con besos y ciñe y une a ambos un muiuo

abrazo; la fuente de los ojos con sus lágrimas baña la faz y los

sollozos entrecortan las últimas palabras. Tanto el amor es

aguijón del dolor, como el dolor atestigua las fuerzas de!

amor. A la primavera cede el invierno.

Las nieblas desbarata el aire y el cielo acaricia la tierra.

Retoza en ella la humedad y el calor y, porque es masculino el

aire, la tierra se percibe como mujer. La flor, su hija, brota

entre auras y sonríe a la madre; el primerisimo retoño brota

de las arbóreas puntas; las semillas, antes muertas, surgen a

la vida; la futura mies vive de antemano en la hierba, liste
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tiempo festeja a las aves. Esta hora del tiempo separó a los

amantes que aún no separó el amor.

[vv. 543-558]

El poema anterior es un clásico ejercicio escolar corno lo demuestra el

siguiente de Amulfo, nombrado obispo de Lisieux en 1141 y que murió en San

Víctor en 1181; su obra fue muy popular cuando Geoffroi era joven. El poema

de Amulfo trata de la situación contraria, el encuentro de los amantes, y al

compararlos se ven frases e ideas similares, manejadas para dos situaciones

opuestas, con lo que podemos entender cómo aprendían y se ejercitaban los

alumnos: a partir de las ideas comunes que hay en los amantes, se usan los

lugares comunes que la retórica les ofrece y se deben escribir poemas que

reflejan distintas situaciones, todo lo cual cae dentro de los Progynmasmata y

de los exempla.

Acuden al encuentro vuestros ojos en seductor afecto

y los corazones íntimos con igual deseo sonríen.

Los rostros, ruborizados, manifiestan sus respuestas

y el tierno pudor muestra el efecto de uno y otro.

La mutua voluntad que circula del uno al otro lado

hace que las mentes se entreguen a un lascivo pacto.

Refulge con destellos alternantes la ¡lama de los ojos,

ojos a los que coaliga una mirada perpleja.

Parece como si las almas mismas permutasen

sus moradas y en otros cuerpos vivieran.
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El donaire de las almas abrazos silenciosos entrelaza

y hace presagiar ios abrazos corporales.

Con duplicado mido de enlace feliz prosigue su camino

y los cuerpos responden de consuno a los espíritus.

La provechosa contemplación cosechará los [rulos anhelados

y los atormentados deseos darán a luz alegres días '''.

Sin embargo, el poema de Geoífroi es más elaborado que éste por la

comparación y la digresión dentro de la digresión -para ejemplificar más- al

tratar el tema de la naturaleza que contiene muchas alusiones sobre la relación

amorosa. Lo que Arnulfo de Lisieux concentra en un lascivo pació, lo

desarrolla más libremente Geoffroi en el mutuo abrazo y la boca que hechiza a

¡a boca con besos.

Otros ejemplos hay de mayor extensión, más o menos de treinta hasta

setenta versos, de los cuales unos son simples ejercicios escolares muy bien

hechos como las deschpfiones de la mujer que ya hemos citado; pero otros son

de temas contemporáneos, para lo que Geoffroi crea verdaderos poemas

cuyo contenido y forma fueron admirados desde su presentación al punto de

que corrieron solos, fuera de la obra, su propia fama y tradición, pues se les

encuentra citados en muchas obras de poesía medieval, tal es el caso de los

poemas dedicados a Inglaterra y Neustria, con la persona de Ricardo Corazón

' Úrica Latina Medieval, p. 375

FALLA DE QBIGEN
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de León, el poema de la Cniz y el famoso poema de La Cena de los Reyes que

fue ejemplo de novedad en su momento, todos éstos ya los hemos presentado.

En tales formas ejemplares, para alargar el relato, la retórica desde

antiguo proponía la alabanza de los personajes, de los lugares y de los hechos,

cosa que se aprecia perfectamente en Geoffroi. Además, lo segundo que

proponía era la comparación para establecer las similitudes o disimilitudes entre

los dos términos comparados, lo que también aparece en Geoffroi en muchos

de los poemas citados supra.

Para afirmar el valor argumentativo del ejemplo se podría añadir una

sentencia en algún lugar de su desarrollo, inicialmente como introducción, hacia

la mitad para señalar el hecho, o al final a manera de moraleja, como puede

apreciarse en los ejemplos de Geofrroi. Este elemento era, además de un

adorno retórico, el elemento de fuerza moral que marcaba la intención del

discurso. En Geoffroi la exhortación de la moral cristiana se presenta en la

mayoría de los ejemplos, sobre todo en aquellos dos citados que son sus

poemas extensos en que trata de Dios, de Dios-hombre, de Adán, del Papa y

del hombre, donde, a partir de una exaltación valorativa del pasado, desde la

creación, se encarecen los hechos divinos, sobre todo los de la redención que

trajo Cristo, a fin de despertar en el alumno y el oyente o el lector no sólo la
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admirado sino la imitaüo, hasta donde lo permita la naturaleza humana, de la

enorme virtud y sacrificio de Dios-Hombre, y que cada uno, incluyendo al

pontífice, reconozca la deuda que tienen con Cristo y se hagan responsables de

sus actos. Dentro de estos ejemplos, ofrece también ejemplos in coniranum

como es el papel de Lucifer, de los enemigos de Cristo, del mismo Adán al

desobedecer a Dios, o e! del hombre común en el caso de Birria, el perezoso

que prefiere dormir a levantarse cuando Dios lo llama. Así dentro de los

exempla maiora, para contrastar, se insertan exempla contraria, dissimilia el

minora. En cualquier caso, todos ellos sirven para adornar {ornare), enseñar

{docere) y persuadir (suadere) a través de la copia verborum que da la

ejemplifícación ampliada b .

La Poética Nueva en la mayoría de los manuscritos consta de 2120

hexámetros, y su contenido es el siguiente:

\.- Dedicatoria.

Al Papa Inocencio 111, en cuarenta y dos versos [vv. 1 -42].

1.- ínventio [43-86]

'¡'noria a) Origen de la poesía, en doce versos [vv. 43-54].

'• Sobre los diferentes ejemplos cfr. ARAGÜCS Aldas, José. "Modi ¡ocuplettmdi exempla, progymnasmaui y
teorías sobre la dilatación narrativa del exemptum". en Evphrosync 15. 1997. pp. 415-434.
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del b) Delimitación del tema, en cinco versos [w. 55-59].

Arquetipo c) Vestido poético de la materia, en once versos [vv. 60-70].

d) Organización de la obra, en diez versos fvv. 71 -80].

e) Sentencias y palabras justas y civilizadas, en 3.5 versos

[w. 81-84].

f) Voz, gesto y apariencia, en 2.5 versos [vv. 84-86].

3.- Dispositio [87-741]

Teoría a) Explicación sobre el orden. Orden natural y orden artificial,

de las Enseñanzas para trasponer el orden. Empezar con sentencias o

ocho ejemplos. Recapitulación de las ocho formas para iniciar la obra.

Ramas Todo en sesenta y ocho versos [vv. 87-154],

b) Ejemplos de lo anterior, en cuarenta y ocho versos [vv. 155-202].

c) El orden después del inicio: amplio o estrecho, en dieciséis

versos [203-217].

d) Orden amplificado. Amplificación por medio de: interpretación,

perífrasis, comparación, apostrofe, prosopopeya, digresión,

descripción y oposición, en cuatrocientos setenta y seis versos.

Se ofrecen quince ejemplos, en trescientos treinta y seis versos de

los cuatrocientos setenta y seis [vv. 218-694].
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e) Orden estrecho. Abreviación por medio de: énfasis, articulación,

ablativo absoluto, no repetición, alusión, asíndeton y fusión. Da

un ejemplo con dos variantes que comprenden nueve versos de

los cuarenta y siete del tema [695-741]

4.- Elocutio 1742-1972). Los colores y el sermo gravis

Introducción a los colores, las palabras, las sentencias y la novedad,

en veintinueve versos [vv. 742-770].

a) Exposición de la iranssumptio o cambios de palabras por

Teoría materias semejantes para lograr la novedad: de las cosas por

de la materias semejantes para lograr la novedad: de las cosas por

¡i-anssumpiio partes de las personas, de personas por las cosas, en sesenta y

cuatro versos, de los cuales treinta y tres sirven para

ejemplificar [vv. 771-833].

b) El estilo grave y el leve. Uso de los adjetivos. El color de la

oposición entre sustantivos y verbos. Suma del sentido propio

y del figurado al relacionar con elementos. Ejemplos breves.

Usa ciento quince versos [vv. 834-948].

c) Continúa con el cambio y las indicaciones para que las palabras

tengan el honor y peso adecuados. Translatio, permute/lio,
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pronominatio y nominatio son los nombres del cambio o "flores

Diez de las palabras" que producen diez variantes. Geoffroi nonombra

Figuras la metonimia sino sólo pone: forma pro re, causa pro efféctu,

mstrumenium pro uíente eo, materia pro forma, continens pro

contento. Menciona después ia hipérbole, la parte por el todo,

el tolum pro partí-bus, ahumo, perversio o (rajectio. Todo en

ciento dieciséis versos [vv. 949-1064].

d) Recapitulación y observaciones para evitar que el texto se

vuelva oscuro al usar los colores anteriores; ahí se encuentran

ideas muy interesantes sobre las palabras. Son treinta y tres

versos [vv. 1065-1097],

5.- Elocutio Los colores y el sermo levis.

treinta a ) Si se dejan las figuras del discurso grave, entonces se usarán:

y siete repetí!io, conversio, complexío, traductio, conteníio,

figuras Je exclamaíio, interroga!io, rafiocinatio, seníentia, contrarium,

palabras membrum, articulas, continuatio (ya sea in seníentia, in

contrario o in oclusione), campar, similifer cadens, simiiiter

desinens, subieciio, grada! i o, defjiniíio, Iransi/io, correctio,

oceupalio, disnmelio, coniunclio, adiunctio, condupliculio,
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interpretado, commufalio, permissio, dubitatio, expolilío,

dissokitio, praecwo, conciusio. Son más de treinta y cuatro

figuras, algunos encuentran cuarenta y dos, en ciento veintisiete

versos, de los cuales cuatro sirven de introducción, luego

viene un extenso poema de ciento veintiún versos con que

ejemplifica las figuras, termina con una conclusión de tres versos.

Son lo que llamamos figuras de palabras [vv. 1098-1224],

b) Transición donde señala que usó algún color grave en el

ejemplo para dar variedad a las flores. Expone la sentendae y

Diecinueve entra a lo que llamamos figuras de pensamiento; sin dar

I-¡guras de definiciones explica brevemente: distribuíio, dcenti.a,

pensamiento dimimtdo, descriptio, disiunctio, frequenlado, expolilio,

commorado, contando, simililudo, exemplum, i mago, efficiio,

nolalio, sermocinaiio, conformado, significado, hrevitas, y

demonstrado. Son diecinueve figuras explicadas en cincuenta

y nueve versos [vv. 1225-1283].

c) Presenta su poema más extenso para ejemplificar las figuras

anteriores en doscientos cuarenta y ocho versos [vv. 1284-1531].

d) En los ejemplos anteriores las sentencias se expusieron de
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cinco manera manifiesta, excepto en dos figuras (la diminuíw y la

figuras sinvhifudo). Presenta ahora cómo encubrir las sentencias con

más cinco figuras: diminuí io, exsuperatio, amhiguitas, consequeníia

y obscissio, todas son en relación a la semejanza. Da ejemplos

breves. Todo en sesenta versos [vv. 1532-1591].

6.- Elocutio.

Cambios de palabras (derivadas a primitivas). Adición de

elementos y elección de palabras.

a) Introduce señalando la necesidad de dominar el arte, para ello

Teoría hay tres lugares que podemos cambiar: de verbos a sustantivos,

Je las diversificar los casos de éstos y usar sinónimos; de adjetivos a

conversiones sustantivos diversificando éstos en todos sus casos. Explicación

sobre los elementos que perfeccionan el asunto: arte, práctica e

imitación de los mejores escritores. Cambio tercero, de palabras

invariables por frases adverbiales. Menciona los Tópica.

Recapitulación. En todo ejemplificó brevemente. Usó ciento

setenta y tres versos [vv. 1592 a 1764].

b) Después de cambiar hay que añadir adjetivos, sustantivos por

Teoría Je antonomasia, metáforas; manejar el poliptoton y agregar adverbios.
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l.asdeier- Reunir oraciones yuxtapuestas como lo hace Sidonio Apolinar a

minaciones diferencia de Séneca. Los dos estilos deben usarse para crear la

novedad. Ejemplos. Todo en ochenta y un versos [w. 3765-1845].

c) La elección de las palabras adecuadas es regla de la prosa, del

verso y del verso prosaico (prosa poética o rítmica) como lo

señala Aulo Gelio. El arte es el mismo para los tres. En

cuarenta y un versos [vv. 1846-1886],

d) Introducción a ia res cómica. La conversación vulgar. Ejemplo

Res cómica en veintidós versos. Características del sermo jocosus frente al

sermo serhis. Todo en treinta y siete versos [vv. 1887-1923].

e) Vicios que deben evitarse: hiato, repetición cacofónica de un

Vicios sonido, de una palabra o de terminaciones, periodos muy

extensos, hipérbaton {mconcimñtas). Pequeños ejemplos.

Usa veintitrés versos [vv. 1923-1946].

f) Valoración de las palabras. Tres jueces: la mente, el oído y la

práctica, en veintiséis versos [vv. 1947-1972].

7.- La memoria.

Reglas para recordar comparando a la memoria con el alimento y

la bebida. Cita a Cicerón. Aprenderán los alumnos que quieran



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 269
CAPITULO VIH
LAS OBRAS

esforzarse. Sesenta y dos versos [vv. 1973-2024].

8.- La recitación.

Manejo de la voz. Los gestos y el rostro. Movimientos.

Pronunciación perfecta. Imitación de ias pasiones y de los

personajes. Allí se reúne toda la obra. En treinta y cinco

versos [vv. 2035-2069].

9.- Epílogo y peroración.

Se dirige a Inocencio 111 como el mayor de los hombres y a

Guillermo, flor y cima del clero, para que perdonen a su príncipe.

Son cincuenta y un versos [vv. 2070-2120].
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CAPÍTULO IX

EL LATÍN DE GEOFFROI

Resultado de una enseñanza gramatical y retórica que comprendía el estudio

de autores clásicos y medievales, el Satín de Geoffroi muestra la base de los

primeros y la evolución que se dio en los segundos. Frente a otros escritores

medievales, la lengua latina de Geoffroi está mucho más apegada a las reglas

y al vocabulario de los antiguos puesto que es maestro de enseñanza superior

y propugna con el ejemplo por conservar un latín culto y bien escrito; por

ejemplo, en cuanto al vocabulario, usa el clásico loqui frente al parabolare

medieval, o flere y formas de plangere y no el plorare que preferían los

medievales; usa os y no bucea, domus y no casa; prefiere el clásico ignis a

focus y mensa a tabula.

Es característico del latín medieval y del de Geoffroi el gusto por los

verbos compuestos con preposiciones yf de manera especial en nuestro autor,

con la preposición prae; esto ultimo es un indicio de la preocupación que

tiene por enfatizar que lodo se haga antes en la mente, que antes se reflexione,

de ahí sus: praeferre, efficere, superesse, eloqui, subsistere, desinere,

¡•esplenderé, praejudicare, rektcere, transferre, circumlucere, praemeíiri,
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prae^ere, committere,

praearripere, contmbere,

praetocare y muchos más.

• CAROLINA
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De acuerdo con lo anterior, e n el latín medieval se abusó mucho más de

las preposiciones q u e en e. Casico por ,a influencia de ,as .enguas romances y

esto se constata en Geoffroi, especialmente en e, uso frecuente de in, de ( e n

lugar de ex o ab) y ad A d i f e r e n c i a d e

sufijos propios del diminutivo, como se ve en ,os poetas sobre todo, Geoffroi

usa poco, y son , o s q u e se encuentran en los Cósicos como querela, novella 0

notula.

Hay algunas frases de la Edad Media como e, undlque &rum [v . 3 9 ] j

que en otros autores aparece in giro, q u e h a b i a n a d o p t a d o ^ ^ ^ ^

para dar la idea del giro o de alrededor, expresiones que según Alison

Goddard1 llegaron a ser empleadas como frases adverbiales „ * , „ .

preposicionales que regían acusativo o ablativo (,"„ giro parietes

alrededor de ,as paredes de ,a ig,eSia-), y e n b u s c a d e u n a ̂  _ ^

posib,emente de Virgilio con su valor de sustantivo y n 0 deja de usar circun,
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Algunos de sus verbos son de la época imperial romana, y algún otro de

formación medieval, así tenemos: similare, amaneare y bifurcare.

En cuanto a la sintaxis, el texto ofrece las construcciones propias del

discurso epidíctico didáctico que, al estar constreñido a la métrica del

hexámetro, ofrece sólo unas cuantas fórmulas en general sencillas.

1.- Reunión de oraciones yuxtapuestas o coordinadas con et, sed y vel

cuando expone una explicación:

Principio varium dedil ars praescripía tenorem:

Te vocal ulterior progressus...

[w. 203-204}

... trahil ars ab utroque facetum

Principium, ludit quasi quaedam praesügiatrix

El fácil utfial res póstera prima...

[w. 120-122]

... Finetn natura locavit

Ordine postrerum, sed ei venerado diferí

Artis et assumens humilem supportat in altum.

[vv. 115-117]

El gusto por ia yuxtaposición se encuentra también en algunos ejemplos

breves:

In tnorbis sanat medica virtute Salernum

aegros. In causis Bononia legibus armat

Nudos. Parisius dispensat in artibus illos
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Panes unde cibat robustus. Aurelianis

Educat in cunis auctorum lacte tenellos.

[vv. 1012-1016]

En esta enumeración sobre los estudios en que destaca cada una de

las ciudades, la yuxtaposición se entiende por los encabalgamientos de

los versos, pues de otro modo podrían parecer sólo fiases hechas del

dominio popular; sin embargo, el haberlas coloreado para la poesía da

por resultado un texto de un conjunto de cinco versos sometidos al rigor

de la métrica y resueltos en una simple parataxis.

2.- Uso abundante de las formas yusivas tanto en imperativo como en

subjuntivo. Generalmente, como en latín clásico, el subjuntivo se usa en

las oraciones yusivas negativas, pero no siempre. También en estas

oraciones se encuentran las coordinaciones copulativas con et o las

adversativas con sed. Estas son las formas más usuales en lo que

corresponde a la exposición teórica para mostrar a los alumnos qué hacer

y qué no hacer al escribir poesía.

Pone notas alias; nec plañe detege, sed rem

ínnue per notulas; nec sermo perambulet in re,

Sed rem circuíens longis ambagibus ambi

Quod breviier dicturus eras, et témpora lardes,

Dans ita crementvm verbis; for masque loquendi

Elongat cautela breves, guando breve verbum
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Cedit, ut ipsius orado longa sit heres.

[vv. 230-236]

En los versos anteriores las tres oraciones primeras son imperativas

sin importar que la segunda sea negativa; pero la cuarta, que también es

negativa, está en subjuntivo yusivo; después regresa al imperativo ambi

con una subordinada de relativo, para poner luego el subjuntivo tardes

en una oración no negativa. Para la explicación usa e¡ elongat en

indicativo y viene enseguida una temporal con quando; las temporales

con quando eran muy utilizadas en la Edad Media y las fijaron en las

lenguas romances; finaliza con ut y subjuntivo.

En ese texto encontramos otra característica del latín medieval de

Geoffroi: el uso de participios, sobre todo del presente, como vemos en

circuiens y dans.

Se encuentra ahí también la forma crementum en lugar de

incrementum, tal aféresis no era muy usual; según los diccionarios, la

emplearon Varrón e Isidoro; y, como simple anotación, aparece oratio,

en el texto, sustantivo que rara vez usa Geoffroi.

3.- Otra construcción repetida en la obra al exponer la teoría es la

cláusula condicional ya sea real o potencial, lo que demuestra la

intención de Geoffroi de enseñar prácticamente su materia:
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... si vis bene duci,

Te certo committe duci...

[vv. 210-211]

Si pars prima velit majus diffundere lumen,

Thematis intacta series, sentenüa sumpta

Ad speciale nihil declinet, sed capul edat

Altius ad quoddam generales...

[w. 126-129]

Como vemos en los ejemplos anteriores, después de la condicional,

se encuentran las yusivas committe y declinet, y en el segundo caso la

adversativa sed ... edat. De tal modo se enseña al escritor: si quieres

hacer esto, entonces hazlo así, o no lo hagas así, sino de esta forma.

4.- La mayoría de las completivas van en infinitivo y muchas veces los

verbos principales son posse, velle y videre.

En este punto, veremos el empleo de habere más infinitivo; si quis

habet fundare domum [v. 43], que si bien es cierto que desde Cicerón

aparece 2, en el medievo adquiere fuerza para definir las perifrásticas

romances, aunque vale aclarar que en Geoffroi es mínimo ese empleo, en

tanto que las pocas veces que usa la perifrástica prefiere la forma clásica

" Cfr. Rose. Am., 100: Habeo etiam dicere; De inventione, 111, 10: Quidhabes igitur de cama dicei-e?
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del participio futuro con el auxiliar esse: ... quae lex sit danda poesis

[v. 49].

5.- Usa relativos, pero en realidad no son muchos

... coüatio quae fu apene

Se geni in specie simili, quam signa revelant

Rxpresse...

[w. 244-246]

6.- Hace mayor uso de las comparativas de acuerdo con las

necesidades de la enseñanza:

...res ubi june I ae

Sic coeimf eí sic se conlingunl, quasi non sinl

Coniiguae, sed continuae, quasi non manus arüs

Junxeri!, mimo manus naíurae...

[vv. 259-262]

7'.- Teniendo a veces una principal en indicativo o en imperativo,

pero generalmente en subjuntivo, encontramos oraciones

completivas y finales:

Ul videant testes oculi quae diximus aun,

Accipe fabellam... (principal en imperativo)

[vv, 155-156]

... Hominis manus inlerioris

Ducit ni amplicet ve I curtet... (principal en

indicativo)

[v. 217-218]
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Latius ut curras, nit apostropha quarta morarum

(principal en subjuntivo)

[v. 264]

8.- Encontramos también causales con guia, interrogativas indirectas, cum

con subjuntivo con valor temporal, temporocausal o adversativo, consecutivas

con ita...ut o ne, y ablativos absolutos.

Sin embargo, lo que realmente caracteriza al latín de Geoffroi es su

manejo figurativo, sus derivaciones, poliptoton, aliteraciones, cambios o

transsumpliones de diversos tipos que analizaremos en su teoría de las figuras

o colores.

El hexámetro en Geoffroi

No siendo este un trabajo que pretenda abarcar todos los aspectos dignos

deinvestigarse en la Poética Nueva, haré solo unos señalamientos sobre los

hexámetros de la obra.

En primer lugar creo que, en cuestión de la métrica, Geoffroi respeta en

gran medida la cantidad de las sílabas, con lo que demuestra su alta capacidad

en la materia que trabaja y enseña, resultado a su vez de la formación en el latín

de Cicerón, Virgilio, Horacio y, sobre todo Ovidio. Incluso el hecho de escribir
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toda la obra en hexámetros demuestra qué tipo de poesía le parece la más

elevada, la mejor en cuanto a temas, puesto que el hexámetro era el verso tanto

de las obras en estilo bajo, cuyo ejemplo eran las Bucólicas y así se podían

cantar cuestiones de pastores, de campesinos, o hacer un poema sobre algún

personaje {Bucólica IV, poema de Ricardo e Inglaterra), como de las obras en

estilo medio, con el ejemplo de las Geórgicas y así se puede hacer el poema de

la Naturaleza; o bien, de las obras en estilo elevado, como es el caso de la

Eneida, con cuyo ejemplo el poeta puede cantar todo; los dioses, los hombres,

la naturaleza, las pasiones, etc.

Si a ello unimos las Metamorfosis de Ovidio, el más completo espectro

de temas y de manejo poético se ofrece a los ojos de Geofíroí; así pues, no

quiere quedarse en la mera cuestión lírica del dístico o las sáficas que usan los

maestros y poetas, sino buscar lo que considera óptimo.

Dentro de su poética encontramos poemas de alto tono épico, por

ejemplo el que habla de Dios y la creación o, el de la queja de la cruz llamando

a la guerra santa. Pero al lado de ellos se encuentran los modelos de

descripciones y la cena de los reyes, así como también la sátira clásica tomada

de Persio, todos ellos dentro de los esquemas de los autores latinos que son
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guía y punto de partida para cualquier poesía: ¿por qué, pues, no surgieron las

grandes obras que certificaran la enseñanza de la Poética Nueva1?

En realidad sí las hubo, pero fueron posteriores y en lengua romance,

por eso dicen muchos críticos que la poesía latina, sobre todo a partir del siglo

XIII, tenía perdida la batalla. Sobre eso hay mucho que decir todavía.

En todo caso con la Poética Nueva estamos ante los esfuerzos de

Geoffroi por darle fuerza al hexámetro latino.

i | | i |
Res mala! Res pejor |[ áliisí Res péssimá réruml

i \¡ \i \i \i 1/
O málüm! \ mísérüm || málüml \ mlsérábile málüml

i 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
i _ i

Cür tétigit I té güstüs Adaé? \ Cür üníüs ómnés

Cülpám flémüs Ádaé? || Füít haec güstátfó malí

i I / 1 / 1 / 1 / I /
Publica causa malí, (j Pátér, ín nos tám férüs hdstís,

/ 1 / 1 / 1 / 1 / I /
Sé perhíbet I non éssé pátrém, \ dé dívíté paüpér,
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1 / / 1 / I /
De felice misér, (j de tanta luce retrüsüs

/ I / I / 1 / 1 / 1 /
Ád ténébrás. Übí nünc j | párádisüs ét Tila volüptás

i 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
Cüjüs érás dominüs? j¡ Tibí díco péssima rérüm,*

\I i 1 / I / 1 /
Undé tibí \ tantum j| scélüs? Erras menté fávendd

i 1 / 1 / 1 / 1 / I /
UxÓrls fáctó, ¡ vétltüm gustando, loquélá

I I \í

Facta tüendó. Fávens || ígitur, \ gustánsque tüensque,

i 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
Ndnne ruis mérito? |j DTc ergó: cür tetigisti

\i I I I ¡

Pomum tam nócüum? I —Míhi cónjux obtülít— Át quid

/ I 1 / 1 /
Gustásti? J —Suasit |j mihí rem \ non esse nocivam

[vv. 1102-1116] .
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En el ejemplo anterior observamos lo siguiente:

En primer lugar, el manejo de largas y breves casi igual al del latín

clásico y además el ingenio de usar málum: manzana y málum: mal, para que

los alumnos cuiden la diferencia de cantidad en dos palabras homónimas.

En segundo lugar, el empleo del tibí y mihi con diferentes cantidades

para que el alumno vea que son como comodines que les pueden ayudar en ia

versificación. En ese sentido también el tenebras, aquí con breves las dos

primeras sílabas.

Sin embargo, notamos algo muy medieval, las últimas sílabas de

favendo, gustando y tuendo que son necesariamente largas en latín clásico, en

el texto aparecen como breves.

Ahora bien, el verso 1110 en Faral está:

Cüjüs eras dominüs? TíbidlcÓ, potissima rérüm,

pero, revisando los manuscritos, encontré en el 3699 de la Biblioteca

Nacional en Madrid, la forma que puse, y como esa variante hay muchas otras

a lo largo de la Poética Nueva. Valga eso para mostrar la necesidad de

elaborar una edición crítica que actualice la de Faral.
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Por lo que se refiere a las cesuras, la mayoría son semiquinarias, aunque

hay algunas semiternarias combinadas con semiseptenarias, aunque yo

seguiría una lectura más ad sensum por ser un texto medieval; así el verso

1111 lo leería con cesura semitenaria y semiseptenaria y no haría la

semiquinaria que está, porque creo que dicho hexámetro está construido

claramente como tricolon. Así también leería el 1110 con cesura

semiseptenaria y no haría la semiquinaria.

En síntesis, creo que el maestro Geoffroi es muy bueno elaborando

hexámetros y que éstos son el resultado de lo clásico, la evolución del latín y

el gusto medieval, y todo el conjunto da por resultado una bella poesía.

Hay, sin embargo, un ejemplo, el de la res cómica [vv. 1892-1913],

muy interesante que nos muestra el latín común usado por el pueblo. Allí

vemos que el verbo carere en lugar de llevar su complemento clásico en

ablativo, tiene un nominativo, puergue caremus, (carecemos de sirviente);

muchas oraciones se presentan en yuxtaposición y son muy breves,

generalmente el verbo y el complemento, y es muy abundante el uso de

formas nominales del verbo y los verbos compuestos con preposición, todo lo

cual es característico del latín medieval, como hemos visto. Es una

oportunidad magnífica para el lingüista que desee encontrar textos en latín
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popular, porque incluso puede compararse con las otras partes de la obra,

escritas en lo que sería el latín culto de la época.
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CAPÍTULO X

FUENTES CLÁSICAS DE LA TEORÍA

DE GEOFFROI DE VINSAUF

Ernest Gallo ] es quien ha realizado el mejor estudio sobre el tema; analizando

parte por parte los versos de Geoffroi ha identificado en cada uno de ellos la

idea primera que aparece en el De inventione de Cicerón, la Rhetorica ad

Herenium y el Ars Poética de Horacio, sin dejar de señalar puntos que derivan

indirectamente de Quintiliano.

Lo primero que precisa es la base retórica de la poética así como las

diferencias que revelan la tradición poética medieval. Su interesante

investigación expone las luces de los antecesores clásicos y las líneas en que

difiere Geofrroi y por qué lo hace.

Muestra la forma de empezar el discurso tanto en Cicerón o en la

Retórica a Herenio y cómo se desenvuelven en la poética de Geofíroi, incluso

desde la poética de Horacio; por ejemplo, cuando habla del orden de la

narración y el dejar cosas para contar después.

1 GALLO, Ernest. The Poetria Nova and its Sources in Early Rhetorícal Doctrine. París: La Haya, 1971.
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Ésta la fuerza y belleza del orden será, oyó me engaño,

que ya ahora diga las cosas que ya ahora deban decirse,

muchas difiera y reserve para tiempo oportuno... 2

Gallo hace después una relación a fondo de los proverbios, sentencias y

ejemplos que postula Geoffroi con los entórnenlas y epiqueremas tratados en el

De inventione; su paso por Prísciano en las sentencias y las chría, y cómo se

reflejan en la Poética Nueva, y afirma 3 que ia relación está dada desde la

primera parte, donde habla de cómo empezar la obra, porque se presenta un

epiquerema de cinco enunciados:

1. El poeta mide antes la obra.

2. El poeta preescribe el orden de la obra.

3. El poeta la figura toda.

4. El estado de la obra es antes un arquetipo que un objeto sensible.

5. La poesía tiene esa ley para los poetas.

En seguida menciona las partes de ia Reiórica a Herenío y del De

inventione que hablan de la amplificación, para identificar cómo el discurso

epidíctico expuesto en esas obras se proyecta en la Poética Nueva, y cómo el

discurso jurídico se proyecta en lo relativo a las conclusiones, y señala que la

3 HORACIO. Quinto F. Arte Poética. México: UNAM, 1970, (Ir. de Tarsicio Herrera Zapicn),vv. 42-44, p.
JId. .p. 147.
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amplificatio medieval estuvo concebida como un alargamiento obligado del

discurso, y, en ese sentido, se transformó en una doctrina central de la retórica

postclásica4 que comprendía también el incremento del aspecto emocional.

Analiza la valoración de las palabras a partir del De partitione oratoria

de Cicerón, para demostrar que de una palabra se derivan y deducen muchas

con las cuales se forman frases que amplían el discurso, o cómo muchas

palabras pueden fusionarse o quitarse para abreviarlo en una sola que las

comprenda a todas. Ejemplifica con Virgilio.

Con el método anterior, Gallo va revisando toda la Poética Mueva y

muestra las fuentes clásicas transformadas en ella, incluso se refiere a

Aristóteles como antecedente de Cicerón o de Prisciano para encontrar el punto

de partida, a pesar de que la Retórica del griego no era manejada en el

momento de Geoffroi.

Sin embargo, creo que, a fuerza de revisar varias fuentes, descuida un

poco una fuente que me parece de fundamental importancia, la de Horacio y su

Ars Poética, la cual sin duda ofrece a Geoffroi un material de primer orden, no

sólo en cuanto a la doctrina del arte sino también en cuanto a conceptos que

atañen al hombre en general y, en particular, al poeta, aunque debe aclararse

Md..p. 159.
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que la intención de Gallo fue rastrear los elementos propios de la creación

literaria y en torno a ello realizó un magnífico trabajo.

Las referencias de Gallo a la poética de Horacio son siete y de ellas sólo

dos están relacionadas directamente con la Poética Nueva, las otras se refieren

al Documeníum de Geoffroi sobre el arte de hacer versos.

Las que atañen al Documeníum, dice Gallo, son aquellas que hablan de

la digresión [Arte Poética, w . 31-34], de la caracterización de los personajes

por medio de diferentes lenguajes [Arte Poética, w . 114-119]. Sin embargo, yo

encuentro esto también en ta Poética Nueva, donde Geofíroi dice: ... el

lenguaje debe apegarse al personaje cuando está hablando y el habla

caracterizar al hablante [vv. 1269-1270], o cuando se refiere a las actitudes

adecuadas [Arte Poética, w . 120-127], o a la necesidad de arrebatar al oyente

llevándolo pronto a los hechos importantes [Arte Poética, vv. 148-150], y

cuando trata de la creación medida de palabras nuevas [Arte Poética vv. 51-

52].

Las dos que Gallo relaciona con la poética de Geofíroi son aquellas

donde Horacio, refiriéndose a los temas que toca Hornero, dice:

y ¡os que duda puedan brillar al tratarse, abandona... s,

[v. 150]

La traducciones que seguiré son del Dr. Tarsicio Herrera Zapicn en la cd. diada de Ja UNAM. p. 7.
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cuya proyección ve Gallo en:

.- pars siqita sedebit inepte,

tota trahe, series ex illa parte pudorem...

[w. 66-67]

{si una parte se asienta de manera incorrecta, todo

el concepto participará de la vergüenza de esa

parte).

La segunda referencia a partir de Horado, cuando éste dice:

Sí por naturaleza se hace un carmen laudable o por arte

se ha preguntado; yo na veo de qué sirve el esfuerzo

sin r,ca vena ni el ingenio rudo; a,í una cosa

pide auxilio de la otra y la asocia amigable.

Quien miente tocar con la carrera la meta anhelada

mucho soportó e hizo de niño, sudó y tuvo frío... 6

[vv. 408-413]

Gaüo lo r e g o n a con !oS clésicos versos de Geoflro, donde habla de ,os

e,emel l toS qUe p e r d o n a n e, asunto: e> arte, ,a practica y l a i m I t a c i ó n d e

los mayores [ w . ,707-1712]. S,n embarg0> e, m , s m o G a l l o d e c l a r a ^ , a

fuente m a s d.ecta sobre esos tres elementos esta en ,a Kelórica a Heremo

(1.3) e ,nd,rectamen«e en Q u m t i , , a n o ( H , 5 ) y

está en las obras de retórica de Cicerón.

" id., p.
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Ahora bien, Horacio, que era tan estudiado como puede verse en el

Documentom de Geoffroi y sobre todo en el Ars versiflcatoria de Mateo de

Vendóme, deja la impronta de sus ideas en otras partes del Documentum y de

la Poético Nueva. Se encuentra donde habla de lo nuevo en poesía; Geoffroi en

el Documentum decía que no entendían a Horacio7, después de citarlo:

Muchas molestias rodean al anciano, ya porque busca -y

avaro- se abstiene de lo hallado y duda en usarlo, ya porque

administra todo asunto helada y tímidamente, dilatar, largo en

la espera, inerte y del futuro ambicioso, difícil, quejumbroso,

alabador del tiempo pasado, siendo él niño, castigador y

censor de menores '\

A lo cual, Geoffroi dice<J:

& 140 Aquí debe señalarse que Horacio enseña a hablar

egregiamente, sin duda poniendo una nueva expresión en una

nueva significación...

& 141 También a lo dicho antes debe añadirse lo que Horacio

dice: es lícito encontrar nuevas palabras

[vv. 50-53 y 58-59].

lisio algunos lo entienden así:

en una misma lengua es lícito formar de una dicción oíra,

como de saxitm formar saxior, para que se diga: saxior est

saxo, jerrior ferro, vulpior vulpe, trigior tigride; pero tales

'' FARAL. op. cil..p. 311. (138).
s HORACIO- Ane Poética, w. 169-174. ir. del Dr. Tarsicio Herrera Zapicn. op. cit., p. 8.
'' FARAL. op. cit.. liocumunuim de modo ni arle dectandi <íl versijicondi, pp. 311-312.
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dicciones no son propias en ningún momento, y aquellos que

dicen esto no entienden a Horacio.

Después explica que Horacio se refiere a tomar palabras griegas y

pasarlas al latín, pero que debe hacerse con medida, lo cual es plenamente

cierto y con ello demuestra que conoce muy bien a Horacio.

Por lo anterior, la novedad no se encuentra ni en Horacio ni en Geoffroi

en la creación de palabras nuevas, aunque acepten que modestamente puede

hacerse, sino en algo más ingenioso, por ejemplo en uniones de palabras que

sean novedosas.

Horacio dice:

También sutil y cauto al enlazar las palabras,

habrás dicho egregiamente si a una palabra sabida

la volviera nueva una astuta unión.

[vv. 46-48)

Como las selvas cambian de hojas al inclinarse de los años,

caen las primeras, asi perece la vejez efe las voces

y como jóvenes brotan la recién nacidas y crecen.

[vv. 60-62]

Y cuando aparecieron los distintos géneros, Horacio habla de la grata

noviías ¡v.223¡. Por su parte, Geoffroi menciona el novns lepas (el nuevo

encanto) de usar una sentencia; precisa el valor de las uniones que deben ser

hechas lepiefe (elegantemente) y los asuntos deben estar unidos sutilmente. Los
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asuntos mismos deben ser novedosos, por ejemplo escribir la queja de la Cruz

en medio de las cruzadas [v. 468], siguiendo aquello de Horacio donde dice

que los poetas latinos hicieron bien en escribir cosas latinas (domestica facía) y

abandonar las huellas de los griegos (vestigio Graecá) I0, enseñanza que

aprendió bien Geoffroi al presentar siempre sus exempla nova o novella, a fin

de abandonar la antigüedad trillada [trita vetustas, v. 564] y dar nuevas figuras

[v- 565].

Su preocupación por la novedad parece mayor a la de Horacio, pues hay

un afán de hacer a un lado lo quasi tritum et vetus [v. 627] para encontrar

inclusive un rarior uso [v. 628]. El poeta se vuelve un físico para volver nuevo

lo viejo [v. 762-763] y para ello cambia de lugar las palabras y al ponerlas en

otra sede (unión distinta), las rejuvenece [w. 765-769]. Pero también puede

hacer algo nuevo cuando cambia el vestido y une cosas que son diferentes, pero

en las que hay semejanzas, a través de la (ranssumptio que permite una

colocación egregia. El uso de cambiar los casos y entretejer series de vocablos

da un nuevo manto a la poesía [vv. 1687-1689], pero también imitar a los

buenos autores, no sólo uno sino uniendo varios [vv. ¡841-1845].

Como podemos ver, la lectura que Geoffroi hace de Horacio es distinta

de la nuestra. Para el primero, la novedad era la marca distintiva de su obra y la

Ui Arte poética, vv. 2X5-2XH.
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intención fundamental que tenía al escribirla, por ello se fija en el concepto de

la astuta unión que produce la novedad planteada en el Ara Poética de

Horacio, y la desarrolla ampliamente, manejándola en sus uniones, cambios de

lugar y seríes entretejidas de palabras y autores.

En cuanto al orden de la obra, Horacio dice:

... y alejarás de los ojos

muchas ¡cosas f para que luego las narre la facundia presente.

[vv. 184-185]

... tanto puede la serie

y ia unión, tal honor ganan las cosas tomadas del medio.

[vv. 242-243]

Geoítroi al tratar la dispositio, propone como más artístico empezar la

narración a mitad de la historia o al final y así continúa la tradición clásica que

venía desde Hornero y que él recoge de sus lecturas de Cicerón y de Horacio.

Las ideas del latino se encuentran cuando habla de la brevedad, en

relación con el célebre Brevis es.se laboroVobscurus fio [vv. 25-26], dice

Geoffroi, en el Dacumentum, que como Horacio, no explica cómo evitar la

oscuridad de un texto, él suplirá el defecto del autor " y propone una brevedad

moderada, porque es curioso que precisamente en estos poetas medievales de

PARAL, op. cil.. Doaimcniiim, & 154. p.
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signos y símbolos, la oscuridad es uno de los vicios que más les preocupan, asi

que Geofíroi por lo menos en cuatro ocasiones propone cómo evitarlo [w. 540-

547, 842-847, 1067-1069, 1078-1080]: no alejándose demasiado del asunto, no

siendo grandilocuente, que las palabras correspondan al tema y que no sean

oscuras; por otra parte, hay también numerosos puntos en los que plantea cómo

dar luz a los asuntos.

Hay más ideas horacianas en la Poética Nueva; por ejemplo, las que

hablan de medir nuestras fuerzas y las de los oyentes, lo cual en la obra de

Horacio se presenta así:

Tomad, quienes escribís, ¡a materia adecuada

a vuestras fuerzan y pensad mucho qué llevarse rehusan,

qué pueden los hombros...

[vv. 38-40]

En Geoffroi, así:

Da a las palabras el peso justo para sus hombros

y expresa las palabras de acuerdo con la materia.

[vv. 1089-1090]

Lo anterior nos conduce a otro elemento común en ambos: la estricta

relación que debe haber entre los asuntos y las palabras que los expresan a fin

de lograr poemas que sean bellos pero que, también guíen a las almas; para lo

primero, no deben tener mancha; para lo segundo, el contenido es fundamental.
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Pero el poeta sólo puede alcanzar esas metas después de estudiar mucho, al

punto que los dos hablan del esfuerzo de una labor no fácil que hará sudar al

estudiante.

Hay un parte en la obra de Horacio en donde, al tratar de los

espectáculos de un pequeño pueblo y los de una ciudad, dice que la tibia y la

trompeta eran suficientes para el primero, pero la segunda necesitó la licencia

de melodías y ritmos, del movimiento y lujo del flautista, y de los instrumentos

de cuerdas que acompañaban los cantos. ¿Cuánto pudo influir esto en La Cena

de los Reyes de Geoffroi? n

Allí mismo, aunque también en otros versos, Horacio opone lo urbano y

lleno de honor a lo torpe, lo indocto y lo rústico, ideas que, a su vez, son

características de la obra de Geoffroi n.

Horacio dice que él no prefiere los nombres y verbos (nomina

verbaque) en sentido propio y sin adornos I4 y esto es fundamental en la teoría

poética de Geoffroi que propugna por el uso del sentido figurado y los adornos

en toda la poesía.

Para terminar estas correlaciones, creo que en los siguientes versos de

12 Los versos de Horacio son del 202 al 216. Los versos de Geoffroi son del 629 al 670.
13 Un ejemplo en Horacio, v. 273 donde opone le pidas a inurbanus.
1 ' En Horacio son los versos 234-235.
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Horacio se encuentra el punto esencial de la teoría de Geoftroi:

De escribir bien, el saber es el principio y la fuente.

El asiento podrán enseñarte los socráticos pliegos,

y a un previsto asunto las palabras seguirán sin negarse.

Quien aprendió a la patria qué debe y qué a los amigos,

con qué amor al padre, con cuál al hermano ha de amarse y al huésped,

cuál es el deber de un senador, cuál el de un juez, cuál la parte

de un capitán a la guerra enviado, ése sin duda

sabe entregar lo que conviene a cada persona,

[w, 309-316]

Allí están el estudio y el conocimiento del arte -la técnica-, pero está la

filosofía en los socráticos pliegos, que en Geofíroi corresponde a su filosofía y

teología con Dios y los arquetipos poéticos. Está, además, la visión previa del

asunto y después las palabras que lo visten. Naturalmente la lectura profunda

que Geoffroi hace de esía parte está enriquecida por el pensamiento cristiano y

se produjo por la influencia de la teología mística de Gregorio Niseno, Pseudo

Dionisio y los autores medievales como Erígena y los de la Escuela de San

Víctor. En la segunda parte de la cita está el conocimiento del mundo y las

obligaciones del hombre. Geofrroi sabe qué debe a su Inglaterra, y de ahí su

Poética Nueva dedicada al Papa; sabe del amor al Padre de todos los hombres

y del amor al prójimo, y conoce el deber del rey (senador), del juez (el Papa) y

de los capitanes en las guerras, y todo eso se refleja en su obra.
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Lo anterior no pretende agotar ía comparación entre las poéticas de

Horacio y Geoffroi, pues hay más puntos de contacto; basta decir que GeoffVoi

es un profundo conocedor de Horacio y que cualquiera que anaiíce el

Documentum encontrará a todo io largo una citación y explicación del Ars

Poética deí latino, estudiada por un hombre de los siglos XII y XIII; por ello

creo que el estudio de Ernest Gallo es deficiente en relación a la fuente

horadaría en la teoría de Geoffroi !5, y, por el contrario, creo que Murphy

expresó una critica muy valiosa cuando afirmó que desde Horacio es necesario

llegar hasta Mateo de Vendóme y Geofíroi de Vinsauf para ver una renovación

de la teoría poética l6.

' He tenido conocí míenlo de un ensayo de Gallo sobre c! Ars i'octica de Hor;icio como fuente de la l'oéiko
Nueva de Vinsauf. Aunque me ha sido imposible conseguirlo, su publicación demuestra que era una rúenle
poco estudiada en sus obras anteriores.
K>MURPHY. op. cil..p. 190,
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CAPÍTULO XI

LA RETÓRICA EN LA POÉTICA NUEVA

Los escritores más conocidos de retóricas y poéticas de la segunda mitad del

siglo XII y la primera del XIII, como Geoffroi de Vinsauf, Mateo de Vendóme,

Juan de Garlandia, Gervasio de Merkley y Everardo el Alemán, según los

presenta Faral, son todos herederos de la tradición que procede específicamente

del mundo latino, desde Cicerón, sobre todo, como hemos mencionado, del De

inventione, De oratore y los Tópica, de la Rhetorica ad Herennium atribuida a

él en esa época, y del Ars Poética de Horacio, eslabonándose después con los

Séneca, Agustín de Hipona7 Boecio, Marciano Capella y Rhabano Mauro por

citar a los más conocidos. Completan el cuadro de conocimientos, sobre

versificación y figuras retóricas y poéticas con las obras de Donato, de

Prisciano y en algún caso de Carisio.

A través de todos ellos, reciben la parte del saber aristotélico que habían

integrado a sus trabajos, pero con la observación de que no beben directamente

ni de la Retórica ni de la Poética ' de Aristóteles quien ya en su momento había

1 La Poética es traducida al latín en 127H por Guillermo de Mocrbckc. aunque estuvo escondida cu c! Codex
parisimón 1741 desde fines del siglo X o principios del XI. En realidad tuvo difusión hasta finales del siglo
XV cuando se hicieron varias traducciones al latín, la primera en 149JÍ. Dalos lomados de ARISTÓTELES,
Poética. Madrid: Editorial Grcdos, 1992 (intr. de Valentín García Ycbra, pp. 14-18). En esa misma edición
aparece también la primera impresión de la Retorica.
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distinguido y separado de manera bastante precisa, de acuerdo a su lógica e

inmensos conocimientos, ambos campos del quehacer literario.

Además recordemos que tienen, de la tradición platónica, el Comentario

de Calcidio al Timeo y los textos de los neoplatónicos, sobre todo los

cristianos, entre otros a Gregorio de Nisa, Pseudo-Dionisio el Areopagita y

Máximo el Confesor, traducidos por Erigena, que, aunque traten de teología y

filosofía, contienen un importante planteamiento sobre cuestiones que

pertenecen a lo estético y lo literario, por ejemplo lo relativo a las imágenes y

las nominaciones literarias.

Semejante formación da por resultado que se clasifiquen sus obras como

retóricas o retórico-poéticas puesto que aceptan y reafirman la tradicional

concepción de elaborar el texto literario sobre un cimiento o estructura

típicamente retórica, esto es, el escritor tanto de prosa como de poesía debe

atender a la mvenfio, búsqueda del tema, concepción y preparación del proceso

discursivo; a la dispositio, organización y ordenación de los elementos; a la

elocutio, las palabras, las dicciones y los colores o figuras que, como un

vestido correcto y pulcro, cubren las ideas; debe atender también a la mamona,

aprendizaje de la obra, recordando palabras claves, elaborando imágenes
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mentales, y a la actio, pronunciación correcta del discurso, como una puesta en

escena con los gestos, la modulación de la voz y los movimientos adecuados2.

Esa es la técnica clásica que enseñan para escribir. Sin embargo, en el

caso de la poética que nos ocupa, debemos señalar que lo que Geofíroi

propone que se escriba no es, obviamente, una oratio, sino que su opus es

poesis, en donde la materia a tratar adquiere forma con los verba, las

dictiones y los colores, que en el sermo poeticus están sometidas al melrum de

los versus.

Geoffroi menciona claramente que su propósito es realizar una

poética -poetria-, y esto es tan evidente que el título mismo, Poelña nova,

demuestra su deseo de diferenciarse de las otras obras sobre el tema, las cuales

generalmente aparecen bajo la denominación de Artes versifí catón as, y de

acercarse a la poética propiamente dicha, la que incluso también está escrita

en hexámetros, la Poetria por excelencia y reconocida como tal en su tiempo,

la de Horacio.

Para nuestro autor la poesis es uno de los caminos del arte literario,

pero es una vía estrecha, .semita, que no quiere ser gruesa, ancha, sino que,

aunque diga las mismas cosas que la prosa, quiere una forma grácil y no

: BER1STÁ1N. Helena. Diccionario di' retórica y poética. México: Ed. Porríia. S.A . !lJS5. pp. 266-270:
156-159: 164-165; 305-306.y 401.
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permite un cuerpo agreste de pesada mole que la perturbe, más bien quiere

que el metro venga como damisela, con la cabellera arreglada, brillante la

mejilla, sutil el cuerpo, la forma egregia [w. 1859-1865], porque es la

máxima armonía agradable, la que proporciona el mayor placer al oído [vv.

1866-1867]. Todo ello nos prueba que Geoffroi considera la poesía como lo

mejor de la literatura, y es argumento definitivo para defender su obra

precisamente como poética.

De cualquier modo, esta poética tiene su planteamiento básico en la

retórica con sus cinco partes perfectamente locaiizables. Podemos verlo en el

siguiente cuadro:

inventio vv. 42-54
disposilio vv. 55-60; 71-79; 87-219

amplificado y abrevialio vv. 219-74}
elocutio vv. 742-1972
memoria vv. 1973-2034
adió vv. 2035-2069

En los manuscritos de Geoffroi que conozco no existe la nominación de

las partes, ni siquiera a lo largo del texto, sino que cuando trata de lo que

clásicamente se denomina mventio él habla de meditar largamente el tema,

planear antes en la mente la obra; cuando trata la dispositio, él, como hombre

del siglo Xll y XIII, habla del ordo (orden) y las viae (caminos) que pueden ser
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naturales o stratae (construidos y pavimentados por la obra civilizadora -

artificial - del hombre) y también compara la organización con una planta de

ocho ramas por las que puede correr el arte; cuando estudia la eíocutio, él

habla de colores - adornos, trasposiciones de sentido; cuando presenta la

memoria lo que hace es emplear el verbo memmisse y la vis_memorativa> y

cuando se refiere a la actio^ nunca usa esa palabra sino va directamente a los

términos vox, vultus, gestus y motus.

Así pues, su organización es retórica y él está pensando en esa

estructura como lo testifican los siguientes versos que da a manera de

resumen de su exposk .011, antes del epílogo:

Omnia concurran!, inven fio commoda, sermo

contimim, series urbana, reienlio firma.

Non plus laváis habent, si res reciteniur inepte

quam sine praemtssis recitalio jacta venus te [vv.

2066-2069]

Concurran todas las cosas: la invención adecuada,

el discurso continuo, la serie cortés, la retención

firme. Si los asuntos se recitan ineptamente, no

tienen mucho más de alabanza que una recitación

hecha elegantemente, pero sin preámbulos.

"MU DE ORIGEN
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Allí están claramente la inventio, la disposido en el sermo continuus, la

elocuíio en la series urbana, la memoria en la retentio firma y la actio en la

redíati o.

Esta poética no llevaría el adjetivo de nueva si Geoffroi no ofreciera

diferencias fundamentales al compararla con las otras obras de su época. En

primer lugar, ío que es más evidente para eí lector son los ejemplos que

contiene, la mayoría de los cuales atienden a su propio mundo, pues sus

poemas, aun siendo modelo de ejercicio escolar para sus alumnos, tratan temas

de interés inmediato para ellos: la muerte de Ricardo Corazón de León y la

situación de Inglaterra, su postura teológica y la defensa de los misterios, la

crítica a la simonía y la avaricia, las obligaciones del Papa, etc., todo lo cual es

de por sí una importantísima novedad. Pero, en segundo lugar, hay algo más

profundo, aquello que está en la raíz y el valor de conjunto de su teoría literaria:

una exposición de hondo contenido filosófico en torno al origen de la creación

poética cuyos antecedentes debemos rastrear hasta donde nos sea posible;

además, una concepción del manejo del tiempo muy compleja y rica en

posibilidades para ordenar la narración de la obra y las partes que componen el

discurso, y, por último, un planteamiento su i generis de ¡as figuras, organizadas
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de manera original y con clara intención didáctica, de las que encontramos un

universo bastante completo.

En síntesis ¡o primero tendría que ver con la ¡nventio, Ío segundo con la

dispositio y lo tercero con la elocutio.

El origen de la poesía. Teoría del arquetipo

¿Cómo se produce la creación poética? Es esta una pregunta que han

pretendido responder a lo largo de los siglos los interesados en las cuestiones

literarias, especialmente cuando se atiende al aspecto ontológico de la obra

literaria. La cuestión se presenta desde las teorías de la ¡it}rr|O~ic,, la imiíalio, la

aemulatio que sigue vigente como posibilidad explicativa en la teoría de la

influencia, la fuente, el modelo, el intertexto, etc., de la actualidad, en donde a

la primera imitación de la naturaleza se auna la imitación de los creadores

anteriores; hasta las teorías de la inspiración, divina o genial, por la cual la

poesía nace espontánea e impetuosamente del interior del poeta, que también

sigue vigente en las teorías románticas, expresivas, intuicionistas, algunas

corrientes esteticistas, psicologistas, etc •.

Sin embargo, en un estudio que analice las ideas de los expositores del

1 AGUIAR E SILVA. ViciorM. de. Teoría <tc la Literatura. M;idrid: Grcdos. 1V%%1 pp. 103-158.
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tema: Platón, Aristóteles, Horacio, Pseudo-Longino, Pseudo-Dionisio, y

muchos más en la antigüedad; los escritores medievales de retóricas-poéticas,

entre etlos GeofTroi, Mateo de Vendóme, Juan de Garlandia, Gervasio de

Merkeley, etc., y así sucesivamente a lo largo de la historia, se encontraría que,

salvo algunos que se pronuncian casi absolutamente por una de las dos

posturas, en general, de manera más o menos dialéctica y más o menos

ecléctica, la mayoría atiende a los dos elementos como raíces de la creación

poética.

Es por ello que a veces parece maniqueísta enfrentar la imitatia y la

teoría imitativa a la inspiración y su teoría expresiva. Si bien es cierto que

tales apreciaciones del fenómeno literario son muy útiles para caracterizar y

entender ios diversos movimientos y cambios que la literatura ha sufrido,

también es cierto que ni el poeta puede sustraerse completamente de su

mundo y su realidad, ni puede crear poesía sin el ingenio y talento que

personalmente posee.

Ahora bien, ¿cómo presenta Geoffroi en la Poética Nueva la creación

poética?

Si alguien tiene que construir una casa, no corre su mano

impetuosa a realizarla.
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La línea interna del corazón mide antes la obra y con un orden

seguro el hombre en su interior diseña antes el conjunto, y antes

¡a mano del corazón que la del cuerpo la forma toda, y su primer

estado es antes (prius) un arquetipo que un objeto sensible.

La poesía misma contemple en este espejo cuál ley debe darse a

los poetas: que la mano no se precipite al cálamo, ni la lengua

incinere la palabra.

Ordena que ninguna de las dos se rijan por la mano de la

Fortuna, sino que la mente discreta, precediendo la acción a fin

de que florezca la mejor obra, suspenda el oficio de aquéllas y

largamente trate el tema consigo misma.

[vv. 43-54]

Encuentro en los versos anteriores una postulación precisa de lo que

llamaré teoría del arquetipo, teoría que juzgo fundamental para entender a

fondo ia retórica-poética de Geoffroi de Vinsauf, puesto que si no se atiende al

valor de los términos y de los conceptos de este teórico, no se valorará en

toda su dimensión y profundidad ia Poética Nueva y lo que representa.

Además, es de primer orden señalar que, revisando a los otros teóricos

que editó Faral, en ninguno de ellos encontré el término arquetipo y por ello

considero que es determinante en la postura de Geoffroi, pues le da una

profundidad que no encontramos en los otros, es decir, la presentación de la

consideración ortológica de ia poesía.
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Desde los primeros versos plantea a los alumnos qué es para él la

poesía y dónde tiene su origen, así rebasa el simple nivel de un manual

técnico y se eleva a ¡a filosofía del arte.

En un sentido general podríamos afirmar que el significado de

arquetipo no es muy diferente de la época de Geoffroi a la nuestra, sobre todo

si atendemos a la etimología.

Una parte del vocablo compuesto procede de la raíz de áp%T) y áp%ox El

sustantivo tiene el valor de comienzo, principio, origen, procedencia, fuente,

fundamento, cimiento y punto de partida; el verbo, significa comenzar, mandar,

reinar.

La otra parte procede de twco£, un sustantivo de amplísimo significado

en griego que, primero, indica un golpe y la marca o huella dejada por él, pero

que también significa marca, efigie, impronta, sello, caracteres grabados, signos

de escritura, estatua, imagen, representación, forma, figura, tipo, modelo,

ejemplar, contorno, plan, diseño, etc.

Ya como palabra compuesta xó dpxét\)7cov es el arquetipo o el original y

tiene además el adjetivo ápxéxwioc,, ot;, ov; que es modelo, el tipo originalJt.

1 L1DELL. H. G.. R. ScoiL H. S. Jones. A Oreek ttngtish Lexicón. Oxford: The Clarcndon Press. )%8.
SEBASTIÁN Y. Florentino 1. Dicaanaria (¡riego Español. Barcelona, cd. Ramón Sopeña, S A . 1998.
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Al pasar ai latín tenemos el sustantivo archetypum: el original, el

modelo; y el adjetivo archeíypus, a, um: original5.

Es un término empleado en ciertos campos de la cultura: en el arte tiene

el valor de prototipo ejemplar; en teología es tipo soberano y eterno; en

ciencias se define como representación abstracta de un aparato o sistema en el

que están contenidos los elementos figurativos, primarios o fundamentales; en

psicología es concepto capital en la teoría de C. Jung, para quien los

arquetipos son modelos de origen arcaico que forman el inconsciente

colectivo, funcionan como nexos de la consciencia de todos y cada uno de los

individuos porque contienen los símbolos, los mitos y las creencias, y

pertenecen al mundo interno; en filosofía, está ligado a i5éa (idea) y mejor aún

a los 7tap<x5e'vyna'ca de Platón, pero éste no usó el término ápxéiwtov. El

arquetipo fue término neoplatónico que puede rastrearse desde la generación

de Plotino y Porfirio; de ellos y de otros filósofos posteriores pasó a la

escolástica con ei significado general de fas formas ejemplares de (odas ¡os

seres; en la filosofía posterior aparece de manera importante en Locke,

Berkeley y Kant, y en todos ellos está ligado a las ideas como modelo, sean

"• PIMENTEL. Julio. Diccionario Latín-íispañoi fcspañoi-I.alin. México: cd. Por rúa. 1*/9
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éstas producto o creación de la mente divina o concepto referido a lo ejemplar

elaborado por la mente humana.

Por otra parte, en cuanto al término estado (el estado de la obra es

primero un arquetipo arqnetípico, tipo original) el Diccionario de la Lengua

Española 6 da sesenta y siete significados, pero la idea más repetida es la de

situación, modo de ser, estamento, clase, condición, disposición, figura,

conjunto. En religión - Aquel en que Dios creó originalmente al hombre en la

gracia.

En latín status significa postura, posición, actitud {status s/gm-aetitud

de una estatua), naturaleza propia y muchos más. Status es sustantivo

derivado del verbo siare: estar de pie, estar, resistir, mantenerse, permanecer,

subsistir, entre otros7.

Podríamos sacar aquellos significados que nos parezcan más

apropiados para explicar la frase de Geoffroi, pero tal vez se llegue a una

actitud totalmente subjetiva, por ello creo que una explicación que señale los

significados más directos del texto latino status cius est prius archetypus

quam sensilis [vv. 77-78] puede ser: su estado, lo que ya está, que permanece,

' Real Academia Española. Diccionario <k la Lengua Espartóla: Madrid: Espasa Calpc. 1 ííí)2
' PIMENTEL. op. cil.
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que tiene una pennanencia y subsistencia - es primeramente arquetípico, o sea

original, modélico, prototípico, como tipo primero de algo de lo que es modelo.

Como podemos ver, el término arquetipo tiene un valor primeramente

abstracto, es una construcción mental, ya sea de la mente divina o de la

humana; en relación a nuestro autor no debemos confundirlo con un modelo o

ejemplar físico, material o concreto como a veces se usa en la actualidad. El

mismo Geoffroi marca la diferencia al decir que es primero un arquetipo que

un objeto sensible (prius archetypus quam sensiíis), lo que define, como

veremos después, que no se trata de la imiiatio porque éste seria un modelo

material, un objeto sensible.

Geoffroi explica la creación de la poesía comparando con la fundación

(construcción) de una casa g, porque tanto la casa como la poesía son objetos

sensibles, esto es, los captamos a través de los sentidos. Para fundar {fundare)

una casa, la línea intrínseca del corazón mide primero (praescrtbii) el

conjunto {series) bajo la ley de un orden seguro -dispositio-, y la mano del

corazón la configura toda (le da las figuras) antes que la mano del cuerpo -

11 BAUER. J. B. Diccionario de teología bíblica. Barcelona: Hcrdcr. 1985 (Ir. Daniel Rui/. Bueno). E] aulor
dice. L1En sentido traslaticio, el edificante ó constructor es Dios mismo (Ad. 20. 32). o Cristo (Mi. 16. 18), y.
en su nombre y por su mandato los apóstoles (Rom. 15, 20). particularmente P;iblo (1 Cor. 3. 10. 12-. 2 Cor.
10. 8, H. 10). algunos sujetos carismálicos {I Cor. 14. 3-5). y. finalmente, lodo cristiano ¡Rom. 15. 2)...
Dios «edi f icó» a Eva de la costilla de Adán (Gen. 2. 22}." col. 310. La idea de construir y de ser el
edificador del mundo está también cu el Timeo, en Cicerón. De Jinibus 11. 15. De natura tleorum !. 18. 19. y
en ios griegos cristianos como Gregorio de Nisa. Pscudo-Dionisio. etc.
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elocuíio -, de suerte que su primer estado es un arquetipo antes que un objeto

sensible. Tal es el espejo de la poesía y esa ley es la obligatoria para tos

poetas; que su mano no se precipite hacia el cálamo ni la lengua queme las

palabras; de esa manera no dejamos que la Fortuna las rija, sino que sea la

mente del creador la que decida la fortuna de la obra, pero, a fin de que sea lo

mejor, debe tratar y reflexionar largamente el tema consigo misma deteniendo

a la mano y la lengua que quieren correr presurosas a construir la obra.

En lo anterior vernos que Geoffroi piensa que la poesía que nace de una

rápida espontaneidad, sin ir acompañada de una larga reflexión, organización y

configuración de la materia queda sometida a las leyes del azar y lo más

seguro es que .se queme [non lingua sil ardáis ad verhum, v. 50j.

Vemos también que ¿metafóricamente? el hombre corporal tiene un

hombre interior, intelectivo, cuya mente crea, en el sentido de que mide antes

y escribe antes y configura antes con la regla y la mano de su corazón, y por

ello el primer estado de la obra es un arquetipo, pero, ¿qué debe entenderse

por arquetipo en ¡a época de Geoffroi, y por qué su primer estado es un

arquetipo17

El arquetipo de Geoffroi es un concepto griego tomado de Gregorio de

Nisa y Pseudo-Dionisio, de la explicación de la obra de éste por Máximo el
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Confesor; lo ha encontrado en latín como prototipo ejemplar o modelo, en la

traducción hecha por Juan Escoto Erígena en el siglo IX, como mencionamos

antes; pero el término, ya como archetypum, lo ha tomado de los escritores del

siglo XII.

Como ya hemos dicho 9
1 las obras que tradujo Erígena fueron las de

Pseudo-Dionisio, el De_opificio hominis de Gregorio de Nisa y los Ambigua de

Máximo el Confesor. Todas ellas son fundamentales en la tradición patrística

griega y como afirma Gílson K1; Nadie ha hecho más amplio uso de la

tradición patrística que Erígena, porque a los tres anteriores sumó un

conocimiento completo de la obra de Agustín de Hipona. Fue Erígena el primer

gran heredero de esa patrística en el occidente europeo y se dejó arrebatar por

su descubrimiento de tal modo que no los criticó sino los vio como expositores

de una doctrina que nació en la raíz misma del cristianismo y como los exégetas

cercanos y verdaderos de la palabra de Dios. Con la misma suma autoridad que

tenían para él, transmite sus conceptos a los estudiosos posteriores, entre ellos

Geofrroi, quien habría de tomar del conjunto aquellos elementos que sirven de

base filosófica para su poética.

0 Cír. cap. VI. p. 169 y ss.
loop.cil..p. 192.
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Para nosotros algo verosímil es que en los tres está el neoplatonismo;

sin embargo, una de las actitudes constantes en Gregorio de Nisa es presentar

la opinión de los filósofos griegos anteriores sin nombrarlos, para refutarlos,

después de lo cual ofrece su propia opinión cristiana, ia demuestra y la

prueba. Con esa actitud Gregorio parece decir al lector que la filosofía griega

anterior está equivocada y la filosofía cristiana es la correcta y es diferente de

la primera. En buena medida tiene razón, pero no deja de ser significativo que

no reconozca la deuda que tiene con la filosofía pagana.

Los estudiosos de su obra u encuentran influencias del Timeo de

Platón, de Filón de Alejandría, de Plotino, de Galeno, del estoico Posidonio, de

Orígenes, de los gnósticos y muy especialmente del De natura deorum de

Cicerón.

En relación a la obra de Geoffroi podemos señalar algunos puntos que

pueden tener origen en el De, opíficio hominis de Gregorio.

Gregorio habla de dos creaciones del hombre, la primera es como idea,

como arquetipo ideal y es la creación del hombre libre del tiempo y los

sentidos; la segunda es la creación de Adán, el hombre de la tierra, sensible y

compuesto de cuerpo y alma. El arquetipo no es el de Platón, sino el de Pablo,

11 Una bibliografía sobre GREGORIO de Nisa. La créaiion de Vhomme : en Édilions Du Ccií. París y
Édilionsde L'abeillc. Lyon. IW3, pp., 75-77. (int. y tr. de Jcan Laplacc. S.J., noiasdc Jcan Daniélou. S.J).
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o sea Cristo Jesús, imagen del hombre invisible: Él es la imagen del Dios que

no se puede ver, el Primogénito de toda la creación, ya que en él fueron

hechas todas las cosas; las del cielo y las de la tierra; lo visible y también lo

invisible n.

Por tal arquetipo es que el hombre es rey de la naturaleza a imagen del

Rey Universal y ha sido hecho como imagen viva que participa del

arquetipo^, y este rey en lugar de púrpura tiene la virtud, en lugar de cetro

la bondad y la justicia como corona, exacta semejanza con la belleza del

arquetipo 14.

Generalmente Gregorio después de exponer cada tema da como

demostración una comparación relacionada la mayoría de las veces con el

arte. En el caso anterior, Dios es el gran pintor que no nos ha pintado con el

rojo, el azul, el blanco y sus mezclas, sino con la pureza, la libertad y la

beatitud para ser semejantes a él, pero el toque final es el amor, sin éste todos

los trazos de la imagen se deforman.

En las citas siguientes podemos reconocer casi intertextos de carácter

morfológico y semántico en Geoffroi, cuando nos dice cómo elaborar la

12Crf. La Biblia. Col 1 15-16.
11 GREGORIO de Nisa. op. cit.. p. 95.
" I b .
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poesía y cómo componer y conformar la materia poética, por lo que creo que

podemos entender mejor su teoría si revisamos las ideas de Gregorio de Nisa.

Para formar al hombre... precedió una deliberación y,

según está escrito en fas Escrituras, fue establecido desde el

principio un plan por el Creador para determinar el ser que

vendría, su naturaleza, el arquetipo del que portaría su

semejanza, en fin, su género de autoridad y el ejercicio de su

poder1S;

... prepara al principio la materia de la que lo compondrá,

y lo conforma según la belleza de un arquetipo, después,

según el fin para el que ha sido hecho, le compone una

naturaleza acorde con el mismo y en relación con sus

actividades humanas, según el plan que se propuso .

Están ahí tanto el arquetipo - según su belleza - y el plan total,

deliberado primeramente y conformado después con la materia. Todo lo cual se

encuentra en la teoría de la Poética Nueva.

Ahora bien, conviene señalar que Gregorio menciona la creación

primera, ev áp%í), ftiera del tiempo, cuando Dios crea de golpe la sustancia de

todas las cosas, de ahí el término arquetipo. La segunda creación es la de los

seis días ya en el tiempo, cuando crea a Adán, el ser "hecho de tierra".

'• Id. p. 92.
1 6Id.p.W.
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Este manejo de lo atemporal y lo temporal puede también explicar la

elaboración de la poesía para Geofíroi, primero el arquetipo sustantivo, y

después la segunda parte que sería ya la construcción de la obra al

conformarla con la materia que sea acorde a ella, según el plan que el poeta se

ha propuesto.

Para Gregorio y también para Geoffroi la imagen sólo es imagen si

posee todos los atributos del modelo arquetípico, si decae y se aparta de la

semejanza, deja de ser imagen, es otra cosa i?.

El valor que da a la imagen parte del texto de Génesis 1,26, Hagamos al

hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios ha dejado su imagen en el

hombre, sobre toda la raza humana se extiende esta propiedad de la

imagen18. Así toda la naturaleza que se extiende desde el principio hasta el fin

constituye una imagen única de aquél que es !p.

Sin embargo, surge la pregunta lógica: ¿por qué tanta diferencia entre el

modelo arquetípico y lo que procede de la imagen?, ¿por qué no tenemos la

plenitud de todo bien a semejanza del arquetipo? 20 Gregorio contesta:

1 Id., p. 122.
l 8Id. .p. 160.
ly Ib.
20 id . pp- 152 y 157; también en GREGORÍUS Nysscnus, De opificio homims, PG 44:124-256 (156.5 a
156.25| (ir. ele David Becerra).
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(...) Kai TtSg eíg TJJV JtoXvfiépsiav TTJV

aÍGOrjTtKrjv diaoTtsípsTai; ncog év fiovótrjti TO

noiKÍXov; ncog sv noiKiXía TO év; 'AXX' syvcov

TS V Í]KOpT]¡léVtí) V TTJV XÚOIV STt' aÜTfJ V

ávaSpafiév TOV &SOV TJJV (p<üvf¡v: "1

yap, tpriaiv, "ávOpconov KÜT' sixóva

óp,oícootv fifiexépav."'H yap SÍKÓV 'écúg áv sv

/urjósvi XsínrjTai TSV KaTa TO

316

voovfiévcov, Kvpícog koTiv SÍKÓV: KCCO' ó 6' áv

5iaKsor\ rfjg npog TO npcorÓTVTtoy ó^oiózr¡Tog,

KÜT' &Keivo TO fJ-épog SÍKÓ)V OVK saziv.

Obhcouv bnsxdt] 'év TSV nepi TT\V Osíav (púoiv

0£ü)povjLiévú)v sari TO áKaxáXr\7ixov Tf\g ovoíag:

áváyKT] náoa Kai év TOÓTÜ) TT\V EÍKÓVU npog TO

&£DÍÉLWKQY £%eiv TTJV ¡xí^njmv.

Y ¿cómo se esparce a un gran número de partes

sensibles? ¿Cómo lo diverso en la unidad? Cómo la

unidad (el uno) en lo diverso? Pero encontré la solución

a lo que se ha dudado en la misma palabra que brota de

Dios: "hagamos", dice, "al hombre a nuestra imagen y

semejanza ". Porque la imagen, en tanto que en nada se

aparta de las cosas creadas en ¡a mente divina, según su

arquetipo, es imagen absoluta; pero en cuanto se

dispersa de la semejanza hacia su prototipo, no es

imagen conforme a aquella parte. Por consiguiente,

puesto que una de las cosas contempladas en torno a la

naturaleza divina es lo ininteligible de su esencia, es
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absolutamente necesario que también en esto (a imagen

sea imitación de su arquetipo.

(...) b.XX ex Suxtpopoi fjoav ai (púosn;, SiacpópoijQ

á Kai tac, eiKÓvaq aüxwv svecxfioaxo, xr|v

jXov SKOLÜXT} SripioupYfioac;. ' AXX

STiei8ii pía psv f\ £ÍKCOV, ot>x 'sv 5s xo xfiq

SÍKÓVOI; ápxsturcov: xic, ootíoq s£,co Siavoíat;

boxiv iüc, áyvosiv, Óxi xa x& evi op.oioup.eva,

Kai npoq ákX^ka návxtoc, ópoícoc; t%&\\ Ata

xoCixó (pTjci, t á x a XTJV KaKÍav xaúx-pv tv xf\

xf\<; áv0po>7tívric; í̂ tófiq ó Xóyoq

"rioifjctópsv áv9po>7iov Kax'

eiKÓva Kai ópoícoaiv 1"|¡j.£Tspav."

Pero si las naturalezas eran diferentes, sin duda también

erigió imágenes diferentes de estos, fabricando la

correspondiente a cada uno. Pero ya que es una la

imagen, y no es uno el arquetipo de la imagen. ¿Quién

así está fuera de razón que ignora que ¡as cosas

semejantes a la unidad, sin duda son también semejantes

unas con otras? Por esto, la Escritura dice con respecto

de la creación de la vida humana, segando ¡al herejía:

hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y

semejanza " .

Id.. B7.45 a 140.4:* (ir. de David Becerra).
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consiste en ser libres de todo delermmismo22. Aquí encontramos por

deducción ta responsabilidad personal y lo que será el libre albedrío de

Agustín de Hipona y recordemos que ambos conceptos están plasmados en los

poemas extensos de Geoffroi.

Gregorio añade algo que, para la valoración de la realidad, y a ella

pertenecen las poesías y su creación, ofrecerá a Geoffroi una línea que

determine las diferencias de las obras poéticas: La imagen porta en todo la con

el modelo, no tendría nada que la distinguiera de él. ¿Qué diferencia habría

entonces entre la Divinidad y aquello que es a su semejanza? He aquí

exactamente: una es sin creación, la otra recibe la existencia por una

creación 2'\

Según los estudiosos de Gregorio, el pasaje anterior es capital para su

filosofía de la imagen, porque de ahí deduce que hay comunidad de naturaleza

entre Dios y el hombre, pero Dios la posee por sí mismo, en tanto que el

hombre la recibe de Dios 7A. Dios siempre permanece, el hombre es creado,

comienza a existir por un cambio y se encuentra naturalmente inclinado a

modificarse 2:\

- : GREGORIOdc Nisa. La Création de l/llomme. Édüions Du Ccif. p. 157
: t Ib.
: i Id., cnh) nota 2 de la p, 157.
:' Id., p. 158.
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Como para mí es bastante complicado captar en su totalidad y

profundidad lo anterior, me sentí muy bien cuando a continuación Gregorio

afirma que la causa de la creación sólo ia saben los que contemplan la verdad o

son servidores de ¡as Escrituras: Para nosotros, según nuestras posibilidades,

figuran la verdad por conjeturas o imágenes que la sugieren ... Nosotros las

decimos sin darles un carácter absoluto, sino a manera de ejercicio, las

proponemos a la benevolencia de nuestros lectores 2<\

Creo que lo importante de lo anterior está en marcar la razón de las

diferencias, la necesidad de la distinción entre la imagen y el modelo, lo que no

se contrapone con et hecho de que posea todos los atributos del arquetipo,

puesto que tales diferencias estriban en la subordinación y dependencia que

hay entre lo creado y lo que existe como arquetipo divino.

Todos los hombres, del primero al último, desde el embrión depositado

en el taller de la naturaleza para la producción de un ser, están vivos y con

alma, como los granos en la tierra común conservan, escondidas sin duda,

pero completamente reales, las propiedades del prototipo 21.

d.-p. 159.
Id., p. 227.
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Í20

Esa fuerza interna no la da la tierra que cubre al grano; es éste quien la

tiene y la transforma hasta convertirse en árbol gracias a los nutrientes de la

tierra que sirve de ayuda para hacer saíir la fuerza interior.

Cada vez que Gregorio habla de lo interno del hombre y del espíritu del

hombre nos muestra lo que habrá de ser el hombre interior de Geoffroi y sus

conceptos de mena y valió. También, cuando nos dice que la mente misma o

intelecto participa, como es de esperarse en esta filosofía, de la semejanza con

su arquetipo divino y por ello desea la belleza. Al respecto Gregorio tiene:

yap xo KÚXXIOXOV návxcov KCLÍ

áya&ov aovo xo Oswv 'soxi,

npoc, ó návxa véVSVKSV, óaa xov KCLXOÜ

xi]v ¿(peaiv é%£\, Sta xovró (pctfisv ¡azi xov

vovv; áxs KÜX' eitcóva zov KCLXXÍOTOV

yevófievov, éax; áv ¡x£xé%r\ zfjg xpog xo

ápxéximov ópioiózT]xog, KaOóaov £vSé%szai,

Kai ctüTOV sv tcp KaXco Sia/iévsiv.

En lanío que ía divinidad misma es (o más bello de

todas las cosas y <¡l bien más excelente, hacia el

que todas las cosas se han inclinado (KpOC, ó

KÚvra vévsVKSV ante el que todo se inclina) en

cuanto poseen el deseo de la belleza; por eso

decimos que tanto el intelecto, por estar hecho a

imagen de lo bel lo, mientras participa de la
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semejanza con su arquetipo, en sanio es posible,

también éste subsiste en ¡o bello ~

Hay además otros dos temas que influirán en Geoffroi: por una parte la

discusión que presenta Gregorio sobre el problema de dónde está la parte

superior del alma; según los estoicos voín; está en el corazón 2<), el lugar del

fuego; según las platónicos en el cerebro 30, ciudadela intérprete de los

sentidos.

Después de una extensa exposición y refutación, Gregorio afirma que

está en todos los órganos y en todo el cuerpo: Yo no veo una prueba que sea

.suficiente para circunscribir la potencia del espíritu a un cierto lugarí!.

La lectura de esa parte del De opificio hommis se refleja en la Poética

Nueva cuando Geoffroi dice que es la mente la que, discreta, trate el asunto, y

que sea la mano del corazón la que mida la obra y la figure antes que la mano

del cuerpo, en lo que Geoffroi, siguiendo a Gregorio, pone la potencia

creadora (del alma) tanto en la mente como en el corazón, como en la mano

interna del hombre.

:K GREGORiUS NysseiuiS. De opifiáa ¡mimivs. PG 44 |)61.2l>a 161.36!, (ir. de David Becerra)
:'' CICERÓN. Marco Tulio, Tuscultmas, 1,19; De natura deontm, 11. X-XI1.
"'" CICERÓN. Marco Tulio. De natura (iaoruin.l. XV. 38: 1!. XI. 29.
" GREGORIO de Nisa. La Oóatinn <te ¡,'homme, p. 129.
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Por otra parte, está la explicación de los sentidos, que se basa en las

obras de Galeno l2 y con ello adquiere un tono científico, pero esto lo trataré

más adelante. Tanto en lo referente al lugar del alma como en lo referente a los

sentidos se ve la influencia de la obra ciceroniana en Gregorio, según opinión

de Ivanka 3 \ y de la obra perdida Tiept 9e«v de Posidonio de Apamea. Si esto

es cierto, como parece ser por los argumentos dados en la obra de Ivanka,

entonces Geoffroi de Vinsauff tiene, de manera indirecta, la influencia del De

natura deorum de Cicerón.

Para terminar deseo hacer énfasis en que Gregorio de Nisa siempre

confirma su argumentación con comparaciones y que la gran mayoría de éstas

las realiza con el arte y (os artistas, pero en todas ellas fa propuesta es que la

idea es lo primero y fundamental, no la materia, así en una escultura Hl bloque

no cambió de sustancia en razón de la idea, sino fue la idea que, por el

trabajo, penetró la obra lií.

l" GALENO de Pcrgamo (129-199), cicnlífico griego que escribió sobre medicina y lógica. Fue medico de
Marco Aurelio, de Cómodo y de Scplimio Severo. Ejerció influencia a lo largo de muchos siglos. Los
trinados que influyen en Gregorio de Nisa son. Del órgano del olfato. Principios <k Medicina, Del uso de
las parí ex.
l ! IVANKA. Von E. l)ic Ouelle van Cicero De Natura deorum, ¡i!. 45-60. Archivan! Phüologiaim. 1935.
pp. 1 — 12: citado por Danicioii en notas de 1.a Créalion de. L'llomme de Gregorio de Nisa. También en
Cicerón 'l'usciilanas I. 1').
i l GREGORIO de Nisa. op. d(.. p. 244.
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Erígena tradujo de Gregorio de Nisa sóio el De opificio homims y de

Máximo el Confesor sólo los Ambigua, en cambio de Pseudo-Dionisio tradujo

las obras que se conservaban, así que el gran cuerpo de dicha traducción serán

De la jerarquía celesíe, De la jerarquía eclesiástica, Los nombres de Dios, la

Teología Mística y las ('arias. Pseudo-Dionisio fue sin duda el autor que más

influyó en Geoffroi entre otras razones porque éste encontró ahí un caudal de

literatura construida con imágenes y símbolos que trataban de referirse y

expresar al arquetipo. Además, la obra de este escritor griego y la traducción de

Erígena habían vuelto a ser muy estudiadas hacia la segunda mitad del siglo

XII, en especial por los intelectuales místicos de la escuela de San Víctor, al

punto que no estando satisfechos por esa traducción, porque estaba dañada por

las elucubraciones de Erigena y por haberle agregado textos de Agustín de

Hipona 35, Hugo de San Víctor procuró mejorarla con una illusíralio divina

que consistió en la modificación del vocabulario. Pocos años después, en 1165,

se presentó una nueva traducción de Juan Sarrazin '6 en París, la cual fue muy

alabada y desbancó a la de Erígena, lo que no impidió que se siguiera leyendo

la obra del polémico escocés cuya De divisione naturae fue condenada en

" PSEUSO-D1ON1S1O Arcopagila. Obras completas. Madrid; cd. preparad;) por Teodoro H. Martín-Limas.
BAC ~\ 1995 (tr. Olegario González, de Cardedal). p. 20 de la introducción.
•v'ld..p. 21.
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1210 en el Concilio de París.

Antes de que apareciera la traducción de Sarrazin, la traducción de

Erígena íiie citada por Abelardo y Pedro Lombardo; después de ellos, Ricardo

de San Víctor, Gilberto de Poitiers en Chartres, Alan de Lille 37 seguirán

leyendo a Pseudo-Dionisio y comparando posiblemente las dos traducciones.

A partir de los estudiosos de San Víctor, Pseudo-Dionisio entró de

lleno en la escolástica, y fue más difundido cuando en Inglaterra Roberto

Grosseteste (1168-1253), contemporáneo de Geoffroi, realizó otra traducción

del Corpus Dionisiacum y publicó además unos Comentarios al texto. Sólo

que ambas obras fueron posteriores al 1240 y no sabemos sí Geofíroi vivía y

las conoció, lo que sí sabemos es que la Poética Nueva es anterior a ellas. El

dato es importante porque demuestra el interés que había por Pseudo-Dionisio

y las discusiones que provocaban las diversas traducciones así como el

contenido de su obra no sólo en el continente sino también en Inglaterra, cuya

influencia se proyectó en muchos de esos intelectuales, ente ellos Geoffroi e

Isaac de la Estrella en ese tiempo y posteriormente en Roger Bacon, Tomás de

York y especialmente Juan Wyclíff ' \

M d . . p. 23.
'K Ib. pp. 23-25. Como dalo curioso. Tomás de Aquino cu la Suma teológica cita ;i Dionisio quinientas
setenta y dos veces, (nota de la p. 25).
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Uno de los términos que se plasmó más vivamente en estas revisiones a

la traducción de Erígena y en las nuevas traducciones que se hicieron fue el de

archetípo, ya que Erígena había preferido traducirlo como principóle

exemplum, protoíipum, primordiales causae, primordiale exemplum,

incomnmíaíilis ralio, etc., j9 denominaciones que siguió en su obra personal.

Sin embargo, desde Hugo de San Víctor y los místicos de ese grupo,

encontramos ya el término arquetipo, no muy frecuentemente, pero sí en

pasajes claves. El término ya había sido usado, en muy pocas ocasiones, por

Agustín de Hipona, por ejemplo en el De civiíate Dei, cuando expone que la

imagen de la ciudad terrena responde a su arquetipo 40.

En Hugo de San Víctor aparece en sus Anulaciones al Pentatenco, en

particular las Cuestiones sobre las Epístolas de Pablo, cuando pregunta a qué

se llaman cosas invisibles, responde: o a la materia informe e invisible, que en

griego se dice Caos: o al mundo invisible, que se llama arquetípico, el cual

estaba en la mente de Dios, y a cuyo ejemplo fue hecho este mundo sensible y

visible. '". Asimismo, en su UrudUio didascalica, presenta tres modos de definir

ia naturaleza, y dice que según el primer modo, la naturaleza es aquel

y> Cfr PL 122. 10445. O52!>. 1207 D|. L;i ñola en la Pairiologia paráosla última que dice en lalin... vetuti

principal! exempln ¡mago..., es: "In Groeco ííx ápxmwxi) SIKOVI ..."
'"hPLG41|0441]... ul (¡ravei appelhtit, ápXEXVlUü quadam sui generis itnago responda.
" PL 175 |0630 A|.
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arquetipo ejemplar de todas las cosas (iííud archeíypum exemplar rerum

omnium) que está en la mente divina, por cuya razón todas las cosas han sido

formadas 42.

Otra personalidad de ese tiempo que usa ef término es Honorio de Autun

u Honorius Augustodinensis, quien en el capítulo II de su enciclopédica obra

De imagine mundi, cuando expone ia creación del mundo, dice que fue

concebido en la mente divina y tal concepción se llama mundo arquetípico;

después se creó el mundo sensible en la materia de acuerdo al ejemplar del

arquetipo 4"\ También define etimológicamente "arquetipo" como forma vel

figura princeps, id es!, principal is forma '!4.

Alan de Lille, íanto en el De planeta natural como en sus Distmellones

diciionum 1"¡teológicaI'ium, usa algunas veces el término, y no olvidemos que es

además de filósofo y teólogo, un poeta que, siendo contemporáneo de Geoffroi,

en gran medida responde a los lincamientos postulados en la Poética Nueva, lo

cual es evidente cuando en la primera obra, al explicar cómo la naturaleza

produce el acto del habla en el hombre dice: la naturaleza pintó la imagen

de mi voz material en el intelecto mental; en un instante, como palabras

PL 176. cap. X1|O74KD1.
PL 172|012IAyB|.
Id.. 102511.
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arquetípicas (arquetipos de palabras) idealmente entretejidas, ella logró que

se hicieran acto las palabras "°. Es interesante anotar aquí dos cosas: primero

que, según Gilson46, Alan de Lille sigue en su obra el mismo plan que Erígena

presenta en De divisione naturae; y segundo que, sin duda, es lo más cercano

al arquetipo de Geoffroi, puesto que en ambos autores el término está visto en

relación a la creación del lenguaje.

Existen algunos otros lugares en que el término aparece, ya sea en Hugo

de San Víctor, en Honorio de Autun, en Alan de Lille y en Isaac de la Estrella,

y en todos ellos se considera casi siempre como la concepción de las ideas en

la mente divina, que son anteriores a la creación de lo sensible. En realidad,

estas generaciones de la mitad del siglo XII y el principio del XIII rescatan el

vocablo, aunque debemos señalar que son contados los autores que lo usan y se

ubican precisamente en torno a la escuela mística de San Víctor, pertenezcan o

no a ella.

Por lo demás, el término, tanto entre los griegos como entre los escritores

en latín, casi siempre aparece unido a otros que lo precisan ya sea por contraste

o consecuencia, así se relaciona con io sensible, con (os signos o con las

imágenes, y por todo ello, se proyecta perfeclamenté en el campo del arte.

( ÍPL 210 |0442 B|.
16 GILSON. op. cil.. p. 295



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 328
CAPÍTULO XI
LA RETORICA EN LA POKTK 71 NUEVA

Vale decir que con la finura de sus pensamientos, fueron justamente los

poetas y los teóricos de retórica y poética quienes abrieron el camino al

realismo moderado, puesto que al conocer tanto la postura nominalista de un

Roscelino y de un Pedro Abelardo como la realista de un Anselmo de

Canterbury, lograron dialécticamente manejarlas para la creación poética, de

forma tai que por un lado está la valoración de la mente o significación de las

palabras con todos sus cambios posibles, y, por el otro, la postulación del

arquetipo divino.

Pseudo-Dionisio es el autor que especialmente trata en sus obras de la

creación de imágenes (siKÓvec;) que sirven para hablar de Dios. Su obra en

general se considera teológico-mística, porque él propone que a través de todo

tipo de imágenes y símbolos se puede expresar al inefable, a Dios, y lo relativo

a las cosas sagradas. Cuando lo leemos, encontramos profusamente metáforas,

alegorías, epítetos, nominaciones, atributos, etc., como signos de lo divino, lo

celestial y lo sagrado, a lo que se añade exegóticamente la explicación detenida

de muchos de ellos.

Ahora bien, la fuente original de los iconos, en el sentido amplio de

imágenes, y de los símbolos está en los arquetipos o modelos primeros

encontrados en las Escrituras que a su vez son parte de la palabra de Dios y,
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en consecuencia, dichos arquetipos provienen de la deidad, creadora de los

arquetipos, y por lo tanto son perfectamente válidos.

De los arquetipos divinos se extraen las copias que son las imágenes a

manera de símbolos, que son la expresión y explicación de la realidad. En

relación a! arte son a su vez una estética y una teoría del arte y de la literatura.

Pseudo-Dionisio nos ofrece una postulación filosófica de la esencia y la razón

de ser del objeto artístico cuyo nacimiento está en los paradigmas de Dios, y

su causa y fin deben ser la representación de lo que a El concierne, pero como

lodo le concierne incluyendo al mal (considerado como error, desorden, lo que

se aparta del plan, carencia, deficiencia, ausencia de hermosura, de inteligencia,

de finalidad, de causa, lo indefinido, estéril y confuso 47), todo puede ser

representado dentro de ciertos lincamientos estéticos y éticos. Además, como

postulación de una estética contiene una fenomenología del arte.

En general es teoría del arte y en particular de la literatura porque

expone su origen, y esto lo comparte con ia estética, pero además, después de

someter el arte a lo divino y lo sagrado, Pseudo-Dionisio explica la razón de

su iconografía y su simbología punto por punto, y al mostrarla va enseñando a

los demás cómo pueden reproducirla, reelaborarla, de modo que, quien asi lo

PSBUDO-DlONISlO. Obras completas. l.a Jerarquía celeste, p. !2*J.
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desee, encuentra a lo largo de estas obras de teología mística una doctrina

completa para realizar arte, lo que se hace más evidente porque compara

continuamente con la creación artística de músicos, escultores, pintores y

escritores.

En una teoría idealista como ésta, los conceptos de semejanza y

desemejanza con el arquetipo original divino son fundamentales, como hemos

visto antes en los textos de Gregorio de Nisa. En Pseudo-Dionisio se

encuentran también, pero hay en ellos una mayor diversidad como podemos ver

en los textos que siguen.

Para Pseudo-Dionisio, que sigue a Proclo, por la materia podemos

elevarnos hasta los arquetipos inmateriales. Pero hay que tener cuidado para

usar debidamente las semejanzas y desemejanzas. No puede establecerse una

relación de identidad, sino que, teniendo en cuenta la distancia entre los

sentidos y el entendimiento, se acomodarán según corresponda a cada cuai'^.

Como todo lo terreno existe y subsiste por la deidad, entonces todo lo

terreno es útil para hablar de lo divino y celebrarlo a través de imágenes como

el Sol de la justicia, la Estrella de la mañana, la Luz de fulgor intelectual, etc.

Asi, los teólogos místicos son fervientes admiradores de los símbolos que

PSEUDO DIONISIO. Arcopasjiü). La jerarquía <c U:\K\op. cil.. p. 129
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sirven para honrar a Dios, y, conscientes de que el Ser supraesencial no admite

figura, aceptan las imágenes porque representan muchas de las propiedades de

Dios: el fuego porque lo penetra todo sin mancharse y continúa al mismo

tiempo separado, iluminándolo todo permanece desconocido, lo domina todo;

se mueve, se esconde y luego crece, es poderoso, invisible y presente en todo

ser49. Pienso también que cada una de las partes del cuerpo humano nos

suministra imágenes perfectamente aplicables a los poderes celestes. Podría

decirse que las facultades visuales sugieren el poder de mirar di reciamente

hacia las luces divinas y al mismo tiempo la capacidad de recibir las

iluminaciones de Dios con suavidad, claridad, sin resistencia, dócilmente,

pura y abiertamente, sin pasión M.

Los sentidos del olfato y del oído, del gusto y del tacto también aportan

sus capacidades para discernir y comprender ¡a fragancia divina, la música

celeste de inspiración divina y la satisfacción de beber hasta saciarnos en ios

ríos de la deidad.

Párpados y cejas simbolizan el cuidado por guardar lo

que la mente ha conocido de Dios. Los hombros, brazos y

manos representan la propiedad de actuar y perfeccionar,

lil corazón es símbolo de vida deiforme, que comparte su

' Id. , pp. 17Sy 179.
*" ib.
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fuerza vital con aquellos por quienes se interesa. El pecho

significa la fortaleza inexpugnable donde se cobija el

corazón, fuente de vida ^,

Esta teología mística reconoce en todo lo existente un símbolo de la

divinidad, y establece todo un sistema completo de signos iconográficos y

simbólicos para explicarla y mostrarla. Si se parte de la afirmación enunciada

por estos autores de que los hombres no pueden ver a Dios, lo único que los

hombres pueden hacer es tratar de encontrarlo en sus manifestaciones; esto es,

la inteligencia perspicaz puede hallar la correlación entre los signos visibles y

las realidades invisibles *2. Lo anterior da como resultado que el lenguaje

utilizado en los escritos de esta corriente teológica no sea llano ni fácil de

comprender, porque está como exposición imaginativa y simbólica de lo

sagrado, sólo los iniciados pueden acceder al entendimiento cabal de las

imágenes (iconos), que, si bien son imágenes sensibles, hablan de lo

trascendente, puesto que los escritores necesitaron humanizar lo divino y

materializar lo inmaterial sirviéndose de signos sensibles para elevarnos a las

realidades del mundo inteligible :>\ Los profanos no tienen acceso a su

;) id., p. ¡so.
•- id.p. 1x2.
xí PSEUSO DIONISiO Arcopagiia. La jerarquía eclesiástica, op. a!., pp. 194-195.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 333
CAPÍTULO XI
LA RETORICA EN LA POÉTICA NUEVA

comprensión, se quedan en la simple imagen, pero el iniciado, el cristiano,

encuentra el sentido completo.

Pseudo-Dionisio parece hablar indistintamente de signo, símbolo i4 e

imagen. Sin embargo, si intentamos aclarar las definiciones en el autor,

veremos que para él signo tiene un vaior muy amplio; todo puede ser signo de

algo (Dios)5 determinados signos expresan simbólicamente lo sagrado -sobre

todo aquellos usados por los profetas del Antiguo Testamento-, y los símbolos

son, como hemos anotado, una representación de la realidad inmaterial por

medio de algo material o sensible.

Los símbolos pueden ser elementos aislados, por ejemplo una sola

palabra: águila, buey, león, ámbar, oro, viento, etc., " con la(s) que se

constniye(n) imágenes en las que tanto la(s) palabra(s) simbólica(s) como toda

la imagen son signo de una realidad diferente de aquello que literalmente

significan. En ese contexto, la imagen sirve para describir ^ algo cuyo misterio

debe imprimirse en la almas, para que con su rayo luminoso ilumine a los

hombres; incluso, aun en el -caso de que la imagen en sí no contenga palabras

simbólicas, ella en su conjunto se considera como símbolo y, en consecuencia,

" LE GOFF. en Tiempo, trabajo y cultura ai el occidente medieval, dice qtte l;i palabra símbolo casi no se
usó c» el latín medieval: la excepción fueron los teólogos como Engería para quienes era semejante a
collatia, p. .>2y-33íl.

I> jerarquía celeste, p. lX'.i.
"'"' La jerarquía eclesiástica, p. 111.
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debe ser interpretada siempre con una función y finalidad especificas: encontrar

la enseñanza y el camino hacia Dios, según estos teólogos místicos.

Debemos entender que su actitud ante los símbolos es diferente de la

nuestra. Nosotros queremos comprender los símbolos de nuestra época, del

siglo Xli, del sigio V, ere, a fin de captar las obras artísticas, filosóficas,

retórico-poéticas. Pero eilos, en ei siglo V o en ei XII, querían entender ias

realidades valiéndose de símbolos, querían entender su mundo - Dios,

naturaleza, poesía- empleando ios símbolos. Ahora tendríamos que entender su

realidad, valiéndonos lanío de sus símbolos como de ios nuestros.

Ellos se mueven naturalmente entre sus símbolos porque son ia forma

más evidente para mostrar lo profundo de sus ideas, Nosotros tenemos que

desentrañar, develar ei símbolo en una especie de deconstrucción.

Después, lógicamente, se tiene que llegar a habiar dei arte y ahi

encontramos que el aiiisía, cuando crea, siempre tiene en mente el original,

pero crea una realidad diferente -ia obra de arte - que es copia de ia realidad,

ambas realidades pueden tomarse una por otra aunque son dos cosas diferentes.

En ei caso de ios teólogos místicos, es Dios-Hermosura quien permiie ai artista

reproducir una copia exacta del arquetipo '".

y'\á..
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Los artistas reproducen la imagen de un arquetipo en su inteligencia y la

concentración ios capacita para reproducir una copia exacta deí modelo, son

imitadores de lo bueno, lo justo y lo hermoso de Dios, y van más allá de ias

apariencias vacías, se acercan a difíciles enigmas y símbolos que velan la

verdad trascendente 38, sólo cognoscible por el entendimiento, porque su

grandeza no puede ser percibida por ios meros sentidos. Las palabras divinas

de las Escrituras vestidas de velos sagrados son formas y figuras con las que se

materializa lo invisible, multiplicidad de signos que indican una sobrenatural

simplicidad y son semejantes a un seiío cuyas figuras marcadas son idénticas

totalmente, no en parte, al sello original o arquetipo.

Podría alguno decir que el sello no está iodo y el mismo

en cada figura. Respondo: no es falta del sello, el cual se

transmite en toda integridad en cada figura; la

desigualdad de las reproducciones depende de ia

diversidad de la materia en que se imprime el sello iJ.

En esia teoría e¡ Arquetipo por excelencia, por esencia, es Dios (Dios es

el arquetipo) (>[\ el único indivisible que se da a todos y ío honramos en su

imagen que puede ser ia Luz, el gran Sol.

5 SId,np. 226, 2.16
S<J —- ¡.os nombres de Oíslo, p. 285.
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Lo que debemos entender es que empleamos letras,

sílabas, escritos y frases en razón de su significado. Por

eso cuando el alma guiada por las potencias intelectivas,

está centrada en el objeto del conocimiento, resulta inútil

la operación de los sentidos 6).

No piense nadie que ai ensalzar el término deseo amoroso

(eros) vamos contra las Escrituras. Creo que sería

insensatez absurda fijarse en la formalidad de las

palabras más que en la fuerza de su significado 62.

En consecuencia, no es un error decir línea recta o línea derecha, y no

está mal cambiar unas palabras por otras que significan lo mismo.

Naturaleza, materia y cuerpo no son malos, sino sirven por su hermosura,

forma y orden para alcanzar la perfección, ¿cómo podría ser mala la materia si

fue necesaria para la formación del universo?, ¿cómo podría ser malo el cuerpo

si en ios demonios que no tienen cuerpo, actúa el mal? 63

En una clara relación neoplátonica unida al concepto aristotélico de

causa universal, Pseudo-Dionisio expone cuatro conceptos que son la columna

de su teoría sobre las imágenes que el hombre puede emplear para representar

al Ser divino; el nombre divino Bien revela efectivamente todo el proceso de la

'"' Id., p. 305.
<a Ib.
"* Id. 318-321.
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Causa universal, que se extiende al ser y al no ser, al mismo tiempo que los

trasciende. Eí nombre de Ser se dice de todos los seres que son y a todos

trasciende. El nombre Vida se extiende a los seres vivientes y a todos

trasciende. El nombre Sabiduría alcanza a los seres inteligentes, que

raciocinan, sienten y a todos trasciende M.

Este ser divino es celebrado como vida y sabiduría creadora, como

bondad y esencia y no son cosas diferentes puesto que es causa sustancial, y

autor de todo ser 6:>. Causa universal de la que proviene todo: los ángeles, la

naturaleza del universo y de las almas con todas (as cosas y cualidades que

subsisten en otros objetos o en el proceso de nuestros pensamientos 6Ó.

Ese ser es de toda figura y de toda forma, pero sin forma ni hermosura

alguna, porque es incomprensiblemente anterior a todo principio y comprende

anticipadamente los mismos principios, medios y fines de todas las cosas. Los

arquetipos existen previamente en OJOS como supraunidad. El es autor de

todas las esencias. Lo que llamamos arquetipos o ejemplares son en Dios las

razones esenciales de las cosas, que preexistert en Dios... Cl7

MId. .p . 324.
^ Id., p. 326.
** Id. p. 32SÍ.
'" Id., p. 329.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 338
CAPÍTULO XI
LA RETORICA EN LA POÉTICA NUEVA

Por todo lo anterior, el Areopagita llena de imágenes su teología, puesto

que tales imágenes nombran a Dios en toda la multiplicidad de lo creado, pero

las imágenes no se quedan en simples atributos o epítetos, sino que se

extienden a metáforas y alegorías amplias, muchas de ellas, tomadas de los

textos bíblicos, y de esa forma avala con la palabra de Dios el empleo

profuso de imágenes dentro de la ortodoxia de los católicos68.

En Los nombres de Dios, ofrece explicaciones sobre el significado que

los signos tienen y de allí he tomado el siguiente ejemplo en relación a la luz

como signo icónico de Dios, unidad supraesencial:

la luz de varias lámparas en una casa se compenetra a la

vez que cada una permanece distinta. Hay distinción en la

unidad y unidad en la distinción. Aunque haya muchas

lámparas en la casa, una sola es la luz, sin diferencia;

todas ellas producen un solo resplandor. Nadie, creo yo,

puede separar una de otra luz de aquellas lámparas

extrayéndola del aire que contiene la de todas. Ni puede

ver la luz de una sin ver la de las otras, pues todas están

igualmente mezcladas a la vez que cada una conserva su

plena distinción. Si alguien saca una lámpara de la casa,

w Por ejemplo: fuego que arde sin quemar. Ex 3.2; Sab 1H.3; EN 13.21. Agua de vida que metafóricamente
llega a las entrañas y forma ríos inagotables. Jn 4. 14 y 7.38; Prov 18.4. también cu Ploíino. Encadas VI, 9.
4. 9. Ungüento suave. Canl 1.3; Is 61.1; Jcr 1,5; Hech 10,36. Piedra angular, Is 28.16; Ef .2.20; y
muchísimos más. cfr. De let jerarquía celeste, p. 130 y ñolas de la 25 ¡i la 31, p. 182 y 183.
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juntamente saldrá toda su propia luz, sin llevarse nada de

las otras lámparas ni dejarles nada de la propia luz 69.

Dios, luz supraesencial, ilumina todos los seres y creó la luz a partir del

arquetipo luz, de esa manera la luz natural que conocemos participa de la luz

divina pues ha sido creada del modelo original; y, al mismo tiempo y de

manera metafórica, nosotros tenemos una luz que también participa de la luz

divina arquetípica y por medio de nuestra mente podemos entender esa

iluminación divina, apropiarnos de ella y tratar de ser totalmente iluminados70.

Es evidente que en la literatura de símbolos y de imágenes, los conceptos

profundos están escondidos o vestidos con las figuras y tal es el caso tanto de

la obra de los místicos como de la literatura del siglo XII y principios del XIII.

Señalemos también que esa literatura está ligada al arte de las catedrales

góticas, por ello entrar a los diversos niveles de la semántica es una obligación,

no debe verse sólo la referencia aparente -el cutis de los goliardos (curam gero

cutis)- sino también los significados ocultos tras, entre y en las figuras -el alma

de los goliardos-, según lo permita el texto y el contexto de la obra.

w — De los nombres de Dios, p. 284.
7 0— La jerarquía celeste, p. 183. p. 185.1.a jerarquía celeste, p. 237, p.271. I,os nombres de Dios, p, 21)1).
y en muchas olnis parles.
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A este respecto Mauricio Beuchot71 realiza una correlación entre el signo

formal de la escolástica medieval, que es diferente de los signos naturales y

arbítranos, con los llamados iconos de la corriente hermenéutica; creo que tal

correlación es válida, pues la significación de icono, en el sentido de imagen,

figura y forma que usaban los medievales, es la misma que la de signo formal.

Me parece más interesante lo que Bouchot señala como consecuencia, que el

icono tiene mucho que ver con la causa ejemplar, con el prototipo -el arquetipo

en Geoffroi- y con el paradigma de Platón, que tiene el artista en su obra ?2,

prototipo que debe ser estudiado para lograr un entendimiento cabal no sólo

como sintagma, sino también como paradigma, profundizando en las estructuras

más allá de lo superficial.

Sin duda, la lectura de las obras traducidas por Erígena y de las obras de

la Escuela de San Víctor dejó en Geoffro. la idea del arquetipo, la valoración

de las imágenes y los símbolos como signos expositores de la realidad y la

apreciación de las figuras y formas tanto de la naturaleza como de la creación

artística.

Es característico de la Poética Nueva el uso del término arquetipo

^ í ^ r s r t ^ ^ c i 1 ¡-a
ld. p. 37. ' ' '
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porque las otras poéticas contemporáneas a ella no lo usan. La cuestión, sin

embargo, no parece simple pues se ofrecen dos caminos para interpretar la

teoría del arquetipo en Geoffroi: por una parte, el hombre interior, el poeta

inteligente, elabora en su mente la obra, realmente la crea, crea el arquetipo de

su poesía a la manera que Dios crea ¡os arquetipos de todo. Después de crear

el arquetipo, que como tal debe ser completo, perfectamente pensado y

preescrito con la mano del corazón, y no un mero dibujo esbozado o medio

formado, puede reproducirlo en el objeto sensible que es su poesía.

Por otra parte, el arquetipo ya existe, fue creado por Dios que es el

creador de todos los arquetipos, tipos originales de los que procede todo lo

existente, sensible o no, y, en tal caso, el trabajo del poeta es encontrarlo y

reproducirlo; su sola labor, muy difícil por cierto, es buscarlo con su

inteligencia;, reflexionarlo muy bien para que lo encuentre todo completo y

finalmente reproducirlo. Por este camino nos acercamos al Cania, oh Musa ...,

de los primeros poetas griegos, en los que el poeta aparece como instrumento

de la palabra divina, como el cuerpo, la sensibilidad y la voz utilizados por la

divinidad, aunque allí todavía no se utiliza el término arquetipo en referencia a

la creación. En ambas posturas es la palabra de Dios, pero la diferencia estriba

en que, para la visión neoplatónica de Gregorio de Nisa, Pseudo-Dionisio y
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creado por Dios.

Lo más f r e s a n t e es que en Geofíroi tenemos elementos para poder

labor es buscar un arquetipo ya creado por Dios. Su texto puede di

dos « ^ r e t a c o n e s si es visto aisladamente, pero s, atendemos

reproductor y cop,sta del arquetipo «vino, por las siguientes razones

1- La tradición que recbe de los teólogos místicos y de Erígena

con su carga neoplatónica,

2 - La influencia de la generación anterior, específicamente de los

teólogos de la escuela de San Víctor, los q l le a su vez también

estuv,eron mteresados de manera crít.ca en los teólogos de, punto

primero.

3 - La influencia de ,a Escuela de Chartres en .o referente a los

Principios aristotélicos h.lemórficos (materia y forma) combinados

con la postura neoplatón.ca, de manera que a la materia, mforme e
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forma -poéüea- cuyo resultado es la obra; pero s.endo , a forma la

que t.ene prioridad sobre ,a matena y a. cons.derar ,a forma como

fuente de, Ser, nos encontramos con una mezcla de e l e n c o s

neoplatónicos y neoaristotélicos.73

4 , La postulación bastante generaliza entre los teóricos de la

-tonca y la poéüca de ese mundo empapado de « l i n d a d , q u e

consideraba a D,os como fuente de todo lo existen, hablaran o no

de arcuetípo. A este respecto cito a Mateo de Vendóme qu.en, a,

final de sus Ars V^catona, antes de ofrecer un hnnno a D,os

como acción de gracias, y después de.concluir con una cita en

donde aparece un verso de Estaco, tres de Ovidio, uno de Lucano y

uno de Virgilio que dice:

Hicsaieñt vestnm, Mmae, cecmisse poetan*

(por el momento .será suficiente. Musas, lo

que ha cantado vuestro poeta) 7''

Mateo de Vendóme, repito, expone:

Videtm VirgUim grafías MUSÍS uchibere dicem vestrum

E, simiíiter inducen^ en, concfvsio, vi praesem ¡n

Dei íaumus termine^ a entusóte proejas operi.s

VIRGILIO. Wogas. X. 70.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 344
CAPÍTULO XI
LA RETORICA EN LA POÉTICA NUEVA

rivuhis emanavit, cuius adpraesens sum legatus

et desidero esse legatarius, qui minus provectis, meo

ministerio mediante , quicquid venustum hic obrepserit.

(Virgilio parece expresar su agradecimiento a las Musas

cuando dice vuestro. De manera similar se debe conducir la

conclusión para que la obra presente se termine con

alabanzas a Dios, de cuya fuente emanó el riachuelo de esta

obra de la que, en el presente, soy legado y deseo ser el

legatario que con la menor ventaja y sólo mediante mi

ministerio, quiere ofrecer aquí algo bello ) ,

Mateo de Vendóme nos presenta en esas líneas su posición sobre el

origen de la creación poética, que es Dios, pero a lo largo de su obra, más

extensa que la de Geoffroi, no nos dice nada más al respecto. Su preocupación

fue más bien la del maestro que quiere exponer su materia sin complicar la vida

de sus alumnos con reflexiones filosóficas en tomo al tema.

En cambio Geoffroi, sin descuidar la exposición didáctica, profundiza

más, y seguramente provocaba una reflexión más honda sobre las cuestiones

poéticas.

Alan de Lille , al que ya hemos mencionado, demuestra en una parte de

su Anticlaudiano, la preocupación que estos hombres tenían sobre la actividad

7? MATTHIEU DE VENDoME. Ars verzificatoria. en FARAL, op. cil.. p. 192-193.
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mental, productora de los conceptos, elaboradora de la obra antes de que ésta

se plasme materialmente.

Mens gignit, nutrii ralio, quod parturit actus

fabrica! in ihalamo mentís maníale, prius quam

maieriale foras opus vocet. Ergo labore menlis et

artifjcis animi, studiique favore erigitur rola

mentalis, post maieriali effigie describa eam; sic

mente priorem concipil ul. pariat, acíu pañi illa

secundam 7Ó.

(La mente engendra, la razón nutre, aquello que

pare como acto fábrica en el tálamo mental de la

mente, antes de que saque la obra material. Luego

con ¡a labor de ¡a mente y con el favor del ánimo

artístico y de la dedicación se erige (se contruye) la

rueda mental, después la describe en material

efigie; así, para parir, concibe a la primera (rota

menialis) con la mente y ella pare a la segunda (la

efigie).

Pero también reconoce en esa misma obra [6, w. 120-125], que la mente

engendradora de conceptos está sometida (submissa) al genitor de las cosas

superiores.

Recordemos que este poeta, uno de los mejores de su tiempo, perteneció

m ALAN DE LILLE. Anlictaudianus, en Medieval Latín. Chicago and London: cd. De H ARRINGTOK thc
Univcrsily Chicago Press, 1997 7\ p. 610, 3, vv. 98-104.
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al pequeño grupo de escritores que utilizaron el término arquetipo.

La materia y la forma

Una vez que el hombre interior mida con la línea del corazón la obra, debe

encerrar todo el espacio de la materia, delimitarla y saber hasta dónde puede

llegar y qué le corresponde {unde praerrepiat cursum stylus, al ubi Gades/

figat v. 57). Después, esa materia será vestida por la poesía y se le dará la

forma.

De acuerdo con Geoffroi, la materia es como la cera que se ablanda si el

ingenio del poeta la cuida, y la mano de este hombre interior puede hacer con

ella cualquier cosa [vv. 213-218], darle múltiples formas [vv. 224-225], buscar

formas superiores o diferentes [vv. 239-240]. La materia de y para la obra

poética es como tierra fértil capaz de producir cualquier género o especie como

sucede en la naturaleza [vv. 256-259]; las figuras de la retórica ayudan a darle a

la materia una forma u otra, pues incluso con las digresiones el poeta puede

salir un poco de la materia que había delimitado primeramente, pero entonces el

ingenio debe enseñarle hasta dónde puede alejarse [vv. 532-536]. Todas las

formas que existen y que tiene la materia son otras tantas formas que la poesía

puede cantar con las figuras.



TESIS DOCTORAL. CAROLINA POMCE HERNÁNDEZ 347
CAPÍTULO XI
LA RETORICA EN LA POÉTICA NUEVA

La materia puede ser amplia o breve, y también su forma. Por su parte la

poesía puede ser suave o dura como el fierro, pero como es una masa informe,

el poeta puede ablandarla con el continuo golpeteo del martillo de su ingenio

[vv. 728-731]; cuando se haya suavizado, los fuelles de la razón forjarán las

palabras. Las formas que el poeta dé al asunto o tema son tan importantes que a

veces están en lugar del mismo asunto, como enseña Geoffroi en las

metonimias [w. 970-987]. Sin embargo, puede suceder lo contrario: suprimir

toda la forma y expresar sólo la materia, lo que en su concepción es también

una figura de metonimia, la de materia por objeto. No se trata de expresar la

materia en sí, ello no es posible, por lo menos en su teoría del arte poético, eso

no seria arte, puesto que siempre que habla de la materia prior enseña cómo

embellecerla: una vez que la mente ha capturado la materia, el inventor que la

encontró incorpora los vocablos, varia el colorido y aunque hable de esa

materia prior, su sonido ya no es el mismo [w. 1678-1683].

La dicción sola, aquella que dice solamente día, casa o estudio es como

materia madre, original, primaria, primitiva [mater hyle, v. 1766], su asunto es

rudo y la labor del poeta es darle la forma, acompañar con otras palabras esa

materia; por ejemplo, el estudio florece.
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Al hacer la revisión de lo referente a materia y forma a lo largo de la

Poética Nueva^ he podido observar tres postulaciones en la teoría artística de

Geoffroi. Dos de ellas directamente relacionadas con la filosofía:

Por una parte, la influencia del hilemorfismo tomado de la tradición

aristotélica de la Escuela de Chartres que había adquirido fuerza en el siglo XII.

Por otra parte, el reencuentro de la idea del poeta como hombre que

inventa la materia, en el sentido latino de encontrar, (legar a, lo que de nuevo

nos conduce al arquetipo de Geoffroi y la tradición neoplatónica.

La tercera postulación está referida especialmente a la forma que se da a

la materia, la que sin duda en su teoría debe ser siempre un adorno, la forma

debe cambiar la materia. Esto, lo veremos adelante al tratar de las figuras, fue

algo característico de la cultura de su tiempo.

Precisemos. El hombre interior crea o encuentra el arquetipo poético, con

(a mano del corazón preescribe la obra con la ayuda de la mente que reflexiona

largamente. Captura la materia prima y le da forma, vistiéndola con la poesía a

fin de tener una copia del arquetipo. Naturalmente ias copias son diferentes o

múltiples como hemos visto en Gregorio y Pseudo-Dionisio.

igualmente, en esta teoría, todos ¡os símbolos, imágenes y figuras que

constituyen su forma son signos reveladores que, al enunciarse, dejan ver algo
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más de lo que dicen y que surgieron para el poeta de todo género de cosas,

porque los elementos entregan sus signos y entonces el poeta los presenta con

alguna forma determinada. Hay signos que muestran la unión de las imágenes

con la realidad [w. 243]; otros son solemnes y en ellos nos deleitamos tanto,

que detenemos el texto por puro placer [w. 268-269]; son las notas

características de la realidad; por ejemplo, la palidez es nota del temor, el rubor

es la del pudor, etc. [v. 1560 y ss]. Los pensamientos del hombre también se

revelan por medio de signos y es mejor presentarlos encubiertos, así serán más

egregios [w. 1485-1587], y, sobre todo, así se entienden mejor, y más

fácilmente quedan en la memoria [v. 2019]. Sin embargo, los signos deben ser

siempre clarísimos, perfectamente ciertos [v. 1206], nunca deben oscurecer el

asunto, pues si lo hacen, cometen injuria [vv. 1266 y ss.]; justamente por esto

último es que a veces la palabra speculum, que tanto usaron en el medievo,

puede leerse con el sentido de signum en tanto que es imagen exacta de lo que

desean representar77.

En relación a este punto, debo aclarar que para Geoffroi son dos cosas

distintas el arquetipo y la imitado. Ernest Gallo dice que el modelo, la idea, en

la Poética Nueva es aquello donde el objeto se presenta con toda su lucidez, y

que el poeta consulta eso antes de empezar el trabajo: Hl speculum [v. 49]

LE GOFF. Tiempo, trabajo y cultura en el occidente medieval, p. 329.
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présenla no un fenómeno individual sino su modelo en la forma más

comprensible. Se empieza el poema precisamente en ese punía en el que de

manera más lúcida está la suma del significado, de la secuencia de la

acción .

Para Gallo el modelo es la Eneida y usando como argumento a Donato y

su tradición en toda la Edad Media, así como la importancia de la obra

virgiliana, afirma que era ei ejemplo clásico de cómo empezar un poema in

medias res. En esto último estoy de acuerdo, también en lo relacionado con el

valor de Virgilio y de Donato para los escritores medievales, también en el

modelo o idea como punto de partida para elaborar la obra; pero, no estoy de

acuerdo en que el arquetipo, o idea primera, sea la Eneida o la imitado de

alguna obra en particular. Cuando Geoffroi hablaba de archeíypus lo hacia en

el sentido del prototipo para la filosofía medieval y no pensaba en los autores

maiores, y para reforzar mi punto de vista, sirva señalar que Geoffroi sí atiende

a la imiiatio, pero en otro momento de la obra y en el lugar adecuado para

tratarla, esto es? cuando habla del ars, de la técnica para hacer literatura, no

cuando trata e! origen y la materia de la poesía.

1-f GALLO. Erncsl. "The Granunarian 's Rhetonc. The Poelria Novo o/Geoffrev o/Vinsaf. "Medieval
FJoquence studiex in íhc Iheory a>u¡praclice of Medieval Rheioric. Los Angeles. London. EdHcdby James
J. Murphy. Univcrsily of California Press. Bcrkelcy. 197H. pp. 68-84. p. 73.
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Siguiendo la tradición clásica, dice que tres cosas perfeccionan el asunto

que escribe el poeta: el arte con sus reglas, ía práctica constante y los autores

mayores a los que se imita [w. 1709-1710]. El arte los vuelve seguros; la

práctica, rápidos; la imitación, artistas aptos; cuando concurren estas tres

cosas, son artistas sumos [w. 1711-1712].

Creo pues que está bastante claro que la imitación está presentada como

parte de la técnica que debe aprender el artista para perfeccionar su obra, pero

no es el origen o la materia de ella.
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CAPÍTULO XII

LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA POÉTICA

MANEJO DEL TIEMPO

Ordo praepostems

Teoría de las ramas

Que el compás interior de la mente redondee antes todo el

espacio de la materia, que un orden seguro delimita por dónde

el estilo toma su curso y dónde a Cádiz planta. Concentra

toda ¡a obra prudentemente en la fortaleza del pecho, y que

primero esté en el pecho que en la boca.

[vv. 54-59]

,.. si una parte se asienta de manera incorrecta, Todo el

conjunto participará de su vergüenza...

[vv. 66-67]

El principio del poema, cual siervo gracioso, honrosamente la

introduzca. ¡íl medio, cual esforzado huésped, prepare

solemne la hospitalidad. El fin, cual pregonero de un

recorrido magnífico, ¡a despida con honor. Que por todas sus

partes, la medida toda adorne el poema para que en ninguna

parte vacile o sufra algún eclipse.

El estilo no ignore lo que corresponde al empleo del orden;

ved ¿fue la serie subsecuente precise su curso a partir del

orden, y cuando esa serie subsecuente precise su curso a



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 353
CAPÍTULO XII
LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA POÉTICA

partir del orden, el primer trabajo es por cuál sendero debe

correr ese orden...

[w.71-81]

En los versos anteriores Geofíroi vuelve a enfatizar el hecho de la

reflexión primera de la obra. De acuerdo con la concepción claramente

medieval y repetida hasta el cansancio, el maestro vislumbra un circulo trazado

por el compás de la mente, dentro del cual se establece el ordenamiento de la

materia, después se concentra toda la obra en el pecho antes de que llegue a la

boca porque el poeta debe cuidar que cada parte tenga su sede apropiada y se

asiente en ella correctamente a fin de que, siguiendo la clásica división de

principio, medio y fin de la obras cada uno de estos tres cumpla su cometido; el

principo debe ser facetus, es decir, elegante, honroso, atractivo; el medio debe

ser hospiíium, hospitalario, acogedor, y el final debe caracterizarse por el

honor con todo lo que ampliamente significa. La obra, pues, primero seduce,

después atrapa, acogedora y hospitalariamente y al final demuestra su enorme

valía.

En todo caso, el principio aunque sea seductor no deja de ser más que

un esclavo gracioso o elegante, venia facetus; en la mitad de la obra se pone

todo el esfuerzo, strenuus hospes; pero el final debe ser significativamente el
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pregonero que la despida bajo la impronta del honor (quasi praeco... sub

han ore).

Nos habla enseguida de! estilo y esto nos enseña aquí como en otras

partes de la obra que para Geoffroi el estilo está básicamente en dos partes: la

organización y el lenguaje -disposiiio y elocutio-, por ello siempre al hablar de

la primera no puede dejar de avanzar hasta la segunda. La prueba de que el

estilo no es sólo la elocutio se encuentra cuando dice que éste no ignore la

dispositio, el orden, puesto que la serie del discurso poético, su correr con las

palabras, se precisa de acuerdo con el orden que hemos dispuesto.

Ahora bien, cuál es el orden que propone Geoffroi, lo vemos en los

siguientes versos:

El orden bifurca el camino: ya sea que se desplace por el

sendero del arle, ya sea que siga la vía natural.

[w. 87-88]

natural

Orden

artístico
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Después de explicar que el orden natural es aquel en el que las palabras

siguen el curso de los acontecimientos, nos explica el orden artístico, es aquel

que

coloca en lo anterior lo posterior o traslada a lo posterior

precisamente lo anterior,

[w. 91-92]

es decir, es un orden transpuesto en el que el poeta no nos cuenta la historia

cronológicamente, sino que con su habilidad y con su arte puede empezar por

narrarnos el final o casi el final (in postremas res), o puede narrarnos la obra

empezando por la mitad o alguna parte intermedia (in medias res), porque las

partes alternan sus sedes con libertad y dan la elegancia que les proporciona la

destreza artística del poeta. A esto Geofíroi ¡o llama praeposterus ordo fv.

100) y es civilior et prior, más civilizado - erudito, culto - y mucho mejor,

El texto dice:

En este orden transpuesto no pierden belleza ni lo posterior en el

principio, ni lo anterior en el final; ai contrario, alternan

libremente sus fugares sin disputa y de manera elegante (more

faceto) y voluntaria ceden sus posiciones entre sí. La destreza

artística invierte el asunto de tal modo que no lo pervierte; lo

transpone de tal modo que, por esto mismo, lo expone mejor. Más

civilizado y sobresaliente que el orden lineal es en gran medida el

orden inverso.

[vv. 94-100]
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Ahora bien, en el orden transpuesto lo mejor para Geoífroi es empezar

con el final porque es el precursor idóneo [v. 113] de la historia ya que crea un

suspenso en el oyente o lector, ¿por qué se llegó a ese final?, ¿qué sucedió?, de

modo tal que eí principio que antes nos presentó como un esclavo elegante,

verna facetus, si se realiza con el final se transforma en un señor, tanquam

dominus, tiene dominio y es el dueño de la materia, res [v. 63].

En lo anterior reconocemos una idea de Gregorio de Nisa cuando dice:

He aquí por qué el hombre es creado como lo último de la

creación, no porque sea relegado... sino porque desde su

nacimiento, convino que fuera el rey de la creación.

Un buen hospedero no introduce al invitado hasta haber

terminado los preparativos... después de tener ordenado

lodo...1

Así Geoffroi dice al poeta que primero prepare todo y después de

ordenarlo introduzca las palabras, y también que una vez hecho lo anterior

introduzca la obra con lo mejor que es el final.

Compara entonces las posibilidades de órdenes de la obra con las ramas

de una planta. Si arrancamos dos ramas y plantamos la primera que es el orden

natural, cronológico, sucede que es estéril, no produce nada; en cambio, si

plantamos la segunda rama, el orden transpuesto, inverso; sucede que es fértil y

1 GREGORIO de Nisa, op. cit., p. 91.
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por su origen admirable {mira origine) se multiplica y produce ocho ramas

más.

Sin embargo Geoffroi está consciente de que seguir un orden artístico

no es fácil:

Alrededor de este arte quizás parece estar el aire

nublado y el sendero espinoso y las puertas cerradas y el

asunto torcido.

[w. 104-106]

Pero para despejar el panorama está el arte, la técnica que él enseña, en

sus palabras está el remedio:

Medita en ellas, ahí se encontrará ia luz con la que

expulses las tinieblas, el pie con el que atravieses

las espinas, la llave con la que abras las puertas, el

dedo con el que desates las nubes. ¡He aquí el

camino despejado!

[w. 107-111]

Después le dice al alumno que haga esperar al principio y que es mucho

mejor empezar con el final, como ya vimos, pero también hay otra gloria si se

empieza por el medio, y así el arte es como una prestidigitadora que juega con

las partes y las invierte y

hace que lo posterior sea primero, lo futuro sea presente,

lo invertido sea recto; lo lejano, cercano; así lo rústico
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se vuelve urbano; lo viejo, nuevo; lo público, privado; lo

negro, blanco; lo vil, valioso.

[vv. 122-125]

En el anterior juego de antónimos se encuentra un elemento

fundamental en la teoría poética de Geoffroi: la importancia que da al manejo

del tiempo en la obra y en consecuencia a la disposición u organización de la

serie del asunto.

Si el poeta empieza con el final de la historia, las cosas de dentro de la

narración son futuras, se vuelven presentes en la poesía y el lector u oyente

tiene cercanas esas cosas que en un relación cronológica estarían lejanas. Con

esa inversión se vuelve urbana (urbana) !a obra, propia de ¡a gente de la

civilización citadina de los siglos XII y XIII, que ven despectivamente lo

rústico (rustica), lo de los campesinos, y con ello se ofrece una literatura nueva

acorde con la realidad de la época; incluso se atraen las cosas públicas al

ámbito de todos los hombres para que las conozcan como si fueran privadas y

se aclaran, se íes da luz y dejan su oscuridad abandonando lo vil para volverlas

valiosas.

Aún más, existen otras formas para iniciar artísticamente la obra y éstas

son el uso de los proverbios o sentencias y el uso de los ejemplos. En esta

parte, Geoffiroi considera como sinónimos proverbios y sentencias, aunque él
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casi siempre utiliza la segunda denominación a lo largo de su poética. Su valor

consiste en que ilustran (illustrant).

Las sentencias eran algo característico de la literatura medieval y la

importancia que llegaron a tener puede verse claramente en la famosa y amplia

obra de Pedro Lombardo las Sentencias (c. 1150), en la que se va glosando y

haciendo exégesis de los textos bíblicos, y que fue obra capital para el estudio

de la teología por lo menos durante trescientos años.

Sin embargo es sabido que el uso de la sentencia venía de la antigüedad

clásica, aunque es sintomático cómo en la Edad Media fragmentaron los textos

de Virgilio, Horacio, Ovidio y otros para tomar los versos que contienen un

pensamiento general. AI respecto, Ernst Curtius 2 nos da ejemplos: Lis est cum

forma magna pudicitiae (Grande pugna hay entre pudor y hermosura, Ov. Her.

XVI, 290), y nos señala también el alto valor pedagógico de ellas.

La sentencia se presenta como una verdad definitiva y una enseñanza

casi siempre de contenido moral que se obtiene de un tema, asunto u obra, y

cuando la usa el poeta, puede controlar nuestra respuesta a su material y

guiarnos por ei camino que desea que sigamos para comprender su materia,

CURTEUS, Ernsi Robcrt. Uteratura Europea y Edad Media Latina. México: FCE. 1975. [. p. 9.1.
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o sea, el poeta retóricamente está argumentando a favor de un determinado

punto de vista '.

Gallo, estudiando el uso del proverbio con su valor de verdad eterna

que se plantea como principio y al principio de una obra, señala que esto

conlleva reconocer las actitudes y las funciones que la poética y la poesía

medievales marcan y que los alumnos y los lectores y oyentes esperaban

encontrar; por lo tanto, si nosotros queremos entender a fondo qué propone

Geoffroí tanto en lo referente a la teoría como en lo referente a la postura

religiosa, moral, o política, debemos analizarlo en esta perspectiva.

Sin duda, el iniciar con proverbios o sentencias es uno de los puntos

centrales de la teoría de esta poética4, pues señala tres posibilidades y por ello

la llama planta triple o madre triforme".

1.- Contar el asunto en el orden natural, pero iniciando con la sentencia;

2.- narrar la historia en un orden que la inicie a la mitad pero introducir

con la sentencia, y,

3.- narrar la historia iniciando con el final, pero introducir con una

sentencia.

1 GALLO. Erncsl. ''The i'aetría Nova of Gcoffroi de Vinsauf' cu Medievo! ¡iloquence. Sludies ¡n ¡he
Theory and Praclice of Medievo! Rcthoric, edíted by James J. Murphy, Univcrsity of California Press.
Bcrkcicy, Los Angeles, London. 1978. p. 77.
1 En la retórica clásica, Cicerón propugna para que el exordium tenga un a!to tono de gravedad y de
sentencia: Exoi-dium scrtteniiarum el grovitalis plurimum debei hahere (De invcnlionc. 1. 25).
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Esto es, que independientemente del manejo del tiempo, si el poeta

inicia con sentencia difunde una luz mayor, pero ta! sentencia no debe referirse

a un punto específico, sino al contenido general del asunto, pues ahí está su

valor de verdad universal, porque dice Geoffroi;

...la sentencia asumida no se desvíe hacia algún punió en

especial, sino que levante más alto la cabeza hacia algo

general, y con un encanto nuevo no quiera recordar la

forma de la materia, sino que, casi desdeñosa, se rehuse

a sentarse en su lugar; se mantenga firme sobre el tema

• dailo, pero que se dirija a él con ¡afrente en alio.

Nada diga, sino que desde ahí proyecte su reflexión.

[w. 127-133]

El uso de la sentencia es de tal importancia que Geoffroi la toca a lo

largo de casi toda la obra y dice que puede ir acompañada de varios vestidos

para que no sólo se diga una vez, sino que se diga con variadas palabras y se

explique [vv. 220-225). Igualmente, cada sentencia es doble porque por un lado

afirma algo, pero por otro niega lo opuesto [vv. 674-675] y siendo noble debe

llevar palabras honrosas, y siendo rica, palabras ricas como matrona poderosa

bien vestida, no pobre tela [vv. 756-760]. Volviendo al juego dialéctico que

proporciona el uso de una sentencia, afirma que su valor aplaca la lucha de las

palabras, esto es, podemos usar palabras que por su significado parecen
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rechazarse unas a otras, por ejemplo : clamar y silencio; pero? si el poeta sabe

manejarlas, y puede crear antonimias, oposiciones, paradojas, oxímoros que

encubren y asi descubren mejor un contenido profundo: Ante la faz de Dios ios

devotos silencios claman [w. 879-885]; entonces la sentencia demuestra el

amor intimo de las palabras. La sentencia puede además presentarse adornada

de sentidos figurados, metáforas, metonimias, nominaciones, etc., a fin de

volverse dulce y deleitar el interior de la mente [vv, 953-955]. A veces la

sentencia puede avanzar abiertamente, corno cuando Geoffroi empieza así con

una sentencia:

Libre es el que no es esclavo de los vicios. Y ya que

Adán fue siervo, ¿acaso gozaremos de la libertad?...

[vv. 1121 y ss]

Gallo 3 refiere, y eso lo podemos ver en los versos anteriores, que la

sentencia funciona como la premisa mayor de la parte que introduce. A veces

Geoffroi desarrolla las tres partes del silogismo, otras sólo dos a manera de

entimema, y a veces las cinco del epiquerema.

Pero, en general, para él es vital en la poesía que la sentencia tenga

GALLO, Erncsi. The Podrió tiova and its Sourcex \n Early Rhelonca! Doctrine, p. 141.
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colorido, esto es que maneje las figuras floridas de las voces, vocum florida,

[vv. 1234-1236], y que llegue no al descubierto sino revestida de signos; debe

lucir indirectamente y no avanzar a la luz en línea recta [vv. 1584-1587], debe

anudar fuerte y artísticamente las palabras, los sustantivos con los verbos, los

adjetivos con los sustantivos para no dejarlos solos, en fin hacer LISO de todas

las posibilidades del lenguaje fvv. 1648 y ss.], porque ella no rechaza nada, se

adapta a todos los casos [w. 1703-1705] y está encargada de inyectar el jugo y

la sangre, de dar el peso del honor [vv. 1881-1884].

Como podemos ver, el papel que juega esta figura de pensamiento es

protagónico en la elaboración poética tanto de la literatura medieval en general

como en la teoría y la poesía de Geoffroi.

Ahora bien, otra figura que es fundamental y que propone Geoffroi para

iniciar una obra poética es el ejemplo. En relación al género ejemplar ya hemos

mencionado algo (\ veamos ahora qué dice al referirlo como introducción. Igual

que la sentencia, después de exponer el ejemplo la obra sigue ya sea en

narración natural, o empezando por el medio, o empezando por el final.

También como las sentencias, los ejemplos dan esplendor y distinción a la obra

y son vías artísticas y5 como aquellas, deben ser vanados y adornados para que

í}Ch. Cap. Vlli.p. 256 y ss.
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recreen el ojo y ei oído [vv. 564-566]; dentro del ejemplo se permite todo uso

del lenguaje figurado, pero también puede expresarse directamente cuando

incluso se da el nombre del autor del cual expongo como ejemplo el argumento

que dijo o que primeramente él trató [w. 1259-1261 ].

Así, ejemplifica después: Sin embargo, apenas puede ser que el

hombre viva sin crimen: por ello. Catón, el moralista, afirma nadie vive sin

crimen [w. 1356-1357].

En resumen, ias ocho ramas del inicio artístico son:

1. Iniciar en el orden natural con un proverbio o sentencia.

2. iniciar en el orden natural con un ejemplo.

3. Iniciar a mitad de la historia.

4. Iniciar a mirad de la historia con una sentencia.

5. Iniciar a mitad de la historia con un ejemplo.

6. Iniciar con el final de la historia.

7. Iniciar con el final de la historia y con una sentencia.

8. Iniciar con el final de la historia y con un ejemplo.

Y con estas ocho ramas el esitlo mismo se enorgullece [vv. 154].
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La fábula de Minos 7 le sirve para exponer tanto las ocho ramas

artísticas como ¡a vía natural. Para ello divide la historia en tres partes que

corresponden en el orden cronológico o natural al principio cuando Minos, rey

de Creta, está lleno de dones y es afortunado; la parte media, cuando muere su

hijo Androgeo por la envidia de los atenienses, y la parte última, cuando Escila

es castigada por ayudar a Minos.

La vía natural comienza la fábula con esta disposición:

Obtenidos los dones de fortuna, la abundancia de los

cuales fluye como nacida de un torrente, la naturaleza

abrillanta los títulos de Minos con un brillo distinto: en

efecto, amia su cuerpo con una fuerza especial; realza

los miembros con una nueva forma; a un tiempo funde ei

oro de su mente y la plata de su lengua; pule todo

plenamente, infundiendo una admirable dulzura a sus

costumbres; cuanta belleza conviene al rey, tanta se

refleja en todo con igual medida.

[vv. 158-166]

1 El mito debió conocerlo Gcoffroi en sus fuentes clásicas, en la Eneida de Virgilio VI. 14 y ss, y cu has
Metamorfosis de Ovidio Vil. 480 y 711 y ss. y VIH. 6-165. también en Las Itcroidas. X, 99 y ss. Debió tener
otras fuentes medievales. El rehilo es el siguiente. Minos, rey de Creta c hijo de Zeus y Europa, se une a
Pasifac y entre otros hijos procrean al bello Androgeo que al llegar a la juventud va a Atenas a las
competencias y vence a todos los demás; el rey Egco de Atenas y los de Mcgara tramaron una emboscad:) y
lo mataron, por lo cual Minos fue a hacer la guerra contra ellos; pero cuando Escila, hija de Niso, enemigo
de Minos, lo vio. se enamoró tan perdidamente de él que traicionó a Su padre y arrancándole el mechón
dorado que tenia en la cabeza y que era el bastión de su poderío, se lo entregó ¡i Minos, quien la repudió;
Escila desesperada se arrojó al mar y se convirtió en Gris.
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Hasta ahí queda el ejemplo; pero si lo iniciamos por el final en un ordo

praeposterus, se menciona primero la muerte de Escila y, según el estilo que le

imprime Geofíroi, eso fe da pie para mostrar un tono sentencioso, aunque no

sea modelo del uso de la sentencia.

En cambio el arte extrae el nacimiento del poema del final del asunto:

La sedición de Estila sedujo a Escila; fue lesionada con

la misma herida con la que lesionó; y la que traicionó al

padre, perdió el objeto deseado, y, porgue injirió daño,

se quedó con un daño similar.

Venganza digna del crimen, revenida contra su autor

con un crimen de igual medida.

[vv, 167-172]

Inmediatamente ejemplifica iniciando a la mitad de ia historia con

Androgeo al que presenta en plena juventud pero augurando la muerte con la

palabra senil, lo que provoca la envidia encargada de cumplir con su destino.

Podemos iniciar una forma así a partir de la mitad del suceso:

La envidia observando el ánimo y los anos de Androgeo,

ve aquí al niño, allí al anciano, porque el niño de mente

senil nada pueril exhala. Empieza a ser miserable por

ios éxitos de Androgeo. Puesto que su alabanza se

extiende hasta lo alto, desde ahí es abatida. Puesto que

así resplandece, se apoya en sus hados y suaviza su

ánimo contra los propios años.

[vv. 173-179]
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Vienen después las formas de iniciar con proverbios o sentencias. Si lo

relacionamos con Minos sería así:

Lo que más se desea, más se escapa. Todas (as cosas

prometen una caída y con mayor rapidez lo próspero está

pronto a ¡a ruina. La suerte áspera suavemente pone

acechanzas, y la mejor fortuna repentinamente se da a la fuga.

[w. 181-184]

Como se observa en los versos anteriores, se presenta la sentencia

general y después en el mismo tono se repite con otras palabras y se explica

alargando y enriqueciendo la idea en una construcción anular, cuyos primero y

último enunciados son casi sinónimos, en tanto que los tres de enmedio matizan

la caída y la rapidez de la ruina debido a la suerte y a la fortuna cambiante. En

cierta forma es el desarrollo de un elemento retórico, un epiquerema de cinco

partes.

En cuanto a la sentencia que ofrece Geoffroi para el tema de Androgeo

tiene como base el juicio sobre la envidia:

ha envidia es pésima cosa, toda ella mortal veneno,

buena sólo para las maldades, maligna contra las so/as

bondades. De antemano, en silencio, concibe lodo

consejo maligno, y esparce abiertamente aquello amargo

que concibió.

[vv. 186-189]
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El manejo es diferente: primero una enumeración de cuatro enunciados,

tres en forma de aposiciones o de oraciones yuxtapuestas con zeugma del verbo

es, y con un juego de antónimos y la repetición a mitad de los antónimos del

adjetivo so/a; además con una variado de las preposiciones ad y contra, Esto

se encuentra en dos hexámetros, en los dos últimos, maneja la prosopopeya y

en tres oraciones presenta la forma de actuar de la envidia.

Por último, la sentencia que utiliza Geoffroi para enjuiciar el final de la

historia e iniciar con el final que es la muerte de Escila:

Justa e.v la ley que devuelve dolor con dolor; tiene que

regresar el dolor a la cabeza de donde salió.

[vv. 191-192]

Después de esos dos hexámetros, seguirían los versos que hablan de

Escila [vv. 167 a 172],

Con lo anterior el autor ha manejado de tres formas distintas la

sentencia, yendo gradualmente de la más amplia a la sintética, para que el

estudiante de poética vea con toda objetividad las diferencias al iniciar la obra

y las vanantes en el uso de cada forma.

Enseguida, más brevemente, nos muestra cómo utilizar los ejemplos:

Sirve para el principio esle modelo de ejemplo:
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Triste por el miedo, el aura corre enloquecida bajo el

cielo alegre. Nebuloso se evapora el aire bajo el sol

sereno.

Toma el ejemplo de ¡o parle media en esta figura.

A la semilla escondida, hija de la (ierra matriz, la triste

cizaña perjudica, y cierra el paso a la que quiere nacer,

y, cerradas las salidas, le impide el nacimiento.

De este modo podrás preludiar el fin:

A menudo la flecha aprendió a volverse contra el

flechador, y el golpe recibido a regresar el golpe contra

el reo.

[w. 193-202]

En los dos primeros casos de ejemplos, lo que Geoffroi usa es la

naturaleza, el aire,el cielo y el sol, para Minos; la semilla que quiere nacer y es

impedida por la cizaña, para Androgeo; y en el tercer caso, la flecha que hiere

a! flechador, para Escila. Sin embargo, parece establecer más una comparación

que propiamente un ejemplo, y esto se debe a que no desarrolla e! mito

completo y deja que el alumno o lector de su poética haga la relación y enlace

sus ejemplos con el resto de la historia.
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En todo caso, como dice Gallo 8, los ejemplos que presenta para iniciar

una obra no son narraciones breves exemplares que ilustren el punto, sino que

se parecen mucho a ¡os proverbios o sentencias; yo estoy de acuerdo con lo

primero, pero insisto en que se trata más bien de ofrecer una especie de

comparación, en la que puede aparecer también una sentencia, como en el

tercer ejemplo, sin embargo la idea del ejemplo se basa en la semejanza de los

conceptos o situaciones que se pintan ahí y que también son propios de la

historia.

Ahora bien, en sus grandes poemas 9 podemos ver cómo Geoffroi

maneja los tiempos: en el primero, introduce el tema de Adán con un apostrofe

a la manzana {m medios res) que anticipa la degustación del fruto y la caída del

hombre, relato que sigue y termina con una serie de sentencias que introducen

el tema central, la redención de Cristo, que es final de la historia, pero sólo en

un hexámetro nos cuenta su encarnación y condena a la serpiente. Después de

revisar el círculo de la culpa y argumentar con el poder omnipotente de Dios,

llega al punto culminante de su épica cristiana en la muerte vencida por Cristo.

Regresa nuevamente a la naturaleza humana y divina para enfatizar el valor de

"GALLO. ErncsL The Poetria Nava anti its xaitrces. p. 140.
" Cfr. Cap. VI. p. 204 y ss.
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su obra y la hazaña realizada, res haec tanta füit y dar retóricamente, la

consecuencia lógica de que hemos sido redimidos de la muerte.

En el segundo poema, el manejo de tiempos es más complicado pues

empieza con el final, el Papa y su papel en el mundo, la lucha contra el mal, la

flojera del hombre para seguir el llamado de Dios, siendo que él sufrió tanto y

murió en la cruz, lo que provocó la lamentación de la Naturaleza y sus

elementos; regresa a la redención que Cristo nos trajo, Él, creador de todo, y a

partir de ahí nos relata la creación, el papel de Lucifer, la envidia al Hijo, la

tentación de Adán y la culpa, la ira divina y la conmiseración del Hijo que

decide revestirse de carne humana y nacer del aula virginal para salvamos y

lograr que la ira cesara.

Queda a los alumnos y a nosotros hacer la relación con el inicio,como si

fuera una opera aperta: si todo eso sucedió, consecuentemente, el Papa debe

velar por el bien en este mundo.

Ahora bien, la posibilidad de entrelazar tantos temas no sólo en un

orden consecutivo, sino regresando y alternándolos, puede entenderse

únicamente a la luz de la teoría de la amplificación y de la abreviación de la

obra que es el siguiente punto en la Poética Nueva.
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Como ya habíamos mencionado, éste era un tema tan importante en la

teoría literaria de la Edad Media que generalmente recibe un tratamiento

especial, y hasta donde yo he podido constatarlo comparativamente con las

otras artes presentadas por Faral y con las gramáticas de Abbon y de Villadei,

Geoffroi es quien lo expone más extensamente, ofreciendo una teoría clara de

cómo lo realizó y dando ejemplos también muy claros.

En primer lugar, se encuentra exactamente después de las ideas sobre el

orden de la obra, porque sin duda afectan dicho orden y el manejo de las

secuencias temporales, puesto que si se amplifica con una digresión, lo que se

narre en ésta puede ser anterior, contemporáneo o posterior a lo narrado en el

tema en que se inscribe, y en una abreviación el cambio de los tiempos de la

narración también se ve afectado. Por lo anterior, debemos señalar claramente

que para la retórico-poética medieval este tema pertenece a la disposilio, como

sucedía en la teoría ciceroniana o la hereniana y de Quintiliano que marcaban

dentro de las partes del discurso una especial para amplificar, aunque ellas

postularan que a veces no era necesaria lu.

"'cfr. Retórica a tferenio II. 4?. 48. 4<J: if¡. 24: IV. 12. 5!. 62. 68 y otras. Cicerón. íh> ínventione I 98. 100.
104. 109: De partitione oratoria. 52. y otros- En estas obras a veces tratan directamente de la amplificación
>• a veces de figuras o recursos que están relacionados con los que Geoffroi presenta.
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Lo que Geofíroi presenta son ocho maneras de amplificar y siete de

abreviar y en general son figuras o recursos que sirven para romper el discurso

centra! e introducir otro; aunque en el caso de ia abreviación maneja también

elementos de sintaxis.

Para empezar dice que esto corresponde al progreso ulterior de la obra

y sirve para llevar al poeta más lejos, más allá de la figura del poema. Tanto,

para ampliar como para abreviar se realiza un gran esfuerzo a fin de que no se

vaya a escapar la obra de las manos del poeta, quien siempre debe regresar a lo

escrito que es lo que dirigirá su estilo, su pluma y le enseñará el camino. La

materia, afirma, es como la cera y debe ser ablandada por el ingenio para que

siga a la mano por el camino que la llame; además, la otra mano, la interior, es

la guía para ampliar o cortar.

Vanada marcha al principio ha dado el arle présenlo;

ahora, le conduce el progeso ulterior. Dirije lu paso y el

curso de! camino mas lejos, una vez dominada la

estructura. Se corre en don caminos: pues el camino .será

amplio o estrecho, río o arroyo; o irás más (enlámenle o

sallarás corriendo, o refalarás el asunto con brevedad o

derivarás en un largo sermón. No sin trabajo son los

pasos de ambos caminos; si quieres conducirle bien,

confíate a un guia seguro; regresa a los escrito; el

mismo escrito conducirá la pluma y educará lo que deba
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ser educado en ambos sentidos. La formula de la materia

es casi como la fórmula de la cera, primeramente de un

duro tacto; si un cuidado excesivo incendia el ingenio,

de súbito se ablanda ante el incendio del ingenio y sigue

a la mano a dondequiera que la llamen, dúctil para

cualquier cosa. La mano interior del hombre conduce a

amplificar o cortar.

[vv. 203-219]

Los ocho recursos para amplificar son:

1.- La repetición con otras palabras de la idea expuesta por el poeta,

arreglándola e interpretándola (repelido, expolilio, interpretado). Geofíroi no

pone nombre a las figuras, sino plantea muy didácticamente lo que se hace; por

ejemplo aquí dice repone pluribus in clausis unum (vuelve a poner una cosa en

muchas clausulas) y multíplice forma dissimuliter ídem (que se disimule lo

mismo con múltiples formas) [vv. 219-225].

2.- La perífrasis, de modo que una sola expresión que apenas vuela por los

oídos la desarrollemos, y así, en lugar de nombrar las cosas ponemos lo que

sabemos de ellas. Vamos dando pequeñas noticias de algo y rodeando el asunto

sin ir directo a él, discurriendo y deteniéndonos, retardando el tiempo, hablando

con cautela para que en lugar de decir una palabra, digamos una oración larga.

En lugar de un sustantivo, de un verbo, o de un sustantivo con su verbo

(en lugar de un enunciado simple), el poeta debe desarrollar una forma que
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toma su lugar. Aquí tampoco nombra la figura sino la va explicando y expone

cómo se hace: fit sermo vicarius eiu.s (yox curia) in serie vocum longa

serieque morosa (se hace un discurso suplente de una dicción o voz cortada en

una serie larga de voces y en una dilatada serie); sed rem circuiens longis

ambagibus ambi quod breviter dicturus eras (sino rondando el asunto con

largos ambages discurre en torno a ellos lo que tenías que decir brevemente)^

etc. [vv. 226-240]

3.- La comparación que puede realizarse de dos maneras: abiertamente con los

nudos de más, menos o igual', o la mejor, la que se hace ocultamente y sin

ningún signo que la indique, casi no hay comparación, sino una transsumptio,

en el sentido de metalepsis que propone Coll y Vehí al dar a comprender una

cosa por medio de otra que necesariamente la precede, la acompaña o la

sigue, y que propone el grupo |i al hablar de sustitución de palabras por co-

inclusión de un conjunto de semas, aunque en Geofrroi sería también

sustitución de oraciones; o en el sentido de Genette de introducir elementos que

llegan hasta el ámbito del lector''.

Todo ello se deduce de las palabras de Geofrroi: el asunto se asienta

cautamente dentro del conjunto, como si naciera del tema; sin embargo, el

BERISTÁ1N. Helena. Diccionario de retorica y poética, pp. 319-32 ].
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asunto es asumido de oíra manera, por oirá parte, pero parece estar ahí; el

asunto está fuera, y no comparece ahí, y aparece dentro, pero ahí no está, de

tal manera navega adentro y afuera, aquí y ahí, lejos y cerca, distante y

presente. Lo compara después con una planta que producirá el tratado más

encantador; con un manantial purísimo porque es la fórmula de la unión sutil,

formula suhtilis iuncturae, ahí ias cosas no son contiguas sino continuas como

en la naturaleza [w. 241-263]. Aquí sí aparecen los términos collatio y

transsumptio.

4.- Menciona el apostrofe, apostropha, para lograr la amplificación y, como a

su época y al él les gustaba mucho esta figura, dice que ahí puede alargarse

mucho tiempo, porque deleita, es lo que hace soberbia y solemne la comida,

con él los oídos se regocijan, es sazonado, oloroso y precioso, sapidus et

odonfer et pretiosus, en fin es tan rico que dará seis ejemplos de poemas para

que el alumno elija el apostrofe adecuado a cada circunstancia.

Ei primer ejemplo es apostrofar a la mente soberbia:

¿Por qué tantos gozos excitan el ánimo? Restringe ei aplauso

a un fin modesto y no extiendas sus fines más allá de lo justo;

sino que tú, mente descuidada del acontecer futuro, seas

émula de Jano; observa hacia atrás y hacia adelanta. Si todo

ha salido con bien, no mires lo primero, sino (o tilíimo.

Describe el día desde el ocaso, no desde la salida del sol.
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Para que estés segura por compíelo, debes respetar el futuro;

aunque piemes que ¡o has vencido lodo, la sierpe se encuentra

oculta entre (a hierba. Toma a las Sirenas como ejemplo: con

ellas aprenderás a precaverte siempre de lo peor es/ando en la

mejor situación. No confies en las cosas: después de la miel

sigue el veneno y la noche horrible ciega al día y las nubes a

la claridad. Como ¡odas ¡as cosas de los hombres suelen

felizmente voltearse, así con la mayor ligereza la adversidad

suele revertirse.

[vv. 278-291]

El segundo ejemplo es una apostrofe a la jactancia:

Que se adelanten tus ojos a la marcha; reflexiona y mide tus

fuerzas. Si eres fuerte, atrévele a lo grande; si frágil, impon un

menor peso a tus hombros; si mediocre, ama. lo mediocre.

No quieras asumir lo que, cuando asumes, presumes. En lodo

una sola es la virtud: conservar la justa medida. Imprime este

recuerdo en la mente: aunque fueras mayor que todos juntos,

créete menor, y miéntete sobre tí; así no arrojas a otros al

abismo, y no te pones sobre los aires. Venga la obra a las

palabras: la jactancia disminuye la fama.

[vv. 294-303]

En ambos ejemplos se suman las ideas de los clásicos, el justo medio y

medir nuestras fuerzas, con la referencia a Jano y al canto de las sirenas, y con

las ideas cristianas, en la serpiente oculta.
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El tercer ejemplo es in conlrarium, a un tímido al que hay que alentar

para que supere sus miedos, éste ya lo hemos presentado '2.

E) cuarto y quinto ejemplo ya han sido citados '3 y son los apostrofes a

Inglaterra después de la muerte de Ricardo Corazón de León; en el cuarto, para

que dirija bien su destino. El quinto suma los apostrofes al día de la muerte, al

asesino, a la muerte misma, a la naturaleza y a Dios por haber arrebatado a

Ricardo.

Es evidente que en esta figura patética se solazaba la Edad Medía y

nuestro autor quien, conforme va presentando los ejemplos, va en gradación

ascendente de lo menor a lo mayor, de la mente del hombre a Dios, pasando

por la nación '4.

En ese momento, Geoffroi marca una línea descendente y pone un sexto

y último ejemplo para apostrofar a los ridículos, género que pertenece a la res-

satírica y a la cómica, por lo cual dice que el discurso debe tener dientes para

12 Or. cap. U.p.63
"Cfr. cap. II. pp. 73.75-77.
H CHAUCER. c! llamado destilación y lluvia de golas de oro de In elocuencia por sus contemporáneos
(John Lydgalc) utiliza las formas de apostrofe señaladas por Gcoffroi especialmente en el cuento de Nun's
PriesK c incluso lo invoca'.

íiaufred, deere maistvr soverany,
thal whart Ihy worlhy kyng Richard was slayii
wilh shot, compley nedesl his ileeth so soore,
whv ne hnddc I now ihy semence and Ihy loare,
the l'ñdayfor lo chulé, as di den ye? \\\. 3347-33511.

En donde vemos la mención al poema de la muerte del rey Ricardo que fue un viernes y Gcoffroi apostrofó a
esc día.
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mordazmente tocarlos; sin embargo, aclara, el gesto es más significativo que la

boca. El ejemplo es sobre un tema utilizado en la poesía medieval, el de los

alumnos que eligen a uno de ellos como maestro y lo disfrazan para que actúe

como tal; aquí cita a Horacio en un intertexto algo modificado. Por lo demás es

uno de los llamados tópicos del mundo al revés.

Si quieres levantarte por completo contra (os ridículos,

levántate bajo esta figura: alaba, pero ridiculamente; arguye,

pero compórtate con elegancia, con propiedad en todo. Que tu

discurso tenga dientes, con mordacidad tócalos, pero que tu

gesto burlón más que la boca los muerda. He aquí que lo que

estuvo escondido en medio de las tinieblas, se hará evidente

bajo la luz. Se da una situación sediciosa: ios jóvenes se

levantan hasta lo alto y se hacen señores. Que la autoridad

mueva a risa: ya se sienta egregiamente el elegido con el

honor de maestro, dispuesto hasta para el garrote. Ante los

legos dan fe de él, el piteo en la cabeza, el lujo en vestidos, ei

oro en ios dedos, la silla en lo más elevado, ¡a plebe

numerosa de sus compañeros.

Puedes reírte de lo ridiculo: hay algo ridiculo: Él es hombre

docto tanto en su opinión como en la del vulgo, Pero percibes

lo mismo que yo percibo: es una especie de imitador de los

doctos. Lo dije en secreto para que nadie lo oiga

abiertamente. Sin embargo, él mismo se jada y, haciendo

muecas con ¡a hoco, cosas admirables promete en verdad.
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Acudid lodos: ya el monte parirá, pero finalmente será su

producción un raían. Adelantándote, lo saludarás como

maestro. Y no dejes de reír mientras tanto con mirada de

soslayo, o casi pínchale con algún objeto de tu mano, o

distorsiona el rictus de la boca, o arruga la nariz: para tales

disfiguros no conviene usar la boca, sino la nariz.

Luego él varía el rostro de la siguiente manera: o según la

costumbre del maestro reprueba el error perverso o, ante todo

lo difícil, cae abatido entre lágrimas y llanto, o se inflama por

la ira a causa de un gran crimen o se dirige ridiculamente

contra los ridículos.

El apostrofe nacido de tales causas gana tanto lucimiento

como cantidad en las palabras.

[w. 431-460) 15

Presentar el recurso amplificatorio del apostrofe le llevó ciento noventa

y siete versos y así ejemplificó cómo es útil para amplificar.

5.- A la prosopopeya la menciona por su nombre y ia invoca para que otorgue

!a palabra a quien no tiene ei poder de hablar, como cuando la tierra se queja a

Júpiter o Roma llora la muerte de César, pero esos ejemplos son antiguos,

entonces él ofrece la queja de la Cruz como ejemplo de algo contemporáneo;

después, de manera original, pone a hablar ai servicio de una mesa que ya

está viejo y se despide de ella [w. 509-513].

'" En relación al tratamiento de lo ridículo, cfr. CICERÓN. De arafore (I!. 58-71)-. y Rheloríca a<¡ Herenium
(III. 13).
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Para dar variación a la prosopopeya y tocar un tema álgido de su tiempo

hace que la soberbia reclame a Jos galos su fanfarronería y vuelve a recordar a

su héroe, Ricardo. Este poema ya lo hemos citado ió.

6.- La digresión impone una dificultad mayor, porque Geoffroi explica que

usándola el poeta sale de los límites que tiene su materia, se aparta de ella, y en

consecuencia debe cuidar que la desviación no sea tanta que después le cueste

trabajo regresar a su tema. Por tanto el escritor debe medir cuidadosamente

cuánto se aleja.

Señala y menciona que hay un tipo de digresión en que se manejan ¡os

tiempos de la obra, acercando lo que está lejano y separándose de los asuntos

cercanos, o sea, cambiando el orden. Este punto es significativo porque aquí

vemos con toda claridad cómo este tema de la amplificación toca directamente

la disposiiio. Para ejemplificar pone e! poema de la separación de los amantes

que hemos expuesto antes i7, en el cual la digresión se endienta al referirse a la

naturaleza primaveral que envuelve a los enamorados en un contraste de alegría

y dolor, y nuevamente para demostrar didácticamente que este recurso no debe

ser muy extenso, él utiliza pocos versos para enseñarlo y ejemplificarlo.

[vv. 532-558].

""'Cfr. cap. Il.p. 70.
"CÍY.cup. VIII. pp. 258-260.
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l.~ La descripción, descriplio, está preñada de palabras, lo que debe cuidarse

en ella es que no sea cansada, pero no debe ser breve (los ejemplos de Mateo

de Vendóme eran breves) y debe ser original, no seguir haciéndola según la

írilíada antigüedad. Es aquí cuando nos da sus tres célebres ejemplos: el de la

mujer, el del atavío de la mujer y el de La Cena de los Reyes, siendo éste

último un verdadero modelo de poema bien construido, original y lleno de gusto

por ía vida. Justamente este valor de la mujer y de la vida es io que caracteriza

a los tres poemas, por lo que nos sirven para intentar conocer un poco más a

Geoffroi y descubrir en él no sólo al intelectual y al creador, sino al hombre

bien dispuesto y de criterio más amplio que muchos de sus contemporáneos,

incluyendo al otro teórico de la poética, Mateo de Vendóme [vv. 559-670].

8.- El último recurso para amplificar es el manejo de ideas opuestas res

oppositae. Puesto que en todo asunto suenan dos voces o ríos que confluyen, el

poeta cuando afirma algo, niega también lo contrario, y si lo hace explícito

alarga la obra. Si se habla de juventud y de sus características, se niega la

vejez, y viceversa. Sin embargo, esta figura, por estar relacionada con la lógica

de manera directa, puede revestir dos formas; la negación de lo contrario o ia

negación de las características de lo contrario, por ejemplo su figura es ¡a de

un joven, no la de un vieja; o, esa mejilla no propia de un viejo, sino de un
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joven. Naturalmente, a partir de esas dos posibilidades, eí poeta puede elaborar

una enumeración de puntos contrarios o de características de los contrarios:

Ni aquello faz arrugada, ni la piel seca, ni el corazón

quebrantado por la vejez, ni el pulmón /aligado, ni ios

miembros rígidos, ni la espalda encorvada: la juventud es ¡a

edad del cuerpo; la del espíritu es la longeva senectud.

[vv. 671-691]

Para tratar la abreviación de una obra, nos propone ceñir la suma de la

materia recortando las primeras cosas que la acompañan; lo mismo propone

Cicerón sobre el exordium cuando dice que en ciertas ocasiones no se ponga.

Los procedimientos, después del anterior son siete:

1.- Énfasis, emphasis, con él se reducen muchas expresiones a pocas.

2.- Articular concisamente, articulus.

3.- Ablativo absoluto, ablaüvus sine remige.

4.- No repetir, respuat audire bis idem.

5.- Sobreentendidos , m diclis non dicta nofet.

6.- Asíndeton, confundió ne sif nodus clausarum.

7.- Fusión de oraciones en una sola que expresa a todas mullas clausulas

confie! m imam.
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La abreviación debe hacerse con medida para que no sea confusa.

Pueden hacerse todos los procedimientos o elegir aquellos que el asunto

permite.

Como Geoffroi siempre pone el ejemplo en su proceder, los versos que

dedica a este tema son muy pocos en comparación con los que utiliza para la

amplificación, pues mientras ésta es presentada en cuatrocientos setenta y seis

versos, la brevedad la presenta en cuarenta y siete versos.

Nos ofrece dos ejemplos sobre un mismo tema. Uno en cinco versos y

después el mismo en cuatro versos. En ambas está contenida toda una historia.

Primer ejemplo;

Rebus in atigendis longe distante manto. Estando muy lejos el marido con el objeto de in

Uxor moncha parí/. Post multa reveno «ementar sus bienes, su esposa adúltera da a luz

De nive conceptum fingí t. Fraus mutua.Cante un niño. Habiendo regresado después de mucho

Sustinet. Asportai, vendit matríque repotans tiempo, ella finge que fue concebido de la nieve.

Ridiailum simi/e liquefactum míe refingit Engaño mutuo. Cautamente él lo sustrae. Se fo

(w. 718-722] lleva, lo vende y, reportando a la madre un absur

do similar, finge que fue derretido por el sol.

Segundo ejemplo. En él cada dos versos contiene la historia completa;

De nive conceptum quem maler adu(lera fingíf Aquél a quien la madre adúltera finge cocebi

Sponsus t'iim vendens liquefactum solé refingil. do de la nieve, el esposo, después de vender

Vir, quia quem paperil genilum nive femina fingí/, lo, finge, por su parte, que fue derretido por

Venda et a simili liquefactum solé refingil. el sol. Ya que la mujer finge que aquél ai que

[w. 738-741] parió fue engendrado de la nieve; e! varón lo
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vende y finge similarmente que fije derretido

por el sol.

Para lograr eso, dice Geoffroi, es necesario escribirlo con el "estilo del

corazón", donde reside la virtud total del lema. Después hay que trabajar

como un herrero sobre la materia recocida por el fuego del corazón y suavizada

por el martillo del ingenio, luego los fuelles de la razón forjan las palabras. Con

esa comparación extraordinaria Geoffroi hace que resplandezca su teoría

poética y así, dice éi, resplandece la obra breve que expresa sólo lo justo.

La fábula del niño de la nieve, era de las más populares en la Edad

Media y fue tema de muchas poesías anónimas en las que vemos diversas

formas de recreación, pero naturalmente, como relato popular, algunas eran

bastante extensas. En la colección de los Carmina Cantabrigensia IS se

conserva el siguiente poema que nos relata la historia de manera amplia, está

organizado en pares de secuencias que pueden leerse separadamente por

columnas u horizontalmente por estrofas 19 y reza:

'* Se encuentran en el manuscrito Gg. 5. 35. s. X!. de la Universidad de Cambridge y han sido editados por
Streckcr. K... Oic Cambridger I.ieder: Carmino Canlabrti>ensia, Berlín, ll)2f>. En el poema presentado se
reconoce l;i forma Jilurgiai de las secuencias; es posiblemente de Finales del siglo X o del siglo X!.
I<J Lírica Latina Medieval, pp. 221-225.
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Atended, pueblos todos

la. Atended,

pueblos iodos,

a un simpático suceso,

y escuchad cómo engañóle

a un suevo su mujer

y cómo de ella él

burlóse diego.

Ib. Un suevecillo

ciudadano de

Constanza,

portando allende los mares

mercancías con sus naves,

en su casa había dejado

a una esposa por demás lasciva.

2a. Apenas con el remo

va cortando el triste mar,

he aquí que de repente,

surgiendo una tempestad,

ef piélago se enfurece,

ios vientos entran en liza

y se levantan las olas.

Al cabo de mil peligros,

en una apartada costa,

exiliado y vagabundo

el noto lo deposita.

2b. Pero entre tanto, en su casa

su mujer no está inactiva:

la visitan comediantes,

van tras ella los mozuelos;

olvidada del marido,

que se halla en lejanas tierras

gozosa recibe a todos.

Pero una noche, muy pronto,

tras ser preñada, dio a luz

en la legítima fecha

un ilegítimo hijo.

3a. '} 'ramez/rridos

ya dos años,

el mencionado ausente

retoma a la casa.

Al encuentro le sale

la esposa infiel

3b. Mas ella,

temerosa del marido,

urde mentiras

de todo tipo.

Y al fin le dice:

Querido esposo,
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llevando consigo

a su niñito.

Después de besarse,

dice el marido:

«¿De quién esta criatura

has tú tenido?

Contesta, o sufrirás

penas terribles».

387

querido: un día

en los Alpes,

sintiendo sed,

apagúela con nieve.

Frenada quedé por ello,

y esle niñilo,

tras doloroso parto,

¡ayí, traje ai mundo»

4a. Después de estos sucesos

pasaron cinco años (tai vez más),

y el mercader errante

aparejo sus remos:

repara la nave estropeada.

Larga las velas

y consigo ¡levóse

al hijo de la nieve.

4b. Cruzando el mar,

en venta pone a! hijo,

y em'regándolo en prenda

a cierto mercader,

cobró cien libras.

Una vez vendido el niño,

retorna a su patria

enriquecido.

5a. Al entrar en su casa

le dice a la esposa:

<•-consuélate mujer;

consuélate querida.

He perdido a tu hijo,

a quien tú, ciertamente,

más que yo

no lo querías.

5b. Se desató una tempestad,

el furor de los vientos

nos llevó, casi agolados,

a unas arenosas playas;

a todos terriblemente

abrasónos el sol,

y el hijo de la nieve

Se derritió
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6. Así de la infiel

esposa burlóse

el si/evo,

y un engaño superó a otro engaño,

pues aquel a quien la nieve

había engendrado, justamente

el sol vino a licuar/o.

Como hemos visto, en Geoffroi el manejo de los tiempos del relato es

plurilineal, puede avanzar y regresar y muchas de sus poesías demuestran un

gusto por construcciones anulares o circulares que a veces se cierran, pero

otras se dirigen en forma helicoidal ai siguiente círculoao.

20 Esta concepción de! tiempo se encuentra en Pscudo Dionisio en í,os nombres de Dios, op. cit., p. 303;
Dicen que las inteligencias celestes se mueven en sentido circular. Mientras están unidas a los resplandores,
no tienen principio ni fin, pues proceden del Hien-llermosura.Se mueven en linea recta cuando proceden
como guia providente de sus inferiores, dirigiéndolo todo reclámenle. Se mueven en espiral cuando, a lo vez
que cuidan de los inferiores, permanecen idénticas girando siempre alrededor del Bien-Hermosura, causa de
su identidad.

10 almo también esta en movimiento. Movimiento circular cuantío entra dentro de si. .ve olvida de lo exterior
y recoge sus potencias espirituales para que nada la distraiga. Es una especie de movimiento giratorio fijo
que la hace tornar de la multiplicidad de las cosas externas y concentrarse en si misma. Intimamente unidas
ya <¡í alma y sus potencias, eí movimiento giratorio la levanta hasta el liien-llermosura, que trasciende todas
los cosas: es uno y ai mismo, sin principio ni fin.
Se mueve el alma en espiral cuando, según su capacidad, es iluminada con las noticias divinas, pero no por

vía de intuición intelectual en plena concentración del alma, sino más bien por razonamiento discursivo,
pasando de una a otra idea.

El movimiento es rectilíneo cuando el alma, en vez de entrar dentro de si misma (lo cual es el movimiento
circular, como he dicho), procede por las cosas que la rodean y se levanta de lo externo, como de símbolos
varios múltiples, a la contemplación de simplicidad y unión.
til flien-liermosura es la causa de estos movimientos.
Y Pscudo Dionisio influyó mucho, según anotamos en Erígcna y los teólogos de San Víctor. Es característico

además que refiera el movimiento del alma al Bien-Hermosura, justamente la expresión dedicada a Dios cu
relación a io artístico.
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Además, con las propuestas de amplificación se producen desvíos del

discurso central o del punto medular de la historia que dan lugar a estructuras

bastante complejas. Si versus en latín contiene ia idea de dar la vuelta, regresar,

Geoffroi parece atener a este significado al marcar, con ayuda del manejo

figurativo, el enlace entre lo dicho en los versos antecedentes y los

subsecuentes de cada uno, y ello no se debe a que haya muchos

encabalgamientos (los hay, pero no en cantidad exagerada), sino que, tanto al

hacer teoría como creación poética, se reconoce una dinámica en el fluir de las

ideas y de las palabras. Naturalmente esto se intensifica con el ritmo

propio de la poesía; ya que, aunque no sabemos cómo hayan recitado el

hexámetro latino en su época, sin duda debieron imprimir un

determinado ritmo a la pronunciación, por lo menos el del adonio final

de cada verso, y considerando los tiempos de la propia poesía latina del

siglo XII y del XIII que tanto defiende Geoftroi en su poética, más los

tiempos de la narración de los poemas, puede deducirse el papel tan

importante que esta obra tiene en la historia y evolución de la teoría

literaria y en su propio momento.

Desde luego para llegar a una teoría literaria que ofrece un

manejo del tiempo tan variado y rico se necesitó de toda la tradición
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retórica, filosófica y literaria anterior, pero también de las circunstancias

históricas de ese momento.

Los hombres de la segunda mitad dei siglo Xíí y ta primera del

XIII, como hemos visto, viajaban mucho, el movimiento se volvió algo

natural para ellos frente al sedentarismo de los períodos anteriores, en

consecuencia reclamaban un arte que proyectara ese movimiento.

Dice Le Goff que apareció una nueva concepción del tiempo, de

un tiempo que ya no es una esencia, sino una forma conceptual, al

.servicio del espíritu que Jo usa según sus necesidades: puede dividirlo,

medirlo: tm tiempo discontinuo 2i, y menciona la idea que aquellos

hombres tenían de un tiempo de pura movilidad n que se relaciona con las

actividades de las ciudades, de los mercaderes, de las cruzadas.

Si bien es cierto que para Geoffroí el tiempo es visto a la luz del

pensamiento cristiano, también es cierto que ese mismo pensamiento en su

momento abre la expectativa del tiempo propio de cada hombre y le

impone la conciencia y responsabilidad de utilizarlo bien en ese mundo de

movilidad, de continuos y de discontinuos. Es, pues, lógico que nuestro

' LE GOFF. Jacqitcs. Tiempo, trabajo y cultura en el occidente medieval, pp. 72.

" td.. p. 59 y ss.
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autor, al enfrentar el orden de la obra literaria, responda a todos esos

postulados sobre el tiempo y el movimiento de la forma en que lo hizo.



FALLA DE OBIGEN
TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ y<)2
CAPÍTULO X1JI
LAS FIGURAS

CAPÍTULO XHI

LAS FIGURAS

Hablar de la elocuüo en la Poética Nueva no es sólo hacer un recuento de las

ñguras que ejemplifica Geoffroi, sino entender en qué consiste para él esa parte

de la retórica y por qué tiene una determinada concepción sobre ella.

Lo primero que nos dice es que, después de haber dispuesto el asunto en

lo arcano de la mente, la poesía debe presentarse y vestir con palabras la

materia [vv. 60-61], porque sólo así aquello que era el arquetipo y la materia

madre se transforma en objeto sensible [vv. 47-48]. O sea, la elocutio tiene la

clara función de hacer eí objeto sensible que es la poesía, eso que podemos oír,

ver, gustar, oler y tocar, porque, como veremos después, la poesía es percibida

por todos los sentidos. Ahora bien, cuando se presente, debe servir aptamente a

su señora, la materia poética, de tal modo que la vista y arregle a la perfección,

sin una sola mancha que deforme su cara [vv. 61-69]. Una vez establecido el

orden, el poeta debe sopesar y equilibrar las sentencias y usar un cuerpo de

palabras civilizado, cortés, no agreste, corpits verborum non sií agreste,sed

civile [vv. 83-84]; palabras que deben ser bien pensadas y que obliguen a

pensar [vv. 106-107].
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Para GeofTroi las palabras no son los flatos vocis de Roscelino ', sino

que tienen una mente primero y después una faz, pero el poeta debe conocerlas

a fondo para no dejarse arrastrar sólo por su color, esto es, por su belleza, ya

que podría resultar una falsedad, un error de argumentación; y de ninguna

manera es válido manejarlas con falsedad o repintarlas, para presentarlas corno

si quisieran decir algo, cuando en la realidad no significan nada, no son nada,

son mera hipocresía. Así pues, el poeta debe tener tantos ojos como Argos para

examinar las palabras, y no debe usar palabras deshonestas, sino deben ser

palabras ricas, propias de esa materia poderosa que es la sentencia, el

pensamiento justo.

Primero observa la manía de la palabra y después .su faz, en

cuyo color no te confíes: si no concuerda el color íntimo con

el exterior, entonces se ensucia la razón: repintar la faz de la

palabra es como pintura de arcilla, es asunto falsario, ficticia

forma, enjalbegada pared e hipócrita palabra .simulando algo

con ella cuando nada es. Su forma disimula su deformidad: se

jacta de más; pero nada tiene dentro; esta es la pintura que a

lo lejos agrada, que de cerca disgusta. Luego, recuerda que

no te precipitarás, .sino que permanecerás en lo que dijeres.

1 ROSCELINO (c. ÍÜ5Ü-C. f 120). maestro en Compicgnc, donde nació, en Tours, cu Loches y en Bcsanqon.
Quedan escasos textos de su obra. Perteneció al nominalismo, postura opuesta a! realismo; decía que \a
verdadera realidad se encuentra en los individuos. Para él el término hombre es un flatus vocis o emisión de
voz que sirve sólo para nombrar a los individuos humanos y asi. todos los universales son únicamente flaius
vocis,: palabra o sonido emitido que designa a los individuos. Esto llevado a la teología representaba un
problema para el misterio de la Trinidad, que Roscelino consideraba como tres sustancias distintas. Su
principal opositor fue San Anselmo y uno de sus discípulos. Abelardo.
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como Argos, y con ojos vigilantes examina las palabras en el

asunto propuesto. Si la .sentencia es honesta, su propio honor

le será conservado: que una innoble palabra no la deshonre,

sino para que iodo sea regido por la ley, que la rica sentencia

sea honrada por una rica palabra a fin de que no se ruborice

la matrona poderosa dentro de un pobre vestido.

[w. 744-760]

Lo primero que llama la atención es que la palabra tenga una mente y una

faz, como si se anticipara por siglos a la doble valoración de significado y

significante; la mente es su interior y la faz el exterior, éste último sólo es

creíble si corresponde al primero y, en este sentido, Geoffroi no considera la

palabra como un signo arbitrario, sino como forma que corresponde a una idea

y por tanto captable por la mente, a tal punto que incluso deten-nina a la materia

para transformarla, en este caso, en poesía.

Con lo anterior, Geoffroi está, filosóficamente hablando, acercándose a

una postura realista moderada al valorar la palabra a partir de la mente, esto es,

como conceptos que están en la mente y que corresponden a ideas; es por ello

que la palabra no puede usarse indistintamente, sometida al gusto personal del

poeta, sino que conlleva una carga de significación muy fuerte. A este respecto,
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Marjorie Woods en uno de sus ensayos 2, estudiando las glosas de un

manuscrito de la Poética Nueva, encontró la siguiente anotación a la tercera

palabra de la obra Papo, stupor mundi: mundi, esto es, (odas las cosas que

hay en el mundo, lanío las que se perciben por ¡os sentidos como aquellas que

no son perceptibles por los sentidos; y entonces, aquí hay un ejemplo de

metonimia, del continente por los contenidos, así lo expresa poéticamente.

También mundi puede significar ¡a criatura racional, como son los ángeles y

los hombres que demuestran que tu virtud (refiriéndose a Inocencio 111)

sobrepasa la de la naturaleza humana, como lo dirá después.

También mundi significa el hombre solo, porque el hombre, como el

mundo, consiste de cuatro elementos; su cuerpo hecho de tierra, su humor

vital del agua, su espíritu del aire y su calor (energía) del Juego. Así pues, el

hombre contiene cuatro humores llamados: melancolía, cuyas cualidades son

como las de la tierra; fiema, como el agua; sanguíneo, que es como el aire, y

colérico que se parece al fuego. Por ello, los griegos llamaron al hombre

microcosmos, esto es, un mundo más pequeño \

2 WOODS, Marjoric C. "Teaching ¡thcíoricot Poetics". cu Kssays i» Honor oj li-'mijrecl líryan ilorner,
edición de T!icrcs;i Enos. Carbondalc and Edwardsvillc. Southern Illinois Univcrsily Press, 1993 (pp. 91-
114). p. %.
! El comentario es uno llamado An Earíy commentary y es de los primeros que se lian investigado sobre la
Poética Nueva, pertenece al siglo XII1 y continuó estudiándose hasta el XV. Fue editado por MARJORJE C.
Woods en Garlam! Medieval Texts. 12.Garland. New York- 1985.
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Con ello Woods demuestra la atención tan profunda que debían tener los

escritores en la elección de sus palabras, y cómo eran éstas estudiadas por sus

lectores. Asimismo, señala cómo se interrel ación aban las diversas disciplinas,

en este caso al estudiar una obra sobre poética se introducen glosas y

explicaciones de carácter filosófico y cultural en general.

Creo que el ejemplo anterior es suficiente para probar que Geoffroi

considera a la palabra como un todo en que el significado es el elemento

predominante, de tal modo la literatura figurativa propuesta por él no debe

verse como un juego de variantes superficiales simplemente esteticistas, sino

debe valorarse con un estudio detenido de cada uno de los ténninos expuestos,

pues en su instancia más profunda está toda la formación teológica y filosófica

de su tiempo.

Bajo una consideración tan determinante de las palabras, se entiende lo

que dice después: el poeta no debe confiar sólo en la belleza que éstas tengan si

no corresponden a su mente, porque entonces son hipócritas, y esa belleza sólo

disimula su deformidad.

¿Qué debe hacer el poeta con las palabras? Geoffroi considera a lo largo

de la elocutio tres cuestiones fundamentales: partir de la sentencia que es el

pensamiento o verdad general; plantear la novedad en los cambios de las
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palabras, y los añadidos que se hagan a ellas; basar los cambios y añadidos

sobre todo en la semejanza y el uso de contrarios.

Donde trata la sentencia de manera especial es en la dispositio, como

hemos visto, pero a io largo de la elocuíio vuelve repetidas veces a mencionarla

como centro en tomo al cual se despliega el sermo, y la importancia prístina

que tiene para él se entiende al ver que expone los distintos tipos de figuras

teniendo siempre en mente que sirven para enfatizar la sentencia y volverla

egregia.

Ahora bien, la segunda cuestión relativa a los cambios y los añadidos de

las palabras, y la tercera, que refiere las semejanzas y los contrarios, están

íntimamente unidas y se encuentran expuestas en cuatro grandes apartados que

contienen el sermo gravis, el sermo levis [vv. 742-1590], y lo que las ediciones

señalan como teoría de las conversiones y teoría de las determinaciones, las

cuales en Geofrroi aparecen de corrido en el texto [vv. 1592-1845], sin título

alguno.

Los colores graves y la transsumptio o cambio

Se logra la novedad en Jas palabras cuando estás cambian su lugar

acostumbrado, que peregrinen, peregrinetur, como los hombres de su época, y
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1 busquen nuevos territorios.

i

Este peregrinar, sin embargo, no debe entenderse como solo cambio de

lugar en una frase, sino un verdadero viaje a otros fundos, un hospedaje en

otras tierras, y con ello nos lleva a los sentidos figurados. Si habla del hombre,

entonces que busque una materia (territorio) que sea similar, para que surja la

metáfora o iranssumpíio: dientes niveos, cabello áureo. Si había de las cosas

inanimadas, entonces que las atraiga a la estera humana para que la primavera

no sólo adorne el suelo, sino lo pin fe con flores.

En esta primera parte de su exposición sobre el valor de las palabras y

sus cambios, e¡ adjetivo que más utiliza Geoffroi es el de grave y su sustantivo

gravitas, por lo que las ediciones de la Poética Nueva ponen esto bajo el titulo

de ornamentos del esfilo, adornos o colores graves, en realidad lo que maneja

es toda una teoría del cambio y la translación, la transsumptio.

Hay un valor especial cuando proyectamos nuestras preocupaciones

personales en la franssumpüo, entonces se refleja en la literatura el yo del

poeta y, hablando de cosas aparentemente ajenas, nos reconocemos ahí, porque

ahí está el poeta mismo; por eso dice que el invierno ejerce una dura tiranía y

siempre anhela cosas más duras; con su poder entristecen el aire los
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aguaceros ... el granizo flagela la tierra y el hielo encarcela las olas [vv. 807-

811].

Así, fas tiranías con su extrema dureza, el poder que causa tristeza, las

flagelaciones y los encarcelamientos de los hombres se proyectan en la

descripción que ya no es sólo de la naturaleza, sino que contienen en su lectura

profunda, una significación de ¡as desventuras humanas.

De la misma manera pueden cantarse figuradamente las bonanzas:

El aquilón no '< castiga >••• las aguas, ni el austro •'<

embriaga> "> los aires; sino que los rayos del sol como escoba

del aire lodoso <•-limpian''-- el cielo, y con rostro sereno el

üempo «adula» al piélago; los clandestinos murmullos del

viento hacen que el mar -"• -'-se detenga- - y las velas

<-~corran>>.

[vv. 813-817]

Lo que sucede en las nuevas fábricas, en especial las herrerías, sirve para

pintar no sólo la herrería en sí, sino la labor fabril y febril de aquellos

hombresA, incluyendo a los maestros, a los alumnos y a los poetas.

Si el poeta puede trabajar como herrero con las palabras, éstas serán

Cfr. cap. V, pp. 147-14H.
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entendidas en: todo su significado, y de este modo, serán accesibles al ojo de

la mente [vv. 834-835]. Geoffroi está consciente de que no es un trabajo fácil

encontrar la palabra, invenlio verbi, ahí la invención retórica es fundamental;

pero, una vez logrado, la mente de la palabra encontrada, su verdadero

significado, es leve, esto es, puede ser entendido por todos. Recuerda a sus

clásicos y señaia que no debe haber oscuridad en ias palabras, ni jactancia que

las hinche, sino debe encontrarse el equilibrio entre lo grave y lo ligero, o sea,

deben ser palabras con todo su significado y belleza y al mismo tiempo claras y

precisas, en plena concordia.

Después expone las luces que aclaran el manejo del sentido figurado:

añadir un adjetivo, mohile nomen, al sustantivo, pero debe ser el adjetivo

preciso, aquel que exactamente perfeccione la frase: ebria la tierra bebió agua

más de lo conveniente, y pródiga la lluvia la distribuyó con largueza [vv. 869-

871]; usar un verbo y un sustantivo que sean opuestos, pero de tal modo que, a

través del descubrimiento del poeta, se encuentra el amor que hay entre ellos,

lo que produce pensamientos en los que se calma la lucha de las palabras: ante

la faz de Dios los devotos silencios claman [v. 882]; otra luz es sumar el

sentido propio y el figurado: aquella antigua pericia de Roma armó las
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lenguas con leyes y los cuerpos con hierro, para que, simultáneamente,

preparara lenguas y cuerpos para la guerra fw. 892-894].

Enseguida da ejemplos de usos metafóricos de sujetos, verbos,

complementos, de adjetivos con regímenes especiales, de sustantivos comunes

y propios, y de todos juntos [w. 895-948]; con lo cual, si el poeta logra

construir la obra, sin duda resultará una alegoría, dada la suma continuada de

transsumptiones. Tal reunión de cambios de sentidos es lo más agradable para

Geoffroi, porque entonces, dice, el sonido de los vocablos se vuelve dulce al

oído favorable y una nueva deleitación impregna por dentro a la mente [w.

954-955]. Señalemos, sin embargo, que no utiliza los términos de metáfora, ni

alegoría, términos que sí eran usados por otros teóricos de la época, sino habla

siempre de transsumptio y traslatio, de suerte que ofrece una conceptuación

más amplia y que atiende al valor último o punto de partida del que surgen. Así,

pone énfasis en la actitud de cambiar y trasladar unas esferas o campos del

lenguaje a otros, ya sea por semejanza u oposición, pero cuidando siempre que

sea conveniente y correctamente, ut decel, pues ahí está valorar el peso de lo

que cambiamos, y decenter, para hacerlo con honor.

Para lo anterior, manejó principalmente la metáfora, pero también la

antonomasia con sentido metafórico. Después estudia la nominación con
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sentido figurado porque ahí está la gravitas, los términos que usa son iransfero,

permuto, pvonomino, nomino, y los cuatro representan los colores de la

transsumptio [vv. 955-957] y de la gravedad, los cuales, independientemente

de la translación metafórica expuesta antes, son para él las siguientes diez

figuras:

1) A través del ejemplo de una sentencia, el que languidece necesita un

médico, afirma que es mejor este esquema o figura: la enfermedad

necesita del médico, y así cambia la forma por la cosa, es decir, elabora

un tipo de metonimia, pero no expresa este término; dice además que tal

cambio puede darse dada la innata voluptuosidad de las palabras, la cual

permite poner languor en vez de languens, iuctus por lugens y agestas

por egens. En todo ello vemos al maestro que lucha porque el latín

medieval culto no abuse de los participios.

2) Viene después otro tipo de metonimia, el de causa por efecto, y la

introduce con interrogaciones:

¿Qué produce el terror''' Palidecer. ¿Qué provoca la irá? Enrojecer.

¿Qué, la enferma soberbia? Hincharse. Entonces resumimos: el temor

palidece, la ira enrojece, la soberbia hincha, [vv. 977-979], y dice que

aplicar la causa es más dulce.
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3) Después expone el instrumento en lugar del que lo usa o lo crea, y nos

enseña que la tijera corta lo superficial y la navaja renueva el rostro.

Apreciamos que insiste en que el uso de las figuras no es mero adorno sin

fundamento, sino, al contrario, es entrar a lo profundo del asunto, y eso

hace nuevo el tema y se abandonan los asuntos trillados.

4) Hemos de señalar que aquí suma dos figuras, el zeugma y otro tipo de

metonimia: la materia en lugar de la forma. Así se juntan dos elementos

figurativos, a fin de dar más contenido y más colorido; además, la

brevedad que ofrece el zeugma, ayuda a fa versificación. Su ejemplo;

Despojamos los cuerpos del hierro, de la plata, los cofres, los dedos, del

oro [w. 998-1000]. Hace énfasis en que al usar la metonimia y el zeugma

el verso se vuelve más fácil, porque se puede jugar con los casos.

5) Continúa con la metonimia de continente por contenido. Para enseñarla

dice que primero se busque el adjetivo que corresponda al sustantivo: la

bebedora Inglaterra, la tejedora Mandes, la jactanciosa Normandía [vv.

1007-1008]; después se construya ef conjunto.

6) Una vez tratados los cambios anteriores que corresponden a la

metonimia, trata el discurso hiperbólico, sermo ypetbolicus, pero



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 404
¡CAPÍTULO Xlll
LAS FIGURAS

refrenado por ia razón para que no llegue a un exceso aborrecible, y da un

ejemplo que ya hemos presentado y.

7) Expone enseguida la sinécdoque de la parte por el todo, a la que no

nombra, sino que la explica en su manejo poético; si un alumno debe decir

que estudió tres años, es mejor presentarlo con sus tres veranos, otoños,

inviernos y primaveras.

8) La sinécdoque del todo por las partes, íotum a pardbus, sigue fa línea

del tiempo, como la anterior, pero aquí el poeta debe decir, si llueve

mucho, que el año se humedece o se seca o se calienta. Compara con un

río, el Geón, que en parte es turbio, en parte claro, angosto o ancho, pero

todo es Geón.

9) Enseguida presenta la ahusio civilis verbi, abvsio o catacresis al usar

una palabra que no corresponde al asunto, pero es cercana, limítrofe,

fwitimum verhum\ por ejemplo, en lugar de decir que la fuerza de Ulises

es pequeña, se dice que es breve, o en lugar de decir que su prudencia es

grande, se dice que es larga.

10) Hay gravedad, dice, cuando se pervierte el orden, hipérbaton, y nos

señala ejemplos de anástrofe de preposiciones que son tan usuales en

• Cfr. cap. VI. p. 220.
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latín, así como de construcciones con cambio de lugar de un elemento que

separa a otros dos: Dura creavitJ pestiferam fortuna famem [vv. 1059-

1060]; o de una sínquisis en que hay muchos cambios: Letalis egenam /

gente james spoliavit humum [vv, 1060-1061]. Aunque no deja de señalar

que la sintaxis es la que las acerca y que estas formas son menos fluidas,

pero son atractivas. Por lo demás, nunca expresa el término hipérbaton.

Resume diciendo que esa es la gravedad, y que en todas esas

formas se pinta el asunto con algún color, a fin de que no venga

descubierto y con sus vocablos propios, sino vestido como con una nube

clara, sub nube serena [vv. 1050-1054].

Sin embargo debe cuidarse de no oscurecer el asunto sino que las voces

tiendan hacia lo que por derecho están obligadas [vv. 1068]. En una

comparación expone la función de las palabras que son como llaves que abren

el espíritu cerrado, clausum animum; el poeta debe usar esas llaves para abrir

el asunto y si no lo logra se ha hecho una injuria a las palabras, pues en lugar

de llaves hizo un cerrojo. En consecuencia, debe ser un clavijero que abra el

asunto. El habla, loquela, sin luz es construir sobre agua, plantar en seco,

golpear la briza, exprimir arena estéril, ejemplificando de esta manera el uso de
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metáforas. El mal uso de palabras peregrinas y extrañas sólo demuestra que el

poeta puede escribir, pero no atiende a los derechos del habla, jus loquendi.

Repite que el poeta no debe utilizar palabras oscuras para demostrar que

sabe mucho, sino que sea en su lenguaje como los demás unus ex alus; que sea

elocuente y sensible, con una elocuencia social, socialis eloquii, ya que tal es la

doctrina de los antiguos, veterum clamat doctrina. Sigue con los consejos que

conocemos de Cicerón, Horacio y Quintiliano: el que habla debe atender a las

fuerzas de los oyentes, no a las suyas, por lo que sus palabras deben tener el

peso que los hombros de los demás puedan soportar. Después señala otra regla:

hablar de acuerdo con la materia o asunto, pro re verba, de manera que

atendiendo a su propio oficio dice: cuando enseñes arles, sea el discurso

familiar al arle, cum doceas arles, sit sermo domesticus arli [v. 1091]; cuando

salgas al foro común, entonces te agrade usar palabras comunes, pues tal es la

práctica aprobada, ya que las palabras tienen límites, verba limitibus contenta

.vw/.v[w. 1069-1097].

Con esto termina lo referente al sermo gravis y la gravitas, y, como

podemos ver, tanto aquí como en casi todo el texto, Geoffroi no está

preocupado por la terminología de los tropos o figuras, cosa que debió dar por
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sabida, sino por exponer y explicar en qué consisten y cómo se hacen, y por

proponer en cada caso los ejemplos que aclaren los conceptos.

También es clara la continuación de los preceptos de la tradición clásica,

preceptos que, debemos señalar, no aparecen en otros de los teóricos, más

preocupados por lo términos técnicos; sin embargo, una completa relación

comparativa de las distintas artes es, sin duda, un asunto pendiente.

Los colores leves y las flores o figuras

Después de haber expuesto su doctrina sobre las palabras y los cambios que

producen adornos o colores graves, pasa a la presentación de los colores leves

o ligeros que embellecen el discurso, y, aunque ofrece que se deban dejar de

lado los colores graves y que se deben usar sólo los llanos, plan i,

posteriormente reconocerá [V. 1225-1226] que mezcló algunos graves en sus

ejemplos para que estuvieran más adornados y fueran más sabrosos.

En realidad aquí presentará las figuras retóricas de palabras en su primer

poema, e¡ referido a Adán y la redención 6, y las figuras de pensamiento en el

segundo poema que es el más extenso 7. Es interesante, por lo demás, la

dispositio en esta parte de su poética, pues, sin mayores explicaciones teóricas

''Cfr. cap. VI. p. 204 y ss.
' Cfr. cap.VI. p. 21)7 y ss.
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; sobre las figuras de palabras, y después de seis versos introductorios, lanza el

poema de Adán para mostrar de manera viva el uso que hace de ellas, lo cual

nos lleva a suponer que en la lectio frente a los alumnos se analizaba y

determinaba cada una de las figuras [w. 1096-1221 ].

Este primer poema contiene por lo menos treinta y siete figuras que ya

desde los manuscritos más antiguos se encontraban anotadas en los márgenes

de la obra. Explica en los siguientes versos [vv. 1222-1283] que estos colores o

flores son propios de la ligereza, levitas, porque en ellos las palabras tienen su

acepción propia, propria sumptio vocum, a diferencia de los colores graves que

estaban tomados u ordenados impropiamente.

A continuación señala las normas para usar estas figuras, o sea que aquí

sí ofrece una exposición teórica que introduzca el tema de las figuras de

pensamiento, pero ligándolo con el de las figuras de palabras:

1) El dedo del corazón es el que escoge en el campo de la retórica sus

flores. Aquí aparece por una vez la palabra retórica: coráis digttu.s

discerpal in agro rhetohcae flores e/w.v [vv. 1229-1230]. Esto es, en

primer lugar el poeta debe ir a su interior para discernir entre sus

conocimientos de retórica lo que va a usar.

2) Debe haber variedad de flores y no la repetición que vicia y aburre.

FALLA DE ORÍGE
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3) La sentencia es pinito de partida, como idea o verdad general e

irrefutable, para elaborar las flores.

4) Por el valor del punto anterior, las figuras de pensamiento son para él

más importantes y las expone brevemente, cosa que no hizo con las

figuras de palabras. Tales figuras de pensamiento son; en la Poética

Nueva, diecinueve y servirán para que la poesía alcance un estilo elevado.

5) La significado le sirve para mostrar que cada una de las figuras de

pensamiento puede estudiarse por separado y encontrar en ellas divisiones

y variantes [vv. 1532-1591]. En cuanto a ésta presenta cinco formas

basadas en la similitud y comparación. Concluye diciendo que si se usan

tales figuras el color será egregio.

La breve exposición de estas figuras que dan color a la sentencia son:

distribuir los negocios en diversos asuntos o personajes, dislributio; permitir la

inculpación honesta que no ofende, ¡icenlia eí inculpado; señalar que el asunto

es mayor que las palabras, diminuí io; describir lo que sigue y lo que está

relacionado con el asunto, cuidando que quede claro todo, para lo cual sirven

los colores graves, descripíio remm adhmctarum; cotejar dos asuntos y

separarlos, disiunctio\ unir y resumir en un solo asunto lo que está esparcido,

contundió; reiterar lo que es frecuente, pero con \dx\®n\$&,fr<iquentatio\ pulir

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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con la lima el asunto, expoli do, lo cual puede hacerse diciendo el asunto de

diversas formas o diciendo cosas sobre el asunto; dice Geoffroi que esto se

estudia en Cicerón, pero en realidad se refiere a la Retórica a Heremo [TV, 56],

y anticipa a sus alumnos que encontrarán ahí tres formas de tratar un mismo

asunto y siete de ver lo relacionado a él. Sin embargo, puede detenerse en el

asunto mismo de manera insistente, commmorado; o exponer las razones que

contienden al comparar los asuntos, contení io; extraer de un asunto diferente

una semejanza, similitudo; dar un ejemplo citando a su autor, exemplum, chria;

elaborar una imagen basándose en la composición o semejanza, imago; imitar

la forma hasta donde es posible, efficdo; anotar con signos seguros, notado;

hacer que los personajes hablen adecuadamente, sermocmatio; conformar

personajes, incluso dando la palabra a quien no puede hablar, conformado; dar

a entender más de lo que dicen las palabras, significado; comprimir el asunto

en pocas palabras, las mínimas, brevitas; demostrar claramente el asunto, qué

hay antes, durante y después, qué alrededor, qué se deriva, demostrado.

Si analizamos lo anterior, se encuentran más de diecinueve figuras,

aunque él diga que son dos veces diez menos una. Encontramos también que

algunas pertenecen a las formas de amplificación y abreviación. Sin embargo,

el hecho de que proponga esta lista precisamente en los colores leves de la



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ 411
CAPÍTULO XIII
LAS FIGURAS

retórica y, en cambio, en los colores graves haya expuesto la teoría de la

tramsumtio con la metáfora, la metonimia y la sinécdoque, otorgan a su visión

de las figuras un rango poético definitivo que se reafirma, en mayor medida,

con la importancia que da a los aspectos de la significado y la notado, es decir,

al manejo de signos que, según su opinión, sirven para describir con claridad

[w. 1267-1268], incluso señala que de las diecinueve figuras, diecisiete

expresan el asunto claramente, sólo dos no lo hacen, la diminuíio y la

significado, y explica que ésta última comprende a la primera en tanto que al

usar una disminución se significa que el asunto es mayor que la palabra.

Además, la disminución debe usarse cuando el poeta habla de él mismo o de

sus cosas, es decir, es un tópico que viene desde los clásicos, pero que se

acentuó mucho en el medievo, el de la modestia, en el que se encubre la

sentencia y no se expone el asunto claramente [w. 1539-1541].

La segunda forma que presenta bajo la significado es la exuperaiio,

contraria a la anterior, porque se argumenta inmoderadamente sobre un asunto

mínimo, en donde el adjetivo mínimo tiene una connotación tanto moral como

material por lo que se deduce del ejemplo: De lanías y tan grandes riquezas

dejadas por su padre, el dilapidador de esas riquezas no tiene un abrigo con que

cubrir la pobreza, ni siquiera una astilla con la que solicite juego [vv. 1542-1544].
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De cualquier modo, tal exageración se hace con base en la similitud,

pues, como dice él, e! asunto no tiene moderación, en consecuencia, las

palabras tampoco y así se corresponden.

Otra forma es la ambiguitas, con ella la expresión tergiversa el asunto y

puede usarse para causar risa. Esta ambigüedad de Geoffroi se basa, en el caso

ejemplificado, en la ironía, pues dice ai hablar de un hombre pésimo aquel

varón egregio [v. 1549].

La cuarta forma de significado es jugar con la consequentia y mostrar

los signos que resultan de una acción, por ejemplo: al mirar las varas, el rubor

abandonó las mejillas del niño y su faz estaba demacrada [vv. 1553-1554], en

donde nos explica que el temor está presente sin mencionarlo y sólo se significa

por la palidez.

Los signos y lo que significan tienen el valor fundamental en este

conjunto de figuras que engloba con el término significatio. Después nos

presenta el quinto color del conjunto, la abscissio, que se produce cuando

corto, abscindo, la expresión y ya no hablo más de algo, sino enseguida

menciono alguna cosa relacionada: Ha poco, en el tálamo de otro ... pero no

quiero decirlo [v. 1565].
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En todo caso, todas estas formas están sometidas a la regla de la collaiio

y se basan en la similitud. Para ejemplificar presenta una fábula pequeña de

Alejandro Magno, y resume diciendo que tal manejo de los signos vuelve

egregia la sentencia. En realidad, si se observan con atención las explicaciones

y los ejemplos, vemos cómo la carga de significación de las palabras permite

decir mucho más de lo que en apariencia dicen, y entrar al campo de lo que se

liama la retórica del silencio, en donde las conclusiones, los sobreentendidos y

ios suspensos se dejan a cargo del lector o del oyente, quien tiene la necesidad

de ubicarse correctamente y valorar cada signo y significante, así como el

conjunto; pero, al mismo tiempo, un manejo de ese tipo puede establecer una

rica comunicación entre el poeta y su público.

La teoría de las conversiones

En lo que se ha llamado Teoría de las conversiones, Geoffroi da los siguientes

preceptos:

Para que el poeta reconozca qué es lo conveniente, quid deceaí, no debe

guiarse por la fortuna o la casualidad, debe domar el espíritu con el arte, arle

domes ammum, y asumir un lugar seguro. Arte, técnica y lugar se encuentran,

según la doctrina de Geoffroi, en tres cosas: valorar el verbo y la flexión de sus
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tiempos, valorar el sustantivo y la flexión de los casos, y valorar las partes o

dicciones invariables.

Ahora bien, lo que el poeta hará, será cambiarlos, como hemos visto al

mencionar el aspecto de la derivación que venía desde los gramáticos del siglo

XI 8, De un verbo se buscan sus sustantivos o sus sinónimos y luego se

exponen frases en que los sustantivos aparezcan en todos los casos; para

discernir qué frases son mejores, el juez necesita conocer el arte y haber

practicado [w. 1624-1625].

Al realizar la translaiio de verbos y adjetivos o sustantivos, sucede, por

lógica, que esos sustantivos requieren ahora otros verbos y otros adjetivos, de

esta manera se van anudando las frases con arte y se elaboran series a partir de

la materia prima que adquiere una fonna nueva.

Después habla de los cambios de la masa inmóvil de palabras, vocum

inmohile vuígus: adverbios o preposiciones, y los cambia por frases adverbiales

o enunciados completos; pero también considera algunos pronombres,

lile o iste, que Geofíroí cambia por altar o alíeruter, o los amplía en formas

oracionales.

'Cfr.cap. VI. pp. 185-188.
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Para argumentar esta parte, utiliza la autoridad de los Tópicos de

Cicerón, donde se aprende que la fuerza de los argumentos mayores también la

tienen los menores, siendo esa la clave para manejarlos bien. Pero no es labor

fácil, pues la mente del poeta debe luchar consigo misma, de manera insistente,

a fin de extraer de sí misma lo que desea, para que, posteriormente, el poeta lo

arregle bien. En lo cual volvemos de nuevo a ver el papel del interior del poeta,

su mente, como punto de partida de la creación poética que se complementa

con el arte para gozar del triunfo alegre, laeto gandere triumpho.

A lo largo de esta parte, encontramos, además de los preceptos

anteriores, otros preceptos clásicos, como el de los tres elementos a los que

debe atender el poeta: el arte, la práctica y la imitación, ya que éstos lo guían

para encontrar ei camino. También está el de revisar la obra para aclarar y

corregir, completar o quitar [vv. 1762-1764), presentado, según su estilo, con el

uso del sentido impropio: rasura lo que está de más, peina lo hirsuto.

La teoría de las determinaciones

La parte que viene después [vv. 1765-1845], ha sido denominada como teoría

de las determinaciones, aunque, como hemos dicho, en los manuscritos
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revisados la obra es un todo corrido, sin subtítulos. Seguramente ha recibido

ese nombre porque el verbo que más utiliza Geoffroi es determinare, esto es, la

idea fundamenta! establecida en dicha parte es cómo usar los regímenes de las

categorías nominales y la verbal para elaborar textos en los que se alargue y

precise el concepto a través de añadir, adaptar y aplicar correctamente los

casos. Se trata, en buena medida, de una muy interesante presentación y repaso

que, en parte comprende, lo que ahora llamamos sintaxis de casos y, en parte,

sintaxis oracional, pero expuesta con miras a funcionar poéticamente, como

recurso práctico que sirve para enriquecer el discurso, y que, al mismo tiempo,

revela un buen conocimiento de la lengua latina.

Inicia el tema aconsejando al alumno que añada a las enseñanzas

anteriores la siguiente: debe dar una compañera a la materia madre expuesta en

una sola dicción, para que brille más, lo cual puede hacerse a partir de una

transsumplio en el enlace de un verbo y un sustantivo, da el clásico ejemplo, el

prado ríe.

Pero enseguida, viene la función de añadir adjetivos al sustantivo,

primero uno, después dos a cada uno de los sustantivos, de manera que si

primero ejemplifica con la vajilla (lena de lodo y (a comida áspera, en el
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segundo es la mesa pobre y párvula, el mantel viejo y usado, el alimento

crudo y horrible, con lo cual un hexámetro puede alargarse a dos.

Continúa presentando cómo puede determinarse un sustantivo con otro

sustantivo: Por la mente eres Catón; por el lenguaje, Julio ..., estableciendo

la relación por analogía y semejanza, que son básicas en el quehacer

literario, y, para ello, ofrece los ejemplos clásicos de la rosa del rostro,

los linos de la frente. En ese punto está jugando con el genitivo, al

mostrar cómo puede usar el poeta muchos adjetivos que rigen genitivo y que

sirven para calificar a un solo sustantivo, en este caso el avaro que es:

pleno de riquezas, vacío de virtudes, la más árida de las cosas,

derrochador de lo ajeno y avaricioso de lo suyo.

De manera semejante trata después el dativo y los complementos

circunstanciales, con adjetivos y verbos que rigen acusativos con

preposición o ablativos. Cuando da un ejemplo en que se acumulan los

casos, menciona que ese es el estilo propio de Sidonio 9.

'"' Sidonio. Cayo Solio Apolinar. San Sidonio. (c. 430-C.480). fue obispo de Augusioncmclum (Clcrmon-
Fcrrand) en Anvcrgne y miembro de una importante familia cristiana que había ocupado altos cargos civiles.
Escribió numerosas carias en prosa, panegíricos cu verso y poemas a sus amigos. Sus estudiosos reconocen
que cuidó y revisó mucho su estilo, por '» que su prosa no es sencilla y sus versos están Henos de figuras
{Roma Tibí súbito molibus ¡bu «m
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Sin embargo, la determinación no queda ahí, sino que avanza a un grado

de mayor complejidad y acumulación, cuando para determinar un sustantivo en

lugar de usar un adjetivo que lo califique, se usan dos sustantivos que a su vez

pueden llevar o no complementos en otros casos; por ejemplo: la vajilla

agrada por la novedad y esplendor de sus adornos ...el servidor distinguido

por sus modales y vestimentas.

Después ofrece dos usos de los casos rectos (.v/c), uno como sujetos de

oraciones pasivas, y el otro como comparativos. Los casos oblicuos los

ejemplifica con verbos que rigen ablativo, y, para terminar lo relacionado a los

casos, da un ejemplo en que se combinan el uso de adjetivos y distintos tipos

de regímenes.

Pero resta tratar el uso de los adverbios, para lo cual ofrece dos

ejemplos. El primero, muy breve, muestra: ¡il comediante devora por ia

mañana, ávidamente bebe, inmoderadamente derrocha, inmundamente vive.

Dejando de lado la apreciación ética que contiene el ejemplo, se ve la elección

precisa de adverbios y la preferencia por los adverbios de modo.

El segundo ejemplo reúne la determinación adverbial y la determinación

adjetival y verbal, para ello nos presenta el cuadro de un jugador:

Ente junta los dados rápidamente, los observa agudamente,

diestramente los revuelve, vehementemente los arroja,
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amistosamente ¡es habla, paciente espera. En las buenas

jugadas se sienta, callado, para solazar su mente; ríe ante las

malas, su ánimo no se turba ni en unas ni en otras; sobre éstas

y aquéllas filosofa.

[vv. 1824-1829]

No podemos dejar de señalar la fina observación que está en esos versos,

en los que se encuentra un rápido estudio psicológico y conductual, pero no una

condena explícita, como se percibe en el primer ejemplo.

En el texto latino, de un poco más de cinco hexámetros, hay nominativos,

acusativo como objeto directo, genitivo, ablativos con preposición, ablativo sin

preposición, acusativos con preposición y, naturalmente, adverbios:

Colligií hic talos rapide, speculafur acule,

argute volví!, instanter miltii, amice

compelía!, paliens expectat: in his bene iactis

ad placidum mentís tacifus sedet, ad mala ridel,

in neutris animo turbatur: in his el. in illis

philosophatur...

[vv. 1824-1829]

Respecto a los versos anteriores, vuelve a mencionar que ese es el estilo

de Sidonio, y que es egregio tan gran acervo de oraciones. En realidad está

usando un argumento de autoridad, pues, en este punto, Geoffroi se da cuenta

de que ha puesto mucho énfasis en la acumulación y, para que el poeta no vaya
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a abusar de ella, aclara que este recurso es bueno cuando se elogia o vitupera,

es decir, en el discurso epidíctico, porque al alabar, la acumulación calma la

aprobación, y al vituperar, es un martillo persistente.

Inmediatamente, ofrece un ejemplo siguiendo el estilo de Séneca para

equilibrar el de Sidonio, en donde vemos en un poco menos de dos hexámetros

la exposición de una máxima moral con tres elementos, elaborada básicamente

con cuatro oraciones de relativo, y en donde hay nominativos, ablativo, dativo,

acusativo y adverbios:

Líber is esl vitiis qui non inservii, abudans

cu i satis est qiiod habet, pauper qiti plus cupii.

Libre está de vicios el que no se esclaviza a ellos, rico es aquel

para quien es suficiente lo que tiene; pobre, el que ambiciona más.

[vv. 1838-1839]

Su crítica literaria a Séneca es que concluye el verso rápidamente y así lo

opone al estilo acumulativo de Sidonio. Frente a esta oposición, cabe

preguntarse a cuál seguir. Geoffroi, mostrando su amplitud de criterio y

valorando justamente a ambos, propone no seguir a uno o a otro sino seguir a

ambos, porque ahí está la novedad. Esto es de capital importancia en la

comprensión de la Poética Nueva pues está proponiendo, en relación ai estilo y

al manejo de la elocutio, una postura ecléctica y enriquecedora al aceptar los

dos tipos de expresión, la del antiguo pagano y ía del cristiano del siglo V;
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pero, haciendo uso de la dialéctica, también propone no aceptar a ninguno, lo

que debe entenderse, en mi opinión, en el sentido de que no se debe copiar

mecánicamente un estilo u otro, sino conocerlos y tomar de ellos lo conveniente

para cada caso, así el poeta será extenso y breve, pues la novedad consiste en

una variación que agrada, ya que la repetición harta [w. 1840-1845].

Por lo demás, Geofiroí hace la mención precisamente de estos dos

autores que, en su época, eran modelo para la elaboración de epístolas, como

epistógrafos que habían sido, y también para la elaboración de poesía, pues

ambos habían escrito en verso, de modo que orienta a sus alumnos a conocerlos

como autores dignos de imitación tanto en su prosa como en su verso.

El maestro no podía dejar de señalar algunas prescripciones generales

que los escritores deben observar siempre, lo que dará pie para tratar con

bastante brevedad la res cómica.

En cuanto a las prescripciones dice en primer lugar, retomando la

tradición clásica, que las palabras deben ser cuidadosamente elegidas, deben

ser las apropiadas y convenientes al asunto, al sexo, a la edad, etc., y que deben

conservar su tono sin importar que la obra sea en prosa o en verso, porque, si

bien la forma es diferente, el arte es uno solo [w. 1846-1866]. La diferencia la

presenta con la metáfora de dos caminos, el de la prosa es ancho y público,
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liberior via, publica sírata [v. 1858], y admite carretas y carruajes por doquier;

la poesía, en cambio, como ya mencionamos ¡0, es un estrecho sendero grácil,

cual damisela brillante, arreglada, etc., que no permite un cuerpo agreste de

pesada mole de palabras. Yo creo que Cicerón tendría mucho que decir al

respecto.

Hay después una referencia breve, pero muy interesante, sobre la prosa

rítmica, en donde descubrimos que tal tipo de prosa, en esa época, marca el

ritmo acentuando la penúltima sílaba de la frase, como troqueo. Para este tema

su fuente clásica es Auto Gelio. En cualquier caso, repite, el arte es siempre el

mismo y el saber elegir las palabras con el peso adecuado dará honor a la obra.

Justamente es aquí donde introduce su exposición sobre la res cómica,

uniendo el tema al decir que sólo estos asuntos permiten la conversación vulgar

y el uso común, y rechazan las conversaciones elaboradas con arte, porque

buscan lo llano [w. 1887-1891].

En lo anterior percibimos que los temas expuestos cómicamente, que

corresponderían al estilo bajo, son ios menos interesantes para Geofrroi, quien,

sin duda, pretiere la poesía elevada de características claramente épicas y

líricas, en las cuales se entra de Heno en ios elementos de símbolos e imágenes

propios para expresar los temas más importantes.

"'Crf. cap. XU.p 358.
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Para él, el asunto cómico es un juego y el juego es propio de los jóvenes

e inmaduros, aunque reconoce que es lo más divertido. Allí todo es ligero: el

espíritu, el asunto y la palabra [vv. 1914-1922].

Da un ejemplo característico de la época y que encontramos en otros

escritores, el de los jóvenes que han llegado a la ciudad procedentes de

diferentes partes, y quienes se reúnen para repartir los gastos, compartir la

vivienda, los quehaceres y las bromas. Es un pequeño cuadro de la vida del

siglo XII en el que no se desperdicia una soia palabra, pues están ahí la

pobreza, las necesidades, las circunstancias adversas, la desconfianza, el

insulto y la revancha, en medio de un tono festivo y burlón, todo en sólo 22

versos.

Somos tres socios para el gasto y no leñemos sirviente. Por iey

fijamos esto: preparar nuestras comidas cada uno a su liempo.

Como antes trabajaron los oíros dos, éste es el tercer día y

ahora me foca la hora de la cocina. Para hacer el juego uso e!

resoplido como aventador. La falta de agua exige trabajo; la

mano levanta la olla, hay que ir a la fuente. Una piedra se

pone enfrente, el pie tropieza, la olla se rompe. Ahora hay un

doble problema: por un lado, la olla, por el otro, la falta de

agua. ¿Que haré? Mientras pienso, entro al mercado. Ahí está

sentado un hombre rodeado de ollas. Un el momento que las

volteo con ¡a mano y echo una ojeada, aquél, viéndome pobre,

sospecha un robo y me insulta con groserías. Confundido,
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enseguida me alejo, encuentro a uno de mis socios; le cuento

la ofensa. — "Regresaré ante él— digo—ry tú, siguiéndome,

proclama los funerales de mi padre". Disimulo y vuelvo al

lugar, con una mano lomo una olla, con la otra, otra. Mi socio

me grita: —"¿Qué haces-" dice—qué haces aquí? Miserable,

tu padre que estaba enfermo, ya murió; y tú, insensato,

todavía le entretienes ". Cuando dijo "murió ", chocando mis-

manos, éstas destrozan las ollas, Huyo. Yo confundo al bruto

que me confundió primero, y de ese modo desmiento sus

vergonzosas palabras.

[w. 1892-1913]

Termina sus prescripciones mostrando los vicios que debe evitar el

poeta: el hiato; la repetición excesiva de una letra, en donde ofrece

transformado por catorce siglos el ejemplo clásico de Enio: Tu, 'file, lula te

virtute mente lueris [v. 1932]; la repetición excesiva de terminaciones iguales;

las construcciones excesivamente largas, y la transposición sin gracia,

inccmcinna, de palabras [vv. 1920-1946].

Está claro que el mayor vicio de una poesía para Geoffroi es el exceso ya

sea de repeticiones, de encuentros vocálicos o de cambios ilógicos. Sin duda,

en un tipo de literatura que se caracterizó por su exagerada utilización de

figuras y argumentaciones, según opinan muchos, era necesaria una mínima

normatividad que estableciera ciertos limites, pero, en realidad, los limites los

ha tomado de la preceptiva clásica y son precisamente algunos de los que



TESIS DOCTORAL. CAROLINA PONCE HERNÁNDEZ
CAPÍTULO XIII
LAS FIGURAS

FALLA DE ORIGEN
425

atienden a aspectos fonéticos o a la oscuridad que imp.de la

comprensión del texto.

Como hemos pod.do ver a lo largo de esta parte dedicada a la eloculio,

se reconoce nuevamente que Geoffroi parte de la mente o significación de la

palabra, como una especie de esencia arquetíp.ca, para después darle la fon™ a

la materia madre, cambiarla y ponerle añadidos, lo que resultará bien si el poeta

recurre a las relaciones de semejanzas y oposición, las cuales tenían un papel

fundamental y se caracterisaban por contener una clara implicación filosófico-

teológica en la Edad Media-

La semejanza, sostenida en la analogía », permite la digresión, la

comparación, la iranssumpfio con todas sus vanantes, la denominación, etc. En

realidad, una gran parte de los usos del senfido figurado se basa en ella. Para

precisarla, el poeta debe buscar qué añad.r a la palabra central o núcleo de la

sentencia, y, en ese punto, Geoffroi es todo un maestro encontrando no un

añadido sino muchos y vanados, que están perfectamente relacionados, a parrir

de la semejanza con ei tema.

La importancia de este recurso es tal que da la pauta para su contrario, la

desemejanza, diferencia u oposición. Al respecto Geoffro, d,ce ... afir, de c,ue

^ y ic^e „, ¡nfllo^aW , W . MCMCO: UNAM. I Wl. p. 31 y ss
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la similitud no sea verdadera, sino por antífrasis, como una burla, cuando
¡

•por ejemplo nombro a alguien deforme de cuerpo "Paris" ... [vv. 934-

936]. En ese sentido se llega a la ironía, la litote, el sarcasmo y otras

figuras más,

Pero, cuando utiliza concretamente la oposición, la dialéctica, en aquella

parte que maneja ¡os contrarios, dio a Geoffroi, como a muchos otros escritores

de su época que continúan esa tradición, la posibilidad de un amplio

juego de palabras para la creación poética. Con el manejo de las oposiciones se

logia pintar más viva y fuertemente la materia elegida y él, como buen maestro,

la usa para reforzar los elementos positivos, de modo que en cada uno de los

contrarios que expone, precisa sus cualidades; así sucede en su clásica

oposición mveníus-senecíus referida al Papa: joven de edad, pero viejo en

sabiduría, oposición que sigue usando en varias partes de la Poética, puesto

que, en resumidas cuentas, fue un juego atonímico característico de la cultura

de ese tiempo: sociedad que vive y enfrenta novedades, pero que está

fuertemente sostenida por lo antiguo. Esto último llega incluso a parecería a él,

como a otros, una espada de doble filo, pues por una parte contiene una serie

de valores fundamentales para el hombre, pero, por otra, no deja de contener

también partes oscuras que deben dejarse atrás. Es entonces cuando vemos
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que, a veces, la oposición le sirve para remarcar lo negativo, pues, en la medida

que lo viejo puede significar lo trillado o lo pagano, ya sea en literatura o

religión respectivamente, es un elemento que el hombre de su tiempo debe

superar.

No es intención de este trabajo hacer el estudio específico de las más de

setenta figuras que están presentes en la obra. Tal tarea, en parte, la han

acometido Ernest Gallo y Marjorie Woods, quien tiene excelentes artículos no

sólo sobre el significado y uso de ellas en la Poética Nueva, sino también sobre

la forma en que han sido entendidas por los glosadores de diversos

manuscritos.

La relación de figuras de la Poética Nueva sigue casi el mismo orden que

presenta la Retórica a Herenio y están absolutamente todas sólo en los dos

poemas mayores, lo que significa que hay más a lo largo de la obra, para

revisarlos recurrimos al cuadro comparativo que hemos tomado de Murphy n

y, al ver las figuras del Barharismo de Donato, encontramos que también están

todas ellas.

Presento el cuadro de figuras retóricas de la Retórica a Herenio que

Murphy tiene 13 para que vea la ordenación mencionada y se siga en fas glosas

Cfr. cap. VI. pp. ¡62-164.
MURPHY. James i., op. Cil.. pp. 33-34.
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14

Figuras retóricas

1 - reperi fio (epanáfora)

2.- convcrsio (antistrofa)

i.'Comploxio (entrelazamiento)

4.- iradiiclio (traslación)

5.- conferido (antítesis)

6.- exclamado (apostrofe)

7.- interrogado (interrogación)

8.- ratiocinado (razonamiento

a base de pregunta y

respuesta)

9,-senientia (máxima)

10.- conrraríum (razonamiento

por contrarios)

W.-membntm (colon)

\2.-articulas (frase)

13.- continuado (período)

14.- compar (isocolon)

15.- similifcr cadens (de

cadencia similar)

i6.- similiier desinens (deter-

minación similar)

17.- adnominado (paronomasia)

18.- sibicvdo (hipófara)

19- gradado (climax)

20.- definililio (definición)
1

21- ¡ransitío (transición)

22- corred io (corrección)

23.-acuitado (paralipsis)

24.- disiuctum (disyunción)

25- coniuncdo (conjunción)

26.- adiunctlo (adyunción)

27- conditplicalio (reduplica-

ción)

28 - interpretado (sinonimia)

29.- conwntlatio (conmutación)

30.- permissio (rendición)

31.- dubitado (indecisión)

32.- expedido (eliminación)

33- dissohtium (asíndeton)

34 - praecisio (aposíopesis)

35.- conchisio (conclusión)

Figuras retóricas especiales

(tropos)

36.- nominado (prosopopeya)

37- pronominado (antonoma-

sia)

38.- denominado (metonimia)

39.- circumido (perífrasis)

40.- transgrt'ssio (hipérbaton)

41 -suportado (hipérbole)

42- iniL'llectio (sinécdoque)

43.- abusio (catecresis)

44.- translado (metáfora)

45.- permutado (alegoría)

Figuras de pensamiento

1.- distribudo (distribución)

2.- licenda (franqueza en ei

habüar)

3.- diminudo (disminución)

4.- descríptio (descripción

vivida)

5-divisio (división)

6.-/requemado (acumulación)

1.- expolido (refinamiento)

8.- commoratio (insistencia en

el tema)

9.- confentio (antítesis)

10.- similitudo (comparación)

11.- exemplum (ejemplifícación)

12.- imago (símil)

\3.-<!ff¡cdo (retrato)

14.-m)/íi/ií)(pcrfilaciÓ!idccaraclcrcs)

15.- sermocinado (diálogo)

16- conformado (personificación)

17.- significado (énfasis)

18.- brevitas (concisión)

19- dcmoslratio (demostración ocular)

''' GEOFFROI de Vmsauf. ¡.o Poética Sueva. México-. UNAM. 2000. pp. 39-42. 44-52
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Por nuestra parte, hemos intentado penetrar en su concepción como

teoría de la literatura y en sus fundamentos filosóficos. Sin embargo, no

podemos dejar de lado la relación que tan abundante uso de figuras tiene con el

resto de la cultura gótica, su arquitectura, sus esculturas y pinturas. Para ello, si

buscamos las referencias profundas, debemos entender dos puntos: los cambios

y las continuidades de la época, y el papel que jugó en ella la percepción de lo

sensible, especialmente en los místicos de San Víctor, en los artistas y en

teóricos como Geoffroi.

Desde Gregorio de Nisa, Agustín de Hipona y Dionisio el Areopagita,

pero sobre todo en el primero, se planteó claramente la importancia que los

sentidos tienen para percibir las cosas y, a través de ellas, percibir y reconocer

la divinidad. Gregorio dice: Para hablar con propiedad, no hay más que una

facultad, el espíritu, que está en nosotros y que se esparce a través de

nuestros sentidos para percibir las cosas. Así, el espíritu por los ojos

contempla el mundo visible, por el oído entiende lo que se dice; es por el

espíritu que ama lo que le en carita y rechaza lo que le desagrada ... l5

Con tales palabras introduce una larga defensa de las percepciones

GREGORIO de Nisa. op. cil.. p.9í).
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sensibles que fueron dadas por Dios y que deben servir para buscar, encontrar

y amar a Dios en todo lo que existe. Agustín, por su parte, también da prioridad

al alma sobre los sentidos, pero, a pesar de que no los aprecia tanto como

Gregorio, no puede dejar de señalar que no es superfina la experiencia

sensible ](\

Como hemos visto antes, la postura filosófica y teológica de Gregorio y

Pseudo-Dionisio, y especialmente el misticismo del segundo, da un valor

relevante a las manifestaciones artísticas como vía de representación de la

divinidad, dado que ella impacta los sentidos de los hombres y los acerca a

Dios.

Sin duda, ideas semejantes alimentaron la corriente mística del siglo XII,

provocando el surgimiento de lo que atinadamente se ha llamado la explosión

de! góltco, sin olvidar que su otra raíz está en los acontecimientos históricos

característicos: la movilidad, el aumento de población, el nacimiento de

ciudades, etc.

Si el estilo románico había seguido fuertes líneas horizontales, el gótico,

que nace en el siglo XII, busca amplificarse hacia las alturas, a través de

caminos que perfiladamente buscan el cielo, como la amplijicalio de la cultura

(rt CJY. AGUSTÍN de Hipona. De ¡ibero arbitrio. 1!, 8. 21-22: y HIRSVHBERGER. Johanncs. op. cit.. pp.
294-295. 304-305.
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literaria. Si el románico estaba asentado en fuertes muros, el gótico horada las

paredes para que entre la luz, pues Dios es luz, y narra en vitrales coloridos y

riquísimos (as más diversas historias, casi todas de contenido cristiano o

histórico-poiítico, así también la literatura narra sus historias con las figuras o

colores, que a su vez la arquitectura utiliza en cada parte de la piedra, ya sea

repitiendo motivos de flores, como las llores o tópicos de la retórica de

Geofíroi, ya sea en variedad constante, con el fin de buscar la novedad y

abandonar lo trillado, tal como lo recomienda la Poética Nueva para la

construcción de la obra literaria. Se llegó a puntos de verdadero equilibrio

matemático en la arquitectura y también al colmo de los adornos, tanto en el

vidrio como en la piedra; incluso ahora discuten los arquitectos si los

arbotantes sirven realmente para recibir el esfuerzo lateral de arcos y bóvedas,

o si, al menos en algunos edificios, son sólo adornos.

Las cejas de la mujer descrita por Geofíroi son muestra de los arcos

ojivales característicos del gótico, asi como su largo cuello es la columna

esbelta de las catedrales, y su amplia y elevada frente se reconoce en ¡a

elevación de sus torres.
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Nuestra Señora de París y Chartres, de ¡a segunda mitad del siglo XII,

son ejemplo del gótico, arte urbano, que seguramente conoció Geoflioi. Las

esculturas en portadas llenas de rosetones, de hojas, de un sinnúmero de

motivos; las agujas que tienden a lo alto, junto con los mosaicos de colores de

¡os vitrales estaban hechos a la medida de una cultura con su ideología, su

filosofía, su religión, su historia. Una sonrisa, un gesto dulce, el ademán fiero,

los trabajadores, los peregrinos, los relatos bíblicos, las hazañas de los héroes,

se unen casi sin separación posible, en ese arte que acepta y canta lo humano y

tiende a reproducir el arquetipo divino.

No fue sólo usar un tópico lo que condujo a Geoffroi a comparar ¡a

creación literaria con la construcción de una casa [vv. 43-44], fue la realidad de

su propia época, en continuo trabajo de edificación, que nos ha dejado obras de

tales características que siguen despertando admiración. En uno de los

manuscritos estudiados por Woods 17, la glosa relacionada con la edificación va

indicando las características de la altura, de lo largo, de la puerta y las

ventanas, a fin de que los alumnos consideren también todos esos elementos en

la elaboración de la poesía.

' ' WOODS. Marjoric Currv. Sume- 'i'cchniqiies of '¡'cachina Rhaorica! Poetics in ihtt School of Medieval
lúirope. op. cit. nota 2». p 10X-HW.
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En suma, utilizar la expresión literatura figurativa en la mayoría de las

obras de este tiempo con un dejo despectivo, es algo equivocado que puede

suceder si sólo se atiende a algunos ejemplos. La literatura figurativa y el arte

gótico de ese tiempo deben estudiarse a partir de todo su valor simbólico y

filosófico, en donde la figura es la parte patente, evidente, el objeto sensible

que reviste la forma como contraposición a la materia indeterminada l8,

Para ejemplificar la estrecha relación que hay entre las artes, adjunto una

copia de la parte-inferior del vitral de Jesús (c. 1150). Se encuentra sobre la

puerta real o principal de la Catedral de Chartres; visto desde el interior es el de

la derecha, el central representa la Encarnación y el de la izquierda la Pasión.

En la parle inferior podemos ver la planta de ocho ramas que surge del

centro de Jesús recostado; la mayoría de las ramificaciones del resto del vitral

no cuentan con ocho ramas, sino con menos, excepto la de María y las de Dios.

Todo ello se relaciona con la planta, también de ocho ramas, relativa al orden

artístico de Geoffroi ls>. En ambos casos, el origen de todas las cosas se

encuentra en Dios Verbo.

FALLA DE ORIGEN
IS Cfr. Los términos figura v forma cu el Diccionario de filosofía de José Fcrralcr Mora. (v. 2). Madrid.
Alianza Editorial. l990 t " \pp . ' im-U72. 1269-1274.
'"Cfr cap XIII.
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En consecuencia, si el mundo del siglo XII está lleno de procesiones,

fiestas, guerras, etc., revestidas de rígidos y variados protocolos, así como de

figuras, colores y adornos, es lógico que su arte sea el espejo en que más

vivamente se nos muestra. Las metáforas, digresiones, hipérboles,

prosopopeyas y todo lo que corresponde a lo figurativo, son el lenguaje

característico para presentar su propia lectura del universo.

Pero, además, esa lectura debe ser comprendida por todos, porque esos

escritores y maestros trabajan bajo la premisa de dar a conocer sus obras y de

poner a discusión sus planteamientos. Así, los poetas son cantantes de y para

sus comunidades; están atentos para ver qué gusta a los oyentes, y, al mismo

tiempo, tienen la obligación de enseñar, el clocare de la tradición clásica, que en

este caso es enseñar las verdades cristianas y los hecho contemporáneos.

Geoffroi, como muchos otros, sigue ese precepto; pero el delectare y el

conmoveré clásicos también campean a lo largo de toda la Poética Nueva. Son

constantes sus referencias al deleite que invade y entra por los sentidos; la

poesía que propone agrada al oído5 a la vista, tiene sabor y olor, y casi la

tocamos, porque si el discurso está bien hecho, incluso tiene dientes y muerde

[vv. 434-435]. Es una poesía que proporciona manjares y licores que satisfacen

y embriagan [vv. 959-960]; para el oído y la vista son dulces y coloridos [vv.

FALLA DE O R Ó N
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954 y 964-965, 1024-1025, 1041]. Los colores a veces son clarísimos, otras

cubiertos por nubes claras; a veces, puesto que se refiere a las figuras, son

graves y a veces leves, pero si se mezclan serán más dulces y sabrosos al estar

sazonados con el sabor de los adornos [vv. 1225-1228]; y como también son

flores, despiden la mejor fragancia [v. 1232], sobre todo si el poeta sabe

conjuntarlas, ya florecidas, para provocar un concurso de perfumes y colores

[vv. 1588-1590]. Esas son, en suma, las funciones del discurso poético:

enseñar, deleitar y conmover, este último cabe en las dos primeras en tanto que

la poesía de su época era fuertemente patética y ética, de ahí su gusto por

apostrofes, hipérboles, ironías y otras figuras de ese tipo. Los poemas de

Cristo, Adán, el Papa, Ricardo y la Cruz, por un lado, y, por el otro los

excmpla tomados de Ovidio o los de la res cómica, todos cumplen a cabalidad

y dentro de las estructuras culturales de su momento con las tres funciones,

sometidas a su vez a un fin, exponer la verdad cristiana y su verdad histórico-

cultural.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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Memoria y adió
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! Son dos las razones por las que Geofíroi toca en sesenta y dos versos el tema

de la memorización y en treinta y cinco eí tema de la actio o recitación de la

obra [w. 1973-2069]. La primera razón es presentar completa la estructura

retórica, siguiendo la tradición clásica. La segunda, y en mi opinión la más

importante, es la necesidad que tiene el mundo medieval de aprender y saber

contar de viva voz la literatura.

El mismo autor reconoce el esfuerzo que ha tenido el escritor para pulir

su obra, pero hay tres jueces que determinan la calidad: la mente, ia práctica y

el oído. La mente es castigada para que no se detenga y para que regrese a

revisar y llegue a la elección apropiada en una práctica continua; pero es,

finalmente, el oído el que aprueba. Sin embargo esa actividad debe repetirse

cuantas veces sea necesario.

La memoria es la célula de las delicias y no quiere tedios, pero no hay

que abrumarla, sino nutrirla con medida y con buen alimento y buena bebida.

Poco a poco, en partículas, se produce el placer de aprender, con más razón si

el asunto es novedoso y debe reflexionarse. Después, se junta con otro asunto
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aprendido igualmente, y se enlazan en la célula de la memoria y se practican.

Sin embargo, cada quien debe ir de acuerdo con sus fuerzas.

Consciente siempre de que todo cuesta trabajo dice: Hay algunos que

quieren saber, pero no afanarse ... No me dirijo a ellos, sino a los que agrada

tanto el saber como el trabajo del saber [vv. 2031 -2034].

La responsabilidad es, pues, un elemento fundamenta! para este maestro.

No obstante, como buen maestro, propugna para que sea agradable el estudio, y

respeta la individualidad de los alumnos: lo que agrada a Cicerón para ejercitar

la memoria, puede ser diferente de lo que agrada a otros, y, como en última

instancia ésta es una labor personal, solitaria, cada uno debe buscar el deleite

de aprender, porque sólo el deleite hace vigorosa la fuerza que nos permite

memonzar [w. 2025-2026].

¿Cómo memorizaba Geoffroi? Cuando quiero recordar para mí lo visto

o lo oído o lo mencionado o hecho antes, converso conmigo mismo de esta

manera: así vi, así oí, así repasé en mi mente, así actué ... imagino aquello y

aquello otro [vv. 2014-2020].

Ahora bien, una vez memorizado el asunto, todavía falta recitarlo. Tres

son los lenguajes, linguae: el de la boca, el de la expresión retórica y el del

gesto. El primero debe guiarse por el sentido para hacer las pausas, pero
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además debe modular la voz de acuerdo al asunto; sin embargo, no se debe

dejar arrastrar por los sentimientos, sólo debe imitarlos para tener un control

perfecto de la octi.o, con ello la expresión que necesita eí personaje

representado es la adecuada, pues se evitan las exageraciones. La imitación

también es la guía de los gestos y de la voz, de suerte que, si se logra una

buena imitación de los tres lenguajes, se produce el alimento sabroso que

alimenta al auditorio. Por el contrario, un asunto mal recitado, aunque la obra

haya cumplido en la invención, la disposición, la elocución y la memoria,

pierde toda alabanza.

La herencia de la retórica clásica, especialmente de Cicerón, no puede

estar más clara en este punto, aunque creemos que Cicerón era un poco menos

moderado en la actio.

La peroralio final [vv. 2070-2 i 20], que aparece en las ediciones con el

título de epílogo, es, como hemos referido en otro momento, la súplica para que

se perdone al rey, lo que maneja a través de una serie de alabanzas hiperbólicas

a Inocencio 111 y el obispo Guillermo, y donde ofrece a ambos este librito que

está dedicado al primero.

Pero justamente antes del epílogo, cuando termina ia expresión sobre e!

tema poético, Geoffroi de Vinsauflanza su postura sobre el valor del lenguaje
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en la historia y la cultura: La fuerza proviene de la lengua, porque muerte y

vida están sostenidas por el poder de la lengua ...

¡Ojalá fueran más las veces en que sostiene a la vidaf

Et sic hoc opus condado

En las últimas décadas del siglo XII y las primeras del XIII, y en la franja que

corre de Inglaterra a Italia pasando por Francia, vivió Geoffroi de Vínsauf.

Como hombre preocupado por los sucesos de su tiempo, participó en acciones

encaminadas a restaurar la paz y la concordia entre su país, Inglaterra, y su raíz

religiosa, Roma, viéndose envuelto en aquellas contiendas que se daban para

obtener la supremacía del poder. Su aportación, con la de otros que eran

políticamente más importantes, logró que la casa real de Inglaterra continuara

en el gobierno y que el Papa perdonara al rey inglés.

Entre otras medidas diplomáticas, Geoffroi ofreció al Papa su obra, La

Poética Nueva, que nos lleva a conocer al intelectual y al maestro. Del primero

nos dice que fue tanto un erudito como un hombre cuito en la medida que

refleja un conocimiento muy completo del tema, de los autores y de las

corrientes de su tiempo.
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Dentro del universo de la cultura filosófica de su momento, Geoffroi

¡

sigue una línea realista que tuvo su origen en los neoplatónicos y se perfiló con

características propias en los siglos IX, XI y XII, de ahí surgió la teoría del

arquetipo como origen y fuente de la invención poética, pero el arquetipo no es

ia imitatio clásica de los autores mayores, sino ei arquetipo divino que debe

encontrar el poeta.

De! universo de la cultura clásica antigua, Geofíroi toma la

fundamentación teórica de la retórica, que había continuado viva, pero con

transformaciones, a lo largo del medievo. En ella se encuentra la división del

quehacer literario con sus cinco partes, así como las características de cada una

de ellas.

En ese mismo universo, Geoffroi busca lo específicamente referido a la

poética y sigue la línea de Horacio. Esto demuestra su reflexión en torno al

problema de perfilar, de manera particular, to poético.

El cambio y la continuidad de su época están reflejados en su obra al

lograr una visión novedosa de la poética y a! conservar la tradición clásico-

neoplatónica-cristiana, en un todo coherente.

El cambio se propone al plantear con claridad el punto de partida de la

poesía, así como su función; al ofrecer el orden artificial de la obra poética, y al
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buscar el manejo figurativo de la elocutio, teniendo siempre en mente alejarse

de lo trillado que produce cansancio en los oyentes.

Geoffroi pudo exponer lo anterior sólo después de una profunda

reflexión sobre ios autores que leyó y sobre el tema que expuso. La reflexión

profunda para encontrar el punto medular de cada cosa está patente en la

referencia constante al hombre interior, a la mente y a la razón.

En cnanto al maestro Geoffroi, éste se presenta a nuestros ojos como el

hombre que atiende más a la significación que al término; debido a ello, su

preocupación fundamental es que sus alumnos comprendan cómo pueden hacer

poesía, en qué consisten los cambios, de qué manera se manejan las similitudes

y los contrarios, cuáles temas pueden y deben cantar, etc., más que la

referencia de nombres, que ya deben saber. Además les muestra que ser poeta

es un deleite y debe producir deleite y enseñanza al público; pero que ello no es

labor fácil, sino resultado del arduo y continuo esfuerzo.

Así pues, si el principio está en encontrar el arquetipo original que

procede de Dios, el trabajo de transformarlo en poesía es propia del poeta, de

manera que, eclécticamente, está uniendo las teorías que se basan en la

inspiración, nunca mencionada por él, sino considerada en el sentido de
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encontrar el modelo divino, con las teorías que se basan en el conocimiento

técnico del arte, su práctica y la lectura de los mejores autores.

Hay otro Geoffroi, el hombre que comprende al hombre y goza de la

vida. Si el deleite es una de las funciones de la Poesía, cuyo fin supremo es el

retorno a Dios, mientras se está en este mundo, el hombre, débil y fuerte a la

vez? puede disfrutar con la contemplación y admiración de la naturaleza, de sus

congéneres, con la bebida, con las viandas, con las fiestas y sus cantos y bailes,

y todo ello es digno también de ser cantado por el poeta.

Cuánto pudo comprender al hombre este cristiano lo vemos cuando pone

en boca de Jesús su Dios: ... yo soy como la causa remola de esla pesie <la

perdición del hombre ; seré, pues, la causa de su próxima salvación [w.

1495-1496].
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Abreviaturas

BAC —— Biblioteca de Autores Cristianos.

FCE ——• Fondo de Cultura Económica.

PG J.P. Migne (ed.) Patrologiae cursus completos.

Seríes Graeca. Parrís 1857-1866.

PL J. P. Migne (ed) Patrologiae cursus completos.

Series Latina. París 1844-1855.

UAEM —Universidad Autónoma del Estado de México.

UNAM — Universidad Nacional Autónoma de México.
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